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Resumen: La investigación tiene como objetivo describir la gestión del riesgo de 

desastres del departamento de Piura para hacer frente al fenómeno de El Niño. El enfoque 

empleado fue cualitativo ya que se basó principalmente en la recolección de información 

sobre los daños y pérdidas provocados por este fenómeno; la identificación de zonas y 

elementos expuestos (población, viviendas e infraestructura) susceptibles ante 

inundaciones y movimientos en masa asociados a lluvias por este evento, así como del 

gasto público respecto a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres naturales de cada provincia del departamento de Piura en el año 2023; 

adicionalmente, se propusieron medidas para el fortalecimiento de la resiliencia 

alineadas a las actividades y proyectos de inversión que puedan llevarse a cabo en Piura. 

Las provincias que presentaron la mayor cantidad de puntos críticos con mayor 

potencialidad de ocurrencia de inundaciones fueron Sullana, Morropón, Paita y Piura. 

Asimismo, en un escenario de riesgo por inundaciones ante lluvias asociadas al fenómeno 

El Niño, las provincias que presentan elementos expuestos (centros poblados, población, 
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viviendas, entre otras infraestructuras) en nivel alto a muy alto de susceptibilidad frente 

a inundaciones fueron Piura, Morropón, Sullana y Sechura, mientras que, las provincias 

de Ayabaca y Huancabamba presentan elementos expuestos en nivel alto y muy alto de  

susceptibilidad ante movimientos en masa. Adicionalmente, de todas las provincias del 

departamento de Piura, Talara y Sechura ejecutaron menos del 80% del presupuesto 

asignado para el año 2023. Respecto a la ejecución del presupuesto en proyectos de  

inversión, solo las provincias de Piura y Ayabaca han ejecutado más del 80% del 

presupuesto designado para tal fin. 

Palabras clave: Gestión del riesgo de desastres. Fenómeno El Niño. Peligros. 

Susceptibilidad. 

Abstract: The objective of this research is to describe disaster risk management in the 

department of Piura to address the El Niño phenomenon. A qualitative approach was 

employed, focusing primarily on the collection of information regarding the damages and 

losses caused by this phenomenon, the identification of exposed zones and elements (such 

as population, housing, and infrastructure) susceptible to floods and landslides associated 

with rains from this event, as well as public spending on vulnerability reduction and 

emergency response to natural disasters in each province of the department of Piura in 

2023. Additionally, measures were proposed to strengthen resilience, aligned with 

activities and investment projects that could be carried out in Piura. The provinces with 

the highest number of critical points with the greatest potential for flooding were Sullana, 

Morropón, Paita, and Piura. Moreover, in a flood risk scenario associated with El Niño 

rains, the provinces that have exposed elements (such as population centers, population, 

housing, and other infrastructures) at high to very high levels of susceptibility to flooding 

were Piura, Morropón, Sullana, and Sechura, while the provinces of Ayabaca and 

Huancabamba have exposed elements at high and very high levels of susceptibility to 

landslides. Additionally, of all the provinces in the department of Piura, Talara and 

Sechura executed less than 80% of their allocated budget for 2023. Regarding budget 

execution in investment projects, only the provinces of Piura and Ayabaca have executed 

more than 80% of their designated budget for this purpose. 

Keywords: Risk disaster management. El Niño phenomenon. Dangers. susceptibility. 

Resilience. 

 

1. Introducción 

Los desastres causados por peligros naturales exponen a la población, viviendas e 

infraestructuras de servicios básicos y sustento económico. Generalmente, las 

poblaciones más vulnerables, como aquellas de bajos recursos económicos y las que viven 

en zonas alejadas, son las que presentan mayor riesgo frente a la ocurrencia de peligros 

(Hallegatte et al., 2017). 
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El cambio climático intensifica los efectos de los desastres, manifestándose en el 

incremento de sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos más devastadores y 

frecuentes. Según cifras del Banco Mundial, el 82% de los decesos desde 1970 causados 

por desastres y condiciones climáticas extremas ocurrieron en países de ingresos bajo y 

mediano bajo (Banco Mundial, 2022). 

