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RESUMEN 

 

La finalidad de la investigación fue formular una propuesta de modelo teórico a 

través de análisis prospectivo que permita la toma de decisiones sobre políticas de gestión 

del riesgo de desastres para la adaptación al cambio climático, basado en el Enfoque Gestión 

por Resultados. Para ello, se utilizó el diseño complementario de triangulación concurrente. 

El presente estudio fue considerado de tipo teórico, tipificándolo según su nivel de 

profundidad en predictivo y por el tipo de datos preferentemente cualitativo. Se aplicó la 

técnica de análisis documental y análisis de escenarios, con sus instrumentos listas de cotejos 

y matriz de matriz estructural respectivamente; Se concluye que el impacto del cambio 

climático viene generando alarmantes pérdidas de vidas y materiales, las inundaciones, 

tormentas de viento y terremotos son los más frecuentes a nivel mundial. Existen 

lineamientos generales sobre políticas de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, las 

cuales no son efectivas, cada vez que somos víctimas seguimos siendo más vulnerables, la 

falta de liderazgo, de control, monitoreo y los frecuentes actos de corrupción de funcionarios 

contribuyen a la ineficacia. También se desarrolló un diseño metodológico para 

investigaciones prospectivas porque actualmente la gestión pública en el Perú y en muchos 

países del mundo los gobiernos carecen de instrumentos y estrategias para la toma de 

decisiones. Se realizó análisis de escenarios futuros mediante la metodología prospectiva 

para determinar las variables claves, las cuales se muestran según el orden de prioridades las 

sequías, inundaciones y huaicos que deberán ser abordadas por los responsables en la toma 

de decisiones y proponer políticas de gestión del riesgo mediante el modelo gestión por 

resultados. En la investigación han intervenido 9 profesionales involucrados en tomas de 

decisiones y académicos a nivel nacional e internacional. 

Palabras clave: Prospectivo, toma, decisiones, riesgo, climático. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the investigation was to formulate a proposal of a theoretical model 

through prospective analysis that that allows decision making on disaster risk management 

policies to adaptation to climate change, basedt on the Management by Results approach.  

For it, used the complementary design of concurrent triangulation. The present study was 

considerate of theoretical type, typifying it according to your depth level in predictive and 

for the type of preferably qualitative datas. The technique of documentary analysis and 

scenario analysis was applied, with his instruments checklists and structural matrix 

respectively; It is concluded that the impact of climate comes change been generating 

alarming losses of life and materials, the floods, wind storms and earthquakes are the more 

frequent at worldwide level. There are general guidelines on disaster risk management 

policies at the level national, those which are not effective, every time we are victims we 

remain more vulnerable, the absence of leadership, of control, monitoring and the frequent 

acts of corruption of officials contribute to the inefficacy. A methodological design was also 

developed for prospective research because, at present, public management in Peru and in 

many countries of the world, governments lack instruments and strategies for decision-

making. An analysis of future scenarios was carried out using the prospective methodology 

to decide the key variables, those that are shown according to order of priorities, droughts, 

floods and waterfalls that must be addressed by decision makers and propose risk 

management policies through results management model. In the investigation they have 

intervened 9 professionals involved in decision making and academics a level national and 

international. 

Keywords: Prospective, making, decisions, risk, climate. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

Según Baena (2015). La prospectiva tiene el propósito de cooperar con las personas 

que toman decisiones desde el ámbito público y privado, promoviendo un mayor 

acercamiento de la realidad actual hacia un importante futuro. La presente investigación en 

la línea asumida por Baena dirigida hacia el sector público con el fin de proponer planes y 

políticas que ayuden a la gestión del riesgo de desastres en el futuro.   

En esta misma línea Moniz (2006). Sostiene que el análisis de escenarios futuros son 

métodos innovadores permite a los gobernantes adoptar un enfoque estratégico, dependerá 

de ellos tomar decisiones políticas optando por las variables más importantes para plantear 

de manera conveniente alternativas de solución.  Sostiene también que los argumentos sobre 

escenarios futuros no es concluir hechos específicos sino es preparar el camino para algo 

que podría ocurrir. Por otra parte, un estudio en Malacia sustentado por Al-Amin, et al 

(2019). Concluye que la información de carácter público debe tratarse eficientemente y que 

dependerá de ello la toma de decisiones.  

La intensidad de los desastres naturales, actualmente preocupa a los gobiernos y por 

eso muchos ya ofrecen nuevos planes para hacer frente a un nuevo desafío que amenaza la 

sostenibilidad y eliminación de la pobreza en el mundo. Un estudio en Turquía sustentado 

por Danaci, et al (2014).  Afirma que este país ha innovado su sistema de gestión de riesgo 

por las constantes amenazas al que está expuesto. Además, Barría (2019). En Chile los planes 

de gestión de riesgos se innovaron y presentan una evaluación de multi riesgo para generar 

ambientes urbanísticos resilientes y adaptados a los sucesos naturales extremos.  

Es así, que algunos países se preocupan por mejorar sus políticas de prevención, 

existen otros que aún no lo han logrado, como señala, Botzen, et al (2016). Que, en Estados 

Unidos las decisiones sobre políticas de riesgo climático se encuentran sesgada por factores 

políticos. Harte, et al (2015). Afirma que, en Sudáfrica, aparte del factor político existen 

factores sociales, ambientales que impiden elaborar políticas de gestión de riesgo.  

Para, DeVoogt, et al (2019), en los países bajos, los planes de gestión del riesgo serán 

más eficientes si se integran todos los actores del Estado; es decir el compromiso de la 

participación ciudadana. Por su parte Bubeck et al. (2019), en un estudio europeo menciona 

que se necesita un buen análisis prospectivo sobre riesgos al que se expone una población 

para proponer planes y políticas eficientes. 
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Al respecto, el estudio realizado por, Clark-Ginsberg (2020), en tres países: Kenia, 

Bangladesh y Sierra Leon, verificó las políticas sobre la reducción de riesgos de desastres, 

concluyendo que los gobiernos aún cuentan con vacíos sobre instrumentos de gestión. 

Además, Gupta, et al (2020), sostiene que, en la India, existen escasos conocimientos sobre 

indicadores de evaluación de gestión del riesgo. Por su parte, Pérez (2018), Prado y Colonio 

(2016). Manifiestan, que en Perú la gestión de políticas públicas se viene implementando 

deficientemente y que presentan debilidades desde la dimensión política y operativa; además 

no existe ningún instrumento para poder evaluarlas.   

Bajo esa perspectiva  las Naciones Unidas (2018), sostiene que el cambio del clima 

será causante de profundos cambios, tales como, incremento de temperatura, aumento de 

nivel del mar, incremento de fenómenos naturales como huracanes, sequías, huaicos y otros 

efectos que amenazan la subsistencia de la vida en el planeta. 

 El Perú es un territorio muy vulnerable y sus autoridades deben de empoderar  planes 

y políticas para mitigarlos (MINAM, 2010). 

Los desastres naturales en el mundo como el huracán Katrina, en el terremoto de 

Haití, Japón, Chile y China han traído grandes cifras desalentadoras en cuanto a costo de 

vidas humanas y cuantiosos perjuicios materiales. Para el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2016). La sobrepoblación generará aun mayor desafío y daño ambiental. 

Para la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGERD, 2018) y  

(CPLAN, 2018). Los gobiernos son únicos responsables de proponer y del cumplimento de 

las políticas y planes de gestión del riesgo. Además, así también lo sostiene la  política 

nacional de ambiente  en su informe (Brack, 2009).  

En relación a los efectos  de desastres naturales, el (INEI, 2018)  da a conocer que 

las cifras de muertes se incrementaron en los últimos años, en el 2017, alcanzando a 2 

millones 243 mil personas fallecidas y el 2016 la cifra alcanzo a 2 millones 77 mil 

respectivamente a efectos de la sequía y el fenómeno de “Niño Costero”. 

En algunas regiones como Cajamarca existen daños personales entre ellos 

damnificados 36, 029; afectados 263, 497; desaparecidos 20; heridos 509 y fallecidos 117; 

Daños en viviendas: destruidas 5,937; afectados 22, 438; centros educativos destruidos 44; 

afectados 450; centros de salud destruidos 15; afectados 116; hectáreas de cultivo destruidos 

36,671; afectados 108,090.5. Siendo los desastres con mayor frecuencia, los deslizamientos, 
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huaicos, inundaciones, sequías, heladas entre otros (INDECI, 2019). Además, el Centro 

Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (2020), 7 millones de peruanos en riesgo por 

huaicos durante el año 2020. 

En este estudio la  línea general de acción está orientado a la “gestión ambiental y de 

territorio”, que exhibe problemas como empirismos aplicativos de planteamientos teóricos 

referido a políticas públicas y enfoques; además,  las autoridades muestran carencias de 

gestión (Romero, 2014, p.120). Se pretendió entonces, para dar solución al problema 

aplicando metodologías para la implementación de políticas públicas para la atención y 

mitigación de los riesgos.   

El avance tecnológico es un aliado, tal como lo sostiene Velev, et al (2019), en su 

artículo, Desafíos del uso de drones y realidad virtual / aumentada para gestionar riesgos. 

Además, la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Bulgaria, afirma que en la 

actualidad los gobiernos deben utilizar la tecnología como medio para gestionar y vigilar a 

tiempo las amenazas ocasionados por los desastres naturales, evitando que el daño por el 

impacto sea mucho mayor.  

Por su lado, Surianto (2019), en su artículo Política regional de gestión del riesgo en 

países en desarrollo dentro del Marco de Sendai: una revisión sistemática. Universitas 

Gadjah Mada, ciudad de Yogyakarta, Indonesia; concluye que uno de los pilares 

fundamentales por parte de los gobiernos para gestionar políticas de prevención de riesgos 

es el fortalecimiento de la gobernanza. 

Para García, et al (2017), en su estudio sobre seguridad energética establece que el 

análisis prospectivo alcanza estándares importantes en la toman de decisiones sobre políticas 

en los países de España y Noruega. Por su parte, Généreux (2019). Refiere sobre la gestión 

psicosocial antes, durante y después de emergencias y desastres: resultados de la reunión de 

expertos de Kobe, que los expertos exigen instrumentos globales estandarizados para medir 

el riesgo psicosocial, también la prevención, procedimiento para los afectados y finalmente 

la caracterización de los activos previamente en el presente y posteriormente del suceso.  

En esta misma línea, Sati (2020) en su investigación da cuenta de eventos crecientes 

de desastres y sostiene que el Himalaya amenaza a varios países asiáticos como Bután, 

Nepal, China, India y Pakistán los cuales son países altamente vulnerables a los desastres 
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como terremotos e inundaciones provocadas por las nubes y los flujos de escombros, los 

deslizamientos de tierra y los movimientos de masas. Concluye también que estos desastres 

se intensificaron a raíz del desequilibrio climático en el mundo. Además, Mojtahedi (2014), 

considera que es importante tener en cuenta los enfoques de las partes interesada para 

gestionar riesgos los cuales deben ser proactivos y reactivos, esta teoría permite a los 

interesados a tomar decisiones. 

 

También, Mercadeo (2016),  en su trabajo de investigación sobre temas de cambio 

climático Universidad de Buenos Aires. Concluye que los gobiernos deben mantener 

políticas gerenciales y de liderazgo para implementar políticas efectivas de gestión de 

prevención.   

Los riesgos y desastres son temas particularmente vinculantes al cambio climático a 

nivel del mundo. En este mismo sentido Diniz-Filho y  Bini (2019) sostienen que son la 

causa principal para la perdida de la vida en el planeta. Sin embargo aspectos políticos son 

las murallas para la reducción de la incertidumbre, comunicación eficiente, aumento de 

profesionales técnicos y asignación de recursos financieros que enfrenta  la comunidad 

internacional para tomar acciones conjuntas, tal  como sostiene Whitney y Ban (2019). 

Los gobiernos actualmente no promueven leyes de carácter integral que involucren a 

tomar conciencia (Pietrapertosa et al., 2019). Para Harrison et al. (2019),  es importante que 

los gobiernos planifiquen y apliquen modelos de otros países que han tenido éxito. 

