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RESUMEN 

 

En febrero del año 2020 se activó la quebrada Caramolle después de más de 

50 años debido a precipitaciones intensas mayores a 10mm, conllevando a que las 

viviendas emplazadas en el cauce de la quebrada provoquen daños humanos y 

materiales, en el presente informe se pretende evaluar el nivel de riesgo ante el 

peligro de flujo de detritos en las asociaciones de vivienda Nueva Barranquilla y Wari 

del distrito Alto de la Alianza, en la provincia y región de Tacna, para ello será 

necesario caracterizar el peligro en función a parámetros de evaluación (velocidad y 

volumen) y susceptibilidad del territorio que involucra factores desencadenantes y 

condicionantes, los factores desencadenantes se resume a precipitaciones intensas 

y los factores condicionantes a elementos como la geología, geomorfología y 

pendiente, que aplicando matrices Saaty mediante comparación de pares se 

desprende que la zona evaluada tiene el nivel de peligro muy alto. La vulnerabilidad 

en la zona de estudio considera dos dimensiones el social y económico, el social 

abarca el factor exposición y resiliencia, la exposición incluye parámetros como grupo 

etáreo, discapacidad y servicios básicos, mientras que la resiliencia tiene como 

parámetros al nivel educativo, capacitación en temas de GRD (Gestión del riesgo de 

desastres) y actitud frente al riesgo. La aceptabilidad o tolerancia al riesgo respecto 

a la valoración de consecuencias es medio debido a que pueden ser gestionadas por 

recursos disponibles, en cuanto a la valoración de la frecuencia es alta, es en función 

a la valoración de consecuencias y la frecuencia que se concluye que el nivel de 

consecuencias y daños es alto, el cual es inaceptable y se deberá de desarrollar 

actividades de aplicación inmediata y prioritarias para el buen manejo y control de 

riesgos. Como medidas de protección para mitigar el riesgo se recomienda medidas 

estructurales de protección que puedan disipar la energía y volumen de agua, el cual 

estará supeditado a un estudio geológico - geotécnico e hidrológico y medidas no 

estructurales que comprende la capacitación y fortalecimiento de la gestión de 

riesgos de desastres naturales. 

 

Palabras clave: Riesgo, detritos, peligro, parámetros y desastre natural. 
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ABSTRACT 
 
 

In February 2020, the Caramolle creek was activated after more than 50 years 

due to intense rainfall greater than 10mm, leading to the fact that the houses located 

in the riverbed cause human and material damage, in this report it is intended to 

evaluate the level of risk in the face of the danger of debris flow in the Nueva 

Barranquilla and Wari housing associations of the “Alto de la Alianza” district, in the 

province and region of Tacna, for this it will be necessary to characterize the danger 

based on evaluation parameters (speed and volume) and susceptibility of the territory 

that involves triggering and conditioning factors, the triggering factors are summarized 

to intense rainfall and the conditioning factors to elements such as geology, 

geomorphology and slope, which by applying Saaty matrices by means of pair 

comparison it is deduced that the evaluated area has the danger level very high. 

Vulnerability in the study area considers two dimensions: social and economic, the 

social one includes the exposure and resilience factor, the exposure includes 

parameters such as age group, disability and basic services, while resilience has as 

parameters the educational level, training in DRM (Disaster Risk Management) issues 

and attitude towards risk. The acceptability or risk tolerance regarding the 

assessment of consequences is medium because they can be managed by available 

resources, as for the assessment of frequency is high, it is based on the assessment 

of consequences and the frequency that it is concluded that the level of 

consequences and damages is high, which is unacceptable and immediate and 

priority activities must be developed for risk management. As protection measures to 

mitigate the risk, structural protection measures are recommended, such as dikes in 

the upper middle area of the creek that can dissipate energy and water volume, which 

will be subject to a geological - geotechnical and hydrological study and non-structural 

measures which includes training and strengthening of disaster risk management, in 

addition to compliance with current regulations of the competent entities. 

 

Key Words: Risk, debris, danger, parameters and natural disaster. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El gran aumento poblacional que se dan en estas últimas décadas, ha 

generado que la población busque y expanda las áreas habitables, posicionándose 

en zonas que pueden poner en peligro tanto a ellos como a sus familias debido a que 

no se consideran zonas seguras, esto a causa de la regresión de los desastres 

naturales pluviales que se están percibiendo estos últimos años y que ha generado 

pérdidas tanto humanas como bienes materiales. 

El presente proyecto busca identificar el nivel de peligro de la zona y en 

consecuencia poder definir si es segura para ser habitable o lo contrario no habitable. 

Mediante el uso de un modelo de evaluación de riesgo y aplicando esta misma según 

las guías del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres). Lo que se busca con este estudio es apoyar el desarrollo 

sostenible para un mejor crecimiento de Tacna y la seguridad de la población. 

El desarrollo de esta tesis busca realizar una evaluación de riesgos, 

ubicándonos en el distrito de Ciudad Nueva de la ciudad de Tacna y tomando como 

muestra las asociaciones Nueva Barranquilla y Wari las cuales se encuentran en la 

quebrada Caramolle. Buscando aportar de manera técnica un estudio que sustente 

si dicha zona es habitable o no. 

Este trabajo de investigación se ha estructurado en 5 capítulos: 

En el Capítulo I, se plantea y se describe la problemática, los objetivos, la 

justificación e hipótesis. 

En el Capítulo II, se muestra la parte teórica, en este se incluye los 

antecedentes e investigaciones relacionadas a nuestra tesis, así como las bases 

teóricas y definiciones de términos utilizados en este estudio y que son la estructura 

principal para desarrollar el contenido de este estudio. 

En el Capítulo III, presentamos la metodología que se aplica y sustentan el 

estudio, la población y/o muestra que se evaluará. 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos referentes al análisis 

de los niveles de riesgo, peligro y vulnerabilidad que afectan a la zona. 

En el Capítulo V, se discute los resultados de las hipótesis planteadas de este 

estudio. Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos del estudio
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

A inicios de cada año en la ciudad de Tacna se registran lluvias excepcionales 

que llegan a originar en casos más extremos desastres naturales como sucedió en 

el año 2019 en el que la quebrada del diablo formó un huayco que destrozó cientos 

de viviendas. En el caso de Caramolle hubo inundaciones de viviendas y fallecimiento 

de personas. El primer día del año de 2021, a las 16:00 horas aproximadamente, a 

consecuencias de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un huaico que 

afectó la carretera Tarata – Candarave en la provincia de Tarata. 

Si se detalla un registro de manera cronológica de eventos que hayan ocurrido en la 

ciudad de Tacna sobre las lluvias y huaycos, podemos concluir que en 

aproximadamente en los últimos 100 años ocurren fenómenos pluviales de diciembre 

a febrero en la Quebrada Del Diablo y Caramolle  

Tabla 1 

 Línea de desastres (huaycos y lluvias) que se desarrollaron en Tacna 

Nota. En esta tabla se presentan cronológicamente los desastres pluviales en Tacna 

Año Fecha Lugar Afectaciones 

1927 27 de febrero Quebrada del Diablo 

- Viviendas sepultadas 
- Arrastre de cadáveres 
del cementerio general de 
Tacna 

1927 27 de febrero 
Caramolle-Piedra 

Blanca 

- Viviendas afectadas. 
- Desborde e inundación, 
arrastrando rocas, troncos y 

todo a su paso. 

1973 diciembre-febrero Tacna 
- Fuertes precipitaciones 
- Activación de quebradas 

1983 diciembre-febrero Tacna 
- Extraordinarias lluvias 

- Activación de quebradas 

1987 diciembre-febrero Tacna 
- Moderadas 
- precipitaciones 

1998 diciembre-febrero Tacna 
- Extraordinarias lluvias. 
- Activación de quebradas 

2007 diciembre-febrero Tacna 
- Moderadas 
      precipitaciones 

2019 08 de febrero Caramolle 
- Inundaciones de 
      viviendas 

2020 21 de febrero 
Quebrada del 

Diablo y 

Caramolle 

- Viviendas destruidas. 
- Pérdida de vidas 

- humanas 
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La quebrada Del Diablo y de Caramolle son muy vulnerables ante peligros, el 

prevenir estos desastres naturales como los huaycos nos da la posibilidad de reducir 

la probabilidad de que las vidas de las personas se vean afectadas. 

El crecimiento demográfico sin planificación y de manera desordenada debido 

a un incremento poblacional, ha generado que la misma población se expongan a un 

peligro por falta de conocimiento sobre el tema y por la necesidad que presentan a 

falta de un lugar para vivir, el cual no es nada seguro por lo contrario solo llevara a 

futuras pérdidas materiales y en el peor de los casos serán pérdidas humanas.  

En la tabla 2 se observa en claro ejemplo el crecimiento demográfico de 

Tacna hasta el punto de ser casi un tercio de millón de personas que residen, 

 

Tabla 2  

 Crecimiento poblacional de Tacna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla se presenta la 

demografía de Tacna 

Año Tacna 

1940 

1961 

1972 

1981 

1993 

2007 

2017 

36,349 

66,024 

95,444 

143,085 

218,353 

288,781 

329,332 
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1.2. Formulación del problema 

 

De lo mencionado anteriormente se formula las siguientes interrogantes: 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es el nivel del riesgo originado por flujo de detritos en las Asociaciones 

de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del Distrito de Ciudad Nueva de la 

ciudad de Tacna? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuáles son los niveles de peligro por flujo de detritos en las 

Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del distrito de 

Ciudad Nueva en la ciudad de Tacna? 

 

• ¿Cuáles son los niveles de vulnerabilidad por flujo de detritos en las 

Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del distrito de 

Ciudad Nueva en la ciudad de Tacna? 

 

• ¿Cuáles son los niveles de riesgo por flujo de detritos en las Asociaciones 

de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad Nueva en la 

ciudad de Tacna?   

 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

a) Justificación científica 

 

En nuestro país, hemos sido capaces de presenciar gran variedad de 

desastres naturales entre los cuales, los más frecuentes son los generados 

por huaycos por ello es importante saber a qué peligros y riesgos se expone 

y que tan vulnerable es la población ante estos desastres. Para eso debemos 

comprender las causas y los efectos de estos desastres que nos ayudaran 

realizar evaluaciones de riesgos en beneficio de la población para prevenir 

cualquier otro desastre.  
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b) Justificación social 
 

Con el fin de mejorar la calidad de vida y la cultura de prevención de 

riesgos de las personas, es por lo que elaboramos esta evaluación de riegos 

que permitirá un gran desarrollo social reduciendo perdidas tanto materiales 

como humanas. 

 

c) Justificación económica 

 

Las grandes pérdidas económicas ocasionadas por los desastres 

naturales afectan en gran medida a la población y al estado, es por ellos que 

tener un buen entendimiento de las medidas necesarias para prevenir o 

estar preparados con antelación a algún suceso desfavorable es sin lugar a 

un beneficio a nivel económico para los pobladores.  

 

d) Justificación Ambiental 

 

Los efectos ambientales que generan los desastres naturales 

afectan al hombre y los recursos que este posee donde se haya asentado, 

los focos de infección y enfermedades generadas por una fuerte 

contaminación tanto en el suelo como en el agua, que no solo afectan al 

hombre sino también a la flora y fauna. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel del riesgo originado por flujo de detritos en las 

Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad 

Nueva en la ciudad de Tacna. 

 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

• Determinar los niveles de peligro por flujo de detritos en las asociaciones 

de vivienda Nueva Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad Nueva en la 

ciudad de Tacna. 
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• Determinar los niveles de vulnerabilidad por flujo de detritos en las 

Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del Distrito de Ciudad 

Nueva en la ciudad de Tacna. 

 

• Establecer los niveles del riesgo por flujo de detritos en las Asociaciones 

de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del Distrito de Ciudad Nueva en la 

ciudad de Tacna.  

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

El nivel de riesgo originado por flujo de detritos es alto en las 

Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari del Distrito de Ciudad 

Nueva en la ciudad de Tacna. 

 

1.5.2.   Hipótesis Específicas 

 

•  El alto nivel de peligro por flujo de detritos genera pérdidas en las 

asociaciones de vivienda Nueva Barranquilla y Wari. 

 

• El alto nivel de vulnerabilidad provocado por el flujo de detritos genera 

pérdidas en las asociaciones de vivienda Nueva Barranquilla y Wari. 

 

• El alto nivel de riesgo por flujo de detritos genera pérdidas en las 

asociaciones de vivienda Nueva Barranquilla y Wari.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Sánchez (2018), en la tesis titulada “Análisis de vulnerabilidad ante la 

probable ocurrencia de flujo de detritos en la querada Carossio, distrito de 

Lurigancho-Chosica, Lima” se busca realizar un análisis de la vulnerabilidad ante el 

posible desarrollo de flujo de detritos, lo cual permitirá que podamos conocer el nivel 

en que afecta de manera física estos desastres y socialmente como respondemos 

antes estos. 

Gastulo (2014), en la tesis titulada “Evaluación de riesgo en el asentamiento 

humano Perú – Jaén ante el peligro de huaycos”, Este trabajo de investigación tuvo 

como finalidad el fomentar acciones de mitigación, para ello se determinó el nivel de 

riesgo en el asentamiento humano Perú ante el peligro de huaycos. 

Mendoza (2017), en la tesis titulada “Evaluación del riesgo por inundación en 

la quebrada romero, del distrito de Cajamarca, periodo 2011- 2016”, se concluye 

que en la quebrada Romero el nivel de peligrosidad es alto lo cual se debe a que 

este periodo de 6 años mantiene una elevada intensidad y gran cantidad de 

anomalías positivas de precipitación.  

Municipalidad Provincial de Tacna (2019), publicó el plan titulado “Plan de 

prevención y reducción del riesgo de desastres de la provincia de Tacna 2019-

2022”, el cual nos permite conocer e identificar tanto los riesgos que se afrontan; 

como las medidas, programa, actividades y proyectos que beneficien en la reducción 

de desastres y en la prevenir la aparición de nuevos posibles riesgos, a través de 

análisis de las vulnerabilidades y el cálculo de los nieles de riesgo.  

CENEPRED - centro nacional de estimación, prevención y reducción del 

riesgo de desastres (2020), publicó la guía titulada “Guía para la evaluación de los 

efectos probables frente al impacto del peligro originado por fenómenos naturales”, 

con el fin de estimar cuales son los efectos que de manera probable pueden ocurrir 

ante la ocurrencia de un peligro y el impacto que este generaría en una determinada 

zona de riesgo en términos monetarios, es por lo que establece los procedimientos 

técnicos para valorizar el riesgo, a través de los daños, las perdidas, los costos tanto 

adicionales, de rehabilitación y de reconstrucción que ocasionaría el impacto del 

peligro 

INDECI - Instituto nacional de defensa civil (2014), desarrollo el plan titulado 

“Plan nacional de gestión del riesgo de desastres planagerd 2014-2021” tiene como 

fin el disminuir los riesgos de desastres y la vulnerabilidad que afecta a la población, 
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para mejorar sus medios y calidad de vida. 

CENEPRED (2015) Realizó la “Evaluación de Riesgos por flujo de detritos en 

el área de influencia de las quebradas: Carossio y Libertad en el distrito de 

Lurigancho Chosica”, en este estudio se analizó tanto el peligro como la 

vulnerabilidad, por lo cual se pudo obtener que ambas quebradas presentan un nivel 

de riesgo muy alto, a lo cual mediante la aplicación de la metodología del SINAGERD 

(Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres) y determinando los parámetros 

como los descriptores, para así poder tener un análisis a nivel social y económica de 

la vulnerabilidad, sin obtener un valor numérico final.  

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Bases Normativa 

 

2.2.1.1. Evaluación de riesgos 

 

a. La PNUD 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo el cual fue creado por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la evaluación de riesgos como 

un proceso para determinar el alcance y la naturaleza de ese riesgo, a través del 

análisis de amenazas y la evaluación de condiciones de vulnerabilidad existente que 

pueden perjudicar a los bienes, servicios y medios que las personas expuestas tienen 

para su subsistir.   

 
b. Ley N° 19338 

 

El INDECI, para mantener segura a la población, se encarga de prevenir los 

daños, así como proporcionar ayuda y asegurando que las zonas afectadas entren 

en rehabilitación en caso de desastres. Para cumplir esta finalidad ejecuta 

actividades que prevengan y atiendan la ocurrencia de desastres, en el primero se 

realiza actividades de estimación, evaluación, reducción y mitigación de riesgos; 

mientras que en el segundo se realiza la preparación, evaluación de daños, atención 

propiamente dicha y rehabilitación.  
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c. CENEPRED 

 

Encargado de elaborar normas tanto técnicas como de gestión, capaz de 

brindar a las entidades públicas y privadas la asistencia técnica necesaria en los 

procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo de desastres; este 

organismo de carácter público que conforma el SINAGERD, se responsabiliza de 

coordinar, facilitar y supervisar la reconstrucción, formulación e implementación de 

las fuerzas policiales, así como del Plan Nacional de Gestión de Desastres. 