El Perú reúne siete de nueve características de sensibilidad frente al cambio climático, 

donde se pueden identificar a las zonas costeras bajas y áridas, áreas susceptibles a 

deforestación y erosión, desastres naturales, entre otros peligros (BID & CEPAL, 2014). 

Asimismo, se estima que en treinta años la variabilidad de temperaturas máximas y 

mínimas afectaría al ingreso per cápita de cada habitante del Perú, afrontando una 

pérdida de 9% respecto a un escenario base (Chirinos, 2021). 

Una de las principales consecuencias asociadas al cambio climático es el incremento de la 

vulnerabilidad de desastres en poblaciones, agricultura, infraestructura, entre otros, 

producida por el incremento de las precipitaciones pluviales, mayores descargas hídricas 

en los ríos y quebradas, inundaciones en la costa y derrumbes en las laderas andinas o 

por las sequías que son recurrentes en diferentes sectores del territorio  

(Córdova Aguilar, 2020). 

Según el informe de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe (INFORM-LAC), 

Perú presenta un nivel de riesgo alto de desastres y crisis humanitaria, junto con países 

como Bolivia, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela (INFORM, 2020). 

A mediados del año 2023, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) decretó el inicio 

del fenómeno de El Niño global, el cual influirá e intensificará la temperatura promedio 

del océano, provocando olas de calor en muchas partes del mundo (ONU, 2023).  

El fenómeno de El Niño es un evento climático producido por el calentamiento anómalo 

del mar debido al debilitamiento de las corrientes de aire frías que recorren de sur a norte 

las costas del Pacífico sur, produciendo más humedad de lo común, transformándose en 

lluvias intensas que producen inundaciones en las ciudades y centros poblados del país 

(Urbizagástegui-Alvarado & Contreras-Contreras, 2018). 

Se estima que, en un escenario de riesgo por lluvias para el verano de 2024, el Perú hará 

frente a la ocurrencia de peligros naturales intensificados por El Niño global, donde más 

de 1 millón de personas y casi 200 000 viviendas presentan un nivel muy alto de riesgo 

por inundaciones y movimientos en masa (CENEPRED, 2023b). 

Se calcula que los costos combinados de los fenómenos de El Niño y La Niña de 1982-1983 

y 1997-1998 representarían casi la mitad del PBI del año 2000. El último fenómeno de El 

Niño costero (FNC) de 2017 costó numerosas vidas humanas y pérdidas que se estiman 

en 1.6% del PBI anual (Banco Mundial, 2021). 
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Por otro lado, el fenómeno de El Niño puede impactar a la salud pública provocando 

diversas enfermedades tales como dengue, malaria, peste, cólera, infecciones 

respiratorias agudas, entre otras, debido a que la ocurrencia de desastres naturales puede 

provocar el colapso de los servicios de agua y alcantarillado, así como la exposición a 

condiciones insalubres (humedad, agua estancada y/o material particulado), lo cual, a 

cambios de temperatura ambiental, puede ocasionar brotes epidémicos  

(Hijar et al., 2016). 

En dicho contexto, este estudio tiene como objetivo fundamental describir la gestión del 

riesgo de desastres a nivel de provincia del departamento de Piura, complementándola 

con el análisis de la asignación y ejecución presupuestaria del Programa Presupuestal 

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres (en adelante, 

PP 0068), adicionalmente se plantean medidas de resiliencia que permitan hacer frente 

al fenómeno de El Niño. 

2. Metodología 

El enfoque de la investigación es cualitativo con un alcance descriptivo, ya que se 

desarrolla a partir de la recolección de información sobre gestión del riesgo de desastres 

del departamento de Piura. Como punto de partida se describieron los hechos producidos 

por el fenómeno de El Niño del año 2017, del cual se ha podido recopilar información 

sobre población e infraestructura afectada, así como los daños y pérdidas económicas que 

causó El Niño costero en cada provincia del departamento de Piura. 

Adicionalmente, se revisó el último reporte de CENEPRED sobre «Escenarios de riesgo 

por inundaciones y movimientos en masa ante lluvias asociadas al fenómeno El Niño, 

2023», con la finalidad de analizar los niveles de susceptibilidad ante inundaciones 

potenciados por los eventos del fenómeno de El Niño por cada provincia del 

departamento de Piura, permitiendo identificar las zonas y elementos expuestos 

(población, viviendas e infraestructura) con mayor susceptibilidad. 

