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Resumen 

Este informe tuvo como objetivo desarrollar estrategias para la prevención y reducción 

de riesgo ante incendios forestales en la región Cusco, siguiendo la metodología proporcionada 

por el Centro Nacional de Estimación, Reducción, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED). Esta presentación fue fundamentada en un proyecto que forma parte 

de la experiencia profesional del autor, donde identificó algunas problemáticas en el desarrollo, 

destacando entre ellas, la limitada disponibilidad de información geoespacial a gran escala o 

detallada, proporcionada por fuentes oficiales a nivel nacional. Además, el diagnóstico se 

basaba en pasos que se repiten en los proyectos, sin embargo, carecía de un flujo de procesos 

sistematizados con recopilación de información geoespacial estandarizada y en el análisis de 

riesgo. Por último, el análisis de factibilidad presupuestal no incluía un proceso de comparación 

con el presupuesto disponible. Como resultado, se logró la aprobación del proyecto por parte 

de los responsables institucionales al adaptar la información de pequeña escala a las 

necesidades del proyecto, se verificaron los datos con un muestreo en campo identificando las 

zonas priorizadas de niveles alto y muy alto de riesgos, se sistematizaron procesos que 

mejoraron el análisis territorial y la viabilidad de las actividades e inversiones, contando así 

con herramientas fundamentales para decisiones en intervenciones futuras dentro de la zona de 

interés. En conclusión, gracias a estas estrategias se han logrado controlar y gestionar los 

incendios forestales. 

Palabras clave: Sistema de información geográfica, prevención, reducción, riesgo, 

incendio forestal, factibilidad. 
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Abstract 

This report aimed to develop strategies for the prevention and risk reduction of forest 

fires in the Cusco region, following the methodology provided by the National Center for 

Estimation, Reduction, Prevention, and Risk Management of Disasters (CENEPRED). This 

presentation was based on a project that is part of the author's professional experience, where 

they identified several problems in development, notably the limited availability of large-scale 

or detailed geospatial information from official national sources. Additionally, the diagnosis 

was based on steps that are repeated in projects, but lacked a systematized process flow with 

standardized geospatial information collection and risk analysis. Lastly, the budget feasibility 

analysis did not include a process for comparison with the available budget. As a result, the 

project was approved by institutional authorities by adapting small-scale information to the 

project's needs. Data verification through field sampling identified priority zones with high and 

very high-risk levels, and systematized processes improved territorial analysis and the viability 

of activities and investments, thus providing essential tools for decision-making in future 

interventions in the area of interest. In conclusion, these strategies have succeeded in 

controlling and managing forest fires. 

Keywords: geographic information system, prevention, reduction, risk, forest fire, 

feasibility 
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I. INTRODUCCIÓN 

La región de Cusco, conocida por su riqueza natural y cultural, se enfrenta a un desafío 

crítico: los incendios forestales. Estos eventos pueden tener un impacto devastador en sus 

recursos naturales y comunidades. El objetivo de este informe de suficiencia profesional es 

desarrollar estrategias efectivas de prevención y reducción de riesgos ante incendios forestales 

en la región de Cusco. Dada la realidad geográfica, factores climáticos y desafíos 

socioeconómicos que caracterizan a la región, abordar estos riesgos es esencial para la 

seguridad de la comunidad y la conservación del ambiente. Además, la investigación realizada 

en Cusco puede tener un alcance nacional e incluso global, ya que los incendios forestales son 

un problema mundial. Las limitaciones existentes son en relación a recursos geoespaciales con 

campos estandarizados, escala de trabajo de los datos de entrada, presencia de un modelo de 

análisis de factibilidad presupuestal que permita el ajuste de recursos existentes. El desarrollo 

de estrategias efectivas en esta región sirve como modelo para otros lugares que enfrentan 

desafíos similares, contribuyendo así al conocimiento global sobre el tema planteado. 
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Antecedentes Internacionales 

En el 2017, Espinoza realiza su investigación con la finalidad de desarrollar un modelo 

de gestión para prevenir incendios forestales en la plantación de Pinus radiata en Ganquis, 

provincia Chimborazo, Ecuador. Este proceso comenzó con la identificación de riesgos y 

vulnerabilidades en la plantación y la comunidad cercana. Para determinar los niveles de riesgo 

de incendios forestales, se adaptó una metodología de Sun Mountain Internacional, 

originalmente diseñada para análisis de vulnerabilidad a nivel municipal por el Programa de 

las Naciones Unidas de Pequeñas Donaciones (PNUD). Esta investigación incluye un análisis 

histórico de incendios en Chimborazo, identificación de amenazas y vulnerabilidades, 

basándose en estos datos se elabora un modelo de gestión para prevenir incendios forestales, 

centrados en tres objetivos estratégicos, la formación de brigadas comunitarias, 

implementación de medidas preventivas y la creación de procedimientos de respuesta.   