 

2.2.2. Bases Teóricas de la Variable Dependiente 

 

2.2.2.1. Peligros  

 

Tanto de origen natural como ocasionados por acción humana, son 

fenómenos con gran potencial de ocasionar daños físicos en un periodo, frecuencia 

e intensidad definida (CENEPRED 2014).  

Según CENEPRED 2014, los peligros también se pueden clasificar como de origen 

natural, para este tipo peligro tenemos:  

- Peligros ocasionados por fenómenos o desastres de geodinámica interna  

- Peligros ocasionados por fenómenos o desastres de geodinámica externa  

- Peligros ocasionados por fenómenos o desastres hidrometeorológicos y 

oceanográficos  

Según el MEF y El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), los peligros se 

pueden clasificar como dinámica de la naturaleza o dinámica de la continuidad que 

respectivamente clasifica por los peligros ocasionados por la propia naturaleza y 

hecha por la mano humana. 

 

a) Nivel de peligrosidad social 

 

Mediante un proceso de superposición de áreas de diagnóstico de 

peligrosidad y elementos expuestos susceptibles; y teniendo en cuenta la 

consideración necesaria de los elementos expuestos como el grupo etario, servicios 

educativos y servicio de salud terciario, es que se puede realizar un análisis sobre la 

gran variedad de situaciones que se exponen a peligros a causa de fenómenos 

naturales. (CENEPRED 2014). 
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b) Nivel de peligrosidad económico 
 
 
Haciendo referencia al caso anterior, mediante un proceso de superposición 

de áreas de diagnóstico de peligrosidad y elementos expuestos susceptibles; y 

teniendo en cuenta la consideración necesaria de los elementos expuestos como la 

localización de edificación, servicio básico de agua potable y saneamiento, servicios 

de las empresas expuestas, servicio de las empresas de distribución de combustible 

y gas, servicio de empresas de transporte expuesto, área agrícola y servicio de 

telecomunicaciones, es que se puede realizar un análisis sobre la gran variedad de 

situaciones que se exponen a peligros a causa de fenómenos naturales. 

(CENEPRED 2014). 

 

c) Nivel de peligrosidad ambiental 

 
 
Por último, mediante un proceso de superposición de áreas de diagnóstico de 

peligrosidad y elementos expuestos susceptibles; y teniendo en cuenta la 

consideración necesaria de los elementos ambientales expuestos como la 

deforestación de especies de flora y fauna por área geográfica, pérdida de suelo y 

pérdida de agua, es que se puede realizar un análisis sobre la gran variedad de 

situaciones que se exponen a peligros a causa de fenómenos naturales. 

(CENEPRED 2014). 

 

2.2.2.2. Vulnerabilidad  

 

Según la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM), la vulnerabilidad se define 

como la posibilidad debido a condiciones necesarias de sufrir daños por la ocurrencia 

de un peligro o amenaza, esto afecta tanto a la población, las estructuras físicas y a 

las actividades socioeconómicas. (CENEPRED 2014) 

En una escala de 0 que corresponde a “no daño” a 1 donde se considera 

como “daño total” de un fenómeno natural; la vulnerabilidad es el grado de pérdida 

de un elemento que se encuentra en riesgo por la ocurrencia de algún fenómeno 

natural en dicha escala. UNDRO, 1991.  

Es el grado de debilidad o exposición ocasionado por un peligro natural o por 

el ser humano, a los elementos o conjunto de estos (infraestructura, vivienda, 

actividad productividad, grado de organización, sistema de alerta y desarrollo político 
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institucional, entre otros) y como estos pueden resultar en daños humanos o 

materiales; expresándose en porcentaje de 0 a 100. (INDECI 2006)  

Capacidad de los humanos para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del 

impacto de una amenaza ya sea de manera individual o grupal. (Blaikie, Cannon et 

al. 1994). 

El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se evalúa las 

condiciones existentes de los factores que afectan a la población y de sus medios de 

vida, como: exposición, fragilidad y resiliencia (CENEPRED 2011). 

La vulnerabilidad de las áreas pobladas por una equivocada ubicación es algo 

a resaltar, los centros poblados que se ubican en lechos de quebradas 

supuestamente “secas”, en las cuales se puede apreciar gran cantidad de material 

rocoso que en algún momento fueron las descargas o avenidas de quebradas o de 

inundaciones ocasionadas por un rio. En realidad, no existen ríos ni quebradas en 

estado “seco”, se ha dicho que, esperando un tiempo, de acuerdo al periodo de 

regresión en cualquier río, puede presentarse una avenida.   

Los desastres pueden poner en evidencia la variedad de condiciones tanto 

socioeconómicas, ambientales como culturales que existen en los territorios y sus 

distintos niveles; dependiendo del grado de vulnerabilidad de los elementos 

expuestos.  

 

2.2.2.3. Riesgo  

 

Estimación matemática que mediante la probabilidad podemos dar de una 

manera casi acertada las pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales y a la 

economía, para un periodo especifico y un área conocida. El riesgo se estima en 

función del peligro y la vulnerabilidad, este al ser mal manejado puede conducir a un 

desastre. 

Es la probabilidad de daños y pérdidas ocasionados por la interacción de un 

peligro con una situación de vulnerabilidad Se debe estimar cuando se planifica una 

acción o inversión. 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen 

son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad 

humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 
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Nota. Fotografía de Wari desde una colina 

sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La 

amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. La vulnerabilidad 

son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los factores 

mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo. 

 

2.2.3. Bases Teóricas de la Variable Independiente 

 

2.2.3.1. Movimientos de masa  

 

Los movimientos en masa en laderas, son procesos que involucran tanto 

suelo como la roca, este movimiento puede ser de acción lenta o en su defecto rápida; 

puede ser originados por la alta concentración de agua en el terreno y añadiéndole a 

esto el efecto ocasionado por la fuerza de gravedad.  

Los deslizamientos se consideran como un descenso a gran escala y 

relativamente a gran velocidad, en algunas ocasiones puede ser de carácter 

catastrófico; este movimiento se puede dar a lo largo de una superficie o plano de 

cizalla, que facilita la acción de la gravedad. 

Para tener con una guía de apoyo se realiza un corte esquemático en la zona 

como en la figura 1 para clasificarlas según el nivel de peligro encontrado mediante 

los modelos Saaty. 

 

Figura 1 

Corte esquemático típico de un flujo de detritos 
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En la figura anterior se puede apreciar, la existencia de movimientos de masa 

en la quebrada Caramolle, que son movimientos rápidos. En los meses de enero a 

febrero se puede presenciar lluvias, que, al llegar a intensificarse, estas terminan 

provocando el deslizamiento de flujo de detritos desde las partes altas de la quebrada 

y termina llegando al área poblada. 

Los movimientos en masa tienen como origen el obedecer a una diversidad 

de procesos mecánicos, geológicos e hidrometeorológicos químicos que se dan entre 

la corteza y en la interface terrestre, la hidrosfera y atmosfera. 

 

a) Tipos de movimiento en masa 

En la siguiente tabla se puede aprecias los distintos tipos de movimientos de 

masa, desde caídas hasta deformaciones gravitacionales profundas, para ello ver la 

tabla 3. 

 
Tabla 3 

Crecimiento poblacional de Tacna 

Tipo Sub Tipo 

Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento Volcamiento de roca (bloque) 

 Volcamiento flexural de roca o del macizo 
rocoso 

Deslizamiento de roca o 
suelo 

Deslizamiento traslacional, deslizamiento en 
cuña 

 Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral Propagación lateral lenta 

 Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo Flujo de detritos 

 Crecida de detritos 

 Flujo de lodo 

 Flujo de tierra 

 Avalancha de detritos 

 Avalancha de rocas 

 Deslizamiento por flujo o deslizamiento por 
licuación (de arena, limo, detritos, roca 
fracturada) 

Reptación Reptación de suelos 

Deformaciones 
gravitacionales profundas 

Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Nota. Información obtenida de Región Andina: Guía para la Evaluación de 

Amenazas (2007). 
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El flujo mostrado en la figura 2 explica que sepuede exhibir un 

comportamiento parecido al de un fluido; este puede ser de acción rápida o por lo 

contrario lento, saturado o seco, este tipo de movimiento en masa en muchos casos 

suele originarse por el accionar de otro movimiento como una caída o un 

deslizamiento (Varnes, 1978). 

 

Figura 2 

Nota. La imagen mostrada es un diagrama de Person, 1986. 

 

b) Flujo de detritos 

 

Este fenómeno de drenaje natural, con lluvias cortas y torrenciales que 

erosionan, transportan y depositan materiales detríticos no consolidados, en una 

cuenca pequeña y con pendiente pronunciada. 

De manera física se puede apreciar que es un fluido conformado por agua y 

lodo que desliza cuesta abajo, llevando una carga compuesta de bloques de rocas; 

destruyendo lo que encuentre en su paso. En zonas con características desérticas 

como semidesérticas es donde ocurre el fenómeno típico conocido como huayco. 

(Martínez, 1999). 

Este flujo de detritos saturados, puede ser muy rápido a extremadamente 

rápido, transcurriendo a lo largo de una pendiente pronunciada de un canal o cauce 

de un rio, que va incorporando en su trayectoria grandes cantidades de material que 

posteriormente termina depositado en abanicos de detritos. (Región Andina 2007). 

 

 

Partes de un flujo de detritos 
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Figura 3 

Deslizamiento de flujo de detritos en la quebrada Caramolle 

ocurrido el 29-01-2019 

 
 

Nota. Imagen sacada de Diario PERÚ 21, 2019 

 

El enero del 2019 como consecuencias de las lluvias, se activó la quebrada de 

Caramolle la cual generó un deslizamiento de flujos de detritos mostrado en la figura 

3, se observó una gran cantidad de agua y lodo en las calles generando perdida en 

los bienes de los pobladores. 

Las zonas con gran población mal ubicadas por lo general son afectadas por 

los “Huaycos”, es en estas donde se manifiestan grandes daños por causa de los 

flujos de detritos, desde daños a las viviendas, red telefónica, sistema eléctrico, red 

de agua y desagüe, a los medios de transporte y comunicaciones como los puentes, 

las carreteras, las vías ferrovías, bloqueando las ciudades de provisiones y 

generando que no llegue la ayuda necesaria; estos huaycos son capaces de generar 

grandes pérdidas económicas al país. 

Lo más alarmante fue que esta zona no llegó a recibir apoyo de ninguna 

entidad por lo que para la reconstrucción de sus casas tuvo que requerir solo del 

ingreso económico de cada familia, llegando a que incluso hasta ahora algunos no 

se recuperaran del desastre, como se ven en las figuras 4 y 5, el desastre afectó sus 

viviendas y pistas. 
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Figura 4 

Deslizamiento de flujo de detritos en la quebrada Caramolle 

ocurrido en enero de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Imagen sacada de Diario PERÚ 21, 2019 

 

Figura 5 

Viviendas afectadas por la activación de la quebrada Caramolle 

 

Nota. Imagen sacada de Diario PERÚ 21, 2019 

 

i.   Elemento expuesto 

 

Las malas decisiones y la mala práctica, exponen al ser humano, sus bienes 

y su medio de vida; a los peligros y a las zonas de afectación o impacto. Esta 

exposición es generada por tener una mala relación con el ambiente, que puede 

deberse a malas decisiones, procesos de crecimiento y desarrollo demográfico no 

planificado, un desorden en los procesos migratorios, una urbanización sin el 
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adecuado manejo de los territorio y políticas de desarrollo económico que no cumplen 

con la sostenibilidad necesaria, cumplimiento con la relación de a mayor exposición 

se presenta una mayor vulnerabilidad (CENEPRED 2014). 

En este casi se observa la zona afectada ya después del desastre y pasados 

1 año y medio del desastre en la figura 6.  

 

Figura 6 

Área poblada afectada 

 
 

Nota. Fotografía tomada en cruce de Nueva Barranquilla con Pocollay. 

 

ii.  Fragilidad 

 

Señala las desventajas y la debilidad que afronta el ser humano y sus medios 

de vida frente a la ocurrencia de un peligro, se puede apreciar la relación de que a 

mayor fragilidad existe una mayor vulnerabilidad. Se hace un análisis a una 

comunidad o sociedad, en especial a las condiciones físicas de estas y es de origen 

interno. Ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre 

construcción, materiales, entre otros. (CENEPRED 2014). 

Son las condiciones que muestran la debilidad del ser humano y de sus 

medios de vida frente a los peligros. Estás se centran en las condiciones físicas de 

una comunidad o sociedad, por ejemplo: formas de construcción, la falta de la 

normatividad vigente sobre la construcción y/o materiales, entre otros. A mayor 

fragilidad, mayor vulnerabilidad. (MEF 2006). 
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Las viviendas que se encuentran ubicadas en la quebrada  Caramolle, las más 

afectadas están en un estado deteriorado debido a que no son de material noble, en 

las asociaciones Nueva Baranquilla y Wari las cuales cuentan con viviendas en 

su mayoría de material noble, estas solo se vieron afectados en filtraciones donde el 

agua y el lodo ingresaron a sus viviendas generando pérdidas materiales como 

también; daños estructurales en las paredes, columnas, veredas, pistas, etc. a 

consecuencia de la ocurrencia de flujo de detritos acaecido estos últimos años, 

causando grandes daños públicos y privados. 

 

iii. Resiliencia 

 

Referida al nivel de asimilación o la capacidad de adaptarse de las personas, 

comunidades, entidades públicas y privadas, frente a la ocurrencia de un peligro y 

recuperarse para estar preparados de mejor manera en el futuro. (CENEPRED 2014) 

 

iv. Desastre 

 

Es el conjunto de daños y pérdidas que genera graves alteraciones en el 

funcionamiento de las unidades sociales, afectando la salud, fuentes de sustento, 

hábitat, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, sobrepasando la 

capacidad de respuesta para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser 

generado por un peligro de originado por el ser humano o de manera natural. 

(CENEPRED 2011). 

 

Podemos definir al desastre como: la interrupción que genera una gran pérdida 

de vidas humanas como de bienes materiales, económicos y ambientales en una 

comunidad o sociedad, excediendo la capacidad de los recursos que puedan ser 

usados para hacer frente a estos riesgos. (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 

2009). 

 

2.3. Definición de términos 

 

A. Cambio Climático 

 

Es la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la 

atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante 

periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. 
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El cambio climático sin lugar a dudar es un factor predominante que se debe 

tener en cuenta. “En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes 

lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incrementado más dieseis veces 

desde 1997 a 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, 

heladas y el fenómeno de El Niño, se están produciendo con mayor frecuencia e 

intensidad.” (PUCP, 2014). Ante estas circunstancias es seguro que eventos 

originados por huayco en la quebrada del diablo serán más consecutivos, más 

periódicos y también más intensos. 

 

B. Mitigación 

 

Teniendo conocimiento que los fenómenos naturales no son inesperados 

podemos realizar actividades para reducir el impacto de estos. Una sociedad que se 

enfrenta a un riesgo desarrollara estrategias adaptativas para minimizar los daños que 

un peligro le puede ocasionar. Debemos aprender a convivir con la naturaleza y saber 

usar sus factores de protección que nos brinda. 

 

C. Movimiento en masa (Huaycos) 

 

Los huaycos o flujos de detritos son movimientos rápidos de rocas, 

escombros y suelos saturados de agua, que ocurren en las laderas (no canalizado) 

y cauces de quebradas (canalizado) cuando ocurren lluvias intensas y prolongadas. 

Usualmente en su trayecto se desbordan lateralmente depositándose en su parte 

final en forma de abanicos o cono. 

 

D. Prevención 

 

Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que 

suceda una cosa considerada negativa. Medidas diseñadas para proporcionar 

protección de carácter permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de 

una catástrofe desencadenante y/o reduciendo su intensidad a fin de evitar que 

precipite un desastre causando daños, desestructuración y víctimas. 

 

E. Quebrada 

 

Define a un desfiladero, abertura o valle estrecho y escarpado que, 
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encajonado, disecta relieves positivos o discurre entre montañas, formando una 

hondonada profunda cuyas laderas caen abruptamente hacia el fondo. 

 

F. Riesgo de desastres 

 

Según el Reglamento de la ley del sistema nacional de gestión del riesgo de 

desastres (SINAGERD), define al Riesgo de Desastres como la probabilidad de que 

la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su 

condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

 

G. Resiliencia 

 

Habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, 

adaptarse o recuperarse de los efectos de un fenómeno extremo, de forma oportuna 

y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora desus 

estructuras y funciones básicas esenciales. 