 Por su parte, Fedele et al.(2019), afirma que los gobernantes deben de adaptar el 

nuevo paradigma de acción  transformadora que permita luchar de manera general frente a 

los nuevos desafíos climáticos, que son  afrontados también por las zonas urbanas que tienen 

que tomar medidas de manera conjunta que les permita resistir a los cambios de la naturaleza 

Solecki et al.(2019). 

Persson (2019), concluye que es necesario que los gobiernos inviertan en temas de 

investigación y metodologías de adaptación. Por su parte Bellamy (2019) y Orsato, Ferraz 

de Campos y Barakat (2019). En Europa, los países deben adoptar técnicas sociales y 

tecnológicas. La centralidad del aprendizaje social para el desarrollo de estrategias y 

prácticas que aborden grandes desafíos corporativos. Losada, et al. (2019), concluye que se 
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deben establecer marcos estratégicos de planificación para la adaptabilidad. Así mismo,  

Inaotombi y Mahanta (2019), sostienen que para lograr un cambio más consistente se 

necesita un reconocimiento cultural de la población. Jawid y Khadjavi (2019) el cambio 

climático es una amenaza significativa en los agricultores de la región de Afganistán.  

Respecto a la Gestión de Riesgos en Arequipa, Chunga (2017), argumenta que no 

existe una participación totalitaria por parte de la comunidad educativa debido a factores 

como falta de comunicación, trasparencia y otros. Hidalgo (2017). Sostiene cómo gestionar 

riesgos de desastres en el sector educación, trabajo desarrollado en Puno – 2016, recomienda, 

además, que se deben mejorarse las estrategias por parte del Estado y se incida en la 

perspectiva de disminución de la vulnerabilidad. 

En una pesquisa sobre percepción y estrategias de adaptación al cambio climático 

aplicado a las comunidades de la selva peruana, Pérez (2018), concluye que la población 

reconoce las amenazas que generan los desastres pero que no están preparadas para tomar 

acciones antes, durante y después. Así mismo, Vassallo (2018), recomienda a las autoridades 

preocuparse por trabajar planes y proyectos efectivos de prevención.  

Estudios, referente a gestión de riesgo y capacidad preventiva aplicada en el distrito 

de Nueva Cajamarca, concluye que las estrategias para hacer frente a los efectos climáticos 

propuestos por sus autoridades son deficientes, Justo (2018).  

En Huamachuco, un estudio sobre gestión del riesgo afirma que la ciudad estaría 

propensa a sufrir daños de carácter personal, material y económico en caso de presentarse 

un desastre, Castillo (2017). 

La delimitación y construcción del objeto de estudio tuvo que realizarse con una 

mirada particular- a decir de Arbulú- con los lentes de la “Gestión Pública” las pesquisas, 

desde esta mirada permitieron, acotar la problemática en la adaptación al cambio climático, 

evitándose, confusiones, abordajes erróneos y sesgados a la formación inicial del que 

investiga. (Arbulú, 2019). 

La adaptación al cambio climático son estrategias y actividades para minimizar la 

vulnerabilidad de la biodiversidad y el hombre, se necesita planes que contribuyan a la 

cooperación entre sectores. (Cancino, 2016). 



6 
 

 Las directrices en  la línea de investigación Gestión Ambiental y del Territorio,  en 

el contexto de la modernización de la Gestión Pública desde sus políticas con  proyección al  

2021 tienen como prioridad la gestión del riesgo de desastres y del cuidado y conservación  

medioambiental  (Secretaria de Gestión Pública, 2016). 

 La relación entre el sujeto y objeto de estudio, el origen y el contexto del problema 

se analiza desde los diversos lineamientos metodológicos, ontológicos, epistemológicas, y 

axiológicos que se explican más adelante. 

 En este sentido, el supuesto metodológico deviene del sustento paradigmático, 

asumido, para este estudio, el paradigma socio crítico, que tiene sus bases en métodos de la 

mayéutica y hermenéutica interpretativa.  

 Así mismo, este estudio se abordó desde la disciplina de la prospectiva mediante el 

método análisis de escenarios teniendo en cuenta la triangulación: anticipación, acción y 

apropiación, partiendo del análisis de teorías y expresiones de los actores bajo un modelo 

holístico e integrador que asegure la generación del nuevo conocimiento. 

El análisis ontológico, y la forma como el hombre se relaciona con la realidad se 

sustenta en el pensamiento filosófico racionalista; llevando al hombre a reflexionar sobre los 

fenómenos naturales, que desde la filosofía intentaron dejar de lado las explicaciones 

mitológicas de su existencia y proponer causas racionales; desde ese entonces las escuelas 

occidentales como la propuesta por Mileto da cuenta de la preocupación del hombre por los 

fenómenos naturales y de conocer su origen racional. Años más tarde la corriente filosófica 

del racionalismo de Rene Descartes y de Immanuel Kant, sostuvieron que para dar respuesta 

a un problema planteado deben seguir ciertos parámetros ordenados y sistematizados 

haciendo uso de la razón, éstos resultados serían válidos de manera universal. Platón creía 

que la solución a los problemas se enfocaba aplicando una razón lógica dialéctica es decir 

de manera cualitativa, estudió el comportamiento del ser humano desde el punto de vista 

antropológico las ciencias sociales, humanista y cultual, también se enfocó estudiar la ética, 

la política y la gestión de gobierno.  

Para el pensamiento sociológico, según, Max Weber y Karl Marx, el ser humano 

reacciona socialmente según la acción de otros sujetos y lo relaciona como los seres humanos 

reaccionan frente a un fenómeno natural, Schütz (1937).  
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La historia da cuenta que desde las ciencias sociales la forma de ver el mundo va 

evolucionando, a partir del siglo XX Karl Popper y Talcott Parsons, tuvieron amplio interés 

por estudiar la interdisciplinaridad con el propósito de establecer la conducta humana, 

factores sociales y ambientales. A finales del siglo XIX surge la teoría de la administración 

científica representado por Taylor en la que se tenía presente la optimización del trabajo 

centrado en la empresa o Estado. Mientras que Henri Fayol a comienzos del siglo XX 

sostiene que la administración no solo estaba en centrarse en la productividad del Estado o 

Empresa sino en el bienestar de sus colaboradores. Así también lo sostiene la teoría del 

origen del humanismo de Douglas McGregor “La teoría Y” en 1957.Para Stiglitz, a partir de 

los 80 se inició la preocupación del hombre por mejorar la política, gobierno, pobreza y 

generar desarrollo.  

La investigación, desde sus bases epistemológicas se sustenta en el paradigma pos 

burocrático de la gestión pública, que establece que las instituciones públicas deben tener en 

consideración al usuario como el eje central de atención (Cárdenas, 2017). Para (Barzelay, 

1998) existen otros enfoques que apoyan a la nueva gestión pública como el enfoque 

tecnológico, operativo entre otros, según Barzelay estos nuevos enfoques permitirá hacer 

más eficiente a la gestión pública.  La investigación propondrá un nuevo diseño sobre la 

toma de decisiones y un modelo teórico sobre política de gestión del riesgo de desastres en 

función a necesidades y expresiones los actores sociales que se ven amenazados por 

fenómenos naturales en el futuro. 

Cabe destacar que los gobiernos han venido haciendo grandes esfuerzos con el 

propósito de que la Gestión pública sea más efectiva, el viejo paradigma tradicional se ha 

empoderado de la institucionalidad. En el Perú hace más de una década, que el Estado sigue 

implementando mecanismos sistemáticos organizados tratando de ser un gobierno 

electrónico, gobierno abierto, de concertación, sin embargo, por múltiples factores aún 

siguen existiendo grandes brechas.   Umar, et al.(2019). Sostiene que las reformas 

burocráticas están enfocadas para optimizar la administración pública mediante la gestión y 

la administración eficaz de los recursos. Para (Matinheikki, Aaltonen y Walker, 2019) la 

gestión pública moderna se debe a una organización concertada de un método de gobernanza 

y la participación ciudadana para conformar un sistema heterogéneo permanente.  



8 
 

Para, Yeboah, et al. (2019) la gestión pública del siglo XXI presenta grandes retos en 

las que se requiere acceso a la información mediante un sistema abierto y con liderazgo. 

Además, Veronesi,  Kirkpatrick y Altanlar (2019). Los gerentes públicos ha sido buena parte 

de la reforma, pero que en muchos países han sido cuestionados por políticos y otros sectores 

de la sociedad al considerarlos parte de la teoría de la elección pública. Este estudio hace 

referencia a que los gerentes públicos serían colaboradores eventuales y que solo buscan su 

bienestar personal. También, Tomo (2019). En su investigación sostiene que el esfuerzo del 

gobierno Italiano en impulsar la nueva reforma de la gestión pública a un no alcanzado nivel 

óptimo porque a un persiste en parte el modelo burocrático. 

Al respecto, Onyango (2019). En su investigación aplicada en Kenia, sostiene que los 

gobiernos trabajan para mejorar las deficiencias de la nueva administración pública, 

eliminando la burocracia y ser un Estado organizativamente eficaz. Un Estado eficaz sería 

aquel que genera confianza pública e interpersonal, el que está encaminado a fortalecer los 

sistemas de responsabilidad interna y se preocupa por erradicar las formas burocráticas 

dotando al ciudadano una mejor comunicación interorganizacional y mejorando los sistemas 

de justicia. 

La estructura operativa en el sector público es generada por los recursos humanos 

Yami y Ajmal (2019). Sin embargo, la gestión del conocimiento cada día es más compleja 

para conseguirlo. Por su parte Markopoulos y Vanharanta (2020), sostienen que la 

administración pública tradicional mantiene escasa efectividad en el manejo de los recursos 

humanos debido a los ordenamientos y organizaciones burocráticas que limita el cambio del 

conocimiento entre sus colaboradores. Para, Agbude, Sylvanus, Oni y  Ibietan (2015), 

Analoui (2017) y Ahenkan et al. (2018), argumentan  que para tener un Estado efectivo y 

empoderado con la sociedad se debe tener en cuenta principalmente la ética política del 

recurso humano que prestan servicios en el sector público. 

La investigación desde el supuesto axiológico, actualmente, el gobierno lidera una 

lucha frontal contra la corrupción que se ha ensañado en la mayoría de los poderes del Estado 

Peruano, Según el diario Gestión en un informe de World Economic Forum (WEF) -2019, 

el Perú estaría en la posición 91 de los países corruptos del mundo. Al igual que otros países 

como sostiene Adeyeye (2017) que en África la corrupción se percibe con el pretexto de 

hacer negocios. 



9 
 

En este contexto, es necesario mencionar que la corrupción ha traído consigo atraso 

y pobreza muchos de los planes y políticas de gobierno no han tenido buenos resultados a 

causa de la corrupción en el país y hoy se hacen esfuerzo para erradicarlo. Para  Asencio 

(2019), la lucha contra la corrupción deben  ser  en base a liderazgo ético, este argumento es 

corroborado por Akhmetbek (2019) que sostiene que el código de honor es una de las 

acciones importantes juntamente con la ética judicial. Además,  Abrate et al. (2018) 

manifiesta que también es necesario el acceso a la información, así lo corrobora Álvarez 

(2017) que se debe utilizar la tecnología para implementar una modernización digital con 

seguridad de datos contra el flagelo de la corrupción.  

A decir de Abramenko y Bulanova (2018), muchos países del mundo han 

implementado diversos programas anticorrupción entre ellos el fortalecimiento del sistema 

judicial.  Otros gestionan planes estratégicos aún más radicales como el país de China 

(Adams, 2017). Para  Almaganbetov et  al. (2016). Manifiesta que hacer un estudio a fondo 

sobre cómo se da la corrupción sería un instrumento válido para proponer planes 

anticorrupción. Además,  Albert (2016) sostiene que los gobernantes deben cambiar las leyes 

para ser más efectivos, finalmente Ageev y Khuzina (2016) menciona que la mejor lucha es 

la participación del gobierno y sociedad civil en conjunto. 

La investigación se sustenta en las siguientes teorías:  teoría de la prospectiva que 

define que son estudios a futuro y no fundamenta anunciar la presencia o no de un suceso o 

desastre, al contrario, se preocupa por impulsar una fuerza de cambio de manera que se pueda 

alcanzar a clasificar variables controlables (Godet, 2001).  La prospectiva referida a   planear 

el futuro deseable en bien de la sociedad permitirá tomar decisiones frente al peligro. 