Según Molinas – Gonzáles (2021), destaca que, aunque los incendios forestales son 

prevenibles hasta cierto punto, las medidas existentes en Paraguay, como la prohibición de 

quemas no controladas y la creación de la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios, resultan insuficientes y a menudo impracticables. Se debe a que las acciones 

exceden la capacidad de las entidades para cumplir con las responsabilidades legales. En este 

contexto, se resalta la importancia de aplicar estrategias de prevención y combate de incendios 

que consideren las capacidades y limitaciones del país. Recomienda un enfoque integral de 

control del fuego, que incluye la eliminación de incendios y las quemas controladas, puede ser 

una estrategia eficaz y de bajo costo. Este enfoque, ya exitoso en otros países, podría permitir 

un uso racional del fuego y prevenir incendios forestales con impactos negativos en los recursos 

naturales, económicos y sociales del país. 
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Antecedentes Nacionales  

El Escenario de riesgo por incendios forestales de la región de Cusco utiliza una 

metodología en cuatro etapas para evaluar y clasificar el riesgo. Comienza recopilando datos 

de fuentes técnicas y gubernamentales, luego analiza la susceptibilidad del territorio a 

incendios forestales, considerando factores como el fuego y las condiciones geográficas y 

climáticas. Se identifican elementos expuestos en términos de valor patrimonial y 

socioeconómico, y se clasifican los niveles de riesgo en cuatro categorías. Las áreas de muy 

alto riesgo se destacan en rojo. El objetivo principal es anticipar datos que serán utilizados en 

la elaboración de planes y documentos orientados a prevenir y reducir los riesgos de desastres, 

así como para ofrecer una respuesta efectiva en situaciones de daños o pérdidas ocasionados 

por incendios forestales (CENEPRED, 2021). 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), da a conocer la 

relevancia de estrategias preventivas de incendios forestales en Perú, haciendo énfasis sobre la 

planificación estratégica a distintos plazos, corto, medio y largo. El objetivo principal de este 

plan es de prioridad a las medidas preventivas dentro del ámbito legal forestal y de fauna 

silvestre. Entre sus metas se encuentran reducir la incidencia de incendios forestales, reforzar 

las habilidades en medidas preventivas y reducción de riesgos, mejorar la gestión de datos, el 

seguimiento, los sistemas de alerta temprana, adaptar la legislación vigente y fomentar el 

conocimiento en este campo. El plan señala que prevenir incendios es generalmente menos 

costoso que la extinción, incorpora el análisis de varios factores como focos de calor, 

condiciones climáticas, estadísticas de incendios, estudio del terreno e identificación de 

ámbitos propensos a incendios. Además, anticipa el desarrollo de un Plan Nacional de Control 

de Incendios Forestales, que contemplará la gestión de fuegos e investigación (SERFOR, 

2018).  
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En su estudio Manta (2017), identifica que las principales variables que afectan la 

ocurrencia de incendios forestales de la sierra peruana incluyen factores socioeconómicos, 

características topográficas, tipo de combustible, condiciones climáticas, y la capacidad local 

de prevención y extinción de incendios. En consecuencia, las soluciones tecnológicas deben 

abordar estas áreas, destacando la relevancia de los sistemas de alerta temprana basándose en 

datos meteorológicos diarios para evaluar el riesgo de incendios. Se mencionan prácticas como 

la quema controlada y prescrita, fundamentales conforme a un plan de desarrollo rural que 

integre el ordenamiento territorial. Este enfoque es crucial para determinar el correcto uso del 

fuego en la ganadería y agricultura, para implementar planes regionales de quemas controladas 

en la sierra, con el objetivo de prevenir incendios, reducir materiales combustibles peligrosos 

y eliminar residuos. Además, sugiere técnicas alternativas como la agricultura de conservación 

y el pastoreo extensivo respetuoso con el entorno, la silvicultura preventiva, que modifica la 

distribución del material combustible en las plantaciones, siendo esta otra técnica destacada 

por su rentabilidad y contribución a la protección de recursos forestales. Manta concluye que 

estas acciones de prevención deben ser proporcionales al valor asignado a los recursos 

forestales, enfatizando la necesidad de sensibilización y educación en estas prácticas. 

1.1. Trayectoria del autor 

Bachiller de Ingeniería Geográfica, egresada de la Facultad de Ingeniería Geográfica, 

Ambiental y Ecoturismo (FIGAE) de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 

2016, con una experiencia profesional superior a seis años en el análisis de sistemas de 

información geográfica (SIG) y gestión de riesgos de desastres.   

Experiencia profesional:  

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la Dirección Nacional de 

Censos y Encuestas.  

2. Ministerio de Defensa en la Dirección de Gestión Patrimonial.  
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3. Landeo Consulting E.I.R.L., empresa privada prestadora de servicios instituciones del 

estado, gobiernos regionales, locales y organizaciones no gubernamentales.   

4. Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

5. Ministerio de Cultura, en la Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan – Sede Nacional.  

6. Sysland S.R.L., empresa privada prestadora de servicios a instituciones del estado como 

el Centro Nacional de Operaciones del Indeci, Cenepred, Ingemmet, gobiernos 

regionales, locales y organizaciones no gubernamentales.  