  



21 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación por su finalidad es Aplicada, de nivel evaluativa y 

comprensiva, porque está orientada a evaluar, comprender y dar una propuesta, para 

ellos se está proponiendo una evaluación de riesgos por flujo de detritos en las 

asociaciones Nueva Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad Nueva - Tacna - 2021 

en base a la “Guía metodológica para elaborar el plan de prevención y reducción de 

riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno del CENEPRED”. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de esta Investigación es innovativo, porque tiene el propósito de 

validar una propuesta de evaluación de riesgos por flujo de detritos en las 

asociaciones Nueva Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad Nueva - Tacna - 2021 

en base a la “Guía metodológica para elaborar el plan de prevención y reducción de 

riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno del CENEPRED”. 

 

3.2. Población y/o muestra de estudio  

 

Esta investigación evaluará la zona afectada por los huaycos ocurridos 

durante estos últimos años: Tomando como población al Distrito de Ciudad Nueva 

de la Ciudad de Tacna para poder realizar esta investigación. Y como muestra a 

tomar serán: la Asociación de Vivienda Nueva Barranquilla y la Asociación de 

vivienda Wari, pertenecientes al distrito de Ciudad Nueva. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Para la evaluación de riesgos por flujo de detritos en las asociaciones Nueva 

Barranquilla y Wari del distrito de Ciudad Nueva - Tacna – 2021 se tiene variables 

dependientes e independientes que se determina de los parámetros de gestión de 

riesgo. 
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Para el siguiente proyecto de investigación el diseño que se adoptó es 

expresado en la siguiente ecuación:  

 

𝑌 = 𝑓(𝑥) 

 

Donde: 

Y = Variable dependiente.  

X = Variable independiente. 

 

3.3.1. Variable independiente 

 

X = Evaluación de riesgos 

 Indicadores: 

• Nivel de peligro 

• Nivel de vulnerabilidad 

• Nivel de riesgo 

 

3.3.2. Variable dependiente 

 

Y = Daños ocasionados por flujo de detritos en las Asociaciones de Vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari  

Indicadores: 

• Evaluación de Daños 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

3.4.1. De la Zona 

 

3.4.1.1. Ubicación  

 

Las asociaciones Nueva Barranquilla y Wari se encuentran ubicadas en el 

distrito de Ciudad Nueva, se presenta las siguientes coordenadas: 
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Tabla 4 

 Coordenadas de las Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari 

Geográfica UTM (WGS 84 zona 17 sur) 

Latitud Longitud Este Sur 

17°57'29.00"S 70°13'51.18 O 36599 E 8009632N 

 
Nota. Se puede observar las coordenadas geográficas de la zona 
 

Figura 7 

Ubicación Geográfica de Las Asociaciones de Vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. En este plano se muestra la ubicación de la zona a investigar. 
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Figura 8 

Zona de estudio (Asociaciones Nueva Barranquilla y Wari) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía tomada en cruce de Nueva Barranquilla 

con Pocollay. 

 

3.4.1.1. Vías de acceso 

 

La zona de estudio se localiza en el distrito de Ciudad Nueva, en la provincia 

y departamento de Tacna, Para acceder a las Asociaciones de Vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari, desde el Paseo Cívico de Tacna (centro histórico de Tacna), 

empleamos una ruta que nos lleve hasta la I.E. Cesar Cohalla, en el distrito de Ciudad 

Nueva, la zona de estudio está ubicado a 1.7 kilómetros al Norte del colegio. 

 

Tabla 5 

 Acceso a las Asociaciones de Vivienda de Nueva Barranquilla y Wari 

 

 

 

 

 

Nota. En la tabla se presenta los accesos con los que cuenta la zona 

 

En la figura 9 se ve el inicio de la partida por la zona para empezar con el 

llenado de encuesta, tomando de referencia el acceso desde la escuela que es lo 

que separa a Nueva Barranquilla de las demás zonas. 

 

Tramo Km Tipo De vía Duración 

Paseo Cívico 

de Tacna 

 

Asoc. Viv. Nueva 

Barranquilla 

y Wari 

4,5 Asfaltado 20 min 
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Figura 9 

Vías de acceso asfaltadas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Se inicia el llenado de encuestas en cada vivienda. 

 

3.4.1.2. Aspectos Sociales 

 

a) Población 

 

• Población Total 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017 (INEI, 2017), 

señala que las Asociaciones de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari cuenta con una 

población de 429 habitantes, de los cuales, la mayor cantidad de población son 

hombre el cual representa 51 % del total de la población del centro poblado y el 49 

% son mujeres. En la tabla 6 se clasifica la población por el sexo para agregar a los 

modelos Saaty. 

 

Tabla 6 

 Características de la población según sexo 

 

 

 

 

 
 

Nota. En la tabla se presenta la cantidad de la población según el sexo. 

Población por sexo 
Población 

total 
Porcentaje (%) 

Población hombre 218 51 

Población mujer 211 49 

Total 429 100 
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• Población según grupo de edades 

 

Respecto a la población de ubicada en las Asociaciones de Vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari, según grupo etario, se caracteriza por ser una población joven 

comprendida respectivamente de acuerdo a la información proporcionado por el INEI 

2017 y mostrado en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

 Población según grupo de edades 

 
 
 
 
 

 

 

Nota. En esta tabla se presenta la cantidad de población según sus edades. 

 

• Instituciones Educativas 

En la zona de estudio solo se cuenta con una Institución Educativa Inicial que 

alberga a 117 niños. Para tener una descripción mas detallada se recompilo en la 

tabla 8 y con una vista general den la figura 10. 

Tabla 8 

 I.E.I. Jesús de la Divina Misericordia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla se presenta los datos de la 

institución educativa de la zona. 

Edades (años) Población Porcentaje (%) 

Población de 0 a 14 116 27 

Población de 15 a 29 123 28 

Población de 30 a 44 45 11 

Población de 45 a 64 129 30 

Población de 65 a más 16 4 

Total 429 100 

Descripción Cantidad o detalle 

Número 427 

Ubigeo 23104 

ID Local 808436 

Dirección Villa Barranquillo 

Código IE 1215854 

Total hombres 72 

Total mujeres 54 

Total alumno 126 

Total docente 8 

Nivel A3 
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Figura 10 

I.E.I. Jesús de la Divina Misericordia 

Nota. Fotografía tomada en cruce de Nueva Barranquilla con 

Pocollay. 

 

b) Vivienda 

 

• Materiales Predominantes 

 

Según (INEI, 2017), la zona de estudio se cuenta con 139 viviendas donde el 

91 % son casa de ladrillo o bloque de cemento, el 8 % de calamina, estera y el 1 % 

de madera. 

 

Tabla 9 

Tipo de material 

Descripción Total 
Porcentaje 

(%) 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

127 91 

Triplay / calamina / estera 11 8 

Madera 1 1 

Quincha 0 0 

Nota. En la tabla se presenta la cantidad de viviendas según el tipo de material. 

 

• Tipo de Vivienda 

 

Según (INEI, 2017), señala que zona de estudio tiene 139 viviendas y el 100 

% tiene casa independiente. 
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c) Servicios básicos 

 

• Tipo Abastecimiento de Agua 

 

Según INEI (2017), señala que la zona de estudio 125 casa cuentan con 

sistemas de agua potable hasta la vivienda. El abastecimiento de agua potable se 

encuentra bajo la administración de la empresa prestadora de servicio EPS Tacna 

S.A. 

 

• Servicios higiénicos 

 
 

Según INEI (2017), señala que la zona de estudio solo 125 casa cuentan con 

sistemas de alcantarillado hasta la vivienda. El servicio higiénico también está bajo 

la administración de la empresa prestadora de servicio EPS Tacna S.A. 

 

• Servicio energía eléctrica 

 

Según el INEI 2017, señala que la zona de estudio solo 125 casa cuentan con 

servicio de energía eléctrica hasta la vivienda. El sistema de energía eléctrica está 

bajo la administración de electro sur.  

 

3.4.2. Instrumento: Encuesta  

 

Las encuestas fueron dirigidas a un grupo de 30 pobladores del área de 

estudio. Para ello se compone de la siguiente manera: 

1. Datos personales y familiares: Cuenta con 6 ítems. 

2. Conocimiento de la problemática: Determina la existencia del problema. 

Cuenta con 6 ítems. 

3. Percepción de la validez del trabajo de investigación: Determina si la 

propuesta de un plan de prevención servirá para prevenir desastres naturales 

ocasiones por huaycos. Cuenta con 2 ítems. 

Las aplicaciones de las medidas de seguridad por la pandemia fueron 

necesarias y se respetaron, por ello se solicitó a los encuestados el uso de la 

mascarilla, a la vez que los encuestadores portaban tanto la mascarilla como el 

protector facial. Se les toma la encuesta con el formato indicado en el anexo 1 con el 

cual se recopila la información necesaria para la aplicación de las matrices Saaty y 
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obtener el nivel de riesgo de la zona, a ambos se nos muestra realizando la toma de 

encuestas en las figuras 11 y 12. 

Figura 11 

Encuesta a la población afectada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. En la figura se muestra el llenado de las encuestas. 

 
Figura 12 

Aplicación de las medidas necesarias por la pandemia 
 

 

Nota. En la figura se brinda gel antibacterial y alcohol. 
 

 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta, se procede a procesar los 

datos mediante las matrices Saaty para obtener los resultados, a la vez nos 

basamos bajo la normativa del CENEPRED y así poder hallar los niveles de 

riesgo, peligro y vulnerabilidad del área del estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Identificación y análisis del peligro 

 

4.1.1. Identificación del Peligro  

 

Para identificar y caracterizar el peligro, no sólo se ha considerado la 

información generada por las entidades técnicas, según se ha descrito en el párrafo 

que precede, que abarca las Asociaciones de Vivienda de Nueva Barranquilla y Wari 

(Quebrada del Caramolle), distrito de Ciudad Nueva, provincia y departamento de 

Tacna. 

 

4.1.2. Susceptibilidad del territorio  

 

Para la evaluación de la susceptibilidad en las Asociaciones de Vivienda 

Nueva Barranquilla y Wari se consideraron los siguientes factores. 

 

Tabla 10 

Factores de la susceptibilidad 

Factor 

desencadenante 
Factores condicionantes 

Precipitación Geomorfología Geología Pendiente 

Nota. En la tabla se presentan los factores desencadenantes y condicionantes. 

 

La ponderación de factores condicionantes, se muestra en forma general el 

proceso de cálculo de los pesos ponderados de los descriptores y se utiliza la tabla 

de desarrollada por Saaty para indicar la importancia relativa de cada comparación 

de descriptores. 

 

4.1.2.1. Factores desencadenantes  

 

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor 

desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados 

obtenidos son los siguientes. 
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a) Parámetro: Precipitación 
 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son la precipitación 

agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 11 y con la medida a 

clasificar llevando a obtener su vector priorización en la tabla 12 para finalmente 

obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 13.   

 
Tabla 11 

Matriz de comparación de pares 

Precipitación 
(mm) 

Mayor a 

10 
Entre 8 a 10 Entre 6 a 8 Entre 4 a 6 Menor a 4 

Mayor a 10 1,00 2,00 3,00 5,00 9,00 

Entre 8 a 10 0,50 1,00 3,00 5,00 7,00 

Entre 6 a 8 0,33 0,33 1,00 3,00 5,00 

Entre 4 a 6 0,20 0,20 0,33 1,00 5,00 

Menor a 4 0,11 0,14 0,20 0,20 1,00 

Suma 2,14 3,68 7,53 14,20 27,00 

1/Suma 0,47 0.27 0,13 0,07 0,04 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Tabla 12 

Matriz de normalización 

Precipitación (mm) 
Mayor 
a 10 

Entre 8 
a 10 

Entre 6 
a 8 

Entre 4 
a 6 

Menor 
a 4 

Vector 
Priorización 

Mayor a 10 0,466 0,544 0,398 0,352 0,333 0,419 

Entre 8 a 10 0,233 0,272 0,398 0,352 0,259 0,303 

Entre 6 a 8 0,155 0,091 0,133 0,211 0,185 0,155 

Entre 4 a 6 0,093 0,054 0,044 0,070 0,185 0,090 

Menor a 4 0,052 0,039 0,027 0,014 0,037 0,034 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
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Tabla 13 

 Resumen del parámetro: Precipitación 

Precipitación 
(mm) 

Peso 
Ponderado 

Del 

Descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 

consistencia 

Mayor a 10 0,419 41,9   

Entre 8 a 10 0,303 30,3   

Entre 6 a 8 0,155 15,5 0,070 0,062 

Entre 4 a 6 0,090 9,0   

Menor a 4 0,034 3,4   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 

4.1.2.2. Factores condicionantes 

 

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores 

condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos 

son los siguientes clasificados por su geomorfología en la tabla 14, normalizando los 

datos en la tabla 15 y obteniendo el índice y relación de consistencia en la tabla 16. 

 

a) Parámetro: Geomorfología 
 
 
Tabla 14 

Matriz de comparación de pares 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 
Geomorfología 

 
Cauce 
de río 

Vertiente 
o pie de 
monte 
aluvial 

Llanura o 
planicie de 
inundación 

Superficie de 
flujo 

piroclástico 
disectada 

Colina o 
loma 

disectada 

Cauce de río 1,00 2,00 7,00 8,00 9,00 

Vertiente o pie de 
monte aluvial 

0,50 1,00 3,00 5,00 7,00 

Llanura o planicie de 
inundación 

0,14 0,33 1,00 3,00 7,00 

Superficie de flujo 
piroclástico disect. 

0,13 0,20 0,33 1,00 3,00 

Colina o loma 
disectada 

0,11 0,14 0,14 0,33 1,00 

Suma 1,88 3,68 1,48 17,33 27,00 
1/Suma 0,53 0,27 0,09 0,06 0,04 
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Tabla 15 

Matriz de normalización 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 16 

Resumen parámetro: Geomorfología 

 

Geomorfología 

Peso 
Ponderado 

Del 

Descriptor 

Porcentajes (%) 
Índice de 

consistencia 

Relación de 

consistencia 

Cauce de río 0,496 49,6   

Vertiente o pie de 
monte aluvial 

0,269 26,9 
  

Llanura o planicie 
de inundación 

0,137 13,7 
 

0,078 

 
0,070 

Superficie de flujo 
piroclástico 
disect. 

0,064 6,4 
  

Colina o loma 
disectada 

0,033 3,3 
  

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
  

 
Geomorfología 

 
Cauce 
de río 

Vertiente 
o pie de 
monte 

aluvial 

Llanura o 

planicie de 
inundación 

Superficie 
de flujo 

piroclástico 

disect. 

Colina o 

loma 
disectada 

 
Vector 

Priorización 

Cauce de río 0,532 0.544 0,610 0,462 0,333 0,496 

Vertiente o 
pie de monte 
aluvial 

0,266 0,272 0,261 0,288 0,259 0,269 

Llanura o 
planicie de 
inundación 

0,076 0,091 0,087 0,173 0,259 0,137 

Superficie de 

flujo 
piroclástico 
disect. 

0,067 0,054 0,029 0,058 0,111 0,064 

Colina o 
loma 
disectada 

0,059 0,039 0,012 0,019 0,037 0,033 
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b) Parámetro: Geología 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son la geología de la 

zona agrupados en 5 tipos de depósito en la matriz Saaty mostrados en la tabla 17 y 

con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la tabla 18 para 

finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 19.   

 

Tabla 17 

Matriz de comparación de pares 

Geología 
Dep. 

aluvial 2 
Depósito 

antropogénico 

Dep. 

aluvial 1 
Depósito 

aluvial 
Fm. 

Huaylillas 

Dep. aluvial 2 1,00 2,00 7,00 8,00 9,00 

Depósito 
antropogénico 0,50 1,00 3,00 5,00 7,00 

Dep. aluvial 1 0,14 0,33 1,00 3,00 5,00 

Depósito 
deluvial 0,13 0,20 0,33 1,00 3,00 

Fm. huaylillas 0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,88 3,68 11,53 17,33 25,00 

1/Suma 0,53 0,27 0,09 0,06 0,04 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Tabla 18 

Matriz de normalización 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
 
 
 

 
Geología 

Dep. 
aluvi
al 2 

Depósito 
antropog

énico 

Dep. 
aluvial 1 

Depós
ito 

aluvial 

Fm. 
Huaylillas  

Vector 
Priorización 

Dep. aluvial 2 0,532 0,544 0,607 0,462 0,360 0,501 

Depósito 
antropogénico 

0,266 0,272 0,260 0,288 0,280 0,273 

Dep. aluvial 1 0,076 0,091 0,087 0,173 0,200 0,125 

Depósito 
deluvial 

0,067 0,054 0,029 0,058 0,120 0,066 

Fm. huaylillas 0,059 0,039 0,017 0,019 0,040 0,035 
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Tabla 19 

Resumen parámetro: Geología 

 

Geología 
Peso ponderado 

del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 
Relación de 
consistencia 

Dep. aluvial 2 0,501 50,1   

Depósito 
antropogénico 0,273 27,3   

Dep. aluvial 1 0,125 12,5 0,062 0,056 

Depósito 
deluvial 

0,066 6,6   

Fm. huaylillas 0,035 3,5   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

c) Parámetro: Pendiente 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son la pendiente de la 

zona agrupados en los ángulos en la matriz Saaty mostrados en la tabla 20 y con la 

medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la tabla 21 para 

finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 22.   