Además, para la OCDE define la prospectiva como la experimentación sistematizada para 

poder ver el futuro dentro de un contexto estratégico a diversos sectores (Gaston, 1959). 

Aunado a esto, la teoría del Cambio representada por Kurt Lewin. Al respecto Rogers 

(2014), sostiene que toda política o plan deben ser evaluados para conocer su impacto y 

pueda aplicarse a planes, políticas y organizaciones. La investigación propondrá que las 

instituciones públicas desarrollen planes efectivos, concertados y que permita evaluar sus 

resultados. Además, Charles Darwin (1882), sostiene que sobrevivirán los que mejor se 

adapten a una realidad cambiante. 
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La teoría de la complejidad, Representada por Edgar Morín. Al respecto López 

(1997), hace referencia a como las organizaciones e instituciones adaptan estrategias para 

proponer soluciones, la teoría de la complejidad ha surgido teniendo como antecedente a las 

teorías de la comunicación, sistemas, cibernética y autopoiesis. Hablar de gestión de riesgo 

del desastre es un tema complejo porque un fenómeno natural podría poner en riesgo la 

estabilidad mundial, los gobiernos deben de proponer habilidades para mitigarlo, se ha 

propuesto un modelo teórico como instrumento para la gestión pública basada en la teoría 

autopoiesis y el paradigma gestión por resultados. 

 

Así también, la teoría social del riesgo, para Andrade y Laportada (2009). Se presenta 

ante un suceso intenso climático que afecta la sostenibilidad económica de un determinado 

ámbito geográfico y que sus consecuencias afectaran diversos sectores como agropecuarios, 

comercial, salud y otros. La investigación tiene una relación directa con la teoría social del 

riesgo ya que se busca hacer un diagnóstico del impacto socioeconómico que tiene los 

desastres en un determinado territorio. Para Jerez (2015). Son hechos imprevisibles que se 

produce por causas de la naturaleza, se ha sistematizado con el peligro precisamente por la 

inseguridad que puede generar en contextos de tiempo y espacio inesperados ante cualquier 

suceso. Así mismo sostiene que no se puede evitar que ocurran. 

La investigación propone a las autoridades a tomar conciencia y prevenir ante 

cualquier eventualidad climática evitando que los daños sean catastróficos y además acarren 

daños colaterales. Estas teorías se relacionan en parte con los aportes de la teoría compleja, 

teoría del caos (Lorenz, 1963). (Ramírez, 2010), sostiene que un desequilibrio natural se 

inicia con pequeñas acciones, pero pueden terminar provocando efectos devastadores dentro 

de un contexto territorial.      

Teniendo en consideración la teoría de incertidumbre: Sustentada por Heidelberg, al 

respecto, Domínguez (2017), sostiene que no es posible predecir y observar con exactitud 

ciertas variables físicas en el futuro. La investigación busca proponer un análisis de 

escenarios futuros a través de métodos prospectivos mediante la evaluación de juicio de 

expertos para la toma de decisiones y conocer los desastres de mayor amenaza. Sin embargo, 

la teoría de Heisenberg nos afirma que no es posible afirmar que un evento físico ocurra en 

un determinado tiempo y espacio por lo que siempre existirá la incertidumbre en los 

planeamientos prospectivos.  
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La teoría de la vulnerabilidad y riesgo, para el  Ministerio del Ambiente (2017) y 

Araujo(2017), los riesgos implican la vulnerabilidad y  peligro; el peligro es la posibilidad 

que un suceso climático suceda y la vulnerabilidad es el nivel de fragilidad de una 

determinada población, individuo u organización tiene ante el impacto de un desastre 

natural. El peligro no se puede controlar y la vulnerabilidad si se puede proveer. En este 

contexto la presente investigación busca que las autoridades propongan planes para hacerle 

frente a la vulnerabilidad ante los desastres. 

Teoría toma de decisiones de Freemont y Kast (1979). La toma de decisiones es 

elemental para las organizaciones públicas y privadas; además permite administrar los 

recursos, ejecutando las mejores alternativas con una perspectiva hacia un mejor método. 

Las políticas públicas, para el (Banco Mundial, 2011), refiere que una política es un 

método que permite solucionar las necesidades particulares que demanda una sociedad. Y 

para, (Britain, 2010), define a las políticas públicas como la cooperación entre gobierno y 

población para lograr un mismo objetivo. Además, el (BID, 2014) propone los siguientes 

elementos para gestionar riesgos:  

(i) Marco general de gobernabilidad para la gestión del riesgo de desastres, (ii) 

identificación y conocimiento del riesgo, (iii) reducción del riesgo, (iv) preparación de la 

respuesta, (v) planificación de la recuperación post-desastre y (vi) protección financiera. A 

su vez, cada uno de estos aspectos se analiza desde los tres ejes o fases que dirigen el proceso 

de reforma de políticas públicas, incluyendo (a) formulación de política, (b) implementación 

de la política y (c) evaluación de la política.  

La investigación tomó como sustento para la implementación las políticas propuestas 

por el Banco Interamericana para el desarrollo y además será adaptada al enfoque gestión 

por resultados. 

El proceso sobre políticas públicas, para (Sabatier, 2010) sostiene que éstas son el 

núcleo central de la existencia de la humanidad. Se relaciona con la investigación porque se 

está proponiendo un modelo teórico que le permita a las instituciones públicas contar con 

instrumentos de gestión que permita mejorar la asegurabilidad del futuro de la población. 
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El enfoque de riesgos de desastres desde la perspectiva económica: escenario de 

Malasia. Azim, et al (2019). Sostiene que el dimensionamiento y el ordenamiento de los 

componentes que generan riesgos facilitarían la formulación de planes y políticas con mayor 

integridad fundamentalmente en el aspecto económico en el que mayormente repercuten los 

perjuicios y pérdidas a consecuencia de los eventos climatológicos.  

El Enfoque gestión por resultados, tiene por finalidad dotar de técnicas y estrategias 

para la gestión pública con el propósito de generar mayor valor público. La gestión pública 

por resultados está conformada por 5 pilares: (i) planificación, (ii) presupuesto, (iii) gestión 

financiera, (iv) gestión de planes y proyectos, (v) monitoreo y evaluación. Están facultados 

a implementarlo las instituciones del Estado que tengan potestad normativa y disponibilidad 

de recursos. 

La Gestión del Riesgo, según el PNUD Chile. Es la acción de gestionar políticas y 

planes integrales de cooperación e integración que asegure el bienestar de la población en 

un determinado territorio que le permita la mantener un crecimiento sostenible. Para la 

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGERD, 2018) se logra con el 

compromiso responsable de toda la sociedad articulando instituciones lideradas por sus 

gobernantes. El enfoque de lógica difusa para el análisis de capacidad de drones en la 

evaluación del riesgo de desastres. Zlateva (2019). Sostiene que la utilización de tecnologías 

como el uso drones permitirá realizar una mejor evaluación del sistema de riesgos en tiempo 

real en los países. 

El Modelo costarricense contra el cambio climático se  enfocó principalmente en la 

dinámica productiva con el uso adecuado de la tierra,  el desarrollo urbano y territorial con 

la protección del medio ambiente.(BID, 2018). 

La Modernización de la Gestión Pública. El Estado tiene por finalidad hacer que las 

instituciones públicas brinden un servicio eficaz conducente a obtener buenos resultados y 

hacer del Estado un ente Rector trasparente, abierto y concertador en bien de la población y 

del desarrollo del país. (PCM, 2013). Además, con el fin lograr los objetivo para la 

modernización del Estado se han planteado cinco pilares entre ellos la implementación de 

políticas públicas que deben ser implementados por los gobiernos independientemente del 

nivel territorial para solucionar problemas de necesidad social (PCM, 2013). 
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Haciendo uso del método estructural MICMAC, como herramienta metodológica 

científica de análisis estructural que pertenece a la disciplina de la prospectiva se buscó 

estudiar cualitativamente la interacción de componentes u objetos de estudio en una 

institución, gobierno o nación. Se sustenta en la sensatez cualitativa de especialistas como 

parte de un sistema de investigación. Garza y Cortez (2011, p. 336).  

En los desastres ambientales se considera como amenaza al componente exterior que 

trae inseguridad y tiene probabilidad muy alta de que suceda estos en su mayoría son de 

índole natural y que se presentan en un determinado territorio. Los desastres, son los 

fenómenos naturales que ocasionan destrucción grave y que desestabiliza el contexto normal 

de la existencia, las consecuencias de los desastres generan pérdidas de vidas, daños 

materiales, desestabilidad económica, pobreza y daños al medio ambiente. Emergencia, es 

la acción interna que se genera ante la llegada de un fenómeno; su objetivo es salvaguardar 

vidas de los habitantes en un determinado contexto. Prevención, es un trabajo de las 

instituciones, de la población y la empresa para minimizar los orígenes de las catástrofes 

(FAO Bolivia, 2013). 

Por su parte la mitigación, corresponde a los trabajos que se efectúan con la finalidad 

de disminuir los desafíos que ocasionan los desastres. Preparativos, son las acciones que se 

tiene para actuar durante el desastre y evitar las pérdidas de vidas humanas. Rehabilitación 

es la reposición en el tiempo mínimo de los servicios esenciales y es la apertura de la mejora 

de los perjuicios materiales y socioeconómicos. Reconstrucción, es el procedimiento que se 

realiza para la recuperación socioeconómica efectiva en un determinado contexto. 

Respuesta, es la acción que se debe realizar ante una amenaza natural y su finalidad es 

disminuir las pérdidas de vidas y Riesgo es la capacidad de pérdida que se estima en cuanto 

a fallecidos, heridos, afectación a la producción, infraestructura de índole público y privado 

en un territorio determinado. Riesgo es el peligro más la vulnerabilidad (FAO Bolivia, 2013). 

Otro constructo es el de vulnerabilidad, referida a la desprotección de un ser humano 

ante un peligro. Resiliencia es la fuerza de una determinada población para sobrevivir, 

adaptarse y recobrarse de forma adecuada y sostenible.  

Podemos decir que los desastres hidrológicos son fenómenos son provocado por las 

alteraciones atmosféricas y oceanográficas entre ello tenemos Tsunami y maremotos. 

Desastres Meteorológicos, son aquellos provocados por las variaciones de los niveles de la 
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temperatura y de la atmosfera. Entre ellos tenemos. Sequías. Inundaciones, Heladas y friaje, 

Huracán, Aumento, temperatura, Incendios forestales y los desastres Geofísicos, son 

originados por la dinámica de la tierra mediante huaicos, terremotos. Erupción de volcanes, 

avalancha (Naciones Unidas, 2014). 

En este estudio hacemos referencia del MICMAC, sistema computacional que sirve 

de herramienta a los estudios prospectivos que significa: “Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación” (Garza y Cortez, 2011, p. 336). Diseño, según 

Hernández (2010) es un procedimiento que se propone para conseguir información sobre un 

estudio. 

Para el análisis del contexto se planteó el siguiente objeto de estudio: ¿Existen 

instrumentos de gestión pública para la toma de decisiones en políticas de gestión del riesgo 

de desastres para la adaptación al cambio climático? Tamayo (2003) el problema debe 

indicar el objeto de investigación. Además, Kerlinger y Lee (2002) considera como un 

criterio válido a la inter relación entre variables. 

La presente investigación se justifica porque tiene por finalidad proponer un diseño 

y modelo teórico a través de un análisis prospectivo que permita a los responsables de la 

gestión pública tomar decisiones políticas sobre la gestión del riesgo para la adaptación al 

cambio climático.  

El objetivo once de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 

2021, presenta un alineamiento en la creación de planes y políticas con participación e 

integración de la ciudadanía; así también, la acción por el clima que sustenta uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Según las Naciones Unidas (2018). Los cambios 

del clima son evidentes y actualmente, por cada 1 grado celsius de incremento de 

temperatura en el mundo, la producción alimentaria baja su nivel en un promedio de 5%;  

según el diario The Economist(2017) a partir de 1970 el número de desastres naturales se 

han cuadruplicado alrededor de 400 por año. 

Según  (INEI, 2018),   en el Perú, 2 millones 243 mil personas han fallecido en el año 

2017 por causas de desastre naturales entre ellos  el fenómeno del “Niño Costero” y  2 

millones 77 mil personas fallecieron en el año  2016 a causa de sequías. Los gobiernos deben 

implementar planes y políticas que permitan a la sociedad asegurar mejores condiciones de 

https://www.economist.com/apps
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vida en el futuro; el aprovechamiento y uso de diversos medios tecnológicos servirá 

identificar las zonas de alto riesgo antes, durante y después de un evento climático.  