1.2. Descripción de la Empresa 

Empresa del sector privado Sysland S.R.L. es una empresa privada con amplia 

experiencia en el campo de la planificación del territorio, aplicación de sistemas de información 

geográfica como la creación de Geoportales, paneles de control y monitoreo  de sistemas de 

desarrollo de entidades técnico científicas; proyectos relacionados a la gestión de riesgo de 

desastres, entre ellos proyectos de prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de 

contingencia, planes de operaciones de emergencia, programas de desarrollo y mitigación de 

impactos, evaluaciones de riesgo para gobiernos locales y regionales.  

La experiencia se extiende a la colaboración con gobiernos locales, regionales y 

entidades técnico científicas, en la formulación de diversos proyectos de gran relevancia donde 

se desarrollan actividades de análisis y gestión territorial a través de estos instrumentos que se 

requieren a nivel nacional.  

1.3. Organigrama de la Empresa 

La empresa del sector privado Sysland S.R.L. se encuentra ubicada en el Domicilio 

Legal: Jr. Cusco Nro. 524, provincia de Abancay, Apurímac. 
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Figura  1 

Organigrama – SYSLAND S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Empresa privada Sysland S.R.L. 

1.4. Áreas y funciones desempeñadas 

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

● Área y funciones:  Asistente Automatizador en el proceso de preparación de 

datos geoespaciales de las viviendas para el XII Censo de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas del 2017. 

2. Ministerio de Defensa 

● Área y funciones: Analista SIG en el servicio de actualización de bienes 

patrimoniales de la Marina de Guerra del Perú.  

3. Landeo Consulting E.I.R.L.  

● Área y funciones: Analista SIG en proyectos relacionados a la planificación, 

ordenamiento territorial y desarrollo económico local, realizando análisis 

geoespacial, trabajo de campo, elaboración de cartografía y mapas digitales. 

4. Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

● Área y funciones: Analista SIG realizando la edición y acondicionamiento 

cartográfico a nivel geometría de la capa de reequipamiento de educación y 

salud. 

  

Analista de Sistemas de 
Información Geográfica  

Gerente General 

Especialista en 
Evaluación de Riesgo de 

Desastres  

Analista Presupuestal de 
Proyectos  

Administración 
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5.  Ministerio de Cultura 

● Área y funciones: Analista SIG para la implementación de herramientas de 

Consultas georeferenciadas, pruebas de desarrollo y operatividad de la publicación 

y servicio de rutas de acceso a caminos prehispánicos para el Geoportal en el Marco 

del monitoreo de caminos prehispánicos y Monumentos arqueológicos. 

6. Sysland S.R.L. 

● Área y funciones: Analista SIG en servicios de consultoría especializada en 

GRD en gobiernos regionales, locales, e instituciones técnico-científicas, 

involucrando las funciones de:  

i. Trabajos de campo. 

ii. Diagnósticos territoriales. 

iii. Escenarios y evaluaciones de riesgo. 

iv. Formulación de proyectos. 

En el transcurso del tiempo del desempeño en diversas funciones y proyectos tanto del 

ámbito público como privado, el autor ha acumulado una sólida experiencia en áreas que 

incluyen el análisis territorial y el uso de los SIG, planificación territorial, desarrollo de los 

planes de prevención y reducción de riesgos de desastres y evaluaciones de riesgo.  
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II. DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

El presente informe se desarrolló con la experiencia profesional adquirida en gestión 

de riesgo de desastres, centrando la actividad específica en las funciones desempeñadas en el 

proyecto denominado <Plan de Prevención y Reducción del Riesgo ante Incendios Forestales 

del Gobierno Regional del Cusco=. El autor asumió una serie de responsabilidades y 

actividades clave para alcanzar el objetivo propuesto, enfocándose en desarrollar estrategias 

efectivas para la prevención y reducción del riesgo en esta región crítica. Entre las funciones 

desempeñadas se encontraron las siguientes:  

● Identificación de información geoespacial mínima requerida en los proyectos. 

● Recolección y estandarización de datos geoespaciales y alfanuméricos para el 

diagnóstico territorial. 

● Sistematización de datos que intervienen en el análisis territorial. 

● Muestreo de campo para la validación de zonas con niveles de riesgo alto y muy 

alto en colaboración con los responsables del gobierno regional. 

● Evaluación de las estrategias específicas y la factibilidad presupuestal.  

El objetivo general se ha centrado en desarrollar estrategias para la gestión de riesgo 

ante incendios forestales, entre los objetivos específicos se planteó estandarizar la información 

geoespacial y alfanumérica, sistematizar el diagnostico territorial, determinar el escenario de 

riesgo e identificar las estrategias y factibilidad presupuestal. 