Finalmente, para poder realizar un análisis de gestión del riesgo de desastres más 

exhaustivo se revisó la asignación y ejecución presupuestal respecto a la reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (PP 0068), con la finalidad de 

proponer alternativas para la mejora de la gestión del riesgo de desastres de Piura y el 

fortalecimiento de la resiliencia ante desastres naturales. 
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2.1 Antecedentes sobre la ocurrencia del fenómeno de El Niño en el 
departamento de Piura 

En primer lugar, se revisó el Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres de la 

región Piura 2023-2025 (GORE Piura, 2023), del cual se obtuvo información sobre 

elementos expuestos (población, viviendas, establecimientos de salud, instituciones 

educativas, hectáreas de cultivos, etc.) afectados negativamente por la ocurrencia del 

fenómeno de El Niño del año 2017 (llamado también El Niño costero), representándose 

en el saldo negativo de fallecidos, afectados y damnificados, así como en daños y  

pérdidas económicas. 

Asimismo, esta actividad se complementó con la revisión de otros reportes y artículos 

científicos sobre el fenómeno de El Niño. 

2.2 Análisis sobre escenarios de riesgo por inundaciones y 
movimientos en masa ante lluvias asociadas al fenómeno de El 
Niño para los meses de verano de 2024 

Se empleó la información del reporte sobre escenarios de riesgo por inundaciones y 

movimientos en masa ante lluvias asociadas al fenómeno de El Niño del CENEPRED, el 

cual empleó como referencia la información de precipitaciones de los eventos de 1983, 
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1988 (catalogados como Niños extraordinarios), y los correspondientes a los años 2017 

y 2023 (Niños costeros). 

La información mencionada permitió identificar a las provincias que poseen puntos y 

zonas críticas con mayor probabilidad de ocurrencia de peligros naturales (inundaciones 

y movimientos en masa) asociados a condiciones de El Niño en los meses de verano de 

2024. Asimismo, se identificaron los elementos expuestos (población e infraestructura) 

en cada provincia de Piura que potencialmente se verían afectados ante la ocurrencia de 

estos peligros. 

2.3 Análisis del gasto público en la Gestión del Riesgo de Desastres 

La designación del presupuesto a todo gobierno local o provincial se realiza en el marco 

del Programa Presupuestal PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres. A partir de ello se determina la ejecución presupuestal (%), 

lo cual también puede verse reflejado en los montos devengados por cada provincia.  

El periodo que se consideró para la revisión de información sobre ejecución presupuestal 

(PP 0068) fue el del año 2023.  

2.4 Alternativas para la mejora de la Gestión del Riesgo de 
Desastres en Piura 

A partir de la revisión bibliográfica sobre medidas para el fortalecimiento de la gestión 

del riesgo en otras partes del país y en otros ámbitos geográficos, se formularon 

intervenciones en la gestión del riesgo de desastres del departamento de Piura para los 

distintos niveles: infraestructura, servicios ecosistémicos, capacidades e instituciones. 

Asimismo, las medidas planteadas se encontrarán enmarcadas en los productos del  

PP 0068. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Antecedentes sobre la ocurrencia del fenómeno de El Niño en el 
departamento de Piura 

El departamento de Piura ha sido una de las regiones costeras del país más afectadas por 

la ocurrencia de inundaciones, incidiendo en la calidad de vida de alrededor de casi medio 

millón de personas (Venkateswaran et al., 2017). Asimismo, en marzo de 2017 la ciudad 

de Piura se vio afectada al no contar con una planificación adecuada en la Gestión del 

Riesgo de Desastres para el territorio y población, dejando más de 90 000 damnificados y 

21 000 viviendas destruidas (Ayala& Sánchez, 2023). 

El evento de El Niño costero en 2017 tuvo un impacto significativo en el departamento de 

Piura, afectando a una gran cantidad de personas en diferentes provincias. En ese 

contexto, se observa una tendencia relevante: el número de personas afectadas supera 
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sustancialmente a las personas damnificadas en todas las áreas analizadas. Esto apunta a 

que la mayoría de la población experimentó algún nivel de afectación debido al Niño 

costero, aunque no todos sufrieron daños directos o pérdidas materiales considerables. 

