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Resumen

1    Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, CAEN

Participación de las 
Fuerzas Armadas en el 
sistema de gestión del 

riesgo de desastres

Participation of the armed
forces in the disaster
management system

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si la participación de las Fuerzas Armadas ha contribuido en 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). La investigación fue de tipo correlacio-
nal-aplicativo y el diseño fue no experimental. La población estuvo constituida por personal militar de las 
Fuerzas Armadas, que ha participado en el fenómeno de El Niño y en capacitaciones conjuntas, conformado 
por un total de 111 personas; mientras que, para la selección de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo no 
probabilístico sobre un total de 86 personas. Las técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental 
y la encuesta; mientras que el instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual obtuvo un valor positivo de 
0.9187, respecto al coeficiente de Alfa de Cronbach, lo que comprobó su alta confiabilidad. Para el estudio de 
validez, se recurrió al juicio de expertos, quienes coincidieron que el instrumento en cuestión tiene un construc-
to que permite medir adecuadamente las variables objeto de estudio. Para el análisis de resultados se empleó 
la estadística descriptiva y para contrastar la hipótesis se utilizó la técnica del chi-cuadrado. Al aplicar esta 
prueba, se obtuvo un valor de 35,668 (X2 = 9,488), por lo que, con un nivel de significación del 5 %, se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Sobre la base de ello, se concluyó que la participación de 
las Fuerzas Armadas ha contribuido significativamente en el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres.
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Abstract

Introducción

This research aimed to determine whether the participation of the Armed Forces has contributed to the Natio-
nal Disaster Management System (Sinagerd). The research was correlational-applicative and the design was 
non-experimental. The population was made up of military personnel from the Armed Forces, who have partici-
pated in the El Niño phenomenon and in joint training, and comprised a total of 111 people; while, for the 
selection of the sample, the non-probabilistic type of sampling was used on a total of 86 people. The data 
collection techniques were documentary analysis and the survey; while the instrument used was the question-
naire, which obtained a positive value of 0.9187, with respect to Cronbach's Alpha coefficient, which proved its 
high reliability. For the validity study, experts' judgment was used, and they agreed that the instrument in 
question has a construct that allows measuring adequately the variables under study. For the analysis of 
results, descriptive statistics were used and to contrast the hypothesis, the chi-square technique was used. 
When applying this test, a value of 35,668 (X2 = 9,488) was obtained, so, with a significance level of 5%, the null 
hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. Based on this, it was concluded that the 
participation of the Armed Forces has contributed significantly to the Disaster Risk Management System.

Los desastres son eventos de carácter calamitoso que han estado presentes a lo largo de la historia de la huma-
nidad. En las últimas décadas, se ha otorgado mayor importancia a su estudio, debido a los efectos del calenta-
miento global, entre otros, lo que ha propiciado una mayor cantidad de eventos naturales que impactan negati-
vamente en el desarrollo de cualquier país. 

El Perú no se encuentra exento de estos eventos, ya que en las últimas décadas se han presentado una mayor 
cantidad de catástrofes, lo que ha provocado la pérdida de vidas humanas y dificultades de subsistencia, 
debido a que los desastres naturales tienen efectos severos, siendo la población de clase baja la más afectada, 
además de tener menos opciones de recuperación. En ese sentido, los países deben estar preparados para 
afrontar eventos naturales, como terremotos, tsunamis, inundaciones, fenómenos como el de El Niño o La Niña, 
a fin de salvaguardar la vida de la población. 

Cabe resaltar que el fenómeno de El Niño de 1997-1998 ha sido uno de los eventos más aciagos ocurridos en el 
Perú, ya que se desarrolló rápidamente y produjo aumentos de temperatura mayores a otros registrados (entre 
2 a 5 °C por encima de lo normal). Este fenómeno afectó principalmente a la región Lambayeque, generando 
daños en infraestructura a nivel departamental, pues se perdieron 6,837 hectáreas y un total de 17,312 hectá-
reas fueron afectadas, siendo la provincia de Ferreñafe la más afectada por este evento; en energía, puesto que 
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el desborde de los ríos produjo el colapso de torres de alta tensión; en salud, debido al colapso en los centros 
de salud de esta región; daños en el sistema de agua y desagüe, y daños en la infraestructura vial, especialmen-
te las vías que cruzan la Panamericana Norte. 