2.1. Metodología 

Este proyecto se basa en la metodología propuesta por CENEPRED con el objetivo de 

contar con un marco normativo estandarizado que genere la uniformidad y solidez en su 

estructura y contenido (CENEPRED, 2016). En la Figura 2 se presenta la descripción de las 

seis fases del proceso metodológico planteado.  
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Figura  2 

Ruta metodológica para la formulación del PPRRD 

 

Nota. Elaborado por con base en la información de CENEPRED, 2015. 

2.2. Instrumentos 

Se emplearon instrumentos como:  

● Dispositivo portátil procesador Intel i5, RAM 8 GB, disco duro de 1 TB. 

● Manuales de Escenario de riesgo CENEPRED.  

● Libreta de campo y cámara fotográfica.  

● Mapas temáticos. 

Programas utilizados 

● Aplicación móvil UTM Geo Map. 

● ArcGIS 10.4.1 

● Google Earth Pro 

● Google Earth Engine – plataforma de geomática 
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2.3. Marco Legal 

La gestión del riesgo de desastres se basa en un marco legal y normativo que establecen 

directrices, responsabilidades y procedimientos para la estimación, prevención y reducción de 

riesgos. Se establece el Marco Internacional y Nacional para dar un enfoque integral y 

coordinado, revisar el Anexo I.  

2.4. Marco teórico  

2.4.1. Análisis de riesgos 

Proceso de carácter técnico que posibilita el análisis de peligros y vulnerabilidades, 

evalúa, determina riesgos, teniendo como objetivo fomentar un desarrollo sostenible a través 

de las decisiones correctas. (CENEPRED, 2014). 

2.4.2. Emergencia  

Es la condición de perjuicios sufridos en términos de vidas, bienes y entorno ambiental 

debido a la aparición de eventos naturales y/o causados por acción humana, alterando la 

cotidianidad de las operaciones en la región impactada (PCM, 2011). 

2.4.3. Escenario de riesgo 

Es un análisis cartográfico que emplea métodos cualitativos y cuantitativos para 

analizar las dimensiones del peligro que impactan áreas geográficas específicas. Implica un 

análisis del peligro y vulnerabilidades, y de acuerdo a su metodología, proporciona una 

fundamentación para las decisiones tomadas relacionadas con la prevención, reducción, y 

control del riesgo (CENEPRED, 2016). 

2.4.4. Gestión correctiva 

Acciones organizadas, estructuradas, que se llevan a cabo con la finalidad de mitigar 

y/o controlar un riesgo preexistente. (SINAGERD, 2011).  
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2.4.5. Incendios forestales 

El incendio forestal es un fuego de cualquier origen que no ha sido esperado, no tiene 

un comportamiento estructurado, ya que se propaga sin control donde encuentre cobertura 

forestal, causando daños en el ecosistema, la economía y población (SERFOR, 2017).  

2.4.6. Medidas Estructurales 

Hacen referencia a las obras físicas destinadas a disminuir o prevenir los riesgos, o la 

implementación de métodos de ingeniería con el fin de fortalecer e incrementar la resiliencia 

de las infraestructuras o sistemas para afrontar las amenazas. (PCM, 2011).  

2.4.7. Medidas No Estructurales 

Se refiere a acciones que no involucran obras físicas y se basan en el conocimiento. 

Incluyen prácticas o acuerdos ya establecidos destinados a evitar o disminuir el riesgo y las 

consecuencias respectivas, particularmente a través de lineamientos, legislación, 

concientización pública, capacitaciones y sensibilización. (PCM, 2011). 

2.4.8. Peligro  

Es la ocurrencia de un evento físico con potencial para causar daños en una ubicación 

determinada, de origen natural o inducido por la actividad antrópica, presentando una 

intensidad, duración y periodicidad específicas. (PCM, 2011). 

2.4.9. Prevención  

La gestión de riesgo de desastres es un proceso que involucra medidas enfocadas en 

prevenir nuevos riesgos para la sociedad, dentro del marco de la gestión del desarrollo 

sostenible. Estas acciones se centran en identificar y mitigar posibles amenazas antes de que se 

conviertan en desafíos reales, asegurando un desarrollo sostenible (CENEPRED, 2014). 

2.4.10. Vulnerabilidad 

Se entiende como la susceptibilidad, a nivel social, en infraestructuras físicas o 

económicas a experimentar perjuicios debido a la presencia de algún peligro. (PCM, 2011). 
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2.4.11. Reducción de riesgos 

Este procedimiento dentro de la gestión de riesgos de desastres involucra las medidas 

adoptadas para reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgos que existen en el ámbito de la 

administración del desarrollo sostenible. (PCM, 2011). 

2.4.12. Riesgo de desastres 

Se interpreta como la probabilidad de que se produzcan daños y pérdidas en la 

población y sus medios de vida debido al estado de vulnerabilidad y los peligros existentes. 

(PCM, 2011). 

2.5. Delimitación temporal 

El Plan de Prevención y Reducción de Riesgos ante incendios forestales de la región 

Cusco, aprobado en agosto del 2022, entra en vigor desde noviembre del 2022 al 2026 

publicado en la Biblioteca Digital del CENEPRED. 