En particular, la provincia de Piura fue una de las zonas más afectadas por el Niño costero, 

con el mayor número de personas afectadas, alcanzando la cifra de 189 122 habitantes, y 

el segundo mayor número de personas damnificadas, que llegó a 63 323 habitantes. Estos 

datos subrayan la necesidad de intensificar las medidas de preparación y respuesta ante 

desastres naturales en la región. Asimismo, resaltan la importancia de implementar 

estrategias de mitigación y programas de reconstrucción a largo plazo para reducir el 

impacto de eventos similares en el futuro (GORE Piura, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar el impacto sobre el sector económico de Piura, siendo el 

sector transporte el más afectado en términos de daños económicos, con un total de 

S/ 2 554 300 215, seguido por el sector educación con S/ 1 300 792 218. El sector salud 

reportó montos considerables tanto en daños (S/ 1 150 752 034), como en pérdidas 

(S/ 77 261 629), lo que refleja un impacto significativo. El sector agropecuario fue aquel 

que presentó más pérdidas, con S/ 221 320 928. En la tabla 1 se explica con mayor detalle 

los daños y pérdidas por sector económico del departamento de Piura (GORE Piura, 

2023). 
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Con la finalidad de comparar el efecto de El Niño costero con los dos eventos que lo 

antecedieron, la tabla 2 detalla los impactos económicos, así como en elementos 

expuestos (población, viviendas, entre otras infraestructuras y servicios básicos). 
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Los eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2017 fueron los que tuvieron mayor impacto en 

el país, y de cierta forma han generado que la ciudadanía y las autoridades tomen 

conciencia sobre la planificación para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño 

(Elías Portocarrero, 2019). 

3.2 Análisis sobre escenarios de riesgo por inundaciones y 
movimientos en masa ante lluvias asociadas al fenómeno de El 
Niño para los meses de verano de 2024 

A partir de la información nacional del CENEPRED, sobre escenarios de riesgos asociado 

a lluvias por el fenómeno de El Niño, se pudo identificar los puntos críticos con mayor 

probabilidad de ocurrencia de peligros naturales (riesgo alto y muy alto). Teniendo a las 

provincias de Sullana, Morropón, Paita y Piura con la mayor presencia de puntos críticos 

por inundaciones, mientras que Talara presenta la mayor cantidad de puntos críticos por 

movimientos en masa, seguido por Morropón (CENEPRED, 2023a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se identificaron las zonas críticas por movimientos en masa con mayor 

probabilidad de ocurrencia de peligros naturales, donde las provincias de Ayabaca, 

Huancabamba y Talara presentan la mayor cantidad de áreas críticas, cabe resaltar que 

no se identificaron zonas críticas por inundaciones en cada una de las provincias del 

departamento de Piura.  
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Del mismo modo, se analizaron los elementos expuestos (centros poblados, población, 

viviendas, entre otras infraestructuras) respecto del nivel de susceptibilidad frente a 

inundaciones condicionadas por el fenómeno de El Niño para cada provincia. Según los 

resultados de la tabla 3 (ver más adelante), se puede apreciar que una de las provincias 

que potencialmente podría verse impactada por la ocurrencia de inundaciones es Piura, 

tanto en un nivel muy alto y alto de susceptibilidad; le siguen las provincias de Morropón, 

Sullana y Sechura.  

La evaluación del riesgo de inundación ayuda a mitigar y gestionar los desastres por 

inundaciones en las ciudades costeras (Li et al., 2023). Asimismo, la gestión de las zonas 

costeras, integrando al gobierno, la comunidad, la sociedad y la protección de los 

ecosistemas, garantiza la sostenibilidad del territorio (Ahmad, 2019). 

En la figura 5 se puede apreciar la distribución de los elementos expuestos en las 

diferentes provincias del departamento de Piura sobre cada zona correspondiente al nivel 

de susceptibilidad frente a inundaciones. 
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Respecto al nivel de susceptibilidad de elementos expuestos (centros poblados, 

población, viviendas, entre otras infraestructuras) frente a movimientos en masa 

condicionadas por el fenómeno de El Niño, se pudo identificar que las provincias que 

potencialmente podrían verse impactadas por la ocurrencia de movimientos en masa, 

tanto en un nivel muy alto y alto de susceptibilidad, son Ayabaca y Huancabamba, y en un 

siguiente nivel la provincia de Morropón (ver tabla 4). 