En vista de esta problemática, la Presidencia del Consejo de Ministros (2014) elaboró una Política Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), la cual fue definida como un conjunto de orientaciones direccionadas 
a impedir o reducir los riesgos de desastres en el Perú, con la finalidad de evitar que se generen eventos en este 
sentido y llevar a cabo un sistema de preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción eficaz ante 
situaciones de desastres; asimismo, esta política se enfoca en aminorar los efectos adversos que produzcan los 
desastres sobre la economía, el medio y los habitantes. En este marco surge una gran cantidad de cuestiones 
relacionadas con las funciones, actividades y rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, dentro 
del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, en relación con los eventos que se produjeron en el Perú en la 
segunda mitad del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Es importante destacar que, para afrontar el fenómeno de El Niño y reducir la vulnerabilidad del país ante 
eventos naturales, entre el 2015 y 2016, se han invertido cifras históricas, ascendiendo el presupuesto a S/ 
3,097 millones, de los que solo se ejecutaron S/ 2,414 millones para prevenir y mejorar la capacidad de respues-
ta ante el fenómeno en el norte del país. Frente a esta inversión, la llegada de El Niño permitió observar las 
deficiencias y la poca capacidad de reacción por parte de las autoridades, evidenciando que las políticas de 
Estado establecidas son limitadas, respecto a la gestión y prevención del riesgo de desastres; esto a partir de 
que el fenómeno de El Niño afectó gravemente a la población, provocando que 874 distritos fueran declarados 
en emergencia; además, se contabilizaron 113 fallecidos, 17 desaparecidos, 397 heridos; 184 mil damnificados y 
alrededor de un millón de afectados, así como 21 mil viviendas colapsadas y 20 mil en estado inhabitable; 
establecimientos de salud afectados, colapsados e inutilizables; puentes y vías afectados y colapsados; hectá-
reas de cultivos afectadas o perdidas; entre otros.

En definitiva, estos eventos se encuentran identificados en la Constitución Política del Perú, la cual establece lo 
siguiente:

Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. 
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda 
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la 
ley. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016, p. 133)

En consecuencia, el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, debe establecer en sus funciones el planificar, 
coordinar y supervisar las acciones realizadas por las instituciones armadas en el área de defensa civil, las 
cuales deben estar orientadas a contrarrestar los daños generados por los desastres naturales que requieran 
la participación integrada de los actores sociales. 

Consecuentemente, a partir de la problemática señalada, el objetivo de esta investigación fue determinar si la 
participación de las Fuerzas Armadas ha contribuido en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desas-
tres (Sinagerd), así como determinar si el sistema indicado ha fortalecido la capacidad del personal militar 
para la evacuación y rescate. Además, se busca conocer si la participación de las Fuerzas Armadas, con perso-
nal médico, ha favorecido el salvamento de vidas de damnificados y, finalmente, determinar si la participación 
de las Fuerzas Armadas, con el equipamiento e ingeniería, ha contribuido en el proceso de reconstrucción 
física posdesastres. 
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Se tomó en cuenta la investigación de Díaz (2013), quien analizó la gestión de riesgo del componente de coordi-
nación en el Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci), concluyendo que observó falta de cultura organiza-
cional, debido al exceso de burocracia; además, la falta de normas, métodos y procedimientos ocasiona 
deficiencias de coordinación respecto a la gestión de riesgos. Asimismo, se revisó el estudio de Machuca (2014), 
quien tuvo como objetivo principal calcular los daños económicos potenciales en el sector vivienda, producto 
de las inundaciones causadas por El Niño durante 1993 y 2012, en regiones localizadas al norte del país, conclu-
yendo que los daños fueron cuantiosos, ascendiendo a casi 837 millones de soles. En el marco internacional, se 
revisó el estudio de Ugarte y Salgado (2014), quienes afirmaron que los desastres socionaturales que se produ-
cen en determinado territorio dejan diversas vulnerabilidades y riesgos en la población afectada, por ello, se 
debe manejar eficazmente, a nivel público y político, la percepción de riesgo en la población. Finalmente, el 
estudio de Palacios (2017) se enfocó en analizar los riesgos naturales y antrópicos a los que se encuentran 
expuestas las unidades educativas del Barrio Comité del Pueblo en Ecuador, encontrando que la gestión de 
riesgos en la comunidad educativa tiene un déficit demasiado alto, respecto a temas de prevención y mitigación 
de riesgos relacionados con eventos naturales, así como en temas de respuesta y reacción.