2.6. Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico es la región Cusco, ubicada al sur este del territorio peruano. INEI 

(2018), señala que la región se encuentra entre las coordenadas geográficas 11°13’19= - 

15°20’25= latitud sur y los 70°00’36= – 73°57’45= longitud oeste.  

La extensión superficial es 71,987 km2, representa el 5.6% del país, la región Cusco 

limita al norte con Junín y Ucayali, al este con Madre de Dios y Puno, al sur oeste con Arequipa 

y por el oeste con Apurímac y Ayacucho; la capital presenta un nivel altitudinal de 3,399 

m.s.n.m. (Dirección General Parlamentaria, 2019, p. 5). Se divide en 13 provincias y 

actualmente cuenta con 121 distritos. A continuación, se presenta la Figura 3, con la ubicación 

geográfica de la región.  
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Figura  3 

Ámbito geográfico 

 
 

Las principales limitaciones que presentaron fueron, las siguientes: 

● Los plazos cortos definidos en los términos de referencia para la preparación del Plan 

de Trabajo, no contaban con un esquema específico, claro y sistematizado del trabajo 

en relación a la identificación, el proceso y la obtención de resultados, siendo la pieza 
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fundamental para obtener la aprobación del Gobierno Regional y dar inicio a las 

actividades.  

● La escala existente de la información geoespacial para la región Cusco en la mayoría 

de datos es de 1/100 000, no obstante, para el análisis de riesgos ante incendios 

forestales se requería de una escala más grande para determinar zonas específicas de 

mayor riesgo. 

● El análisis de riesgo tiene una serie de pasos a realizar de acuerdo a la guía 

metodológica del CENEPRED, esta secuencia de pasos se realizaba sin un proceso 

sistematizado, lo que alargaba el desarrollo y la obtención de resultados.     

● La determinación del presupuesto, no tenía una metodología específica para su 

determinación que permita tener con certeza presupuestos reales y que sean factibles 

para su implementación a corto, mediano y largo plazo.    

En este trabajo se observa como la estandarización, los procesos, el análisis y las 

acciones han determinado un antes y un después en la elaboración de los PPRRD dentro de la 

empresa SYSLAND S.R.L. para los Gobiernos Regionales y Locales, logrando así medidas 

estratégicas para la prevención y reducción de riesgo ante incendios forestales que sean 

eficientes y viables a corto, mediano y largo plazo.  

2.7. Fase de Preparación 

En esta fase se da la conformación de Equipo de Técnico del PPRRD por parte del 

Gobierno Regional con la asesoría de la empresa, como procedimiento principal, se desarrolla 

el Plan de Trabajo que es sistematizada por el autor y la empresa, sintetizando los procesos en 

diagramas de flujo que sean de fácil entendimiento para el Equipo Técnico.  
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Figura  4 

Modelo de información geoespacial requerida 2019 

 

Nota. Elaborado por SYSLAND S.R.L. dentro del Plan de Trabajo para el distrito de Végueta, 

Huara, región Lima, el año 2019. 
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Figura  5 

Información estandarizada requerida en el Plan de Trabajo del PPRRD ante Incendios 

Forestales de la región Cusco, 2022 

 

Nota. Elaboración estandarizada para el Plan de Trabajo del PPRRD IF, 2022. 
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2.7.1. Recopilación de información 

Se trabaja con la información requerida al Gobierno Regional en la fase de preparación, 

recopilando la información estadística y geoespacial de las entidades técnico científicas del 

territorio. En este punto, se puede observar en la experiencia profesional, que los PPRRD en 

general aplican similares requerimientos de datos geoespaciales y alfanúmeros. Por tanto, se 

presenta la necesidad de estandarización de datos, identificando a la información geoespacial 

y alfanumérica como los datos de entrada divididos en cuatro grupos:  

Tabla 1 

Recopilación de información estandarizada  

Datos de Entrada 
Campos 

estandarizados 
Proceso SIG Datos de Salida 

Límites 
referenciales 

Sí 
Query (Selección) 
<DEPARTAMEN= CUSCO= 

Límites referenciales 
Cusco 

Cartografía base  Sí Clip (Recortar) 
Cartografía Base de 
Cusco 

Aspectos físicos 
Tipo Raster 

No 

Clip (Data management) 
Resample (Remuestrear) 
Raster to polygon 
(Conversión) 

Aspectos físicos de 
ráster a polígonos 
Cusco 

Aspectos físicos 
Tipo Features 

No Intersect (Intersecar) 
Aspectos físicos de 
Cusco 

Fenomenología Sí Intersect (Intersecar) 
Fenomenología de 
Cusco 

 

Creación de base de datos  

La información requerida sirve como referencia para la generación de una Base de 

Datos Nacional, con los datos de las instituciones técnico – científicas. Los campos de las 

entidades o capas de información son estandarizados mediante un script1 de Python2 en el 

entorno del software SIG, esto permite automatizar el proceso de estandarización en todas las 

 
1 Script es un conjunto de instrucciones o comandos escritos en un lenguaje de programación que se ejecutan 
secuencialmente para resolver un problema o desarrollar una tarea específica.  
2 Python es un lenguaje de programación de fácil uso y versatilidad, compatible con el software ArcGIS, a través 
del módulo de ArcPy, esto permite automatizar tareas geoespaciales y realizar análisis espaciales utilizando 
scripts.   
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entidades que conforman la Geodatabase (gdb) nacional. La Figura 6, muestra el script con el 

que se estandarizaron los campos de las capas seleccionadas en la gdb nacional y la Figura 7 

muestra los campos estandarizados de la entidad denominada Limites Distritales como ejemplo 

del proceso de estandarización.   