 

Tabla 20 

 Matriz de comparación de pares 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

Pendiente 

Muy baja 

pendiente 
(Menor a 

5°) 

Baja 

pendiente 
(Entre 5° 

a 15° 

Moderada 
(Entre 15° 

a 25°) 

Muy alta 
(mayor a 

45°) 

Alta 

(Entre 
25° a 
45°) 

Muy baja pendiente 

(Menor a 5°) 1,00 2,00 5,00 7,00 9,00 

Baja pendiente (Entre 

5° a 15°) 0,50 1,00 3,00 5,00 7,00 

Moderada 

(Entre 15° a 25°) 0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 

Alta (Entre 25° a 45°) 0,14 0,20 0,33 1,00 5,00 
Muy alta (mayor a 

45°) 0,11 0,14 0,20 0,20 1,00 

Suma 1,95 3,68 9,53 16,20 27,00 

1/Suma 0,51 0,27 0,10 0,06 0,04 
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Tabla 21 

Matriz de normalización 

 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 22 

Resumen parámetro: Pendiente 

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 
Pendiente 

Muy baja 
pendiente 
(Menor a 

5°) 

Baja 
pendiente 
(Entre 5° 

a 15° 

Moderada 
(Entre 15° 

a 25°) 

Muy 
alta 

(mayor 
a 45°) 

Alta 
(Entre 
25° a 
45°) 

 
Vector 

Priorización 

Muy baja 

pendiente 
(Menor a 
5°) 

 
0,512 

 
0,544 

 
0,524 

 
0,432 

 
0,333 0,469 

Baja 

pendiente 
(Entre 5° a 
15°) 

 
0,256 

 
0,272 

 
0,315 

 
0,309 

 
0,259 

0,282 

Moderada 
(Entre 15° 
a 

25°) 

 
0,102 

 
0,091 

 
0,105 

 
0,185 

 
0,185 

0,134 

Alta (Entre 
25° 
a 45°) 

0,073 0,054 0,035 0,062 0,185 
0,082 

Muy alta 
(mayor a 
45°) 

0,057 0,039 0,021 0,012 0,037 
0,033 

 
Pendiente 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Prct (%) 
Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Muy baja 
pendiente 
(Menor a 5°) 

 
0.469 

 
46.9 

  

Baja pendiente 
(Entre 5° a 
15°) 

 
0,282 

 
28.2 

  

Moderada 
(Entre 15° a 
25°) 

 
0,134 

 
13.4 

0,083 0.074 

Alta (Entre 25° 
a 45°) 

0,082 8.2   

Muy alta (mayor 

a 45°) 
0,033 3.3   
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d) Análisis de los parámetros de los factores condicionantes 

 

Se agrupan los datos de la geología, geomorfología y pendiente en la tabla 

23 bajo la matriz Saaty, hallamos su vector de priorización en la tabla 24 y finalmente 

se consiguen su índice y relación de consistencia en la tabla 25. 

 

Tabla 23 

Matriz de comparación de pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Tabla 24 

Matriz de normalización 

 
 
 
 
 
 

 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro.  

 

Tabla 25 

 Resumen factores condicionantes 

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro 

Parámetro 

Peso 

ponderado del 
descriptor 

Porcen

tajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Geología 0,525 52,5   

Geomorfología 
0,334 33,4 0,027 0,051 

Pendiente 0,142 14,2   

Factores 
condicionantes Geología Geomorfología Pendiente 

Geología 1,00 2,00 3,00 

Geomorfología 0,50 1,00 3,00 

Pendiente 0,33 0,33 1,00 

Suma 1,83 3,33 7,00 

1/Suma 0,55 0,30 0,14 

 

Factores 

condicionantes 
Geología Geomorfología Pendiente 

Vector 

priorización 

Geología 0,545 0,600 0,429 0,525 

Geomorfología 0,273 0,300 0,429 0,334 

Pendiente 0,182 0,100 0,143 0,142 
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4.1.3. Parámetros de evaluación 
 

Se ha considerado como parámetros de evaluación “Volumen y velocidad”. 

Para la obtención de los pesos ponderados de este parámetro de evaluación, se 

utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los mostrados 

en la tabla 26 bajo los parámetros de la tabla 27. 

 
Tabla 26 

 Resumen: Parámetros de evaluación 

Parámetro Peso ponderado Porcentaje (%) N° de parámetros 

Volumen 0,600 60,0  
2,0 

Velocidad 0,400 40,0 

 
Nota. Información dada por el CENEPRED. 
 
Para el parámetro de volumen se está considerando la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 27 

Descripción del parámetro de evaluación volumen 

 
Volumen Rango Descripción 

 
 

VOL1 
 

> 1m3/s 
Crítico, afectación de viviendas, vías de 
acceso, colapso de sistema de 
alcantarillado y drenaje. 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

  

VOL2 0,5 a 1 m3/s 
Con afectaciones muy considerables, a 
viviendas y sistema de alcantarillado y 
drenaje. 

VOL3 0,1 a 0,5 m3/s 
Con afectaciones considerables a predios 

rústicos. 

VOL4 0,05 a 0,1 m3/s Con afectaciones leves 

 VOL5 < 0,05 m3/s Sin daños, considerables 

 
Nota. En la tabla se presenta el parámetro de evaluación del Volumen. 
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Para el parámetro de velocidad se está considerando la tabla 28. 
 

Tabla 28 

Descripción del parámetro de evaluación: Velocidad 

Volumen Rango 

 
D

E
S

C
R

IP
T

O
R

E
S

 V1 Muy Rápido 

V2 Rápido 

V3 Moderado 

V4 Lento 

V5 Muy Lento 

 
Nota. En la tabla se presenta el parámetro de 

evaluación de la velocidad. 

 
Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de evaluación, 

se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 
a) Parámetro volumen 

 
Los datos a tomar a consideración en este parámetro son el volumen del flujo 

de detritos que ingresa agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 

29 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la tabla 

30 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 31.   

 

Tabla 29 

Matriz de comparación de pares 

Volumen > 1 m3/s 0,5 a 1 m3/s 
0,1 a 0,5 

m3/s 
0,05 a 0,1 

m3/s 
< 0,05 
m3/s 

> 1 m3/s 1,00 2,00 5,00 7,00 9,00 
0,5 a 1 m3/s 0,50 1,00 3,00 5,00 7,00 
0,1 a 0,5 m3/s 0,20 0,33 1,00 3,00 7,00 
0,05 a 0,1 m3/s 0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 

< 0,05 m3/s 0,11 0,14 0,14 0,33 1,00 

Suma 1,95 3,68 9,48 16,33 27,00 
1/Suma 0,51 0,27 0,11 0,06 0,04 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 
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Tabla 30 

Matriz de normalización 

Volumen > 1 m3/s 
0,5 a 1 
m3/s 

0,1 a 0,5 
m3/s 

0,05 a 0,1 
m3/s 

< 0,05 
m3/s 

Vector 
Priorización 

> 1 m3/s 0,512 0,544 0,528 0,429 0,333 0,469 

0,5 a 1 m3/s 0,256 0,272 0,317 0,306 0,259 0,282 

0,1 a 0,5 m3/s 0,102 0,091 0,106 0,184 0,259 0,148 

0,05 a 0,1 m3/s 0,073 0,054 0,035 0,061 0,111 0,067 
< 0,05 m3/s 0,057 0,039 0,015 0,020 0,037 0,034 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro.  

 

Tabla 31 

Resumen parámetro: Volumen 

Volumen 
Peso ponderado 

del 
descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

> 1 m3/s 0,469 46,9   

0,5 a 1 m3/s 0,282 28,2   

0,1 a 0,5 m3/s 0,148 14,8 
 

0,060 
 

0,054 

0,05 a 0,1 m3/s 0,067 6,7   

< 0,05 m3/s 0,034 3,4   

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 
b) Parámetro Velocidad 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son el volumen del 

flujo de detritos que ingresa agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en 

la tabla 32. 

Tabla 32 

Matriz de comparación de pares 

Velocidad 
Muy 

Rápido Rápido Moderado Lento 
Muy 

lento 

Muy rápido 1,00 2,00 3,00 5,00 7,00 
Rápido 0,50 1,00 2,00 3,00 5,00 

Moderado 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 

Lento 0,20 0,33 0,50 1,00 3,00 

Muy lento 0,14 0,20 0,33 0,33 1,00 

Suma 2,18 4,03 6,83 11,33 19,00 

1/Suma 0,46 0,25 0,15 0,09 0,05 
 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 
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4.1.4.   Niveles de peligro 

 

En la tabla 33 se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos 

obtenidos a través de utilizar el proceso de análisis jerárquico. 

 
Tabla 33 

Nivel del Peligro 

Nivel de peligro 
 

Rangos 
 

Muy alto 0,288 < P ≤ 0,457 

Alto 0,143 < P ≤ 0,288 

Medio 0,078 < P ≤ 0,143 

Bajo 0,034 < P ≤ 0,078 
 

Nota. En la tabla se presentan los tipos de nivel de peligro. 
 
4.1.5. Estratificación del nivel de peligro 
 

Con los rangos ya obtenidos del nivel del peligro de la zona, estos son 

detallados en la tabla 34 clasificando su nivel de muy alto hasta bajo. 

Tabla 34 

Estratificación del peligro 

 

Nota. En la tabla se presenta la estratificación del peligro 

Nivel de 
peligro 

Flujo de 

Detritos 

Descripción Rangos 

Muy 

alto 

Para precipitaciones mayores a 27 mm, con un periodo de 
retorno de 100 años, pendiente del terreno menores a 5° y 
asociados geomorfológicamente a llanuras o terrazas 
inundables, geológicamente de materiales fluvioaluviales de 

bolones, gravas, arenas y limos. 

0,288 < P ≤ 0,457 

Alto 

Para precipitaciones mayores a 27 mm, con un periodo de 
retorno de 100 años, pendiente del terreno de entre 5° a 15 y 
asociados geomorfológicamente a vertiente o pie de monte, 

geológicamente de materiales aluviales de bolones, gravas, 
arenas y limos. 

0,143 < P ≤ 0,288 

Medio 

Para precipitaciones mayores a 27 mm, con un periodo de 
retorno de 100 años, pendiente del terreno de entre 15° a 25 
y asociados geomorfológicamente a terrazas aluviales y 

geológicamente de materiales fluviales de bolones, gravas y 
arenas. 

0,078 < P ≤ 0,143 

Bajo 

Para precipitaciones mayores a 27 mm, con un periodo de 
retorno de 100 años, pendiente del terreno mayores a 25° y 
asociados geomorfológicamente a montañas y colina en roca 

sedimentaria y colina y lomada sobre roca sedimentaria de 
tobas, conglomerados y areniscas tobáceas a arcillosas. 

0,034 < P ≤ 0,078 
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4.1.6. Mapa de peligros por flujo de detritos 

 
Al obtener los rangos del peligro se ejecuta en función a un software que 

trabaja en conjunto con los planos del anexo 3 que indican la geomorfología de la 

zona y las precipitaciones con el cual remarcamos en el plano mostrado en la figura 

13 que sería denominado mapa de peligro. 

 

Figura 13 

Mapa de Peligro 

Nota. Se muestra en la figura el tipo de peligro que hay en la zona. 

 

4.1.7. Análisis de elementos expuestos 

 

Los elementos expuestos de las asociaciones de vivienda en Nueva 

Barranquilla y Wari ubicado en la quebrada de Caramolle comprende a los elementos 

expuestos susceptibles que se encuentren en la zona potencial del impacto al peligro 

por flujo de detritos, y que podrían sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestación 

del peligro. 

 

4.2. Análisis de vulnerabilidad 

 

4.2.1. Metodología 

 
Para identificar los niveles de vulnerabilidad en las Asociaciones de Vivienda 
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de Nueva Barranquilla y Wari en la Quebrada del Caramolle, se había considerado 

realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión económica y 

social, utilizando sus parámetros de acuerdo a cada dimensión. 

 

4.2.2. Análisis de la dimensión social 

 
Se evaluaron los siguientes parámetros para el análisis de la dimensión 

social de la vulnerabilidad: 

 

Tabla 35 

Parámetros de dimensión Social 

Exposición Resiliencia 

Grupo Etáreo discapacidad 

Servicios básicos 

Nivel educativo capacitación de GRD 

actitud frente al riesgo 

Nota. En la tabla se presenta los parámetros de Exposición y Resiliencia 

 
4.2.2.1. Análisis de fragilidad en la dimensión social 

 
Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de la fragilidad 

social se utilizó el proceso de análisis jerárquico. los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

a) Parámetro: Grupo etáreo 

 
Los datos a tomar a consideración en este parámetro son la edad de los 

habitantes agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 36. 

Tabla 36 

Matriz de comparación de pares 

 

 
 
 
 
 

 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro.  

Grupo etáreo 
(años) 

Menor a 5 y 
mayor a 65 

Entre 5 a 
14 

Entre 50 
a 64 
años 

Entre 15 a 
29 años 

Entre 30 
a 49 
años 

Menor a 5 y 

mayor a 65 
1,00 2,00 3,00 7,14 7,00 

Entre 5 a 14 0,50 1,00 2,00 3,00 7,14 
Entre 50 a 64 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 
Entre 15 a 29 0,14 0,33 0,50 1,00 2,00 
Entre 30 a 49 0,14 0,14 0,33 0,50 1,00 

Suma 2,12 3,97 6,83 13,64 20,14 

1/Suma 0,47 0,25 0,15 0,07 0,05 
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Tabla 37 

Matriz de normalización 

Grupo 
etáreo 
(años) 

Menor a 5 
y mayor a 

65 

Entre 
5 a 14 

Entre 50 
a 64 
años 

Entre 15 a 
29 años 

Entre 
30 a 49 
años 

Vector 
Priorización 

Menor a 5 y 

mayor a 65 
0,473 0,503 0,439 0,524 0,348 0,457 

Entre 5 a 14 0,236 0,252 0,293 0,220 0,355 0,271 

Entre 50 a 64 0,158 0,126 0,146 0,147 0,149 0,145 

Entre 15 a 29 
 

0,066 0,084 0,073 0,073 0,099 0,079 

Entre 30 a 49 
 

0,068 0,035 0,049 0,037 0,050 0,048 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
 
 
Tabla 38 

 Resumen parámetro: Grupo etáreo 

 

Grupo 
etáreo 
(años) 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 

(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 

consistencia 

Menor a 
5 y 
mayor a 
65 

0,457 45,7   

Entre 5 
a 14 

0,271 27,1   

Entre 50 
a 64 

0,145 14,5 0,015 0,013 

Entre 15 
a 29 

0,079 7,9   

Entre 30 
a 49 

0,048 4,8   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
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b) Parámetro: Discapacidad 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son las personas 

discapacitadas que hay en la zona que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el 

orden indicado en la tabla 39 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector 

priorización en la tabla 40 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia 

y en la tabla 41.   

 

Tabla 39 

Matriz de comparación de pares 

Discapacidad 
Mental o 

intelectual 
Visual 

Brazos y    

piernas 

Oír y 

hablar 
No tiene 

Mental o intelectual 1,00 1,25 3,00 5,00 7,00 

Visual 0,80 1,00 2,00 3,00 7,00 

Brazos y piernas 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 

Oír y hablar 0,20 0,33 0,50 1,00 5,00 

No tiene 0,14 0,14 0,33 0,20 1,00 

Suma 2,48 3,23 6,83 11,20 23,00 

1/Suma 0,40 0,31 0,15 0,09 0,04 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 
 
 
Tabla 40 

Matriz de normalización 

Discapacidad 
Mental o 

intelectual 
Visual 

Brazos 
y    

piernas 

Oír y 

Hablar 

No 

tiene 

Vector 

Priorización 

Mental o 
intelectual 

0,404 0,387 0,439 0,446 0,304 0,396 

Visual 0,323 0,310 0,293 0,268 0,304 0,300 

Brazos y piernas 0,135 0,155 0,146 0,179 0,130 0,149 

Oír y Hablar 0,081 0,103 0,073 0,089 0,217 0,113 

No tiene 0,058 0,044 0,049 0,018 0,043 0,042 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
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Tabla 41 

Resumen parámetro: Discapacidad 

Discapacidad 
Peso 

ponderado del 
descriptor 

Prct 
(%) 

Índice de 

consistenc
ia (Ic) 

Relación de 

consistencia 
(Rc) 

Mental o 
intelectual 

0,457 45,7   

Visual 0,271 27,1   

Brazos y 
piernas 

0,145 14,5 0,015 0,013 

Oír y Hablar 0,079 7,9   

No tiene 0,048 4,8   

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

c) Parámetro: Servicios básicos 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro son los servicios 

básicos con lo que cuentan los pobladores que ingresan agrupados en la matriz 

Saaty en el orden indicado en la tabla 42 y con la medida a clasificar llevando a 

obtener su vector priorización en la tabla 43 para finalmente obtener el índice y 

relación de consistencia y en la tabla 44.   