Los movimientos en masa son el tipo de peligro que más se suscitan a nivel mundial 

después de las inundaciones hidrometereológicas. Por ello, el mapeo de la susceptibilidad 
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de un área frente a este peligro tiene relevancia para la predicción de la distribución 

espacial (Rashwan et al., 2024). 

En la figura 6 se muestra la distribución de los elementos expuestos anteriormente 

descritos por cada una de las provincias del departamento de Piura. Asimismo, se puede 

apreciar las zonas correspondientes a la susceptibilidad frente a movimientos en masa. 
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3.3 Presupuesto destinado a la Gestión del Riesgo de Desastres 

La información obtenida del portal Consulta Amigable del MEF del año 2023 permitió 

determinar que todas las provincias del departamento de Piura, a excepción de Talara y 

Sechura, han ejecutado más del 80% de su presupuesto, lo cual pudo incidir en el retraso 

de la gestión del riesgo de dichas provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto de los años anteriores, en el departamento de Piura el nivel de ejecución del 

presupuesto para la Gestión del Riesgo de Desastres entre los años 2019 y 2022 se 

incrementó de manera paulatina, pasando de 40.96% a 46.50%. Asimismo, en el año 2021 

se reportó el mayor nivel de ejecución con el 61.12% del presupuesto designado, el cual 

fue de S/ 98 335 948 (GORE Piura, 2023). 

Cabe resaltar que el presupuesto asignado para la Gestión del Riesgo de Desastres se 

destina no solo para la ejecución de actividades por parte de los gobiernos locales, sino 

también para llevar a cabo proyectos de inversión que permitan disminuir el nivel de 

susceptibilidad de la población e infraestructuras frente a los desastres que puedan 

provocar las inundaciones y/o cualquier peligro que desencadene el fenómeno de El Niño. 

Como puede apreciarse en la tabla 5, los presupuestos asignados para actividades son 

mayores que los asignados para proyectos de inversión en casi todas las provincias, a 

excepción de Talara y Sechura. Adicionalmente, la ejecución del presupuesto para 

proyectos no es más del 80% en casi todas las provincias, excepto Piura (91.4%) y 

Ayabaca (100%). Pese a que Talara fue la provincia que recibió mayor asignación 

presupuestal para proyectos de inversión (S/ 32 349 829), ejecutó el 35.5% del  

monto asignado. 
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Heo et al. (2020), por su parte, realizaron un análisis matricial de presupuesto y daños en 

materia de seguridad en caso de desastres, tomando un histórico de diez años para cada 

variable, aplicado a 16 localidades de Corea del Sur, concluyendo que las localidades 

incluidas en el grupo de alto riesgo (38% del total de localidades) tienen una proporción 

menor del presupuesto de gestión de desastres en comparación con el grupo de bajo 

riesgo. Además, el presupuesto para la gestión de la seguridad en casos de desastre no se 

asignó de manera eficiente. Por su parte, Marin et al. (2021) desarrollaron una 

herramienta para la gestión del riesgo de desastres en gobiernos locales italianos que 

comprende las dimensiones socioeconómicas, donde concluyeron que este tipo de 

información contribuye en la toma de decisiones para las asignaciones presupuestarias. 

Los resultados de la ejecución presupuestaria en los proyectos de inversión no son 

inmediatos, sino que se manifiestan a largo plazo. Asimismo, deben verificarse de manera 

adecuada para garantizar la máxima eficacia y eficiencia de las inversiones, asegurando al 

mismo tiempo la sostenibilidad de los proyectos (Bo Young & Won Ho, 2019). 