GESTIÓN DEL RIESGO

En los últimos años, se ha evidenciado una gran cantidad de desastres, los cuales se caracterizan por ser de 
mayor severidad, ello como consecuencia de la acción humana y el uso indiscriminado de recursos, así como la 
industrialización, entre otros factores que han influenciado negativamente en el ambiente, produciendo el calen-
tamiento global y el cambio climático, desencadenando riesgos para la población en general. Sandoval (2020) 
afirma que los desastres socionaturales, actualmente, son uno de los principales problemas a los que se enfrenta 
un país, ya que la aparición eventual y sorpresiva de estos impide el desarrollo, al impactar negativamente en la 
estabilidad de una nación, puesto que no solo produce la pérdida de vidas humanas, sino también pérdidas 
económicas. Zapa et al. (2017) indican que los riesgos de eventos naturales deben prevenirse y mitigarse, a fin de 
evitar situaciones de vulnerabilidad social, económica, física y ambiental para la sociedad. Entonces, depende 
del análisis de riesgo transformar las situaciones de vulnerabilidad, a fin de aminorar los daños que puedan 
producirse por los desastres naturales. Según Ávila et al. (2016), debido a que los riesgos naturales afectan 
directamente a la población, estos requieren de una intervención pública; es decir, de decisiones, acciones y 
políticas públicas que se enfoquen en reducir o hacer frente al impacto de los eventos naturales, lo cual requiere 
de inversión y acciones relacionadas con la prevención y recuperación. 

En este sentido, Calderón y Frey (2017) señalan que la gestión de desastres está constituida por los procesos, 
estrategias y proyectos enfocados en la identificación del riesgo, la reducción de este y la capacidad de respuesta 
ante un eventual desastre natural. Para que la gestión sea efectiva, es necesario que se desarrolle “bajo una 
estructura organizativa, unos instrumentos de planificación, unos sistemas de información y unos mecanismos de 
financiación” (p. 241). Espinosa et al. (2017) indican que la gestión de riesgos incluye los siguientes aspectos: 
ordenamiento del territorio; análisis de la historia del territorio; implementación de programas educativos y 
culturales respecto a los eventos naturales identificados en un área determinada, a fin de mitigarlos y prevenirlos, 
y responsabilidad de la toma de decisiones. Cumplir con estos objetivos de gestión permitirá generar mayor 
bienestar y reconocimiento social. Finalmente, Ferreira et al. (2016) afirman que la gestión de riesgos es un proce-
so social en el que deben participar de forma íntegra y organizativa el Estado, las instituciones y la comunidad en 
general, a fin de planificar acciones de prevención y respuesta ante la aparición de eventos naturales, y que estas 
sean evaluadas para mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad. 
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FUERZAS ARMADAS Y LA GESTIÓN DE RIESGO COLECTIVO 

Cardona et al. (2003) señalan que el riesgo colectivo, también denominado riesgo público, es el peligro existen-
te, en algún grado, para todos los integrantes de una comunidad. Este riesgo, al ser identificado, conlleva a la 
aplicación de estrategias y políticas públicas para su reducción, lo que implica el compromiso de instituciones 
públicas y privadas, así como de la comunidad. Una de las instituciones que participa activamente en la preven-
ción y resolución de las emergencias producidas a causa de los desastres naturales son las Fuerzas Armadas. 
Al respecto, Salvago (2019) afirma que las Fuerzas Armadas no solo tienen la función de realizar acciones exter-
nas del Estado, sino también deben actuar internamente, con el objetivo de generar bienestar en la población 
y cubrir la necesidad de seguridad. Por su parte, Yépez (2017) indica lo siguiente: 