Tabla 42 

Matriz de comparación de pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Servicios 
básicos 

No tiene 

Solo 
agua 
(pileta 

publica) 

Agua y 
electricidad 

Agua y 
alcantarillado 

Todos 
los 

servicios 

No tiene 1,00 2,00 5,00 7,00 9,00 

Solo agua 
(pileta publica) 

 

0,50 
 

1,00 
 

2,00 
 

5,00 
 

7,14 

Agua y 
electricidad 

0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 

Agua y 
alcantarillado 

0,14 0,20 0,50 1,00 2,00 

Todos los 
servicios 

0,11 0,14 0,20 0,50 1,00 

Suma 1,95 3,84 8,70 15,50 24,14 

1/Suma 0,51 0,26 0,11 0,06 0,04 
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Tabla 43 

Matriz de normalización 

Servicios 
básicos 

No 
tiene 

Solo 
agua 

(pileta 
publica) 

Agua y 
electricidad 

Agua y 
alcanta-
rillado 

Todos 
los 

servicios 

Vector 
Priorización 

No tiene 0,512 0,521 0,575 0,452 0,373 0,486 

Solo agua 
(pileta 
publica) 

 

0,256 

 

0,260 

 

0,230 

 

0,323 

 

0,296 

 

0,273 

Agua y 
electricidad 0,102 0,130 0,115 0,129 0,207 0,137 

Agua y 
alcantarillado 0,073 0,052 0,057 0,065 0,083 0,066 

Todos los 
servicios 0,057 0,036 0,023 0,032 0,041 0,038 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
  
 
Tabla 44 

Resumen parámetro servicios básicos 

Servicios 
básicos 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcent
ajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

No tiene 0,486 48,6   

Solo agua 
(pileta publica) 

0,273 27,3   

Agua y 
electricidad 

0,137 13,7 0,021 0,019 

Agua y 
alcantarillado 

0,066 6,6   

Todos los 
servicios 
servicios 

0,038 3,8   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
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d) Análisis de parámetros de exposición social 

 

Se analizan los parámetros dentro de una matriz Saaty en la tabla 45, se 

encuentra el vector de priorización en la tabla 46 y finalmente se obtiene el índice y 

relación de consistencia en la tabla 47. 

 

Tabla 45 

Matriz de comparación de pares 

Parámetro 
Grupo 
Etáreo 

Discapacidad 
Servicios 
básicos 

Grupo etáreo 1,00 3,00 5,00 

Discapacidad 0,33 1,00 3,00 

Servicios básicos 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,53 4,33 9,00 

1/Suma 0,65 0,23 0,11 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 
 
 
Tabla 46 

 Matriz de normalización 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro.  
 

Tabla 47 

Resumen parámetro: Exposición social 

Exposición 
social 

Peso 
ponderado 

del descriptor 

Prct 
(%) 

Índice de 
consistencia 

(Ic) 

Relación de 
consistencia 

(Rc) 

Grupo etáreo 0,633 63,3   

Discapacidad 0,260 26,0 0,019 0,037 
Servicios 
básicos 0,106 10,6   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

Parámetro 
Grupo 

etáreo Discapacidad 
Servicios 

básicos 

Vector 

priorización 

Grupo etáreo 0,652 0,692 0,556 0,633 

Discapacidad 0,217 0,231 0,333 0,260 

Servicios 
básicos 

0,130 0,077 0,111 0,106 
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4.2.2.2. Análisis de la resiliencia en la dimensión social 
 

a) Parámetro: Nivel educativo 

 
Los datos a tomar a consideración en este parámetro es el nivel educativo de 

los habitantes que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en la 

tabla 48 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la 

tabla 49 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 50.   

 
Tabla 48 

Matriz de comparación de pares 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 
 
Tabla 49 

Matriz de normalización 

 

Nivel 
educativo 

Sin ningún 
tipo de 

educación 

Inicial y 
primaria 

Secundaria 
Superior 
No Univ. 

Superior 
Universitario 

Vector 
Priorización 

Sin ningún 
tipo de 
educación 

 
0,466 

 
0,496 

 
0,439 

 
0,446 

 
0,391 

 
0,448 

Inicial y 
primaria 

0,233 0,248 0,293 0,268 0,217 0,252 

Secundaria 0,155 0,124 0,146 0,179 0,130 0,147 

Superior no 
universitario 

0,093 0,083 0,073 0,089 0,217 0,111 

Superior 
universitario 

 
0,052 

 
0,050 

 
0,049 

 
0,018 

 
0,043 

 
0,042 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

Nivel 
educativo 

Sin ningún 
tipo de 

educación 

Inicial y 
primaria 

Secundaria 
Superior No 
universitario 

Superior 
Universitario 

Sin ningún 

tipo de 
educación 

1,00 2,00 3,00 5,00 9,00 

Inicial y 
primaria 0,50 1,00 2,00 3,00 5,00 

Secundaria 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 
Superior No 

universitario 0,20 0,33 0,50 1,00 5,00 

Superior 
Universitario 0,11 0,20 0,33 0,20 1,00 

Suma 2,14 4,03 6,83 11,20 23,00 

1/Suma 0,47 0,25 0,15 0,09 0,04 
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Tabla 50 

Resumen parámetro: Nivel educativo 

 
Nivel 

educativo 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Prct (%) 
Índice de 

consistencia 
(Ic) 

Relación de 
consistencia 

(Rc) 

Sin ningún 
tipo de 
educación 

 
0,448 

 
44,8 

  

Inicial y 
primaria 

0,252 25,2 
  

Secundaria 0,147 14,7 0,042 0,038 

Superior No 

universitario 

 

0,111 
 

11,1 

  

Superior 
universitario 

0,042 4,2 
  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 

b) Parámetro: Capacitación en temas de gestión de riesgo 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la capacitación de 

los habitantes ante un tema de riesgo que ingresan agrupados en la matriz Saaty en 

el orden indicado en la tabla 51 y con la medida a clasificar llevando a obtener su 

vector priorización en la tabla 52 para finalmente obtener el índice y relación de 

consistencia y en la tabla 53.   

 

Tabla 51 

Matriz de comparación de pares 

Capacitación en 

Temas de Gestión de 
Riesgo 

Capacitación 

nula 

Capact. 

escasa 

Capact. 

regular 

Capact. 

constante 

Capact. 

activa y 
dinámica 

Capacitación nula 1,00 1,25 2,00 7,00 9,00 

Capacitación escasa 0,80 1,00 1,25 2,00 7,00 

Capacitación regular 0,50 0,80 1,00 1,25 2,00 

Capacitación 

constante 0,14 0,50 0,80 1,00 1,25 

Capacitación activa 

y dinámica 0,11 0,14 0,50 0,80 1,00 

Suma 2,55 3,69 5,55 12,05 20,25 

1/Suma 0,39 0,27 0,18 0,08 0,05 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 



51 

 

Tabla 52 

Matriz de normalización 

Capacitación 
en Temas de 

Gestión de 
Riesgo 

 
Capacitaci

ón nula 

 
Capact. 
escasa 

 
Capact. 
regular 

 
Capact. 

constante 

Capact. 
activa y 

dinámica 

 
Vector 

Priorización 

Capacitación 
nula 

0,392 0,338 0,360 0,581 0,444 0,423 

Capacitación 
escasa 

0,313 0,271 0,225 0,166 0,346 0,264 

Capacitación 
regular 

0,196 0,217 0,180 0,104 0,099 0,159 

Capacitación 
constante 

 
0,056 

 
0,135 

 
0,144 

 
0,083 

 
0,062 

 
0,096 

Capacitación 

activa y 
dinámica 

 
0,044 

 
0,039 

 
0,090 

 
0,066 

 
0,049 

 
0,058 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 53 

Resumen parámetro: Capacitación en temas de gestión de riesgo 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

 

Actitud frente al 
riesgo 

Fatalista 
Pesimista, 
indiferente 

Parcialmente 
previsorio 

Medianamente 
previsorio 

Totalmente 
previsorio 

Fatalista 1,00 2,00 3,00 7,00 9,00 

Pesimista, 
indiferente 

0,50 1,00 2,00 3,00 7,00 

Parcialmente 

previsorio 0,33 0,50 1,00 3,00 7,00 

Medianamente 
previsorio 0,14 0,33 0,33 1,00 5,00 

Totalmente 
previsorio 

0,11 0,14 0,14 0,20 1,00 

Suma 2,09 3,98 6,48 14,20 29,00 

1/Suma 0,48 0,25 0,15 0,07 0,03 



52 

 

c) Parámetro: Actitud frente al riesgo 
 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la actitud de los 

habitantes ante un riesgo que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden 

indicado en la tabla 54 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector 

priorización en la tabla 55 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia 

y en la tabla 56.   

 

Tabla 54 

Matriz de comparación de pares 

Actitud frente 
al riesgo 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Fatalista 0,423 42,3 
  

Pesimista, 
indiferente 

0,264 26,4 
  

Parcialmente 
previsorio 

0,159 15,9 
 

0,052 
 

0,046 

Median. 

previsorio 
0,096 9,6 

  

Totalmente 
previsorio 

 
0,058 

 
5,8 

  

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares. 
 
 
Tabla 55 

Matriz de normalización 

Actitud frente 
al riesgo 

Fatalista 
Pesim. 
indif. 

Parcial. 
previsorio 

Mediano 
previsorio 

Total.      
previsorio 

Vector 
Priorización 

Fatalista 0,479 0,503 0,463 0,493 0,310 0,450 

Pesimista, 
indiferente 0,240 0,251 0,309 0,211 0,241 0,251 

Parcialmente 
previsorio 0,160 0,126 0,154 0,211 0,241 0,179 

Median. 

previsorio 0,068 0,084 0,051 0,070 0,172 0,089 

Totalmente 
previsorio 0,053 0,036 0,022 0,014 0,034 0,032 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
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Tabla 56 

Resumen parámetro: Actitud frente al riesgo 

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

d) Análisis de parámetros de resiliencia social 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la resiliencia social 

en base de los 3 parámetros ya obtenidos anteriormente que ingresan agrupados en 

la matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 57 y con la medida a clasificar 

llevando a obtener su vector priorización en la tabla 58 para finalmente obtener el 

índice y relación de consistencia y en la tabla 59.   

 

Tabla 57 

Matriz de comparación de pares 

 
Resiliencia social Nivel 

educativo 

Capacitación 
en Temas de 
Gestión de 

Riesgo 

Actitud 

frente al 
riesgo 

Nivel educativo 1,00 3,00 5,00 

Capacitación en temas de 
gestión de riesgo 

0,33 1,00 3,00 

Actitud frente al riesgo 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,53 4,33 9,00 

1/Suma 0,65 0,23 0,11 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro.  

Actitud frente 

al riesgo 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 

(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 

consistencia 

Fatalista 0,450 45,0   

Pesimista, 
indiferente 0,251 25,1 

  

Parcialmente 
previsorio 0,179 17,9 

 
0,053 

 
0,048 

Medianament
e previsorio 0,089 8,9 

  

Totalmente 
previsorio 0,032 3,2 
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Tabla 58 

 Matriz de normalización 

Resiliencia social 
Nivel 

educativo 

Capacitación 
en temas de 
gestión de 

riesgo 

Actitud 
frente al 
riesgo 

Vector 
Priorización 

Nivel educativo 0,652 0,692 0,556 0,633 

Capacitación en 
temas de gestión 
de riesgo 

0,217 0,231 0,333 0,260 

Actitud frente al 
riesgo 0,130 0,077 0,111 0,106 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
 
 
Tabla 59 

Resumen parámetro: Resiliencia social 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 
social 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Nivel 

educativo 0,633 63,3   

Capacitación 
en temas de 
gestión de 
riesgo 

0,260 26,0 0,019 0,037 

Actitud frente 
al riesgo 0,106 10,6   



55 

 

4.2.3.   Análisis fragilidad en la dimensión económica 
 

Se evaluaron los siguientes parámetros para el análisis de la dimensión 

social de la vulnerabilidad mostrados en la tabla 60 que sacan los parámetros a 

evaluar para conseguir la posibilidad de riesgo ante un desastre. 

 
Tabla 60 

 Parámetros de la dimensión económica 

Resiliencia Fragilidad 

-Población económicamente 

activa desocupada 

-Ocupación laboral 

-Ingreso promedio familiar 

 

-Material predominante 

-Estado de conservación 

-Antigüedad de la edificación 

 
Nota. En la tabla se presenta los parámetros de exposición y resiliencia 

 
 

4.2.3.1. Análisis de la fragilidad en la dimensión económica 

 

a) Parámetro: Material predominante 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es el material 

predominante de los domicilios de los pobladores que ingresan agrupados en la 

matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 61 y con la medida a clasificar llevando 

a obtener su vector priorización en la tabla 62 para finalmente obtener el índice y 

relación de consistencia y en la tabla 63.   

 

Tabla 61 

 Matriz de comparación de pares 

Material de 
predominante 

Mallas y 
calaminas 

Triplay y 
esteras 

Pre- 
fabricados 

Bloquetas 
Material 

noble 

Mallas y 
calaminas 

1,00 2,00 5,00 7,00 9,00 

Triplay y esteras 0,50 1,00 2,00 5,00 7,00 

Prefabricados 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 

Bloquetas 0,14 0,20 0,50 1,00 2,00 

Material noble 0,11 0,14 0,20 0,50 1,00 

Suma 1,95 3,84 8,70 15,50 24,00 

1/Suma 0,51 0,26 0,11 0,06 0,04 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 
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Tabla 62 

 Matriz de normalización 

Material de 

predominante 

Mallas y 

calaminas 

Triplay y 

esteras 

Pre- 

Fabr. 
Bloquetas 

Mat. 

noble 

Vector 

Priorización 

Mallas y 
calaminas 

0,51 0,52 0,57 0,45 0,38 0,487 

Triplay y esteras 0,26 0,26 0,23 0,32 0,29 0,272 

Prefabricados 0,10 0,13 0,11 0,13 0,21 0,137 

Bloquetas 0,07 0,05 0,06 0,06 0,08 0,066 

Material noble 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,038 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 
 
Tabla 63 

Resumen parámetro: Material predominante 

Material de 
predominante 

Peso 
ponderado 

del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Mallas y 

calaminas 

0,487 48,7   

Triplay y esteras 0,272 27,2   

Prefabricados 0,137 13,7 0,021 0,019 

Bloquetas 0,066 6,6   

Material noble 0,038 3,8   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

b) Parámetro: Estado de conservación 
 

Tabla 64 

 Matriz de comparación de pares 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro.  

Estado de 

conservación de la 
edificación 

Muy malo 
 

Malo 

 

Regular 

 

Bueno 
Muy 

bueno 

Muy malo 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 

Malo 0,33 1,00 3,00 5,00 7,00 

Regular 0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 

Bueno 0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 

Muy bueno 0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,79 4,68 9,53 16,33 25,00 

1/Suma 0,56 0,21 0,10 0,06 0,04 
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Los datos a tomar a consideración en este parámetro es el estado de 

conservación de los domicilios que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden 

indicado en la tabla 65 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector 

priorización en la tabla 66 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia 

y en la tabla 67.   

 

Tabla 65 

Matriz de normalización 

 
Estado de 

conservación 

de la 

edificación 

Muy malo Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Vector 

Priorización 

Muy malo 0,560 0,642 0,524 0,429 0,360 0,503 

Malo 0,187 0,214 0,315 0,306 0,280 0,260 

Regular 0,112 0,071 0,105 0,184 0,200 0,134 

Bueno 0,080 0,043 0,035 0,061 0,120 0,068 

Muy bueno 0,062 0,031 0,021 0,020 0,040 0,035 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 66 

Resumen parámetro: Estado de conservación de la edificación 

Estado de 
conservación 

de la 
edificación 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porc
entaje
s (%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Muy malo 0,503 50,3 
  

Malo 0,260 26,0 
  

Regular 0,134 13,4 
0,061 0,054 

Bueno 0,068 6,8   

Muy bueno 0,035 3,5 
  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
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c) Parámetro: Antigüedad de la edificación 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la antigüedad de las 

edificaciones de los pobladores que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el 

orden indicado en la tabla 67 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector 

priorización en la tabla 68 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia 

y en la tabla 69.   