3.4 Fortalecimiento de la resiliencia 

La resiliencia en las ciudades se conceptualiza como la capacidad de un territorio y sus 

sistemas (social, económico, natural, capital humano, etc.) de soportar los daños, reducir 

los impactos provocados por perturbaciones (fenómenos meteorológicos, desastres 

naturales, crisis, etc.), así como adaptarse al cambio y transformar los sistemas que 

limitan la capacidad de adaptación actual o futura (Ribeiro & Pena, 2019). 
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La mejora de la resiliencia en Piura requiere un enfoque prioritario en la restauración de 

las infraestructuras de transporte afectadas por las lluvias, que actualmente obstaculizan 

el suministro de alimentos y bienes esenciales para el bienestar de la población. Además, 

es esencial trabajar en la recuperación de la infraestructura de riego, el control de plagas 

y el drenaje de las áreas inundadas (Córdova Aguilar, 2020). Asimismo, la vulnerabilidad 

de la población se acrecienta principalmente por la ocupación del territorio de manera 

informal y la débil gestión de la municipalidad, quienes permiten este tipo de 

asentamientos, que según los estudios e investigaciones no deberían ser ocupados por las 

poblaciones (Chambi et al., 2023). 

La inversión en fortalecer la resiliencia se puede canalizar en un conjunto de 

intervenciones en elementos tales como infraestructura, servicios ecosistémicos, 

fortalecimiento de capacidades e instituciones. Asimismo, tales medidas planteadas 

pueden ajustarse a los proyectos de inversión o actividades que se contemplan en la 

asignación presupuestaria PP 0068 del Perú. 

Ribeiro & Pena (2019) han señalado que la resiliencia urbana frente al riesgo de desastres 

debe abordarse desde las dimensiones física (incluye la resiliencia de las 

infraestructuras), natural (resiliencia ecológica y ambiental), económica (desarrollo de la 

sociedad), institucional (políticas de gobernanza y mitigación de desastres) y social 

(resiliencia de las comunidades y personas en general). Asimismo, propusieron un 

conjunto de características o parámetros para evaluar la resiliencia, los cuales son: 

redundancia, diversidad, eficiencia, robustez, conectividad, adaptación, recursos, 

independencia, innovación, inclusión e integración. 

Heo et al. (2020) mencionan que la resiliencia de una ciudad o localidad se ve 

condicionada por el presupuesto asignado, así como de su gestión eficaz, mientras que 

Córdova Aguilar (2020) indicó que la reducción de la vulnerabilidad en la población no 

solo depende de la cantidad de recursos disponibles, sino de factores sociales.  

Por ello, es clave no solo cumplir con la ejecución de actividades para la gestión del riesgo 

de desastres, sino también invertir en proyectos que brinden alternativas para atender 

las emergencias por desastres y fortalecer la resiliencia. 

Marin et al. (2021) han propuesto una herramienta para la Evaluación del Riesgo de 

Desastres (DRAT) —la cual tiene cuatro componentes (peligro, exposición, vulnerabilidad 

y resiliencia)—. Dicha herramienta permite priorizar la implementación de medidas de 

reducción de riesgos. Asimismo, es útil a nivel ex post ya que muestra las debilidades de 

los sistemas socioeconómicos realmente afectados por los desastres, por tanto, puede 

contribuir a favorecer su reconstrucción/recuperación e incrementar la capacidad de 

adaptación de una ciudad o de cualquier ámbito geográfico. 

En Piura, la actividad agrícola es un pilar fundamental para la economía, por ello es 

importante fortalecer la resiliencia de los sistemas de regadío, entre otras instalaciones 
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productivas. Azcuña & Mejía (2021) realizaron un análisis de resiliencia en inversiones 

para sistemas de riego, el cual permitió identificar los posibles riesgos a los que se 

encuentra expuesto el sistema de riego, considerando las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento; de tal manera que se evalúe el nivel de resiliencia de cada 

uno de los componentes del sistema frente a los peligros intensificados por el cambio 

climático. 
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4. Conclusiones 

Las provincias de Sullana, Morropón, Paita y Piura presentan la mayor cantidad de puntos 

críticos con mayor potencialidad de ocurrencia de inundaciones. Asimismo, las provincias 

de Talara y Morropón poseen el mayor número de puntos críticos por movimientos  

en masa. 

En un escenario de riesgo por inundaciones ante lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, 

las provincias que presentan elementos expuestos (centros poblados, población, 

viviendas, entre otras infraestructuras) en nivel alto a muy alto de susceptibilidad frente 

a inundaciones son Piura, Morropón, Sullana y Sechura, mientras que las provincias de 

Ayabaca y Huancabamba presentan elementos expuestos en nivel alto y muy alto de 

susceptibilidad ante movimientos en masa. 