Por lo tanto, se espera que la investigación contribuya como un instrumento científico 

a la gestión pública para la toma de decisiones acertadas en temas de gestión del riesgo de 

desastres; tema que debe ser abordados desde la disciplina prospectiva para planificar un 

futuro deseable a mediano y largo plazo.  

Los objetivos se han planteado teniendo en cuenta la metodología de (Tobar 2000, 

p.86) en éste contexto, el objetivo general se formula en los siguientes términos: Formular 

la propuesta de un modelo teórico a través de análisis prospectivo que permita la toma de 

decisiones sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación al cambio 

climático.  

Los objetivos específicos: (i) Diagnosticar los efectos del impacto del cambio 

climático en el contexto mundial y nacional; (ii) Establecer instrumentos de gestión de riesgo 

existente y bases teóricas para su implementación; (iii) Proponer un diseño metodológico 

para investigaciones prospectivas mediante análisis de escenarios y el método MICMAC 

para la toma de decisiones;  (iv) Analizar escenarios futuros para la implementación de un 

modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación al cambio 

climático en base al enfoque gestión por resultados y posteriormente validar  la propuesta 

por juicio de expertos. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

A partir del conocimiento del entorno y definición del campo temático y precisión del 

objeto de estudio, conduce a “vestirse” con un paradigma, el cual nos llevara a determinar 

el enfoque, el diseño, técnicas e instrumentos de recojo de información, para su posterior 

procesamiento y análisis. Todo esto decanta, en asumir posturas de uno u otro paradigma 

o la complementariedad paradigmática (Arbulú, 2019). 

De lo cual se da cuenta a continuación: el objeto de estudio corresponde a una investigación 

teórica, busca proponer un modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres 

y desarrollar un nuevo diseño metodológico, como señala el Consejo Nacional de la 

Universidad Peruana (CONUP), citado por (Caballero, 2014, p.38) corresponden a las 

investigaciones netamente cognitivos en ciertos estudios puede ser modificaciones y en 

otros llegar a la mejora continua.   

El nivel de profundidad es un estudio predictivo bajo un contexto holístico. Para Hurtado 

(1998) los estudios predicativos “se interesa por anticipar situaciones futuras”; además, 

según el tipo de datos de análisis corresponde a una investigación preferentemente 

cualitativa, pero con información de carácter cuantitativa (Caballero, 2014, p. 39)    y según 

el grado de tratamiento de las variables corresponde a una investigación no experimental. 

Diseño de Investigación 

Para aplicar el método MICMAC en estudios prospectivos, la variable de trabajo es producto 

de la diversificación de las variables de investigación por elección rigurosa de juicio de 

expertos internacionales en el campo de toma de decisiones y políticas públicas basándose 

en teorías y realidades. La variable de investigación dependiente ha sido diversificada en 

variables de trabajo como tsunami, sequías, inundaciones, heladas, friaje, huracán, aumento 

temperatura, incendios forestales, huaicos, terremotos, erupción de volcanes, avalanchas, 

que son fenómenos naturales para lograr el objetivo de investigación. 
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La investigación se ha abordado desde paradigma socio critico según Karl Marx y  Alvarado, 

et al (2009) permite aplicar investigaciones en el contexto ambiental y de las ciencias 

sociales permitiendo acercar a los involucrados a hechos reales más profundos, que asuman 

compromisos para alcanzar un objetivo en común.  

Así mismo, el enfoque que sustenta la investigación, según Hernández (2014), es tipo 

complementario de triangulación concurrente (DITRIAC), puesto que los datos sobre 

políticas de gestión del riesgo se obtuvieron mediante consulta a bases de datos (Información 

cuantitativa). Además, se obtuvo información de nueve expertos en el tema toma de 

decisiones para elegir a las variables de trabajo. Profesionales extranjeros y nacionales 

(Información cualitativa). 

Los efectos del impacto del cambio climático en el contexto mundial y nacional se 

diagnosticaron accediendo a portales de trasparencia nacional e internacional. También se 

ha obtenido información de manera sincrónica y asincrónica de juicio de expertos en el 

contexto nacional e internacional. 

Se establecieron los instrumentos de gestión de riesgo existente actualmente en el país y las 

bases teóricas para su implementación accidento a bases de datos y portal de trasparencia. 

Según el (BID, 2015). La datología sirve para tomar decisión. 

Se ha propuesto un diseño metodológico para investigaciones prospectivas mediante el 

análisis riguroso de procedimientos teóricos y de enfoques que se utilizaron para su abordaje. 

Finalmente se analizó escenarios futuros mediante la colaboración de juicio de expertos y se 

procesó la información mediante el método MICMAC posteriormente se implementó el 

modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo en base al modelo gestión pública por 

resultados. 

Es importante precisar que, la técnica Matriz de Impactos Cruzados, no genera modelos ni 

teorias, se utilizó en la investigacion para clasificar las variables claves con mayor impacto 

y probalilidad  de que ocurran en el futuro.  

 

 

 



18 
 

Diseño de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1; Diseño de investigación para gestión del riesgo de desastres. 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.2 Escenario de estudio 

La investigación ha tenido como escenario principal al país de Perú y se contó con 

colaboradores de países Argentina, Cuba, Chile y Ecuador. Perú es uno de los países de 

américa más vulnerables a desastres naturales, estos no tienen fronteras en este sentido se 

valoró la opinión profesional de expertos de otros países para que en virtud a su 

conocimientos y experiencia validen la propuesta desde su conocimiento del territorio y 

experticia profesional. 

2.3. Participantes 

Participaron 9 expertos en toma de decisiones y políticas en gestión del riesgo de desastres, 

así como académicos. Entre los colaboradores gerentes y administradores de la provincia de 

Jaén, alcalde, docente investigador de la Universidad Intercultural de la Amazonia - Ucayali 

y profesionales expertos en la toma de decisiones de los países de Argentina, Cuba, Chile y 

Ecuador. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Observación  

Se aplicó de forma organizada, la observaciones es una técnica con validez y confiabilidad, 

como instrumento se ha utilizado la lista de cotejo que ha permitido obtener información en 

bases de datos de organismos internacionales y nacionales sobre los efectos del cambio 

climático(Caballero, 2014, p.373). Ver anexo 5.  

El Análisis documental 

Se utilizó para clasificar información teórica mediante instrumentos como la ficha resumen 

la misma que nos permitió recompilar información de fuentes secundarias como libros 

físicos, virtuales, revistas y artículos sobre bases teóricas en temas de políticas públicas 

ambientales y de adaptación al cambio climático (Caballero, 2014, p.373).Ver anexo 6.    

Matriz estructural de variables 

Es una herramienta de la disciplina prospectiva importante para recolectar información 

cualitativa de carácter ordinal por parte del juicio de expertos para ser procesados mediante 

programa MICMAC y obtener las variables de trabajo claves. Ver anexo 9. (Godet, p.11) 

2.5. Procedimientos 

El procedimiento para solucionar el problema planteado y alcanzar el objetivo general 

propuesto ha pasado por una serie de diagnósticos y procesos realizado mediante trabajo de 

campo y de gabinete. Analizando cifras de portales abiertos hasta la interacción con juicio 

de expertos. Los procedimientos a mayor detalle, ver anexo 4. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

Se realizó mediante el programa computacional MICMAC el cual está diseñado para abordar 

investigaciones prospectivas y que ha permitido determinar las escalas de influencia y 

dependencia entre las variables propuestas por los expertos las mimas que serán 

considerados prioritarias para el nuevo modelo teórico sobre gestión del riesgo de desastres, 

también se utilizó el programa Microsoft Excel para generar los gráficos. 
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2.7. Aspectos éticos  

Como investigador asumí una conducta responsable ética y moral para salvaguardar la 

confidencialidad de la información que se ha obtenido con consentimiento informado de los 

profesionales que han participado como juicio de expertos. 

Los resultados presentados posteriores al análisis de la información no han sido manipulados 

de ninguna manera; además, se han citado a todas las fuentes científicas utilizada para la 

presente investigación.  

El presente análisis no buscó eliminar los desastres, al contrario, busca que las autoridades 

tomen las decisiones más sensatas posibles y que lleva a su población a un futuro deseable 

(Arango y Cuevas, s.f, p.9). 
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III. RESULTADOS  

Objetivo Específico 1. Diagnosticar los efectos del impacto del cambio climático en el 

contexto mundial y nacional. 

Desastres naturales en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2; muestra las incidencias de los fenómenos naturales en el mundo y se evidencia 

que el 45% de los desastres corresponden a las inundaciones, seguido del 26% por 

tormentas de viento, terremotos y temperaturas extremas con un 7%, las sequías e 

inseguridad alimentaria 6% y otros desastres naturales con una incidencia menor al 5%. 

Fuente: Banco Interamericano para el Desarrollo, 2015 

 

Pérdidas económicas en millones de dólares a causa de los desastres 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3; muestra las pérdidas económicas en el mundo expresada en millones de dólares, 

se observa que el 43% de pérdidas económicas corresponde a los desastres ocasionados por 

tormentas de viento, el 31% a terremotos y tsunamis; las inundaciones 18%; Otros desastres 

naturales han ocasionado pérdidas económicas menores al 3%. 

Fuente: Banco Interamericano para el Desarrollo, 2015 
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Nivel de riesgo sobre desastres naturales - Perú. 

 

Figura 4; muestra la amenaza al que se expone el territorio peruano, entre los desastres 

naturales con niveles muy alto de probabilidad están las sequías, inundaciones, granizos 

y sismos. 

Fuente: Banco Interamericano para el Desarrollo, 2015 

 

Emergencias ocurridas a nivel nacional –Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5; muestra los índices de emergencia por fenómeno natural ocurridos a nivel 

nacional; heladas, inundaciones, lluvias y sequías son habituales con mayor frecuencia en 

el territorio. 

Fuente: Dirección Nacional de Operaciones del INDECI, 2019 
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Objetivo Específico 2. Establecer instrumentos de gestión de riesgo existente y bases 

teóricas para su implementación. 

Después de analizar los portales de trasparencia y de gobierno a nivel nacional se ha 

encontrado el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-

2021.   

El modelo teórico de políticas de gestión del riesgo de desastres está basado en los 

lineamientos propuesto por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y adaptado al 

enfoque de la gestión por resultados y la política de modernización del Estado.  Además, se 

sustenta con la teoría del riesgo, teoría de la incertidumbre, teoría del cambio, teoría de la 

complejidad, teoría del riesgo social, teoría del caos. 

Objetivo Específico 3. Proponer un diseño metodológico para investigaciones prospectivas 

mediante análisis de escenarios y el método MICMAC para la toma de decisiones. 

 

Diseño de investigación propuesto para abordar temas en gestión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6; Se evidencia la secuencia lógica que se debe seguir para abordar temas mediante 

estudios prospectivos para la toma de decisiones. La descripción del diseño, ver anexo 3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Específico 4. Analizar escenarios futuros para la implementación de un modelo 

teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación al cambio 

climático en base al enfoque gestión por resultados y posteriormente validar la propuesta por 

juicio de expertos. 

Los escenarios futuros se han evaluado mediante el método Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC) que corresponde a la disciplina de 

la prospectiva.  A continuación, se presentan los resultados del método aplicado y el proceso, 

ver anexo 1. 

 

Influencia y dependencia directa 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7; muestra la influencia y dependencia directa de las variables de trabajo. Se 

observa que las sequías, las inundaciones, el aumento de la temperatura y los huaicos son 

consideradas variables claves. 

Fuente: Ficha de evaluación técnica de expertos 
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Influencia indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8; muestra la influencia indirecta para el análisis de escenarios futuros y las 

variables con mayor motricidad son los huaicos y sequías. 

Fuente: Ficha de evaluación técnica de expertos 

 
 

Influencia directa 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 9; muestra la influencia directa de las variables y se aprecia que la inundación se 

relaciona de manera directa con los huaicos, los tsunamis con los sismos y las sequías con 

el aumento de la temperatura. 