Figura  6 

Geodatabase Nacional y script de Python para la estandarización de campos 

 

Figura  7 

Campos estandarizados de las entidades o capas 
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La base de datos nacional se entiende como un recurso que congrega toda la 

información útil y estandarizada para generar la gdb de Cusco. Se inicia realizando un diagrama 

de flujo con los procesos que requiere generar la Geodatabase de interés. Luego se desarrolla 

el script de Python, teniendo como lógica en su procedimiento, usar la capa de limites distritales 

para hacer una selección por atributos (DEPARTAMEN = CUSCO) y realizar una intersección 

con la información geoespacial de Aspectos Físicos. Este proceso automatizado es clave para 

reducir el tiempo de ejecución en esta actividad. La Figura 8, muestra el Diagrama de flujo de 

la base de datos que se ha estandarizado por el autor, con la finalidad de automatizar procesos, 

sistematizar la información geoespacial y alfanumérica que requiere el proyecto.  En la Figura 

9, se presenta el script en Python para la creación de gdb de la región Cusco, esto permite que 

mediante el análisis territorial se identifique con facilidad las variables que se requieren para 

generar esta herramienta fundamental.
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Figura  9 

Script en Python para la creación de la GDB del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Caracterización del territorio 

El análisis territorial de la zona en estudio, se divide en la caracterización general y cuatro 

aspectos importantes: aspecto social, aspecto económico, aspectos físicos y aspectos 

ambientales. Esta información ya cuenta con los capos estandarizados y se dividen en dos: tipo 

geoespacial que va dentro de la gdb creada para la región Cusco y alfanumérica para la 

elaboración de los datos estadísticos (tablas y gráficos), logrando así la creación de los mapas 

temáticos y el análisis de datos.    

  

 
Selección de 
atributos 
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Tabla 2 

Caracterización del territorio con la información estandarizada 

Caracterización del 
territorio 

Descripción Tipo 

Características 
generales 

- Ubicación geográfica y límites políticas 
- Vías de acceso 

Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 

Aspecto social a. Centros poblados, población y grupo etario 
b. Comunidades nativas y campesinas 
c. Pobreza monetaria 2018 
d. Proyección población 2030 
e. Instituciones educativas 
f. Establecimientos de salud 

Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Alfanumérica  
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 

Aspectos económicos  - Viviendas 2017 
- Abastecimiento de agua 
- Predios rurales 
- PEA 2017 
- Superficie agrícola 2018 

Inf. Geoespacial 
Inf. Alfanumérica 
Inf. Geoespacial 
Inf. Alfanumérica 
Inf. Geoespacial 

Aspectos físicos - Niveles altitudinales de la región Cusco 
- Pendientes 
- Unidades y redes hidrográficas 
- Clasificación climática 
- Fuerza de vientos 
- Geomorfología  
- Uso mayor de tierras 
- Cobertura vegetal  

Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 

Aspectos ambientales - Combustibles   Inf. Geoespacial 

2.8.  Fase de Diagnóstico  

La fase de Diagnóstico sirve para identificar los recursos con los que cuenta el Gobierno 

Regional de Cusco, la organización institucional, los recursos logísticos y financieros. Una de 

las actividades principales en este proyecto, es el Análisis de Riesgo: donde identifica el 

análisis fenomenológico de los peligros de mayor recurrencia e impactos, los escenarios de 

riesgo y el muestreo en campo. La guía metodológica (CENEPRED, 2016), plantea los 

siguientes pasos para esta fase:  
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2.8.1. Análisis fenomenológico  

En el marco del análisis fenomenológico, se recopila la información del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), SERFOR y del Centro de Operaciones de Emergencias 

Regionales (COER) de Cusco, organismos que brindan datos fundamentales para este estudio. 

Esto permite analizar el comportamiento histórico de este peligro.  

La información geoespacial se presenta a nivel local, y se caracteriza mediante puntos 

o polígonos, lo que facilita relacionarla con la cartografía base que abarca aspectos como 

población, vivienda, predios rurales, así como los aspectos físicos como la cobertura forestal, 

capacidad de uso mayor de suelos, geomorfología, entre otros. Se da lugar a un diagnóstico 

territorial de mayor precisión, proporcionando una visión integral y detallada de la 

problemática estudiada.  