 

Tabla 67 

Matriz de comparación de pares 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Tabla 68 

Matriz de normalización 

 

Antigüedad 
de la 

edificación 
(años) 

De 40 a 
50 años 

De 30 a 
40 años 

De 20 a 
30 años 

De 10 a 
20 años 

De 05 a 
10 años 

Vector 
Priorización 

De 40 a 50 0,419 0,338 0,493 0,560 0,409 0,444 

De 30 a 40 0,335 0,271 0,205 0,160 0,318 0,258 

De 20 a 30 0,140 0,217 0,164 0,160 0,136 0,163 

De 10 a 20 0,060 0,135 0,082 0,080 0,091 0,090 

De 05 a 10 0,047 0,039 0,055 0,040 0,045 0,045 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
  

Antigüedad de la 

edificación (años) 

De 40 a 

50 años 

De 30 a 

40 años 

De 20 a 

30 años 

De 10 a 

20 años 

De 05 a 

10 años 

De 40 a 50 1,00 1,25 3,00 7,00 9,00 

De 30 a 40 0,80 1,00 1,25 2,00 7,00 

De 20 a 30 0,33 0,80 1,00 2,00 3,00 

De 10 a 20 0,14 0,50 0,50 1,00 2,00 

De 05 a 10 0,11 0,14 0,33 0,50 1,00 

Suma 2,39 3,69 6,08 12,50 22,00 

1/Suma 0,42 0,27 0,16 0,08 0,05 
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Tabla 69 

Resumen parámetro: Servicios básicos 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

d) Análisis de parámetros de fragilidad económica 

 

Tabla 70 

Matriz de comparación de pares 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

 
 
 
 

Antigüedad 
de la 

edificación 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

De 40 a 50 0,444 44,4   

De 30 a 40 0,258 25,8   

De 20 a 30 0,163 16,3 0,026 0,023 

De 10 a 20 0,090 9,0   

De 05 a 10 0,045 4,5   

Fragilidad económica 
Material de 

predominante 

Estado de 
conservación 

de la 
edificación 

Antigüedad 
de la 

edificación 

Material de predominante 1,00 3,00 5,00 

Estado de conservación de 
la edificación 0,33 1,00 3,00 

Antigüedad de la edificación 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,53 4,33 9,00 

1/Suma 0,65 0,23 0,11 
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Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la fragilidad 

económica de los pobladores que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden 

indicado en la tabla 71 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector 

priorización en la tabla 72 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia 

y en la tabla 73.   

 

Tabla 71 

Matriz de normalización 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 72 

Resumen parámetro: Fragilidad económica 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 
 
 

Fragilidad 
económica 

Material de 
predominante 

Estado de 
conservación 

de la 
edificación 

Antigüedad 
de la 

edificación 

Vector 
Priorización 

Material de 

predominante 0,652 0,692 0,556 0,633 

Estado de 

conservación 
de la 
edificación 

0,217 0,231 0,333 0,260 

Antigüedad de 
la edificación 0,130 0,077 0,111 0,106 

Fragilidad 
económica 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Material de 
predominante 0,633 63,3   

Estado de 

conservación 
de la 

edificación 

0,260 26,0 
0,019 0,037 

Antigüedad de 

la edificación 
0,106 10,6   
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4.2.3.2. Análisis de la resiliencia en la dimensión económica 
 
a) Parámetro: Población económicamente activa desocupada 

Tabla 73 

 Matriz de comparación de pares 

Población 
económicamente 

activa 
desocupada 

 
Escaso 
nivel de 
empleo 

 
Bajo 

nivel de 
empleo 

 
Regular 
nivel de 
empleo 

Regular nivel de 
empleo activa con 

posibilidades 
socioeconómicas 

 
Alto 

nivel de 
empleo 

Escaso nivel de 
empleo 

1,00 2,00 3,00 5,00 9,00 

Bajo nivel de 
empleo 

0,50 1,00 2,00 3,00 7,00 

Regular nivel de 

empleo 
0,33 0,50 1,00 3,00 5,00 

Regular nivel de 
empleo activa con 
posibilidades 
socioeconómicas 

 
0,20 

 
0,33 

 
0,33 

 
1,00 

 
5,00 

Alto nivel de 
empleo 

0,11 0,14 0,20 0,20 1,00 

Suma 2,14 3,98 6,53 12,20 27,00 

1/Suma 0,47 0,25 0,15 0,08 0,04 
 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro. 

 

Tabla 74 

Matriz de normalización 

Población 
económicamente 

activa 
desocupada 

Escaso 

nivel de 
empleo 

Bajo 
nivel 

de 
empleo 

Regular 

nivel de 
empleo 

Regular nivel de 
empleo activa con 

posibilidades 
socioeconómicas 

Alto 
nivel 
de 

empleo 

Vector 
Priorización 

Escaso nivel de 
empleo 0,466 0,503 0,459 0,410 0,333 0,434 

Bajo nivel de 
empleo 0,233 0,251 0,306 0,246 0,259 0,259 

Regular nivel de 

empleo 0,155 0,126 0,153 0,246 0,185 0,173 

Regular nivel de 
empleo activa con      
posibilidades 
socioeconómicas 

0,093 0,084 0,051 0,082 0,185 0,099 

Alto nivel de 
empleo 0,052 0,036 0,031 0,016 0,037 0,034 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro 
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Tabla 75 

Resumen parámetro: Población económicamente activa desocupada. 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

b) Parámetro: Ocupación laboral 

 

Tabla 76 

Matriz de comparación de pares 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro.  

Población 
económicamente 

activa 
desocupada 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Escaso nivel de 
empleo 

0,434 43.4 

0.046 0.041 

Bajo nivel de 
empleo 

0,259 25.9 

Regular nivel de 
empleo 

0,173 17.3 

Regular nivel de 
empleo activa con      
posibilidades 
socioeconómicas 

0.099 9.9 

Alto nivel de 
empleo 

0.034 3.4 

Ocupación 
laboral 

Sin 
ocupación 

- sin 
ingresos 

Ocupación 
temporal 

Independiente Privado 
Trabajador 
del estado 

Sin ocupación 
- sin ingresos 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 

Ocupación 
temporal 0,33 1,00 3,00 3,00 7,00 

Independiente 0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 

Privado 0,14 0,33 0,33 1,00 3,00 

Trabajador 

del estado 0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 

Suma 1,79 4,81 9,53 14,33 25,00 

1/Suma 0,56 0,21 0,10 0,07 0,04 
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Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la ocupación laboral 

de los pobladores que ingresan en la matriz Saaty en el orden indicado en la tabla 

77 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la tabla 

78 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 79.   

 

Tabla 77 

Matriz de normalización 

 

Ocupación 
laboral 

Sin 
ocupación 

sin 
ingresos 

Ocupación 
temporal 

Independiente Privado 
Trabajador 
del estado 

Vector 
Priorización 

Sin 
ocupación 

- sin 
ingresos 

0,560 0,624 0,524 0,488 0,360 0,511 

Ocupación 
temporal 

0,187 0,208 0,315 0,209 0,280 0,240 

Independie
nte 

0,112 0,069 0,105 0,209 0,200 0,139 

Privado 0,080 0,069 0,035 0,070 0,120 0,075 

Trabajador 
del estado 

0,062 0,030 0,021 0,023 0,040 0,035 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 78 

Resumen parámetro ocupación laboral 

 

Ocupación 
laboral 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porce
ntajes 

(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Sin   

ocupación - 
sin ingresos 

 

0,511 

 

51,1 

  

Ocupación 
temporal 

0,240 24,0 
  

Independiente 0,139 13,9 
0,059 0,053 

Privado 0,075 7,5   

Trabajador del 
estado 

 
0,035 

 
3,5 

  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
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c) Parámetro: Ingreso promedio familiar 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es el ingreso económico 

de los pobladores que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado 

en la tabla 79 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización 

en la tabla 80 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la 

tabla 81.   

 

Tabla 79 

Matriz de comparación de pares 

Ingreso 
promedio 
familiar 

(soles) 

Menos de 
930 soles 

930 a 
1500 

soles 

1500 a 
2000 

soles 

2000 a 
3000 

soles 

Más de 3000 
soles 

 

Menos de 

930 1,00 2,00 3,00 7,00 9,00 
 

930 a 1500 0,50 1,00 2,00 6,00 7,00 
 

1500 a 2000 0,33 0,50 1,00 3,00 6,00 
 

2000 a 3000 0,14 0,17 0,33 1,00 5,00 
 

Más de 3000 
0,11 0,14 0,17 0,20 1,00 

 

Suma 2,09 3,81 6,50 17,20 28,00  

1/Suma 0,48 0,26 0,15 0,06 0,04  

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro 

 

Tabla 80 

Matriz de normalización 

Ingreso 
promedio 
familiar 
(soles) 

Menos 
de 930 
soles 

930 a 
1500 
soles 

1500 a 
2000 
soles 

2000 a 
3000 
soles 

Más de 
3000 
soles 

 

Vector 
priorización 

Menos de 
930 

 

0,479 
 

0,525 
 

0,462 
 

0,407 
 

0,321 
 

0,439 

930 a 1500 0,240 0,263 0,308 0,349 0,250 0,282 

1500 a 2000 0,160 0,131 0,154 0,175 0,214 0,167 

2000 a 3000 
 

0,068 
 

0,044 
 

0,051 
 

0,058 
 

0,179 
 

0,080 
Más de 
3000 0,053 0,038 0,026 0,012 0,036 0,033 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
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Tabla 81 

Resumen parámetro: Ingreso promedio familiar 

Ingreso 
promedio 
familiar 
(soles) 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Menos 
de 930 0,439 43,9   

930 a 
1500 0,282 28,2   

1500 a 

2000 0,167 16,7 0,068 0,061 

2000 a 

3000 
0,080 8,0 

  

Más de 

3000 0,033 3,3 
  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

d) Análisis de parámetros de resiliencia económica 

 

Los datos a tomar a consideración en este parámetro es la resiliencia 

económica que ingresan agrupados en la matriz Saaty en el orden indicado en la 

tabla 82 y con la medida a clasificar llevando a obtener su vector priorización en la 

tabla 83 para finalmente obtener el índice y relación de consistencia y en la tabla 84.   

 

Tabla 82 

Matriz de comparación de pares 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nota. En la tabla se presenta la matriz de comparación de pares del parámetro.  

Resiliencia 
económica 

Población 
económicamente 

activa desocupada 

Ocupación 
laboral 

Ingreso 
promedio 
familiar 

Población 
económicamente 
activa desocupada 

 
1,00 

 
1,25 

 
2,00 

Ocupación laboral 0,80 1,00 3,00 

Ingreso promedio 
familiar 

 

0,50 
 

0,33 
 

1,00 

Suma 2,30 2,58 6,00 

1/Suma 0,43 0,39 0,17 
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Tabla 83 

Matriz de normalización 

 

Resiliencia 

económica 

Población 
económicamente 

activa desocupada 

Ocupación 

laboral 

Ingreso 
promedio 
familiar 

Vector 

Priorización 

Población 
económicamente 
activa 
desocupada 

0,435 0,484 0,333 0,417 

Ocupación 
laboral 0,348 0,387 0,500 0,412 

Ingreso promedio 
familiar  

0,217 
 

0,129 
 

0,167 
 

0,171 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 

 

Tabla 84 

Resumen parámetro: Resiliencia económica 

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 
 

 

 

Resiliencia 
económica 

Peso 

ponderado 
del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Población 
económicamente 

activa 
desocupada 

0,417 41,7 

  

Ocupación 

laboral 
0,412 41,2 

0,022 0,042 

Ingreso promedio 
familiar 

0,171 17,1   
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4.2.4. Cálculo de Vulnerabilidad 

En el siguiente cuadro, se muestran el cálculo de vulnerabilidad: 

Figura 14 

Cálculo de vulnerabilidad 
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4.2.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nota. En las tablas se observa todo el cálculo para encontrar la vulnerabilidad de la zona. 
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4.2.5. Niveles de vulnerabilidad 
 

En la tabla 85, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos 

rangos obtenidos a través de utilizar el proceso de análisis jerárquico. 

 
Tabla 85 

Niveles de vulnerabilidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. En las tablas se muestran los rangos de la vulnerabilidad. 

 

4.2.6. Estratificación de vulnerabilidad 
 

Los niveles en los que puede ser clasificada la vulnerabilidad de la zona 

empieza con la guía mediante el proceso de análisis jerárquico se obtienen los 

niveles de vulnerabilidad y sus rangos respectivos en la tabla 86. Con los rangos ya 

obtenidos del nivel de la vulnerabilidad de la zona, estos son detallados en la tabla 

86 clasificando su nivel de muy alto hasta bajo. 

 

  

Nivel  Rango  

Muy alto 0,251 ≤ V ≤ 0,425 

Alto 0,139 ≤ V < 0,251 

Medio 0,081 ≤ V < 0,139 

Bajo 0,038 ≤ V < 0,081 
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Tabla 86 

Estratificación de vulnerabilidad 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Descripción Rangos 

Muy alto 

Grupo etario predominante con personas mayores de 65 
años de edad. Con ningún nivel educativo alcanzado. 

Presenta discapacidad mental, no cuentan con servicios 
básicos, Ante una emergencia los residentes no 
conocen zonas seguras. La población no cuenta ni 
desarrolla ningún programa de capacitación en temas de 
gestión de riesgos de desastres. Actitud frente al riesgo 
es fatalista, El material predominante de la pared es de 

mallas y calaminas, y el estado de conservación de las 
viviendas es muy malo y son muy antiguas mayores a 
50 años. Escasa oportunidades de empleo. El ingreso 
familiar es menor al sueldo mínimo. La ocupación 
principal es trabajador familiar no remunerado. 

0,251 ≤ V ≤ 0,425 

Alto 

Grupo etario predominante de 0 a 14 años; con 

discapacidad visual; nivel educativo inicial y primaria y/o 
secundaria; cuenta con servicio básico de solo agua, 
material predominante de las paredes estera y triplay, 
presentan discapacidad visual, capacitación en temas 
de gestión de riesgos es escaza, actitud frente al riesgo 
es pesimista e indiferente, estado de conservación de 

viviendas es malo y de una antigüedad de 40 a 50 años, 
el nivel de empleo es bajo, ingreso familiar es de 930 a 
1500 nuevos soles. La ocupación principal del 
trabajador son ocupaciones temporales. 

0,139 ≤ V < 0,251 

Medio 

Grupo etario de 50 a 64 años; con discapacidad para 
usar brazos y piernas con nivel educativo superior no 

universitaria, cuentan con servicios básicos de agua y 
electricidad, material predominante de las paredes de 
las viviendas es de prefabricados, tienen discapacidad 
para usar brazos y piernas, capacitación en temas de 
gestión de riesgos es regular, actitud frente al riesgo es 
parcialmente previsorio, estado de conservación de la 

vivienda regular de entre 30 a 40 años de antigüedad, 
Existe regular nivel de empleo, ingreso familiar es de 
1500 a 2000 nuevos soles. La ocupación principal del 
trabajador es de manera independiente. 

0,081 ≤ V < 0,139 

Bajo 

Grupo etario predominante mayores a 15 a 29 años de 
edad y mayores de 30 hasta 49 años; No tienen 

discapacidad o tienes discapacidad para oír y/o hablar, 
con nivel educativo superior universitario, y/o superior 
no universitario u otros similar; cuentan con servicios 
básicos; capacitación en temas GDR constante y/o 
activa, con actitud frente al riesgo medianamente 
previsorio, material predominante de las paredes es de 

material noble como ladrillo portante y/o bloqueta 
estructural, con un estado de conservación de vivienda 
Buena a muy buena, existe alto nivel de empleo, ingreso 
promedio familiar mayor a 2000 nuevos soles a más, 
ocupación laboral trabajador del sector privado y del 
estado  

0,038 ≤ V < 0,081 

 
Nota. En la tabla se presentan las descripciones y rangos de cada nivel de vulnerabilidad. 

 



71 

 

4.2.7. Mapa de vulnerabilidad por flujo de detritos 

 

Al emplear el Proceso de Análisis Jerárquico se determinan los niveles de 

vulnerabilidad y los rangos, los cuales se encuentran en el siguiente mapa con sus 

planos detallados en el anexo 3, que indican los antecedentes y clasificación del 

suelo, actualizado en el 2020 proporcionado por el plan de reconstrucción de Ciudad 

Nnueva.  

 

Figura 15 

Mapa de Vulnerabilidad 

 

 
Nota. En la figura se observa la vulnerabilidad de la zona. 

 

4.3. Análisis de riesgo 
 

4.3.1. Metodología 

 

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el 

siguiente procedimiento: 
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Figura 16 

Metodología para el cálculo del riesgo 
 
 
 

 

Nota. En la figura se presentan los factores que requiere un mapa de riesgo. 