Fuente: Ficha de evaluación técnica de expertos 
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Influencia potencial indirecta 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 10; muestra las inundaciones, el aumento de la temperatura, los huaicos, las 

sequías y los incendios forestales son variables con influencia potencial indirecta para 

el análisis de escenarios futuros. 

Fuente: Ficha de evaluación técnica de expertos
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IV. DISCUSIÓN 

La magnitud y las consecuencias devastadoras que ocasionan los desastres naturales en el 

mundo, con mayor frecuencia se presentan las inundaciones con 45%; las tormentas de 

viento, los terremotos e inundaciones han generado mayores pérdidas económicas a nivel 

global. Estos resultados se relacionan con el estudio de Sati (2020). Concluye que varios 

países asiáticos como Bután, Nepal, China, India y Pakistán son países altamente vulnerables 

a los desastres como terremotos, inundaciones provocadas por las nubes, flujos de 

escombros, deslizamientos de tierra y los movimientos de masas. Además, concluye que la 

procedencia principal es el cambio climático que amenaza la estabilidad del mundo.  

La vulnerabilidad frente a desastres que está expuesto el territorio peruano son: sequías e 

inundaciones con mayor probabilidad de ocurrencia, mientras que los índices de mayor 

atención de emergencias registrados han sido por heladas e inundaciones.  Estos  resultados 

han sido corroborados por el  informe del (INEI, 2018) y la consulta en la base de datos 

online del INDECI de fecha (11-15-2019)  donde señala que los índices de desastres 

naturales el año 2017 se han incrementado alcanzando a 2 millones 243 mil personas 

fallecidas y 2 millones 77 mil el año 2016. El aumento ha sido a consecuencia del fenómeno 

del niño costero y las sequías.  

La teoría social del riesgo, para Andrade, et al (2009) un suceso intenso climático afecta la 

sostenibilidad económica de un determinado ámbito geográfico y que sus consecuencias 

afectaran diversos sectores como agropecuario, comercial, salud y otros.  

Además se sustenta con la teoría de la vulnerabilidad y riesgo, para el Ministerio del 

Ambiente (2017) y Araujo (2017) sostiene que los riesgos implican la vulnerabilidad y 

peligro; el peligro es la posibilidad que un suceso climático suceda y la vulnerabilidad es el 

nivel de fragilidad que tiene la población para hacerle frente.  

Actualmente existe el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 

2014-2021 que es una herramienta para implementar la política de ámbito nacional que 

estipula los lineamientos para la gestión del riesgo. Sin embargo, no se ha descentralizado e 

implementado adecuadamente en los gobiernos regionales y locales.  La ausencia de 

instrumentos de gestión diversificada para tomar decisiones acertadas en gestión del riesgo 

es una debilidad para las autoridades.  
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Los planes implementados no han tenido éxtio en sus resultados porque existe un Estado 

bajo un sistema burocrático centralista y egoista con el ciudadano, para (Matinheikki, 

Aaltonen y Walker, 2019) la gestión pública moderna se debe a una organización concertada 

de un método de gobernanza y la participación ciudadana para conformar un sistema 

heterogéneo permanente. Ademas para Yeboah, et al. (2019) la gestión pública del siglo XXI 

presenta grandes retos en las que se requiere acceso a la información mediante un sistema 

abierto y con liderazgo. 

Tambien forma parte de los factores que imposibilitan el logro de los objetivos de politicas  

publicas los actos de corrupcion de funcionarios, que hoy el gobierno pretende erradicarlo. 

Para Asencio (2019), la lucha contra la corrupción deben  ser  en base a liderazgo ético, para 

Akhmetbek (2019) sostiene que el código de honor es una de las acciones importantes 

juntamente con la ética judicial. Además,  Abrate et al. (2018) manifiesta que también es 

necesario el acceso a la información, así lo corrobora Álvarez (2017) que se debe utilizar la 

tecnología para implementar una modernización digital con seguridad de datos contra el 

flagelo de la corrupción. 

El presente estudio se construye basado en el nuevo enfoque de la modernización de la 

gestión pública del Estado peruano donde menciona la necesidad de proponer políticas 

públicas para generar mayor valor público al ciudadano; además con la teoría del proceso de 

políticas públicas. (Sabatier, 2010) sostiene que éstas, son el núcleo central de la existencia 

de la humanidad. Refiriéndose a que los gobiernos deben proponer soluciones a las 

necesidades del hombre en su conjunto. 

El modelo teórico se sustenta en la política de gestión del riesgo de desastres propuestos por 

el Banco Interamericano para el Desarrollo y adaptadas al enfoque de la gestión pública por 

resultados, además con las teorías del riesgo, teoría de la incertidumbre, teoría del cambio, 

teoría de la complejidad, teoría del riesgo social entre otros. Y se sugiere implementarse 

mediante la disciplina de la prospectiva. 

En el diseño de investigación propuesto para abordar temas en gestión pública mediante 

estudios prospectivos para la toma de decisiones, muestra de manera gráfica la estrategia que 

se debe seguir para abordar investigaciones prospectivas dentro de la gestión pública. El 

diseño inicia identificado una necesidad y finaliza clasificado las variables claves en orden 

de prioridades y en base a ello los responsables propongan planes y políticas acertadas para 

un futuro probable.  
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Este resultado se relaciona con la investigación de Moniz (2006). Donde sostiene que la 

investigación prospectiva, mediante el análisis de escenarios futuros son métodos 

innovadores que permiten a los gobernantes tener una visión importante sobre el futuro.  

Además, se corrobora con la teoría de la prospectiva. - (Godet, 2003) y (Gaston, 1959). 

Donde conceptualiza a la prospectiva como planear el futuro deseable en bien de la sociedad 

permitiendo tomar decisiones acertadas para un futuro deseable.  Metodológicamente se 

corrobora con la investigación de Sampier (2010). Donde sostiene que el diseño es un 

procedimiento que se propone para conseguir información sobre un estudio. 

La influencia y dependencia directa muestra el resultado de la evaluación prospectiva 

mediante análisis de escenarios. Esta técnica ayuda a la toma de decisiones en temas 

complejos para la administración pública; se observa que las sequías, inundaciones, el 

aumento de la temperatura y los huaicos son consideradas variables claves, las autoridades 

deben proponer planes de gestión de riesgos inmediatos.  

Este resultado se relaciona con los estudios de García, et al (2017) donde concluye que el 

análisis prospectivo alcanza estándares importantes en la toman de decisiones políticas en 

los países de España y Noruega; Caetano(2018) sostiene que se exige cambios en los países 

y deben sustentarse bajo el análisis prospectivo para alcanzar nuevos desafíos políticos y 

sociales, Danaci, et al (2014). Sostiene que países como Turquía ha innovado su sistema de 

gestión de riesgo, Barría (2019). En Chile los planes de gestión de riesgos se innovaron hoy 

adaptan un plan multi riesgo para generar ambientes urbanísticos resilientes y adaptados a 

los sucesos naturales extremos. 

También se corroboran con la teoría de la prospectiva porque impulsan el cambio, de modo 

que sea posible identificar aquellas variables controlables; la teoría del cambio.  Kurt Lewin, 

la institución deben someterse a un proceso de modernización; la teoría de la complejidad. 

Edgar Morín, hace referencia a como las organizaciones e instituciones adaptan estrategias 

para enfrentar retos; la teoría social del riesgo. Para Andrade, et al (2009). Se presenta ante 

un suceso intenso climático que afecta la vida; La teoría del Caos. Hace mención que se debe 

tener en cuenta las consecuencias de un suceso de manera holística; la teoría de la 

incertidumbre: Heisenberg no es posible predecir y observar con exactitud ciertas variables 

físicas en el futuro.  

 

file:///D:/TESIS%20DOCTORAL/NUEVO/TESIS_ORIGINAL/ULTIMA_SCOPUS/nery2.xlsx
file:///C:/Users/jose/Desktop/ULTIMA_SCOPUS/politicas%20de%20gestios%20de%20riesgo%204_hecho.xlsx


30 
 

V. CONCLUSIONES 

 

- Los efectos del impacto del cambio climático en el contexto mundial y nacional, cada vez 

se presentan con mayor frecuencia y magnitud amenazando la estabilidad económica, 

generando más pobreza, desplazamiento, migración, baja producción alimentaria, pérdida 

de la biodiversidad, daños personales y materiales; las epidemias también son 

consideradas como riesgos biológicos como el coronavirus o COVID-19  que actualmente 

está alarmando a la población en China ciudad de Wuhan y que amenaza la sostenibilidad 

mundial por ser un virus que no tiene cura.  

- En el país, existe el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 

2014-2021 involucra trabajo de varios organismos los mismos no han logrado empoderar 

el plan con la población ni con sus autoridades. Es evidente que cada vez que somos 

víctimas seguimos siendo más vulnerables. La descentralización del plan aún no ha sido 

efectiva porque muchas autoridades no cuentan con instrumentos adecuados para 

proponer soluciones acertadas de acuerdo a cada realidad. A esto, se suma la falta de 

liderazgo, control, monitoreo y los frecuentes actos de corrupción de funcionarios. 

- Se desarrolló un diseño metodológico para investigaciones prospectivas, actualmente la 

gestión pública en el Perú y en otros países, los gobiernos carecen de instrumento y 

estrategias para abordar temas de necesidad publica como gestión del riesgo de desastres, 

medio ambiente y otros. Es por ello que muchas autoridades tienen limitaciones para 

tomar decisiones en bien del país.  

- Se aplicó la metodología prospectiva para analizar escenarios futuros en el país, sobre 

posibles desastres naturales con mayor probabilidad de que ocurran, teniendo como 

resultado del proceso en orden de prioridades según la evaluación de juicio de expertos: 

las sequías, inundaciones, aumento de la temperatura y huaicos. Así mismo, se formuló 

un modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres en base al enfoque 

gestión por resultados para su efectividad. 

- Así mismo se validó el modelo teórico por juicio de expertos internacionales, 

profesionales en toma de decisiones sobre políticas públicas e investigadores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Los gobiernos locales y regionales deben tomar acciones urgentes en implementar 

planes de gestión del riesgo de desastre que permita a la población y la biodiversidad 

crecimiento y sostenibilidad, así como aseguramiento de la vida en el planeta. 

- A los responsables de la implementación de las políticas públicas deben tener en 

consideración la participación ciudadana y empresa privada, de tal manera que sean 

actores activos y reactivos en la organización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación. También los responsables deben ser agentes que demuestren liderazgo y 

solidos principios axiológicos. 

- Que los gobiernos deben aplicar métodos prospectivos que les permita la toma de 

decisiones en la gestión de riesgo de desastres, generando nuevos conocimientos para 

solucionar problemas sociales y ambientales a mediano y largo plazo. 

- Las autoridades deben tener en consideración que nuestro país es uno de los más 

vulnerables frente a los desastres naturales de américa y deben tener en cuenta los 

que mayormente amenaza a la población son las sequías, las inundaciones, huaicos 

y heladas. 

- A los gobiernos locales y regionales, la presente, es un modelo teórico de políticas 

de gestión de riesgo de desastres basado en la disciplina prospectiva, por ser una 

teoría con rigor científico es aplicable a cualquier contexto geográfico por lo que está 

a vuestra disposición. 
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VII. PROPUESTA 
 

Modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación del cambio climático. 
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Figura 11. El esquema representa la propuesta para implementar planes y políticas de gestión del riesgo de desastres.  
Fuente: elaboración propia. 
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1. Presentación 

La presente propuesta es un instrumento que estará a disposición de los gobiernos y 

autoridades responsables de la administración púbica para gestionar eficazmente los riesgos 

de desastres. Actualmente es un desafío global y los países contribuyen con experiencias, 

modelos, políticas y conocimientos para contrarrestarlos.  

La propuesta busca que los gobiernos desarrollen planes y políticas en un marco de 

cooperación y fortalecimiento bajo un enfoque de la gestión por resultado, con la 

participación activa y efectiva de la ciudadanía y el sector privado, promoviendo el trabajo 

articulado e intersectorial de todos los ministerios y organismos responsables del Estado en 

busca de un objetivo común.  

Actualmente los gobiernos proponen planes de gestión de riesgo deficientes, es evidente que 

cada vez que somos víctimas somos más vulnerables por que los costos sociales son muchos 

mayores.  