Tabla 3 

Análisis fenomenológico, datos geoespaciales y alfanuméricos  

Diagnóstico  Descripción FUENTE Tipo 

Análisis 
Fenomenológico  

Emergencias 2003 - 2023 
Focos de calor 2012 - 2022 
Alertas IF 2018 - 2022 
Cicatrices IF 2017 – 2021 
Incendios forestales COER 

INDECI 
SERFOR 
SERFOR 
SERFOR 
Gore Cusco 

Inf. Geoespacial 
Inf. Geoespacial 
Inf. Alfanumérica 
Inf. Geoespacial 
Inf. Alfanumérica  

 

2.8.2. Escenario de riesgo 

Cusco cuenta con un Escenario de riesgo por incendios forestales elaborado por 

CENEPRED en el año 2020, este estudio es realizado por el ente regulador de la prevención y 

reducción de riesgo de desastres, CENEPRED, se tomó como base de este análisis. Aquí se 

identifica la susceptibilidad a los incendios forestales, los elementos expuestos y se determinó 

el Escenario de riesgo.  

Este fuego no deseado en el ámbito de estudio proviene principalmente de las acciones 

humanas, mediante la <quema= que es una actividad ancestral relacionada a la agricultura. 
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Surge como resultado de la reacción inmediata que ocurre cuando el oxígeno del aire se 

combina con la vegetación cercana que actúa como combustible, sumado a una fuente de calor. 

A esta interacción se le conoce como triángulo del fuego que se presenta en forma de flamas y 

humareda (SERNANP, 2016). En la Figura 11 se muestran los elementos del triángulo de 

fuego.  

Figura  11 

Elementos del Triángulo de fuego  

 

Nota. Elaborado por CENEPRED, 2020.  

La metodología planteada por CENEPRED, consta de cuatro etapas para la 

determinación del Escenario de Riesgo:  

● Primera Etapa: recolección de información que está conformada por información 

geoespacial estandarizada y alfanumérica, que ya se ha generado en el diagnóstico del 

territorio.  

● Segunda Etapa: el análisis de susceptibilidad se basa en los tipos de factores 

desencadenante y los factores condicionantes, que permiten determinar la tendencia de 

la región en producirse incendios forestales.  

● Tercera Etapa: se identifican los elementos expuestos, comprende los elementos 

patrimoniales, los elementos sociales, económicos y forma de sustento poblacional. 
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● Cuarta Etapa: el escenario de riesgo se obtiene superponiendo las entidades de 

susceptibilidad y los elementos expuestos. El riesgo se clasifica en cuatro: muy alto, 

alto, medio y bajo, donde el color rojo hace referencia a las áreas de nivel muy alto, son 

áreas de mayor probabilidad a ser afectadas por incendios forestales.  

Figura  12 

Metodología para determinar el Escenario de Riesgo 

 

Nota. Elaborado por CENEPRED, 2020.  

2.8.2.1. Análisis de Susceptibilidad 

A. Factores Desencadenantes. Los factores desencadenantes se encuentran 

representados por: 

● El registro histórico de emergencias de incendios forestales, se recopila información 

del Gore Cusco, INDECI, Ministerio del Ambiente (MINAM) y el SERFOR, 

realizando una consistencia de datos para eliminar la duplicidad por lugar y tiempo para 

ser incorporados en una base de datos. Es un registro histórico del 2003 al 2022. 

● Focos de calor históricos, es información obtenida de SERFOR, mediante imágenes 

satelitales se obtienen los focos de calor y son reconocidos como fuego activo, sin 

embargo, pasan por un control de calidad, para eliminar puntos calientes como volcán 

activo, calamina caliente, fábricas, entre otros. Es un registro histórico del 2012 al 2022. 

● Cicatrices o áreas afectadas, son polígonos que muestran el lugar y extensión de las 

áreas afectadas. Es un registro histórico del 2017 al 2021. 
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B. Factores Condicionantes. Los factores condicionantes se encuentran 

representados por:  

● Factores condicionantes territoriales, entre ellos al combustible según la cobertura 

vegetal, ya que, según el tipo de follaje, el fuego varía, teniendo un diferente grado de 

probabilidad para causar incendios. Otro factor es la pendiente, el fuego es de mayor 

intensidad en las pendientes mayor porcentaje, donde las llamas expanden el fuego por 

radiación, convección y unión con el follaje precalentado y seco.  

● Factores condicionantes climáticos, entre ellos al clima, identificados a las zonas 

climáticas templadas húmedas o fríos y seco con mayor ponderación ante los incendios 

forestales y las zonas semicálidas y húmedas o muy húmedas con menor ponderación.  

Otro factor es el viento, la propagación del fuego se asocia principalmente al viento, 

donde la fuerza del viento molesta o fuerte tiene la mayor ponderación y en calma o 

ventolina tiene menor ponderación.  

De acuerdo al análisis de multicriterio, los factores condicionantes territoriales y 

climáticas reciben una ponderación para obtener como resultado los factores condicionantes. 