 

4.3.2. Niveles de riesgo 
 

Los niveles de riesgo por flujo de detritos en las Asociaciones de Vivienda de 

la Nueva Barranquilla y Wari en la Quebrada del Caramolle se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 87 

Niveles de riesgo 

 

Nivel de 
riesgo 

Rangos 

Muy alto 0,082 < P≤ 0,192 

Alto 0,021 < P≤ 0,082 

Medio 0,007 < P≤ 0,021 

Bajo 0,001 < P≤ 0,007 

 
Nota. En las tablas se muestran los rangos del 

nivel de riesgo. 

 
 
  

MAPA DE 
      PELIGRO  

NIVELES DE 

   RIESGO 

MAPA DE 
 RIESGO 

MAPA DE 

MAPA DE 

               PELIGRO 
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4.3.3. Estratificación del riesgo 

 

Tabla 88 

Estratificación del riesgo 

Nota. En la tabla se presentan las descripciones y rangos de cada nivel de vulnerabilidad 

Nivel de 

Riesgo 
Descripción Rangos 

 
 
 

 
 

Muy alto 

Para precipitaciones mayores a 10 mm, con un periodo de retorno de 100 
años, pendiente del terreno menores a 5° y asociados 

geomorfológicamente a llanuras o terrazas inundables, geológicamente de 
materiales fluvioaluviales de bolones, gravas, arenas y limos. Grupo etario 
predominante con personas mayores de 65 años de edad y menores a 5 
años. Con ningún nivel educativo alcanzado. Presenta discapacidad 

mental, no cuentan con servicios básicos, Ante una emergencia los 
residentes no conocen zonas seguras. La población no cuenta ni desarrolla 
ningún programa de capacitación en temas de gestión de riesgos de 
desastres. Actitud frente al riesgo es fatalista, El material predominante de la 

pared es de mallas y calaminas, y el estado de conservación de las 
viviendas es muy malo y son muy antiguas mayores a 50 años. Escasa 
oportunidades de empleo. El ingreso familiar es menor al sueldo mínimo. 
La ocupación principal es trabajador familiar no remunerado. 

0,082 < P≤ 0,192 

 
 
 

 
Alto 

Para precipitaciones mayores a 10 mm, con un periodo de retorno de 100 
años, pendiente del terreno de entre 5° a 15 y asociados 
geomorfológicamente a vertiente o pie de monte, geológicamente de 
materiales aluviales de bolones, gravas, arenas y limos. Grupo etario 

predominante de 5 a 14 años; con discapacidad visual; nivel educativo 
inicial y primaria y/o secundaria; cuenta con servicio básico de solo agua, 
material predominante de las paredes estera y triplay, presentan 
discapacidad visual, capacitación en temas de gestión de riesgos es 

escaza, actitud frente al riesgo es pesimista e indiferente, estado de 
conservación de viviendas es malo y de una antigüedad de 40 a 50 años, 
el nivel de empleo es bajo, ingreso familiar es de 930 a 1500 nuevos soles. 
La ocupación principal del trabajador son ocupaciones temporales. 

0,021 < P ≤ 0,082 

 
 
 

 
Medio 

Para precipitaciones mayores a 10 mm, con un periodo de retorno de 100 
años, pendiente del terreno de entre 15° a 25 y asociados 
geomorfológicamente a terrazas aluviales y geológicamente de materiales 
fluviales de bolones, gravas y arenas. Grupo etario de 50 a 64 años; con 

discapacidad para usar brazos y piernas con nivel educativo superior no 
universitaria, cuentan con servicios básicos de agua y electricidad, material 
predominante de las paredes de las viviendas es de prefabricados, tienen 
discapacidad para usar brazos y piernas, capacitación en temas de gestión 

de riesgos es regular, actitud frente al riesgo es parcialmente previsorio, 
estado de conservación de la vivienda regular de entre 30 a 40 años de 
antigüedad, Existe regular nivel de empleo, ingreso familiar es de 1500 a 
2000 nuevos soles. La ocupación principal del trabajador es de manera 

independiente. 

0,007 < P≤ 0,021 

 
 
 
 

Bajo 

Para precipitaciones mayores a 10 mm, con un periodo de retorno de 100 
años, pendiente del terreno menores a 5° y asociados 
geomorfológicamente a llanuras o terrazas inundables, geológicamente de 
materiales fluvioaluviales de bolones, gravas, arenas y limos. Grupo etario 

predominante con personas mayores de 65 años de edad y menores a 5 
años. Con ningún nivel educativo alcanzado. Presenta discapacidad 
mental, no cuentan con servicios básicos, Ante una emergencia los 
residentes no conocen zonas seguras. La población no cuenta ni desarrolla 

ningún programa de capacitación en temas de gestión de riesgos de 
desastres. Actitud frente al riesgo es fatalista, El material predominante de la 
pared es de mallas y calaminas, y el estado de conservación de las 
viviendas es muy malo y son muy antiguas mayores a 50 años. Escasa 

oportunidades de empleo. El ingreso familiar es menor al sueldo mínimo. 
La ocupación principal es trabajador familiar no remunerado.  

0,001 < P ≤ 0,007 
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4.3.4. Matriz de riesgo 
 

La matriz de riesgos originado por flujo de detritos en el ámbito de estudio 

es el mostrado en la tabla 89 simplificado. 

 
Tabla 89 

Matriz de riesgo 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de riesgo. 
 

4.3.5. Mapa de riesgo 

 

Figura 16 

Mapa de riesgo 

Nota. Mapa de riesgo mostrado sobra una foto satelital de la zona. 

Método simplificado – Niveles del riesgo 

PMA 0,457 0,043 0,074 0,133 0,192 

PA 0,288 0,022 0,043 0,082 0,132 

PMA 0,143 0,012 0,021 0,039 0,065 

PB 0,078 0,007 0,014 0,02 0,036 

  0,082 0,140 0,250 0,424 

  VB VM VA VMA 
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4.3.6. Medidas de reducción del riesgo 

 

• La Municipalidad Distrital debe coordinar con el Gobierno regional de Tacna 

para Colocar disipadores de energía y control de sedimentos en la cabecera 

de micro cuenca y cauce de la quebrada mediante diques transversales 

(enrocado, muros de concreto y gaviones). 

• La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe coordinar con la 

Municipalidad Provincial de Tacna para realizar un plan integral sobre el 

diseñar un sistema de drenaje urbanos para las aguas de escorrentía 

producidas por precipitaciones anómalas de acuerdo a la normativa vigente, 

incluyendo su depósito final. 

 

4.3.7. Medidas de prevención del riesgo 
 

• Debido a la característica del fenómeno en los dos últimos años, es necesario 

reubicar las viviendas y granjas que se encuentran en el cauce de la quebrada 

de Caramolle a zonas más seguras. 

 

• La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe realizar la coordinación 

necesaria con las Oficias de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel provincial 

y regional para que estas zonas sean consideradas como intangibles y por ende 

su prohibición de expansión urbana. 

 

• Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe elabora un Plan de Operaciones 

de emergencia, en donde se detalle las acciones que se deben cuando se 

presenta el evento tanto de las autoridades como de la población en general. 

 

• La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe elabora un Plan de 

Contingencia, en donde sobresalga las zonas seguras y rutas de evacuación que 

debe seguir la población al momento del evento. 

 

• La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe realizar curso, talleres o charlas 

que permita difundir los planes antes mencionado y realizar simulacros para 

evaluar la eficiencia de los mismos. 

 

• Elaborar el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres del distrito de 
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Ciudad Nueva en el marco de la normatividad vigente y sus competencias. 

 

• La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva debe coordinar para que se incorpore 

esta investigación en el plan de desarrollo urbano en Provincia de Tacna 

(zonificación de uso de suelo urbano y área circundante), en el marco de los 

alcances conferidos en el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo 

urbano sostenible aprobado por el Decreto Supremo Nº 022- 2016-Vivienda. 

 

• Demarcar la faja marginal de la quebrada Caramolle y para así poder evitar que 

la población pueda recurrir a la construcción de viviendas y/u otros tipos de obras 

en el cauce de la quebrada, en el Sector de Nueva Barranquilla del Distrito de 

Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna 

 

4.4. Control del riesgo 

 

4.4.1. Aceptabilidad o tolerancia del riesgo 

 

4.4.1.1. Valoración de consecuencias 

 
Tabla 90 

Valoración de consecuencias 

Valor Nivel Descripción 

4 Muy alta 

Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural son catastróficas 

3 Alta 
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural pueden ser gestionadas con apoyo externo. 

2 Medio 

Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural pueden ser gestionadas con los recursos 

disponibles. 

1 Baja 
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno 

natural pueden ser gestionadas sin dificultad. 

 
Nota. En la tabla se presenta la Valoración de consecuencias. 

 
De la Tabla 90, se desprende que las consecuencias debidas al flujo de lodos, 

pueden ser gestionadas con recursos disponibles, por ende, es de nivel 2 (medio). 
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4.4.1.2. Valoración de frecuencia 
 
Tabla 91 

Valoración de la frecuencia de ocurrencia 

 

Valor Nivel Descripción 

4 Muy alta 
Puede ocurrir en la mayoría de las 
circunstancias. 

 
3 

Alta 
Puede ocurrir en periodos de tiempo 
medianamente largos según las circunstancias. 

 
2 

Medio 
Puede ocurrir en periodos de tiempo largos 
según las circunstancias. 

1 Baja Puede ocurrir en circunstancias excepcionales 

 
Nota. En la tabla se presenta la valoración de frecuencias. 

 

De la tabla 91, se desprende que los flujos de lodos pueden ocurrir en 

periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es de nivel 3 

(alta). 

 

4.4.1.3. Nivel de consecuencia y daños 

 

Tabla 92 

Nivel de consecuencia y daños  

Consecuencia Nivel Zona de consecuencia y daños 

Muy alta 4 Alta Muy alta Muy alta Muy Alta 

Alta 3 Alta Alta Alta Muy Alta 

Medio 2 Medio Alta Alta Muy Alta 

Baja 1 Baja Medio Alta Alta 

Nivel 
 1 2 3 4 

Frecuencia 
 Baja Media Alta Muy alta 

 
Nota. En la tabla se presenta el nivel de consecuencia y daños. 

 

De la tabla 92, se desprende que el nivel de consecuencia y daño es alto. 
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4.4.1.4. Aceptabilidad y Tolerancia 

 

Tabla 93 

Descripción de aceptabilidad y tolerancia. 

Valor Descriptor Descripción 

4 Inadmisible 

Se debe aplicar inmediatamente medidas de 

control físico y de ser posible transferir 

inmediatamente los riesgos. 

3 Inaceptable 
Se deben de desarrollar actividades 

inmediatas y prioritarias para el manejo de 

riesgos. 

2 Tolerable 
Se deben desarrollar actividades para el 

manejo de riesgos. 

1 Aceptable El riesgo no presenta un peligro significativo. 

 
Nota. En la tabla se presentan la descripción de aceptabilidad y tolerancia. 

 

De la tabla 94, se obtiene que la aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo por 

flujo de detritos en el sector de estudio es de nivel 3 – inaceptable, se deben de 

desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de riesgos. La matriz 

de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo se indica en la figura 18.  

 

Figura 18 

Tipos de ocurrencia de la zona 

Riesgo 

inaceptable 

Riesgo 

inaceptable 

Riesgo 

inadmisible 

Riesgo 

inadmisible 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
inaceptable 

Riesgo 
inaceptable 

Riesgo 
inadmisible 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
inaceptable 

Riesgo 
inaceptable 

Riesgo 
aceptable 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
inaceptable 

 
Nota. En la figura se presenta los diferentes tipos de ocurrencia en la zona. 
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4.4.1.5. Prioridad de intervención 
 

Tabla 95 

Prioridad de intervención 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En la tabla se presenta los niveles de la prioridad de intervención. 

 
 

De la tabla 95, se obtiene que el nivel de priorización del riesgo por flujo de 

lodos en el sector de Ciudad Nueva en las asociaciones de Nueva Barranquilla y Wari 

es de nivel II – inaceptable. 

  

Valor Descriptor Nivel de priorización 

4 Inadmisible I 

3 Inaceptable II 

2 Tolerable III 

1 Aceptable IV 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

Como hipótesis especifica 1, se planteó lo siguiente: El alto nivel de peligro 

por flujo de detritos genera pérdidas en las asociaciones de vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari. Al respecto debemos mencionar, que mediante los datos que se 

obtuvieron a través de la encuesta realizada a la población afectada, se procedió a 

aplicar las matrices de Saaty y siguiendo los lineamientos dictados por el manual del 

CENEPRED. 

 

Se analizando los factores condicionantes, parámetros de evaluación, etc., 

mediante la matriz de comparación de pares la cual evalúa la intensidad de preferencia 

de un parámetro frente a otro. Para la selección de los valores se usa la escala 

desarrollada por Saaty. La escala ordinal de comparación se mueve entre valores de 

9 y 1/9. El análisis se inicia comparando la fila con respecto a la columna (fila/columna). 

La diagonal de la matriz siempre será la unidad por ser una comparación entre 

parámetros de igual magnitud. Se introducen los valores en las celdas de color rojo 

y automáticamente se muestran los valores inversos de las celdas azules (debido a 

que el análisis es inverso). La matriz de normalización nos muestra el vector de 

priorización (peso ponderado). Indica la importancia de cada parámetro en el análisis 

del fenómeno. Se calcula la Relación de Consistencia, el cual debe ser menor al 10% 

(RC>0.1), lo que nos indicara que los criterios utilizados para la comparación de pares 

son los más adecuados. Este proceso se realizó para el cálculo de los parámetros 

como la Geomorfología, geología, pendiente, análisis de parámetros de los factores 

condicionantes, volumen, velocidad; hasta proseguir con el cálculo del nivel de 

peligro. 

 

En la siguiente tabla como factor desencadénate serían las precipitaciones 

las cuales son el principal factor capaz de generar huaycos, y los factores 

condicionantes tenemos la geomorfología, geología y pendiente de la zona. 
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Tabla 10 

Factores de la susceptibilidad 

Factor 

desencadenante 
Factores condicionantes 

Precipitación Geomorfología Geología Pendiente 

Nota. En la tabla se presentan los factores desencadenantes y condicionantes 

 

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor 

desencadenante y de los factores condicionantes; de manera previa se debió realizar 

la matriz de comparación de pares y la matriz de normalización para cada factor, de 

esta manera podemos obtener los siguientes resúmenes donde podemos verificar 

que el índice de consistencia cumple con lo establecido. 

 

Tabla 13 

Resumen del parámetro precipitación 

 

Precipitación 
(mm) 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Mayor a 10 0,419 41,9   

Entre 8 a 10 0,303 30,3   

Entre 6 a 8 0,155 15,5 0,070 0,062 

Entre 4 a 6 0,090 9,0   

Menor a 4 0,034 3,4   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
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Tabla 18 

Matriz de normalización 

 
Nota. En la tabla se presenta la matriz de normalización del parámetro. 
 

Tabla 22 

Resumen parámetro pendiente 
 

 
Pendiente 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Muy baja 

pendiente 
(Menor a 5°) 

 
0.469 

 
46.9 

  

Baja pendiente 

(Entre 5° a 
15°) 

 
0,282 

 
28.2 

  

Moderada 
(Entre 15° a 
25°) 

 
0,134 

 
13.4 

0,083 0.074 

Alta (Entre 25° 
a 45°) 

0,082 8.2   

Muy alta 
(mayor a 45°) 

0,033 3.3   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
  

 
Geología 

Dep. 
Aluvial 

2 

Depósito 
Antropogé 

nico 

Dep. 
Aluvial 

1 

Dep. 
Deluvial 

Fm. 
Huaylillas 

Vector 
Priorización 

Dep. Aluvial 2 0,532 0,544 0,607 0,462 0,360 0,501 

Depósito 

Antropogénico 0,266 0,272 0,260 0,288 0,280 0,273 

Dep. Aluvial 1 0,076 0,091 0,087 0,173 0,200 0,125 

Depósito 

Deluvial 0,067 0,054 0,029 0,058 0,120 0,066 

Fm. Huaylillas 0,059 0,039 0,017 0,019 0,040 0,035 
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Tabla 16 

Resumen parámetro Geomorfología 
 
 

Geomorfología 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Cauce de río 0,496 49,6   

Vertiente o pie 
de monte aluvial 

0,269 26,9 
  

Llanura o 

planicie de 
inundación 

0,137 13,7 
 

0,078 

 
0,070 

Superficie de 
flujo piroclástico 
disect. 

0,064 6,4 
  

Colina o loma 
disectada 

0,033 3,3 
  

 

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 
 

Siguiendo el manual del CENEPRED como parámetros de evaluación 

tenemos el volumen y la velocidad. 

 

Tabla 26 

Resumen Parámetros de Evaluación 
 

Parámetro Peso ponderado Porcentaje (%) 
N° de 

parámetros 

Volumen 0,600 60,0 
 

2,0 
Velocidad 0,400 40,0  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen de los parámetros de evaluación. 