La presente investigación abordó el análisis estructural prospectivo para determinar 

escenarios futuros de vulnerabilidad de mayor influencia y como resultados en orden de 

prioridades se encontró las sequías, inundaciones, aumento de la temperatura y huaicos. 

2. Justificación 

La finalidad de la presente propuesta es diseñar un modelo teórico dirigido a los gobiernos 

para gestionar políticas de gestión de riesgo en base al modelo de la Gestión por Resultados.  

Según, Ishizawa y Miranda (2019) sostiene que en la última década los países de América y 

Centro América han sufrido altos índices de personas fallecidas y pérdidas económicas a 

consecuencia de fenómenos climáticos poniendo en riesgo la estabilidad económica y 

agudizando aún más la pobreza. Por otra parte, los planes propuestos por los gobernantes en 

el contexto local, regional, central e internacional no están siendo efectivas para gestionar 

los desafíos de la naturaleza.  

El modelo teórico permitirá cubrir vacíos dentro de la gestión pública, accediendo así a 

proponer políticas de gestión más eficientes y eficaces mediante el análisis de escenarios 

futuros los cuales deben ser abordados de manera holística en base a la gestión por 

resultados. (ver contenido anexo 2). 
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ANEXOS 

Análisis estructural herramienta MICMAC 

Se aplicó el método MICMAC que corresponde a la disciplina de la prospectiva para analizar 

escenarios futuros y se caracterizas por ser una técnica que ayuda a la toma de decisiones en 

temas complejos como es la adaptación al cambio climático. 

Inventario o listado de variables o factores 

De lista general propuesta se clasificaron a 11 variables de trabajo y otras que han sido 

eliminadas según criterio del juicio de expertos por haber encontrado duplicidad. Las 

variables de trabajo se eligieron teniendo en cuenta el análisis de los trabajos previos, la 

realidad actual, apoyados en por el marco teórico que sustenta la investigación.  

Las variables de trabajo propuestas corresponden a detallar posibles desastres y/o 

alteraciones del medio ambiente a causa de fenómenos naturales ocasionado por el cambio 

climático, y se busca clasificar las variables que tienen más probabilidad de que ocurran en 

el futuro. Las variables claves según los resultados que se presentan más adelante deben 

serán consideradas para proponer las políticas en un ámbito territorial. 

Tabla. Lista de variables y definición 

Fuente: Elaboración propia. 

Dimensión Variable  Definición 
Hidrológicos: 

 
1. Tsunami. 

Son producto de terremotos que se generan con epicentros en cavidad 

submarina. 

Meteorológicos: 

2. Sequías.  

Las sequías son generados por la ausencia de las lluvias y es uno de los 

fenómenos a escala mundial que causa daños directos en la economías, 

medianamente, producción y otros.. 

3. Inundaciones. 
Es uno de los riesgos más peligrosos  y frecuentes que afecta a la  población 

y genera grandes pérdidas. 

4. Heladas y friaje. 
Se ocasiona por el bajo nivel de la temperatura del medio ambiente. El agua 

pasa de un estado líquido a un estado sólido.  

5. Huracán. 
Se manifiesta por la acumulación de energía y se desplaza a gran velocidad 

causando daño. Generalmente se manifiesta en países de centro américa. 

6. Aumento 

temperatura 

El incremento de la temperatura sobre la Tierra puede tener repercusiones en 

la economía mundial y otros como el desabastecimiento de alimentos 

7.Incendios forestales Se produce por el fuego descontrolado de los bosques.   

Geofísicos: 

8. Huaicos. 

Los huaicos o llocllas constituyen uno de los fenómenos más frecuentes; están 

directamente relacionados con las precipitaciones y determinan o influyen 

significativamente en las inundaciones. 

9. Terremotos. 
Se producen por el movimiento inusual de la tierra por independencia de la 

energía. 

10. Erupción de 

volcanes. 

Están formados por sustancias liquidas, gaseosas y en algunos casos sólidos. 

La erupción bien hacer la expulsión de las sustancias hacia el exterior 

11. Avalancha. 
La posibilidad de desprendimientos de bloques de los glaciales constituye una 

amenaza que ha sido la de mayor letalidad 
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Descripción de relaciones entre las variables o factores 

La finalidad es determinar la influencia directa de las variables (filas) con otras variables 

(columnas) el resultado de cada una de ellas deberá anotarse en la intersección 

correspondiente; la presente evaluación es de carácter cualitativo ordinal: 

Según sea la respuesta del juicio de expertos. Godet, p.11, citado por Arango y Cuevas (s.f, 

p.8) manifiesta que las respuestas deben medirse de la siguiente manera: 

No tiene influencia    = 0  

Relación de influencia débil   = 1 

Relación de influencia mediana = 2 

Relación de influencia fuerte  = 3 

 

Matriz estructural de variables. 
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1. Sequías.  0                     

2. Inundaciones.   0                   

3. Hela_y_fri.     0                 

4. Huracán.       0               

5. Aumento_te.         0             

6. Incen_fores.           0           

7. Huaicos.             0         

8. Terremotos.               0       

9. Erup_vol.                 0     

10. Avalancha.                   0   

11. Tsunami.                     0 
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Influencia indirecta. 

Identificación de las variables esenciales o variables claves. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación. La figura 7 muestra la influencia y dependencia directa de las variables de 

trabajo. Se observa que las sequías, las inundaciones, el aumento de la temperatura y los 

huaicos son consideradas variables claves. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. La figura 8 muestra la influencia indirecta para el análisis de escenarios 

futuros y las variables con mayor motricidad son los huaicos y sequías. 
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Interpretación. La figura 9 muestra la influencia directa de las variables y se aprecia que la 

inundación se relaciona de manera directa con los huaicos, los tsunamis con los sismos y las 

sequías con el aumento de la temperatura. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Interpretación. Las inundaciones, el aumento de la temperatura, los huaicos, las sequías y 

los incendios forestales son variables con influencia potencial indirecta para el análisis de 

escenarios futuros según la figura 10. 

Influencia directa. 

Influencia potencial indirecta. 
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Identificación de las variables claves 

Las variables claves identificadas en orden de prioridades: 

 Sequías 

 Inundaciones 

 Huaicos 

 Aumento de la temperatura 
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Propuesta 

Título: Modelo teórico de políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación al 

cambio climático en base a la gestión por resultados. 

1. Presentación 

La presente propuesta es un instrumento que estará a disposición de los gobiernos y 

autoridades responsables de la administración púbica para gestionar eficazmente los riesgos 

de desastres. Actualmente es un desafío global y los países contribuyen con experiencias, 

modelos, políticas y conocimientos para contrarrestarlos. 

La propuesta busca que los gobiernos desarrollen planes y políticas en un marco de 

cooperación y fortalecimiento bajo el enfoque de la gestión por resultados con la 

participación activa y efectiva del ciudadano y empresa, promoviendo un trabajo articulado 

e intersectorial con los ministerios y organismos responsables del Estado en busca de un 

objetivo común.  

Actualmente los gobiernos proponen planes de gestión de riesgo deficientes, es evidente que 

cada vez que somos víctimas somos más vulnerables por que los costos sociales son muchos 

mayores. La presente investigación abordó el análisis estructural prospectivo para 

determinar escenarios futuros de vulnerabilidad de mayor influencia y como resultados en 

orden de prioridades se encontró las sequías, inundaciones, aumento de la temperatura y 

huaicos. 

2. Justificación 

La finalidad de la propuesta es diseñar un modelo teórico dirigido a los gobiernos para 

gestionar políticas de gestión de riesgo en base al modelo Gestión por Resultados.  Según, 

Ishizawa y Miranda (2019) sostiene que en la última década los países de América y Centro 

América han sufrido altos índices de personas fallecidas y pérdidas económicas a 

consecuencia de fenómenos climáticos poniendo en riesgo la estabilidad económica y 

agudizando aún más la pobreza. Por otra parte, los planes propuestos por los gobernantes en 

el contexto local, regional, central e internacional no están siendo efectivas para gestionar 

los desafíos de la naturaleza.  
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El modelo teórico permite cubrir vacíos dentro de la gestión pública, accediendo así a 

proponer políticas de gestión más eficientes y eficaces mediante el análisis de escenarios 

futuros los cuales deben ser abordados de manera holística en base a la gestión por 

resultados.   (Ver contenido en el anexo 2). 

3. Objetivo de la propuesta 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la 

adaptación al cambio climático en base a la gestión por resultados.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Efectivizar los planes de gestión del riesgo de desastres en los diferentes niveles de 

gobierno mediante el enfoque gestión por resultados. 

 Diseñar estrategias que permita gestionar los riesgos frente a desastres mediante la 

cooperación y articulación del Estado, sociedad civil y Empresa   

4. Fundamentación Teórica 

Según Baena, la prospectiva es una disciplina que permite desarrollar planes a futuro para 

que las autoridades tomen mejores decisiones en bien de la sociedad; así mismo Moniz 

(2006). Sostiene que el análisis de escenarios futuros son métodos innovadores para permitir 

a los gobernantes adoptar un enfoque estratégico, dependerá de ellos tomar decisiones 

políticas optando por las variables más importantes para plantear de manera conveniente 

alternativas de solución.   

El planteamiento teórico en relación a la tendencia que exige la OCDE y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo principal es ofrecer a la población mejores 

condiciones de vida y los gobiernos tienen el compromiso de proponer políticas y planes de 

gestión para alcanzarlos.  

La presente propuesta ha tomado como sustento a la teoría de riesgo y desastres; esta teoría 

según Luchan (1996) hace referencias en particular a perjuicios que puede suceder en el 

futuro a causa de la activación de desastres naturales. Heisenberg (1925). En la teoría de la 

incertidumbre menciona que no es posible predecir con exactitud los fenómenos físicos, ésta 
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teoría no descarta la existencia de los fenómenos pero que no se puede conocer el espacio y 

tiempo en la que puedan ocurrir.  Es por ello que los gobierno y la sociedad debe estar 

preparada para evitar pérdidas de vidas, daños materiales y económicos.  

La propuesta se fundamenta también en la teoría del proceso de políticas públicas, Sabatier 

(2010) sostiene que éstas son el núcleo central de la existencia de la humanidad. Es decir 

que las necesidades que demanda la población se suelen resolver mediante la 

implementación de planes y políticas públicas a responsabilidad de los gobernantes.  

Las necesidades que demanda la población son múltiples y complejos, deben resolverse en 

orden de prioridades como sustenta la teoría de la complejidad que a los problemas de 

aspecto natural o social de gran escala deben de tratarse, analizarse e investigarse dentro de 

un contexto holístico (González, 2009).  

5. Fundamentación Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Viabilidad 

Técnicamente la propuesta contará con recursos humanos y tecnológicos disponibles, será 

necesario gestionar recursos financieros internos y externos para los costos que demande el 

programa, plan o políticas antes, durante y después del suceso. Temporalmente, el modelo 

de propuesta debe gestionarse e implementarse en cualquier nivel del territorial a mediano o 

largo plazo; En el aspecto ético, la metodología e instrumentos utilizados para formular la 

propuesta no genera perjuicio ético ni moral a la sociedad. 
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7. Propuesta (modelo) 

Modelo teórico sobre políticas de gestión del riesgo de desastres para la adaptación del cambio climático 
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El presente modelo propone gestionar políticas sobre la prevención de desastres con la 

siguiente metodología: 

Ámbito Territorial:    Gobierno Central    –   Gobierno Regional    -  Gobierno Local  

a) Los gobiernos independientemente de la ubicación territorial deben utilizar estudios 

prospectivos que permita prever escenarios futuros y proponer planes y políticas eficientes 

en orden de prioridades según la amenaza. 

b) Una vez identificado los peligros a la que está expuesta se deben trabajar para controlar 

la vulnerabilidad. Este trabajo debe ser concertado y articulado con todos los poderes de 

Estado y los que lo representan en contextos locales, además debe tener en cuenta la 

participación ciudadana, la empresa privada debe jugar un rol protagónico, se debe convocar 

a los mejores profesionales en temas de gestión. Aquellos que represente a los organismos 

representantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y los 

que hagan sus veces en gobiernos locales y regionales deben ser agentes de cambio e 

innovadores de tal manera que se generen planes y políticas eficientes y eficaces. 

c)  El presente modelo responde a doble triangulación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Triangulación  

d) Los planes de Gestión de Riesgo independientemente del nivel territorial debe ser 

diseñados realizando un análisis de la realidad actual y proponiendo una serie de indicadores 

para mitigar la vulnerabilidad social, económica, política y ambiental en el futuro. 

e) Los procesos para diseñar planes de gestión de riesgos son los siguientes: 

 

A 

B C 

D E 

La triangulación C.A.B muestra la articulación e 

integración de la ciudadanía- empresa, gobiernos y 

políticas de gestión del riesgo. 