Las FF. AA. se constituyen en el brazo ejecutor de las políticas de seguridad y defensa que el Estado 
planifica. Por tanto, el empleo de las FF. AA. es el empleo mismo de los recursos del Estado para 
prever, enfrentar, remediar o paliar las amenazas y los riesgos que influyen en la Nación. (p. 75)

A su vez, Gómez (2018) señala que las Fuerzas Armadas son un apoyo importante para cubrir las necesidades 
de la población, en especial respecto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, puesto que la 
distribución del personal en el territorio nacional, para atender emergencias de desastres naturales, así como 
su organización efectiva, son características ideales que constituyen a estas fuerzas de la nación, indispensa-
bles para hacer frente a los eventos naturales, los cuales representan riesgos para su estabilidad y desarrollo. 
Por su parte, Mindiola y Toulkeridis (2019) señalan, respecto a las Fuerzas Armadas, lo siguiente: 

Uno de los pilares fundamentales en que se sustenta la seguridad y defensa de una nación, lo consti-
tuye sin lugar a dudas la capacitación y sensibilización que poseen los integrantes de las Fuerzas 
Armadas en la atención a la población y la seguridad ciudadana. (p. 58) 

Entonces, las Fuerzas Armadas deben contar con la capacitación y el equipamiento necesario para prevenir y 
contrarrestar los efectos de los desastres naturales, con la finalidad de garantizar el bienestar de la población 
y cumplir con el objetivo de mantener la seguridad ciudadana. En ese sentido, Soto y Del Castillo (2019) 
manifiestan que las Fuerzas Armadas deben implementar acciones estratégicas que puedan ser ejecutadas en 
el presente, pero también que sean aplicables ante futuros eventos naturales; es decir, sus acciones deben 
tener la capacidad de adaptarse a los cambios, ya que los acontecimientos resultantes a partir del cambio 
climático crean un ambiente de riesgos constantes, que pueden afectar gravemente a la sociedad, impidiendo 
el desarrollo nacional. 

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo correlacional-aplicativo, ya que tuvo como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación existente entre las variables de estudio Participación de las Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no experimental, 
puesto que se observó el fenómeno en cuestión en su entorno natural. 

La población estuvo constituida por el personal militar de las Fuerzas Armadas que han participado en el 
fenómeno de El Niño en la costa peruana, y que han participado en capacitaciones conjuntas, lo que hace un 
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Frecuencia

Válido

Muy en 
desacuerdo 6

7
13

28

7.0

8.1
15.1

32.6

7.0

15.1
30.2

62.8

En desacuerdo

86 100.0Total

Indefinido

De acuerdo

32 37.2

7.0

8.1
15.1

32.6

100.0

37.2 100.0Muy de acuerdo

Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla 1. 
Participación de las Fuerzas Armadas

total de 111 personas. Para la selección de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo probabilístico, obteniéndose 
un total de 86 personas. 

Las técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental, puesto que se seleccionó la información 
respecto a la gestión del riesgo de desastres; y la encuesta, con la finalidad de obtener información respecto a 
las experiencias obtenidas por los militares al participar en situaciones de desastres naturales. Los instrumen-
tos de acopio de información fueron fichas de interpretación de carácter hermética y el cuestionario, el cual fue 
aplicado al personal militar que participó en el fenómeno de El Niño costero en sus distintos grados. 

Para comprobar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, se aplicó el cuestionario a una muestra 
piloto (30 personas), obteniéndose un valor positivo de 0.9187 respecto al coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach. Cabe precisar que, para contrastar la hipótesis, se aplicó la técnica estadística chi-cuadrado, con la 
finalidad de demostrar la relación entre las variables de análisis. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la Tabla 1 se puede observar que los encuestados percibieron que la participación de las Fuerzas Armadas 
en la administración de Desastres tiene una importancia capital, en virtud de que el 32.6 % de la muestra está 
de acuerdo con dicha apreciación, mientras que el 37.2 % está muy de acuerdo y, finalmente, 15.1 % tuvo una 
opinión neutral. Por otra parte, el 8.1 % de los encuestados estuvo en desacuerdo con esa percepción, mientras 
que el 7.0 % estuvo muy en desacuerdo.