 
Para el análisis de los siguientes parámetros deberemos saber tanto el 

volumen con el que se desencadenó el huayco y la velocidad con la que vino este. 
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Tabla 27 

Descripción del parámetro de evaluación Volumen 

 
Volumen Rango Descripción 

 
 

VOL1 
 

> 1 m3/s 
Crítico, afectación de viviendas, vías de 
acceso, colapso de sistema de 
alcantarillado y drenaje. 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

  

VOL2 0,5 a 1 m3/s 
Con afectaciones muy considerables, a 
viviendas y sistema de alcantarillado y 
drenaje. 

VOL3 0,1 a 0,5 m3/s 
Con afectaciones considerables a predios 

rústicos. 

VOL4 0,05 a 0,1 m3/s Con afectaciones leves 

 VOL5 < 0,05 m3/s Sin daños, considerables 

 
Nota. En la tabla se presenta el parámetro de evaluación del Volumen. 

 
 

Para el parámetro de Velocidad se está considerando la siguiente tabla: 

 

Tabla 28 

Descripción del parámetro de evaluación: Velocidad 

 

Volumen Rango 

 
D

E
S

C
R

IP
T

O
R

E
S

 V1 Muy Rápido 

V2 Rápido 

V3 Moderado 

V4 Lento 

V5 Muy Lento 

 
Nota. En la tabla se presenta el parámetro de 

evaluación de la velocidad. 

 

Realizando el mismo proceso obtenemos el resumen de los factores de 

volumen y velocidad. 
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Tabla 31 

Resumen parámetro Volumen 
 

Volumen 
Peso 

ponderado del 
descriptor 

Porcentajes 

(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 

consistencia 

> 1m3/s 0,469 46,9   

0,5 a 1 m3/s 0,282 28,2   

0,1 a 0,5 
m3/s 0,148 14,8 

 
0,060 

 
0,054 

0,05 a 0,1 
m3/s 0,067 6,7   

< 0,05 m3/s 0,034 3,4   

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 
Para el cálculo del nivel de peligro se colocan los valores obtenidos en rangos 

desde un nivel de peligro Bajo (0.034 < P ≤ 0.078) a un nivel de peligro muy alto 

(0.288 < P ≤ 0.457.) 

 
Tabla 33 

Nivel del Peligro 

 

Nivel de peligro  Rangos  

Muy alto 0,288 < P ≤ 0,457 

Alto 0,143 < P ≤ 0,288 

Medio 0,078 < P ≤ 0,143 

Bajo 0,034 < P ≤ 0,078 

 
Nota. En la tabla se presenta los rangos del nivel de peligro 

 
Para definir en qué rango se encuentra nuestro nivel de peligro usamos el 

mapa de nivel de peligro de la zona que lo realizamos a través del programa ArcGIS. 

Donde la zona marcada de rojo se encuentra en un estado de peligro de muy alto. 
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Figura 13 

Mapa de Peligro 

 
Nota: En la figura se observa la vulnerabilidad de la zona. 

 
Teniendo en cuenta los parámetros de volumen y velocidad, en el primero se 

puede observar un crecimiento en el volumen de detritos que ingresa a la zona 

afectada llegando a un valor mayo a 1m3/s; por ende, al tener un volumen que supere 

el 1m3/s se puede considerar que la velocidad es Muy Rápido, aplicando las matrices 

de Saaty (Matriz de comparación de pares) se puede obtener el valor de 0.46 que al 

ingresarlo a los rangos de Nivel de Peligro podemos dar que este valor se encuentra 

superior a los valores de un Nivel de Peligro muy alto, que se puede ver plasmado en 

los daños ocurridos en las asociaciones Nueva Barranquilla y Wari, desde daños a 

los bienes personales de la población como sus viviendas y los bienes que son 

necesarios para subsistir; también afectando los bienes públicos como las vías. 

 
Como hipótesis especifica 2, se planteó: El alto nivel de vulnerabilidad 

provocado por el flujo de detritos genera pérdidas en las asociaciones de vivienda 

Nueva Barranquilla y Wari. Al respecto cabe mencionar que, mediante los datos 

obtenidos por medio de las encuestas realizadas a la población respecto a la 

situación de sus viviendas, se procedió a aplicar las matrices de Saaty y siguiendo 

los lineamientos dictados por el manual del CENEPRED. 
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Se analiza la fragilidad en la dimensión social, resiliencia en la dimensión social, 

mediante la matriz de comparación de pares la cual evalúa la intensidad de 

preferencia de un parámetro frente a otro. Para la selección de los valores se usa la 

escala desarrollada por saaty. La escala ordinal de comparación se mueve entre 

valores de 9 y 1/9. el análisis se inicia comparando la fila con respecto a la columna 

(fila/columna). La diagonal de la matriz siempre será la unidad por ser una 

comparación entre parámetros de igual magnitud. Se introducen los valores en las 

celdas de color rojo y automáticamente se muestran los valores inversos de las celdas 

azules (debido a que el análisis es inverso). La matriz de normalización nos muestra 

el vector de priorización (peso ponderado). indica la importancia de cada parámetro 

en el análisis del fenómeno. Se calcula la relación de consistencia, el cual debe ser 

menor al 10% (RC >0.1), lo que nos indicara que los criterios utilizados para la 

comparación de pares son los más adecuados. este proceso se realizó para el cálculo 

de los parámetros como el grupo etareo, discapacidad, servicios básicos, exposición 

social, nivel educativo, capacitación en temas de gestión de riesgo, actitud frente al 

riesgo, etc. hasta proseguir con el cálculo de la vulnerabilidad. 

 

Para el cálculo de vulnerabilidad debemos basarnos en 2 dimensiones; en lo 

social y en lo económico, en lo social encontramos los factores de exposición y los 

factores de resiliencia, en el primer grupo tenemos el grupo etareo, los que sufren 

alguna discapacidad y los servicios básicos de la población, mientras que en el 

segundo: el nivel educativo con el que cuenta cada poblador, si se ha recibido alguna 

capacitación de GRD y la actitud que tiene la población frente al riesgo de algún 

desastre. 

 

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro de los factores de 

exposición y los factores de resiliencia; de manera previa se debió realizar la matriz 

de comparación de pares y la matriz de normalización para cada factor, de esta 

manera podemos obtener los siguientes resúmenes donde podemos verificar que el 

índice de consistencia cumple con lo establecido. 
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Tabla 59 

Resumen parámetro: Exposición social 

 
Exposición 

social 

Peso 
ponderado 

del 
descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Grupo etáreo 0,633 63,3 
  

Discapacidad 0,260 26,0 
0,019 0,037 

Servicios 
básicos 0,106 

10,6 
  

Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro 

 
 

En la dimensión económica encontramos los factores de resiliencia y los 

factores de fragilidad, en el primer grupo tenemos la población económicamente 

activa desocupada, ocupación laboral de los miembros de las familias y el ingreso 

económico promedio familia, mientras que en el segundo: el material predominante 

de cada vivienda, el estado de conservación de las viviendas y la antigüedad de la 

edificación. 

 

Tabla 60 

Parámetros de la dimensión económica 

 

Resiliencia Fragilidad 

-Población económicamente 
activa desocupada 
-Ocupación laboral 

-Ingreso promedio familiar 

-Material predominante 
-Estado de conservación 

-Antigüedad de la edificación 

 
Nota. En la tabla se presenta los parámetros de Exposición y Resiliencia 

 
Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro de los factores de 

resiliencia y los factores de fragilidad; de manera previa se debió realizar la matriz de 

comparación de pares y la matriz de normalización para cada factor, de esta manera 

podemos obtener los siguientes resúmenes donde podemos verificar que el índice 

de consistencia cumple con lo establecido. 
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Tabla 72 

Resumen parámetro fragilidad económica 
 

Fragilidad 
económica 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Material de 

Predominante 
0,633 63,3 

  

Estado de 
Conservación 
de la 
edificación 

 

0,260 

 

26,0 

 
 

0,019 

 
 

0,037 

Antigüedad de 

la edificación 

 
0,106 

 
10,6 

  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 
 

Tabla 84 

Resumen parámetro resiliencia económica 
 

Resiliencia 
económica 

Peso 
ponderado del 

descriptor 

Porcentajes 
(%) 

Índice de 

consistencia 

Relación de 
consistencia 

Población 
econ. activa 
desocupada 

 
0,417 

 
41,7 

  

Ocupación 
laboral 

0,412 41,2 0,022 0,042 

Ingreso 

promedio 
familiar 

 

0,171 

 

17,1 

  

 
Nota. En la tabla se presenta el resumen del parámetro. 

 

A través de la siguiente tabla donde los valores calculados de los factores de 

la dimensión social y los factores de la dimensión económica nos ayudan a calcular 

el valor de la vulnerabilidad. 

 

Con el cálculo del valor de vulnerabilidad y estableciéndolo en rangos 

podemos decir que el nivel bajo de vulnerabilidad se encuentra entre los rangos 

(0.038 ≤ V <0.081) y el nivel muy alto se encuentra entre los rangos (0.251≤ V ≤ 

0.425). 
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Para definir en qué rango se encuentra nuestro nivel de vulnerabilidad usamos 

el mapa de nivel de vulnerabilidad de la zona que lo realizamos a través del programa 

ArcGIS. Donde la zona marcada de rojo se encuentra en un estado de vulnerabilidad 

de muy alto. 

 

Teniendo en cuenta el valor social y el valor económico podemos dar con el valor 

de la vulnerabilidad, el cual lo ubicamos en los parámetros calculados quedando en 

el rango de 0.251<=V<=0.425 marcando como nivel de vulnerabilidad muy alto, lo 

cual determina en un área vulnerable la exposición de las edificaciones construidas, 

las cuales se encuentran en un estado de conservación regular a muy malo, tampoco 

cuentan con los lineamientos del reglamento nacional de edificaciones, para ello es 

recomendable capacitar a la población respecto a que tan vulnerables se encuentran 

en la zona en la que están asentados, se pudo apreciar que no cuentan con la 

capacitación necesaria brindada por el gobierno respecto a evacuaciones en caso de 

desastres como los flujos de detritos, así como la falta del apoyo económico después 

de lo ocurrido. 

 
Finalmente, como hipótesis especifica 3, se había planteado: El alto nivel de 

riesgo por flujo de detritos genera pérdidas en las asociaciones de vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari. Cabe mencionar que, mediante los datos obtenidos mediante las 

encuestas realizadas se pudo obtener el valor de Peligro y el valor de Vulnerabilidad, 

con los cuales aplicando la matriz de doble entrada “matriz de peligro y 

vulnerabilidad”, se pudo hallar el nivel de riesgo de la zona frente al peligro de 

huaycos. 

 
Para calcular el nivel de riesgo se debe obtener el nivel de peligro y el nivel de 

vulnerabilidad primero, de esa manera obtenemos los rangos mediante una matriz de 

doble entrada, donde interactúan el nivel de vulnerabilidad y el nivel de peligro. 

 
Para definir en qué rango se encuentra nuestro nivel de riesgo usamos el mapa 

de nivel de riesgo de la zona que lo realizamos a través del programa ArcGIS. Donde 

la zona marcada de rojo se encuentra en un estado de riesgo de muy alto. 
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Figura 16 

Mapa de riesgo 
 

 
Nota. Mapa de riesgo mostrado sobra una foto satelital de la zona. 

 
Dando como resultado que las asociaciones Nueva Barranquilla y Wari se 

encuentran en un nivel de riesgo muy alto, lo cual se puede apreciar ya que los 

hogares afectados no tienen la capacidad de afrontar las precipitaciones elevadas y 

tampoco cuentan con el suficiente ingreso económico para solventar una reparación 

de sus domicilios. 
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CONCLUSIONES 
 

La Asociación de Vivienda de Nueva Barranquilla y Wari ubicada en quebrada 

Caramolle se encuentra en zona de muy alto riesgo si llegara a sufrir flujos de 

detritos. 

El análisis de vulnerabilidad realizado muestra que la totalidad de las viviendas 

presentan vulnerabilidad Alta debido a su estado de conservación, material 

predominante que hay en sus muros, servicios básicos, entre otros. 

La identificación y caracterización del peligro por flujo de detritos, encuentra a 

esta zona con un nivel de peligro muy alto. 

Los pobladores están acostumbrados ante un suceso como este cada cierto 

periodo de tiempo, lo cual es inaceptable, por lo que se necesita de actividades 

para el manejo del riesgo ante flujo de detritos. La quebrada Caramolle tiene 

geoformas de vertientes por procesos de erosión de ladera, que alimentan con 

material suelto al cauce de la quebrada, el cual aumenta la susceptibilidad a 

movimientos en masa, frente a lluvias excepcionales. 
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RECOMENDACIONES 
 

Colocar diques en la zona media alta de la quebrada que puedan disipar la energía 

y volumen de agua. 

 

Capacitar a la población en el cumplimiento de las normas técnicas de construcción 

como medida de seguridad en las futuras construcciones de sus viviendas. 

 

Fortalecer las capacidades de la población en materia de gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva del riesgo ante un desastre natural. 

 

Se debería instalar un sistema de alerta temprana (SAT) a fin de que la población 

pueda conocer anticipadamente en que tiempo ha de suscitarse un probable evento 

adverso. 
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ANEXO 
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a) Anexo 1: Formato de encuesta realizada a los pobladores. 
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b) Anexo 2: Matriz de consistencia. 

Interrogante del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente - Nivel de peligro 

- Nivel de 

vulnerabilidad 

- Nivel de riesgo 

1.- Tipo y nivel de 

investigación 

A) Como Tipo de 

Investigación será: Aplicada 

B) Como Nivel de 

Investigación será: 

Evaluativa y Comprensiva 

 

2.- Acciones y Actividades 

a) Recolección de Datos 

b) Análisis de Datos 

c) Desarrollo de Tesis y 

Planos 

d) Informe final 

e) Sustentación de Tesis 

 

3.- Población: Asociaciones 

de vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari 

 

4.- Muestra: 

La muestra estará 

conformada por las 

asociaciones de vivienda 

Nueva Barranquilla y Wari 

 

5.- Técnicas: 

----- 

¿Cuál es el nivel del riesgo 

originado por flujo de detritos 

en las Asociaciones de 
Vivienda Nueva Barranquilla 
y Wari del Distrito de Ciudad 
Nueva de la ciudad de 
Tacna? 

Determinar el nivel del riesgo 

originado por flujo de detritos en 

las Asociaciones de Vivienda 
Nueva Barranquilla y Wari del 
Distrito de Ciudad Nueva en la 
ciudad de Tacna. 

El nivel de riesgo originado por 

flujo de detritos es alto en las 

Asociaciones de Vivienda 
Nueva Barranquilla y Wari del 
Distrito de Ciudad Nueva en la 
ciudad de Tacna. 

Evaluación de 

riesgos 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Dependiente Población 

Topografía 

Ubicación 

Infraestructura 

Precipitaciones 

Temperatura 

• ¿Cuáles son los niveles 

de peligro por flujo de 
detritos en las 
Asociaciones de 
Vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari del 

distrito de Ciudad Nueva 
en la ciudad de Tacna? 

• ¿Cuáles son los niveles 
de vulnerabilidad por 
flujo de detritos en las 
Asociaciones de 
Vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari del 
distrito de Ciudad Nueva 
en la ciudad de Tacna? 

• ¿Cuáles son los niveles 

de riesgo por flujo de 
detritos en las 
Asociaciones de 
Vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari del 

distrito de Ciudad Nueva 
en la ciudad de Tacna? 

• Determinar los niveles de 

peligro por flujo de detritos en 
las Asociaciones de Vivienda 
Nueva Barranquilla y Wari del 
Distrito de Ciudad Nueva en 
la ciudad de Tacna. 

• Determinar los niveles de 

vulnerabilidad por flujo de 
detritos en las Asociaciones 
de Vivienda Nueva 

Barranquilla y Wari del Distrito 
de Ciudad Nueva en la ciudad 
de Tacna. 

• Establecer los niveles del 

riesgo por flujo de detritos en 
las Asociaciones de Vivienda 
Nueva Barranquilla y Wari del 
Distrito de Ciudad Nueva en 
la ciudad de Tacna. 

• El alto nivel de peligro por 
flujo de detritos genera 
pérdidas en las asociaciones 
de vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari. 

• El alto nivel de 
vulnerabilidad provocado por 
el flujo de detritos genera 
pérdidas en las asociaciones 
de vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari. 

• El alto nivel de riesgo por 
flujo de detritos genera 

pérdidas en las asociaciones 
de vivienda Nueva 
Barranquilla y Wari. 

Flujo de detritos 

de las 
Asociaciones de 
vivienda nueva 
Barranquilla y 
Wari 

6.- Instrumentos: 

----- 
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c) Anexo 3: Planos 
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