La triangulación E.A.D muestra la articulación: 

poderes de Estado con los gobiernos y los 

organismos responsables de la gestión de riesgo de 

desastres. 
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I) Marco general de gobernabilidad 

Establecer el marco normativo que sustente la política de gestión del riesgo, desde el 

ámbito territorial al que está involucrado para establecer compromisos y su 

cumplimiento, pudiendo ser ordenanzas y otros.  

II) Identificación y conocimiento del riesgo 

 Estimar el riesgo 

Según, Mendoza (2013). Consiste en estimar la dimensión del daño a la vida, 

lesionados, bienes de interés privado y medio ambiente devastado, así como la 

afectación de los procesos productivos y el crecimiento económico paralizado.  

Según la FAO (2010) la gestión del riesgo en Chile propone las siguientes 

herramientas de análisis para la implementación:  

 

 Revisión bibliográfica 

 Recorridos en Terreno 

 Entrevistas 

 Talleres y Focus Group 

 Cartografía 

 Modelos meteorológicos 

 

III) Reducción o prevención del riesgo  

FAO Bolivia (2013). Es la gestión que realizan las instituciones públicas o la 

sociedad organizada para mitigar el impacto de los fenómenos naturales. 

IV)  Preparación para la respuesta 

FAO Bolivia (2013). Sostiene que son las actitudes que los seres humanos realizan 

frente a un suceso desfavorable y que tiene por finalidad preservar la vida y a reducir 

las pérdidas económicas, sociales, culturales y otros. 

V) Planificación de la recuperación post – desastre 

 Recuperación. FAO Bolivia (2013). Es la reposición que se debe realizar en el más 

breve plazo en cuanto a restitución de los servicios y es el punto de partida para el 
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resarcimiento de los problemas físicos, sociales y económicos ocasionados por el 

desastre. 

 Reconstrucción. FAO Bolivia (2013). Es la acción que se debe tomar en cuenta para 

que la población de un determinado sector pueda retomar la vida social y sus 

actividades económicas después del desastre. 

VI) Protección Financiera o crecimiento sostenible efectivo 

Consiste en que las autoridades no solo repongan los servicios básicos a la sociedad si 

no que asegure un acompañamiento continuo para que su crecimiento sea sostenible y 

efectivo. 

Ciclo sobre la implementación de políticas. 

  

 Figura 13. Una vez establecido las necesidades para gestión del riesgo se debe 

implementar las políticas públicas según el BID.  

           Fuente: El Banco Interamericano para el Desarrollo, 2017 

 

Además, el modelo propone que todos los planes de gestión que propongan los gobiernos en 

cualquier nivel territorial deben ser adaptados a la gestión por resultados. Según el Banco 

Interamericano para el Desarrollo (BID) se necesita 5 pilares para su implementación. 

 Planificación 

 Presupuesto 

 Gestión Financiera 

 Gestión Proyectos y programas 

 Seguimiento y monitoreo. 
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Prospectiva Estratégica Institucional Seguimiento

Programas 
presupuestarios

Incentivos
Indicadores de 

desempeño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Planeamiento estratégico 

  

 

 

Figura 15. Es una secuencia sistematizada y elaborada bajo una investigación sostenible en 

un contexto real y enfocado “al futuro”. Las mismas que generaran datos para tomar 

decisiones y lograr alcanzar los objetivos a largo plazo.  

 Fuente: El Banco Interamericano para el Desarrollo, 2017 

2)  Presupuesto por resultados  

 

 

 

Figura 16. Corresponde a vincular a la gestión pública con el valor económico para ciertos 

bienes y servicios que involucra el plan, programa o proyecto cuyo producto final deben 

poder medirse.  

Fuente: El Banco interamericano para el desarrollo, 2017 

Implementación del presupuesto por resultados. 

Figura 14. Ciclo de gestión por resultados.            

Fuente: El Banco interamericano para el desarrollo, 2017 

 

Fases del planeamiento estratégico. 

Ciclo de gestión por resultados 

CICLO DE LA 

GESTIÓN POR 

RESULTADOS  
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Normas Organismos Sistemas
Operaciones de 
programación

Gestión Control

3)  Gestión financiera 

 

 

 

Figura 17. Destaca la importancia de gestionar los recursos económicos que asegure el 

cumplimiento de la política y alcanzar los objetivos institucionales propuestos, este pilar 

requiere de normas, organismos, sistemas, operaciones de programación, gestión y control. 

Fuente: El Banco Interamericano para el Desarrollo, 2017 

 

4)  Gestión de programas y proyectos 

Son los instrumentos que los Gobiernos utilizan para la generación bien o servicio para el 

cumplimiento de las metas. 

1) Monitoreo y evaluación 

Es el proceso secuencial y sostenible que recoge de manera organizada los resultados según 

indicadores que finalmente les sirve a las autoridades tomar decisiones y determinar el nivel 

de logro de sus metas y objetivos y también medir la utilización de recursos otorgados para 

dichas actividades. 

f) Indicadores de evaluación gestión de riesgos de desastres 

f) Monitoreo 

Implementación 

 Actividades 

 Insumos 

De los resultados. 

 Impacto 

 Efectos 

 Productos 

 

 

Gestión financiera 
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g) Ejes trasversales considerados en la propuesta 

Aprovechamiento tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Los gobiernos de turno deben enfocar esfuerzo a incorporar políticas de gestión de riesgo 

haciendo uso de la tecnología: implementación de drones, el uso de datos abiertos y la 

implementación de big data para prevención, evaluación de riesgos y vulnerabilidad en 

tiempo real. 

Lucha contra la corrupción 

Un compromiso sin etiqueta política por parte del gobierno local, regional y central para 

luchar de manera coordinada contra la corrupción. En muchos casos los planes, proyectos y 

políticas se ven amenazados por este flagelo. 

Trasparencia y gobierno abierto 

La exigencia de un mundo moderno exige el perfil de un gobierno abierto, de cooperación, 

de coordinación, de compromiso consigo mismo y con la sociedad, un gobierno trasparente 

con visión innovadora.  

Finalmente, la propuesta busca un Estado que mantenga vínculos de planificación, 

coordinación intersectorial, de cooperación, de fortalecimiento y desarrollar de capacidades 

con todos los actores del Estado con el propósito de que se diseñen políticas eficientes y 

eficaces en base al modelo de la gestión por resultados. De esta manera tendremos una 

población más educada, participativa e informada con una cultura de prevención de 

compromisos y sobre todo resiliente.  
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Plan de actividades

E
n

fo
q

u
e 

Actividades para 

gestión del riesgo 

de desastre 

Objetivo Indicador Meta 
Estrategia 

transversal 

Resultados 

esperados 
Acción Periodo Responsable 

G
es

ti
ó
n
 p

o
r 

re
su

lt
ad

o
s 

Marco General de 

Gobernabilidad 

Contar con 

instrumentos legales 

adecuados  para el 

plan de gestión. 

 Normas legales  

 

 

 

 

 

Involucrar 

al 

100%  

Población  

A
p

ro
v

ec
h

am
ie

n
to

 d
e 

la
s 

T
ec

n
o

lo
g

ía
s 

d
e 

la
 I

n
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n

 y
 

C
o

m
u

n
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ió

n
 (

T
IC

) 
–

 L
u

ch
a 

co
n

tr
a 

la
 c

o
rr

u
p

ci
ó

n
 –

 T
ra

sp
ar
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a 
–

 

G
o

b
ie
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o
 a

b
ie

rt
o

- 
g
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ó
n

 p
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p

u
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l 

ef
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Estado  

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 i
n

te
rs

ec
to

ri
al

 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 y

 d
es

ar
ro

ll
o

 d
e 

 

C
ap

ac
id

ad
es

. 

 

A mediano 

y largo 

plazo 

Gobierno  

SINAGERD 

CONAGERD 

CENEPRED 

INDECI- 

CEPLAN 

Sociedad 

Empresa 

 

 

Eficiente 

Eficaz y 

efectivo 

Identificación y 

conocimiento del 

riesgo. 

Identificar los riesgos 

a que está expuesto en 

el territorio. 

 Identificación 

de riesgos 

 Exposición y 

susceptibilidad 

 Fragilidad  

socioeconómica 

Reducción o 

prevención del 

Riesgo 

Planificar actividades 

para reducir y prevenir 

el Riesgo. 

 Reducción del 

riesgo 

 
Población 

 

 Más segura y 

resiliente 

 

 Educada 

 Participativa 

 Informada 

 Culta 

 Comunicativa 

Preparación para la 

respuesta 

Preparar las 

actividades para las 

respuestas frente al 

riesgo. 

 Manejo de 

desastres  

 

 

Planificación de la 

recuperación post – 

desastre. 

Planificar  actividades 

de recuperación 

después del  desastre 

 Falta de 

resiliencia 

 

Protección 

Financiera efectiva 

Proponer un programa 

de protección 

financiera sostenible 

 Gobernabilidad 

y protección 

financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección y resultados 

INDICADOR RESULTADO PROYECTADO 

Gestión por Resultados 

ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

 P
re

su
p

u
e
st

o
 

 G
e
st

ió
n

 F
in

an
c
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ra
 

 G
e
st

ió
n

 P
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y
e
c
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s 

y
 p

ro
g
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m

a
s 

 S
e

g
u

im
ie

n
to

 y
 

m
o

n
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o

re
o
 

Normas legales 
- Que cada gobierno debe contar con instrumentos 

legales que le permita cumplir y hacer cumplir los 

planes y políticas. 
      

A
p
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v
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h
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n
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 d
e 
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 (
T
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) 

–
 L

u
ch

a 
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n
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a 
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o
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u
p
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ó

n
 –
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G
o
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o
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b
ie
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o

- 
g
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ó
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re
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p
u
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l 
ef
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n
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Identificación de 

riesgos 

- Contar con una base de datos sobre los desastres de 

mayor impacto en la sociedad. 

- Elaborar un plan de monitoreo continuo en zonas de 

mayor amenaza. 

- Contar con un sistema tecnológico para mapeo de 

amenazas   

- Evaluar periódicamente las zonas de mayor 

vulnerabilidad y riesgo 

- Dotar a la ciudadanía información de carácter publica 

sobre temas de riesgo. 

- Realizar charlas de involucramiento y participación a 

la comunidad 

- Ejecutar planes sobre cultura de gestión de riesgo 

efectivos 

          

Exposición y 

susceptibilidad 

- Mantener el control actualizado sobre el crecimiento 

poblacional de las ciudades más pobladas 

- Regular el crecimiento urbano sostenible  

- Mantener registros censales sobre poblaciones pobres 

y pobre extremo. 

- Priorizar la inversión del gobierno en zonas más 

vulnerable 

- Priorizar el cuidado y conservación de la producción  

          

Fragilidad 

socioeconómica 

- Mejorar la taza de empleabilidad 

- Mejorar los índices de pobreza humana 

- Eliminar la desigualdad social 

- Planes para prevenir la degradación de los suelos 
          

Reducción del 

riesgo 

- Planificar actividades sobre riesgo con relación al uso 

de los suelos   

- Ordenamiento territorial urbana para prevenir riesgos 

- Intervenir de manera efectiva las principales cuencas 

hidrográficas  

- Desarrollar actividades sobre protección ambiental 

- Realizar una evaluación integral sobre 

vulnerabilidades de infraestructura pública y privada 

- Evaluación del riesgo de edificaciones en zonas 

urbanas, rurales y asentamientos para su reubicación.  

- Mejorar las normas de edificaciones – licencias de 

construcción y otros. 
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Manejo de 

desastres 

- Que las comunidades, asentamientos, distritos y 

provincias a través de comités deben organizar 

operaciones de emergencia. 

- Contar con un plan de acciones programadas frente a 

la ocurrencia de algún desastre 

- Contar con las herramientas y equipamiento 

disponible. 

- Cooperación interinstitucional, organizar simulacros 

sobre posibles desastres en el futuro. 