Estos resultados se traducen en que los encuestados son conscientes de su rol en la participación activa de sus 
miembros en situaciones de emergencia en cualquier parte del país, actuando efectivamente de acuerdo con los 
procedimientos y protocolos establecidos en la asistencia a los damnificados, para lo cual se requiere una 
capacitación y entrenamiento constante para llevar a cabo la búsqueda y rescate de las personas afectadas, 
con la finalidad de reducir el impacto de la emergencia en la ciudadanía. Para esto, se requiere la conformación 
de brigadas encargadas de los simulacros, que permitan identificar los factores que inciden en una rápida y 
oportuna respuesta frente a la emergencia. 

Cabe destacar que el Indeci tiene un rol protagónico, tanto en el diseño y formulación, como en la comunicación 
de las políticas, planes y procedimientos a seguir por el personal militar que tiene la tarea de brindar apoyo en 
esos momentos. En ese orden de ideas, es vital la capacidad del personal para la atención médica en emergen-
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cias y desastres, de evacuación y rescate de damnificados, la logística para la reconstrucción física y la disponi-
bilidad de equipamiento e ingeniería para la atención de desastres.

Frecuencia

Válido

Muy en 
desacuerdo 6

7
15

26

7.0

8.1
17.4

30.2

7.0

15.1
32.6

62.8

En desacuerdo

86 100.0Total

Indefinido

De acuerdo

32 37.2

7.0

8.1
17.4

30.2

100.0

37.2 100.0Muy de acuerdo

Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla 2. 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

En la Tabla 2 se puede observar que los encuestados percibieron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres es el ente idóneo para articular las políticas, planes y protocolos de atención a la ciudadanía en 
casos de emergencia, considerando que el 30.2 % de la muestra está de acuerdo con dicha apreciación, mientras 
que el 37.2 % está muy de acuerdo y, finalmente, 17.4 % tuvo una opinión neutral. Por otra parte, el 11.6 % de los 
encuestados estuvo en desacuerdo con esa percepción; mientras que el 8.1 % estuvo muy en desacuerdo.

Estos resultados se traducen en que los encuestados son conscientes de la importancia de la planificación bajo 
el enfoque de GRD basado en el conocimiento a profundidad del riesgo, bajo un análisis sistémico y multidisci-
plinario que permita establecer los diferentes niveles de riesgo y el nivel de vulnerabilidad de la población, con 
base en una cultura de la prevención, que permita atenuar el impacto de las catá strofes naturales sobre la 
ciudadanía, así como fortalecer la capacidad de respuesta articulada, organizada y conjunta. En ese sentido, es 
vital un sistema de detección y alerta temprana, que permita a la población y demás entes interesados indicar 
cuál es el protocolo a seguir, de tal forma que la respuesta sea rápida y oportuna, sobre todo en aquellos 
lugares de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, es de capital importancia difundir y comunicar las políticas y 
planes oportunamente a todos los entes interesados y a la ciudadanía en general.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

a) Hipótesis general

H1: La participación de las Fuerzas Armadas ha contribuido significativamente en el Sistema Nacional del 
Riesgo de Desastres (Sinagerd).

H0: La participación de las Fuerzas Armadas no ha contribuido significativamente en el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Para contrastar la hipótesis alternativa (H1) y la hipótesis nula (H0), se utilizó la técnica estadística chi-cuadra-
do (X2 = 9,488), obteniéndose un valor de 35,668, por lo cual, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipóte-
sis alternativa, lo que demostró que la participación de las Fuerzas Armadas ha contribuido significativamente 
en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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b) Primera hipótesis específica

H1: El Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres ha fortalecido significativamente la capacidad del personal 
militar para la evacuación y rescate. 

H0: El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no ha fortalecido significativamente la capacidad 
del personal militar para la evacuación y rescate. 