La planificación urbana, la gestión del agua, la gestión del riesgo de desastres y la 

participación comunitaria son medidas clave para reducir la vulnerabilidad urbana en 

Piura (Chambi et al., 2023), por ello en el departamento de Piura se debe ejecutar el 

presupuesto destinado para la gestión del riesgo de desastres, así como para el 

fortalecimiento de la resiliencia en medidas de ordenamiento territorial e infraestructura 

eficiente y segura para reducir la vulnerabilidad de la población (Franco et al., 2023). 

En el proceso del fortalecimiento de la resiliencia para hacer frente a los desastres 

naturales no solo es importante enfocarse en la gestión territorial y la implementación de 

infraestructura, sino también se debe incrementar la capacidad de la ciudadanía para 

prevenir y responder ante las emergencias (Zhang et al., 2019). 

5. Recomendaciones 

La asignación eficiente del presupuesto para la Gestión del Riesgo de Desastres es clave 

para preparar a las provincias ante la ocurrencia de peligros, por ello es necesario 

registrar las pérdidas económicas ocasionadas no solo por los eventos asociados por el 

fenómeno de El Niño, sino también de los otros peligros naturales, de esta forma el 

presupuesto asignado para algunas provincias puede incrementarse de acuerdo con sus 

necesidades. Asimismo, una forma de evaluar ambos factores (pérdidas y daños junto con 

presupuesto asignado) sería a través de métodos matriciales (Heo et al., 2020). 

Es importante mejorar los sistemas de teledetección y tecnologías, por ejemplo, los 

sistemas de información geográfica (SIG) —como son las resoluciones temporal, espacial, 

espectral y radiométrica alcanzadas—, ya que contribuyen con la gestión de reducción de 

riesgo de desastres, agilizando la detección, monitoreo, mapeo, visualización y evaluación 

de eventos para un mejor análisis, a la vez que su cobertura global permite una mejor 

comprensión de la exposición al riesgo de manera objetiva, así como zonificar las que 

presentan un mayor nivel de susceptibilidad frente a un peligro determinado (Calvo Rey, 

2022; Rashwan et al., 2024). 
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Al ser un país megadiverso, el Perú tiene un gran potencial para implementar soluciones 

basadas en la naturaleza y fortalecer la resiliencia de su población. En Piura hay distritos 

que comprenden áreas de bosque seco cuyas comunidades residentes dependen de estos 

ecosistemas, por lo que la ocurrencia de lluvias podría beneficiar esos espacios; sin 

embargo, si se continúa deforestando la cobertura boscosa, la recuperación de estos 

ecosistemas será más compleja y no se podrá incrementar la resiliencia de la población 

frente a desastres naturales (Aranda, 2023; Pécastaing & Chávez, 2020). 

Para el fortalecimiento de la resiliencia es necesario contar con metodologías de 

evaluación de riesgo cuantitativas, con la finalidad de obtener información base que 

permita mitigarlos y contribuya en la toma de decisiones; sin embargo, dichos 

instrumentos no comprenden medidas para la atención de emergencias por desastres 

(antes, durante y después), por lo que es importante contar con herramientas basadas en 

la recolección de experiencias de otras provincias, regiones e incluso países con la 

finalidad de formular planes con estrategias a corto plazo (recuperación de zonas con alto 

riesgo de ocurrencia de peligros), mediano plazo (fortalecimiento de servicios y 

equipamientos esenciales para la asistencia) y largo plazo (programas para reducir la 

vulnerabilidad en todo el ámbito geográfico de una región) (Di Ludovico et al., 2023). 

En el presente estudio solo se analizaron dos tipos de peligros asociados a las lluvias del 

fenómeno de El Niño y por separado; sin embargo, resulta importante estudiar la 

ocurrencia de eventos compuestos de múltiples desastres para la prevención y 

emergencia de desastres en ciudades costeras. Estos eventos compuestos hacen 

referencia a la combinación de múltiples procesos o factores causantes de desastres que 

están relacionados espacial y temporalmente, y conducen a graves peligros sociales y 

ambientales (Zscheischler et al., 2018). 
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