- Capacitación constante a la población sobre manejo 

de riesgos.  

- Las autoridades conjuntamente con la población 

deben contar con un plan para la rehabilitación ante 

un eminente desastre. 

          

Falta de 

resiliencia 

- Elevar los índices de desarrollo humano y de genero 

- Mejorar los índices de gobernabilidad 

- Gasto social efectivo 

- Mantener un plan de aseguramiento de infraestructura 

y vivienda  

- Aseguramiento de los servicios médicos y 

equipamiento durante y después del desastre 

- Plan para mejorar la sostenibilidad ambiental  

          

Gobernabilidad y 

protección 

financiera 

- Contar con un plan de acción interinstitucional, 

multisectorial, descentralizada, trasparente y efectiva. 

- Articular la cooperación de Estado y Sociedad. 

- Contar con planes de telesalud 

- Contar con planes de educación virtual 

- Contar con fondos económicos de reserva para 

eventualidades, así también contar con aliados 

internacionales para la cooperación en caso de riesgos 

y desastres.  

- Ampliar la cobertura de fondos de seguros de activos 

del sector público y privado  

- Contar con un plan eficaz para la movilización de 

recursos a zonas afectadas al interior del país. 

          

Fuente: Indicadores propuesto por el BID adaptados por el investigador. 

 

Recurso humanos 

 Representantes del gobierno central, regional y local. 

 Representantes del SINAGERD – CONAGERD. 

 Representantes CEPLAN 

 Representantes de INDECI 

 Representantes de la comunidad. 

 Representantes de la empresa privada 

 Representantes de instituciones públicas. 

 Profesionales técnicos en toma de decisiones y políticas públicas. 

 Profesionales en gestión de desastres.  
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Recursos materiales 

Implementación de soporte tecnológico: drones, equipos informáticos, sistema de 

posicionamiento global (GPS).  

 Camas de hospitalización 

 Equipamiento de primeros auxilios 

 Carpas 

 Casas prefabricadas 

 Vehículos 

 Motos 

 Plataformas georreferenciadas en tiempo real 

 Colchones, fresadas 

 Agua 

 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Fuente: Elaboración propia. 

RIESGOS DE 

SEQUÍAS 

Socio económico 

A
m

b
ie

n
ta

l 
Escases de productos 

alimentarios. 

Hambre y 

pobreza 

Inestabilidad 

económica. 

Migración y 

desplazamiento. 

Enfermedad. 

Bajo rendimiento 

escolar. 

Muerte. 

Producción ganadera 

Pastizales  Enfermedad Extinción de razas 

Conflictos 
Producción agrícola 

Escases de agua 

para consumo 
humano 

Extinción de la 
especie acuática 

 
Hidroeléctricas 

 

Bajo nivel de los 

acuíferos y reservas 
 

Ba
jo

 c
au

da
l d

e 
lo

s 
rí

os
 

Políticos. 

 
Alza de precios. 

Manifestaciones. 

Protestas. 

Convulsión social. 

Ingobernabilidad 

Esquema para diagnosticar la vulnerabilidad según 

el tipo de desastre. 
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Formulación de una declaración de resultados usando un verbo en el presente para 

indicar el futuro deseado. 

Figura 19.  

       Fuente: UNICEF 2017. 
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 Descripción del diseño propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del problema de la política pública. Los responsables en las entidades 

púbicas como gobierno central, gobierno, regional y local debe de identificar las necesidades 

que exige la población.  

v.i. o (variable independiente) corresponde a identificar la variable independiente que se 

quiere abordar en la investigación (generalmente estaría relacionadas con la ausencia, 

deficiencia, carencia y falta de políticas públicas).   

v.d. o (variable dependiente) corresponde a identificar la variable dependiente que se 

quiere abordar en la investigación y que estarían relacionados con temas de salud, educación, 

riesgos y desastres, seguridad y otros problemas que deben ser solucionados de manera 

prioritaria en beneficio del ciudadano. 
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Diagnóstico de la realidad. Se debe de analizar de manera crítica el tema de estudio desde 

un contexto global, nacional y local sobre las variables independientes y dependientes con 

la finalidad de sustentar, ubicar y contextualizar la investigación en contexto holístico.  

Elección de las variables de trabajo. Las variables de trabajo serán elegidos apoyándose 

de juicio de expertos; ellos serán quienes observan, clasifican y determinan que variables de 

trabajo se deben tratar en la investigación. Teniendo en cuenta la realidad problemática y el 

marco teórico. En base a información preliminar que se obtenido de la recolección de datos 

que pueden ser de orden cualitativo y cuantitativo. Las variables de trabajo deben ser de la 

diversificación de las variables de la investigación. 

Matriz estructural de escenarios. La matriz estructural de variables corresponde a 

representar variables seleccionadas por juicio de expertos en una matriz de n * n, las 

variables de trabajo deben tener una sola palabra representativa en la matriz. 

Proceso y análisis para la selección de las variables claves y toma de decisiones.  

 

Proceso: Una vez estructurada la matriz debe servir como ficha técnica de evaluación donde 

los expertos intervienen para evaluar la dependencia de las variables de trabajo de manera 

individual. Según Godet, p.11, citado por Arango y Cuevas (s.f, p.8) estas deben evaluarse 

de manera cualitativa de grado ordinal. (i) No tiene influencia=0; (ii) Relación de influencia 

débil=1; (iii) Relación de influencia mediana=2; (iv) Relación de influencia fuerte =3. 

Análisis: Los resultados de los juicios de expertos deben consolidarse y encontrar la media 

aritmética. Luego deben crear la base de datos en el programa MICMAC, teniendo en cuenta 

las variables de trabajo y en la sesión etiqueta debe agregar la descripción completa de la 

variable. Posteriormente deben ingresar los datos consolidados de la ficha técnica. Y luego 

realizar el proceso a través del sistema para determinar las variables claves que serán elegidas 

para realizar la propuesta. 

Variables claves: Se le denominarán variables claves aquellas que tiene dependencia directa 

y que se observan en los reportes del MICMAC. 

Toma de decisiones. Las variables claves son consideradas prioritarias y sobre estas se debe 

la toma de decisiones de las autoridades con el fin de proponer un futuro deseable mediante 

la formulación de planes estratégicos, propuestas o nuevos modelos de políticas públicas en 

bien del ciudadano. 
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Procedimiento de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se accedido a diversas fuentes de organismos 

internacionales por medio de base de datos de acceso 

libre como: El BID y la Red Interamericana de Desastres 

y Mitigación; para acceder a información a nivel 

nacional y local se accedió a base de datos del INDECI  

y también del  INEI.  

Diagnosticar los efectos del 

impacto del cambio climático en 

el contexto mundial y nacional. 
Lista de cotejo 
Ver anexo 5 

 

Se ha recolectado información de manera clasificada de 

las variables de investigación en diversas fuentes de 

acuerdo a la importancia y rigurosidad científica de los 

medios como: libros del Ministerio del ambiente 

virtuales y físicos, revistas, artículos, tesis y otros con 

sustento científico.  Las etapas para la implementación 

de gestión del riesgo de desastres se obtuvieron de 

diversas fuentes de información como Cplan y BID, 

manuales  

 

Establecer instrumentos de 

gestión de riesgo existente y bases 

teóricas para su implementación. 

Análisis documental, 

Ver anexo 6 

 

Determinación de las variables de 

trabajo mediante juicio de expertos. 

Alizar escenarios 

futuros que permita la 

toma de decisiones  Método de análisis 

MICMAC 

 Ver anexo 1 

 

Evaluación por juicio de expertos 

para determinar si existe relación de 

influencia directa entre variables. 

Procesamiento de la información a 

través del programa MICMAC. 

Análisis y determinación de las 

variables claves para toma de 

decisión  

Se desarrolló teniendo en cuenta el diseño 

complementario de triangulación concurrente 

(DITRIAC): resultados de los datos procesados y 

analizados para la toma de decisiones; información de 

los trabajos previos y las teóricas científicas. 

Sustentar un modelo 

teórico lógico basado Modelo de propuesta 

teórica de políticas 

gestión del riesgo de 

desastres Anexo 2   

 

Proponer un diseño metodológico para 

investigaciones prospectivas mediante 

análisis de escenarios y el método 

MICMAC para la toma de decisiones. 

Análisis teóricos, juicio de 

expertos, procesos computaciones. 

... 

 

Ver anexo 9 
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Objetivos específicos de investigación Instrumento Procedimiento 



65 
 

Instrumento listo de cotejo 

El presente instrumento tiene por finalidad recolectar información acerca de los desastres ocasionados por 

los efectos del cambio climático en el contexto internacional, nacional y local el cual servirá como sustento 

a los expertos afín de formular y evaluación las variables de trabajo en la investigación. 

DESASTRE INDICADORES CONTEXTO 

FUENTE 
 

Pérdida de 

vidas 

Perdida de 

infraestructura 

Afectación a 

la producción 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

N
ac

io
n

al
 

L
o

ca
l 

Aluviones        
Sismos        
Guaicos        
Actividad 

Volcánica 
       

Maremotos 

(Tsunami) 
       

Alud        
Aluvión        
Avalancha        
Colapso de 

Viviendas 
       

Derrumbe        
Deslizamiento        
Precipitación 

Granizada 
       

Helada        

Inundación        
Precipitación Lluvia        

Sequía        
Plagas        

Epidemias        
Contaminación. 

Ambiental  - Agua 
       

Contaminación 

Ambiental - Aire 
       

Contaminación 

Ambiental Suelo 
       

Incendio Forestal        
Incendio Urbano        

Fuente: Elaboración propia. 
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Instrumento análisis documental 

El presente instrumento tiene por finalidad recolectar información textual sobre teorías y 

etapas de la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres. El 

instrumento será aplicado por el investigador. 

BASE TEÓRICA RESUMEN DE ANÁLISIS 

Título : 

Autor(s): 

 Año de publicación: 

Tipo de fuente:          Virtual        Física 

Editorial: 

N° de páginas: 

Fecha de consulta: 

País: 

ISBN : 

Resumen: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Validación de los instrumentos  
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Validación propuesta teórica 
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Instrumento matriz estructural de variable 

 

I. Finalidad:  Es determinar la influencia directa que tienen las variables de trabajo entre sí, 

permitiendo analizar escenarios futuros para proponer la implementación de políticas de 

gestión del riesgo de desastres proponiendo un modelo teórico en base a la gestión por 

resultados, para la cual necesito de su objetividad. 

II. Instrucciones: el resultado de cada variable deberá anotarse en la intersección 

correspondiente según   su criterio teniendo en cuenta los siguientes valores.  

No tiene influencia=0 

Relación de influencia débil =1 

Relación de influencia mediana= 2  

Relación de influencia fuerte =3 

  

III. Matriz Estructural de variable. 

 

Variables de trabajo  

1
. 

 S
e
q
u
ía

s
. 

2
. 

  
In

u
n
d
a
c
io

n
e
s
. 

3
. 

 H
el

a_
y
_
fr

i.
 

4
. 

 H
u
ra

c
á
n
. 

5
. 

 A
u
m

e
n
to

_
te

. 

6
. 

 I
n
c
e
n
_
 f

o
re

s
. 

7
. 

 H
u
a
ic

o
s
. 

8
. 

 T
e
rr

e
m

o
to

s
. 

9
. 

 E
ru

p
_
v
o
l.
 

1
0
.A

v
a
la

n
c
h
a
. 

1
1
.T

s
u
n
a
m

i.
 

1. Sequías.  0                     

2. Inundaciones.   0                   

3. Hela_y_fri.     0                 

4. Huracán.       0               

5. Aumento_te.         0             

6. Incen_fores.           0           

7. Huaicos.             0         

8. Terremotos.               0       

9. Erup_vol.                 0     

10. Avalancha.                   0   

11. Tsunami.                     0 

 

Observación: 

______________________________________________________________________________ 

        

 

  Lugar y Fecha de evaluación: ……………..…………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

Firma o pos firma del experto 
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Consolidado de la evaluación técnica de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 : S
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s
. 

2
 : In

u
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3
 : H

e
l_

y
_
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5
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m
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6
 : In

c
e
_
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s

7
 : H

u
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s
.

8
 : T

e
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to

9
 : E

ru
p

_
v
o

lc

1
0
 : A

v
a
la

n
c
h

a
.

11
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