Para realizar la contrastación de la primera hipótesis específica, se empleó la técnica estadística de la prueba 
chi-cuadrado (X2 = 9,488), obteniéndose un valor de 32,882. Este valor perteneció a la región de rechazo, por 
ello, no se aceptó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1); en este sentido, se demostró 
que el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres ha fortalecido significativamente la capacidad del personal 
militar para la evacuación y rescate.

c) Segunda hipótesis específica 

H1: La participación de las Fuerzas Armadas con personal médico ha fortalecido significativamente el proceso 
de salvamento de vidas de damnificados. 

H0: La participación de las Fuerzas Armadas con personal médico no ha favorecido significativamente el proce-
so de salvamento de vidas de damnificados.

Al contrastar la hipótesis alternativa (H0) y la hipótesis nula (H1) de la segunda hipótesis específica, haciendo 
uso de la técnica estadística de la prueba chi-cuadrado (X2 = 9.488), se obtuvo un valor de 56,946; por lo tanto, 
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Con base en el resultado hallado, se demostró 
que la participación de las Fuerzas Armadas con personal médico ha favorecido significativamente el proceso 
de salvamento de vidas de damnificados.

d) Tercera hipótesis específica

H1: La participación de las Fuerzas Armadas con el equipamiento e ingeniería ha contribuido significativamente 
en el proceso de reconstrucción física posdesastres. 

H0: La participación de las Fuerzas Armadas con el equipamiento e ingeniería no ha contribuido significativa-
mente en el proceso de reconstrucción física posdesastres. 

Para realizar la contrastación de la tercera hipótesis específica, se empleó la técnica estadística de la prueba 
chi-cuadrado (X2 = 9,488), obteniéndose un valor de 19,402; por lo cual, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alternativa. Entonces, se demostró que la participación de las Fuerzas Armadas, con el equipamien-
to e ingeniería, ha contribuido significativamente en el proceso de reconstrucción física posdesastres. 

DISCUSIÓN

Respecto a la hipótesis general, se estableció que existe relación significativa entre las dos variables principales: 
Participación de las Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), ya 
que, mediante los resultados obtenidos del valor chi-cuadrado (X2 = 9.488), se evidenció que este resultado 
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pertenece a la región de rechazo; por lo tanto, se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis nula. 
Este resultado fue contrastado con lo propuesto por Cardona et al. (2003), quienes afirmaron que la gestión 
del riesgo es un proceso social complejo constituido por la articulación de diversas entidades del Estado, 
haciendo uso de todos los recursos y equipamiento necesarios para prevenir, reducir y/o controlar los riesgos 
en la sociedad y hacer frente a los desastres. 

Adicionalmente, se observó que las variables en su conjunto y, al descomponerlas en indicadores para su 
medición, permitieron comprender la problemática respecto a las Fuerzas Armadas y su relación con el 
Sinagerd, determinando los procesos críticos de la participación de las Fuerzas Armadas, como son la capaci-
dad del personal militar para la atención de emergencias y desastres, desarrollo en investigación científica y 
técnica en gestión de riesgos y desastres, la disponibilidad de equipamiento e ingeniería para la atención de 
desastres y reconstrucción física de zonas damnificadas, y reconstrucción física de zonas damnificadas. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se estableció que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal militar para la atención 
de emergencia y desastres, lo cual, de acuerdo con la información obtenida por medio de la muestra encuesta-
da, se determinó que requiere de un proceso de fortalecimiento y reformulación de las estrategias aplicadas por 
el Instituto de Defensa Civil (Indeci), con la finalidad de realizar un proceso continuo, conjunto e interpretativo, 
que permita asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Al respecto, la 
Constitución Política del Perú indica lo siguiente: “Artículo 171.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a la ley” (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2016, p. 135), siendo las acciones de apoyo a la población, una de las formas en 
que las Fuerzas Armadas contribuye directamente a integrar aquellas poblaciones donde el Estado tiene limita-
ciones para realizar sus actividades. 

Asimismo, respecto a la segunda hipótesis específica, se estableció que la participación de las Fuerzas Arma-
das, con su equipamiento e ingeniería, se relaciona directa y significativamente con la respuesta ante emergen-
cias y reconstrucción física posdesastres. En ese sentido, las Fuerzas Armadas deben disponer de los recursos 
y técnicos especializados, que permitan contrarrestar los riesgos y hacer frente a los desastres, lo cual permitirá 
reducir los daños en la población afectada, así como favorecer la capacidad de recuperación de los afectados. 
Al fortalecer los aspectos indicados, se cumplirá con el artículo 17 de la Ley N.° 29964, Ley del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres emitida por el Congreso de la República (2011), el cual destaca que las 
Fuerzas Armadas participan activamente en la gestión del riesgo de desastres, de acuerdo con sus competen-
cias. Esto último concuerda con lo señalado por Cardona (2002), quien resaltó que la gestión del riesgo incluye 
la implementación de políticas públicas que integren la identificación del riesgo (percepciones individuales, 
representaciones sociales y estimaciones objetivas), la reducción del riesgo (prevención y mitigación) y el 
manejo de desastres (respuesta ante el evento y recuperación de estos); asimismo, la interdisciplinariedad y 
enfoque integral de la gestión del riesgo favorecerá la efectividad de las políticas públicas.

CONCLUSIONES

Respecto a la hipótesis general, al aplicar la prueba estadística chi-cuadrado, se obtuvo un valor de 35,668, 
valor que cae en la zona de rechazo; por lo cual, con un nivel de significación del 5 %, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyendo que la participación de las Fuerzas Armadas ha contribui-
do significativamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Por otro lado, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fortalece significativamente la capacidad 
de respuesta del personal militar para la atención de emergencias y desastres, afirmación que respalda los 
resultados obtenidos mediante la prueba estadística chi-cuadrado (32,882 > 9,488), valor que cae en la zona 
de rechazo; en consecuencia, con un nivel de significación del 5 %, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alternativa. 

Asimismo, se concluyó que la participación de las Fuerzas Armadas con personal médico ha favorecido significa-
tivamente el proceso de salvamento de vidas de los damnificados. Esto fue respaldado por los resultados obteni-
dos mediante la prueba estadística chi-cuadrado (56,946 > 9,488), valor que cae en la zona de rechazo; por lo 
cual, con un nivel de significancia del 5 %, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. 

Finalmente, se evidenció que la participación de las Fuerzas Armadas con el equipamiento e ingeniería ha 
contribuido significativamente en el proceso de reconstrucción física posdesastres, afirmación que fue respal-
dada por los resultados obtenidos mediante la prueba estadística chi-cuadrado (19,402 > 9,488), valor que cae 
en la zona de rechazo; consecuentemente, con un nivel de significación del 5 %, se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alternativa.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por medio de componentes terrestres, navales y 
aéreos a nivel nacional, coordinar con los gobiernos regionales y locales, el fortalecimiento de la participación 
de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto se puede lograr 
mediante talleres de capacitación para las autoridades, médicos y militares, en la evacuación y rescate, salva-
mento de vidas de damnificados y en el proceso de reconstrucción física luego de la ocurrencia de desastres, a 
fin de afrontar con efectividad los eventos naturales. 

Además, se recomienda a los representantes del Indeci, en coordinación con el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, implementar políticas para asegurar la ejecución continua y la sostenibilidad de los planes de 
operación conjunta correspondientes al ámbito y área de responsabilidad de cada institución, lo cual permitirá 
y optimizará la participación y capacidad de respuesta del personal militar en el Sinagerd. 

A su vez, se propone que el Ministerio de Defensa solicite mayor presupuesto al Ministerio de Economía, para 
equipar adecuadamente al personal militar y fortalecer la capacidad de respuesta inmediata de este ante 
situaciones de riesgo o eventos naturales, hecho que permitirá efectivizar la participación de las Fuerzas Arma-
das en situaciones de desastres. 

Finalmente, se recomienda que los encargados del Sinagerd conformen equipos multidisciplinares y aprove-
chen las fortalezas del personal militar, así como las capacidades logísticas de cada institución militar, con la 
finalidad de realizar acciones preventivas y reactivas ante eventuales desastres naturales. Esto permitirá trans-
mitir el conocimiento necesario a la población que vive en zonas vulnerables, y obtener habilidades para reducir 
el riesgo que genera el evento natural. 
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