La Tabla 4 muestra la matriz de factores condicionantes con sus respectivos pesos ponderados, 

este análisis sirve para procesar los datos geoespaciales en el software SIG, aplicando el 

análisis de multicriterio. 
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2.8.2.2. Identificación de los elementos expuestos. Las zonas de afectación de 

elementos expuestos forestales fueron elaboradas por CENEPRED, identificando las zonas de 

afectación de elementos expuestos, al ser un estadio oficial elaborado por el ente rector se tomó 

la información para generar los niveles de riesgo, esto debido a la falta de información de toda 

la región.  

Figura  13 

Zona de afectación de elementos expuestos 

 

Nota. Elaborado por la empresa SYSLAND S.R.L. en el Plan de Prevención y Reducción de 

Riesgos ante Incendios Forestales de la región Cusco, 2022.  
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2.8.2.3. Escenario de riesgo. El escenario de riesgo ante incendios forestales se 

obtiene por la superposición de la información geoespacial de susceptibilidad a los incendios 

forestales y la zona de afectación de elementos expuestos. Clasificando el riesgo en cuatro 

niveles: niveles de riesgo muy alto, alto, medio y bajo, el color rojo simboliza al nivel muy 

alto.  

Tabla 5 

Niveles de riesgo por incendios forestales en la región Cusco 

Nivel Área aprox. Km2 Porcentaje % 

Bajo 34,330.00 47.6% 

Medio 19,071.80 26.5% 

Alto 3,469.69 4.8% 

Muy Alto 15,184.98 21.1% 

Total, general 72,056.46 100.0% 

 

Nota. Actualizado con base a la información de CENEPRED, 2020. Área en km2 de la región 

Cusco es referencial a los limites distritales obtenidos de la base de datos geoespacial de INEI.  
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Figura  14 

Escenario de Riesgo por Incendios Forestales 

 

Nota. Elaborado por la empresa SYSLAND S.R.L. en el Plan de Prevención y Reducción de 

Riesgos ante Incendios Forestales de la región Cusco, 2022.  
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A. Muestreo en campo. Como se mencionó antes una de las limitantes para este 

trabajo fue la escala de la información geoespacial, una problemática a nivel nacional en 

diversos proyectos de prevención y reducción de riesgo de desastres. El trabajo de campo se 

realizó llevando a campo las zonas con niveles de riesgo muy alto y alto identificadas de 

acuerdo al Escenario de Riesgo de Incendios Forestales, para dicha selección se convocó a 

reunión al Equipo Técnico del Gobierno Regional y el ente regulador CENEPRED para que 

validen la metodología creada por el autor para identificar las zonas priorizadas de incendios 

forestales.  

Se aplicó un análisis de multicriterio con la información del análisis fenomenológico y el 

escenario de riesgo de incendios forestales, analizando las diversas zonas intervención con 

condiciones favorables a ser priorizadas para el estudio. Este análisis ayuda a determinar los 

distritos priorizados ante el riesgo muy alto y alto de incendios forestales.  

Figura  15 

Análisis multicriterio para identificar zonas priorizadas de incendios forestales 

 
 
 

Se realiza la clasificación de las ocurrencias, con una ponderación de los parámetros y 

un análisis de consistencia de datos, tomando como apoyo al manual de evaluaciones de riesgo 

de desastres (CENEPRED, 2014). Generando cinco rangos o descriptores del total de 

ocurrencias, esto da un valor de priorización para la ocurrencia de incendios forestales. Se 

determina un valor de priorización de 0.33. Ver la Figura 16. 
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Figura  16 

Ponderación del parámetro de ocurrencias 

 

Los focos de calor, se agrupan en cinco descriptores o rangos, generando cinco niveles 

de prioridad, donde las zonas que cuenten con más de 1000 focos de calor tienen un nivel 

máximo y con menos de 100 tienen un nivel mínimo. Se determina un valor de priorización de 

0.33, Ver la figura 17. 

Figura  17 

Ponderación del parámetro de focos de calor 

 

La clasificación de riesgo muy alto por incendios forestales, se analiza el riesgo alto y 

muy alto a nivel distrital, se agrupa por la extensión superficial de estos niveles en cada distrito 

y se clasifica en cinco descriptores o rangos; posteriormente se generan cinco niveles de 

prioridad. Se determina un valor de priorización de 0.33. Ver la Figura 18. 

Figura  18 

Ponderación del parámetro de extensión de zonas de riesgo 
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B. Identificación del riesgo predominante en distritos priorizados de incendios 

forestales. Se propuso una fórmula para identificar el riesgo predominante en los distritos, 

usando el análisis multicriterio mediante los SIG.  Aplicando la siguiente formula:  

  ĀāĀþ. ÿýĂÿÿÿĀý�� ∗ 0.33 + ĀāĀþÿ. �āýāĀ ∗ 0.33 + ��ÿĀ�ā Āÿÿþāÿ�Ā�Āāÿ ∗ 0.33 
 
Esta fórmula se automatiza con un script de Python en la base de datos, creando una capa de 

riesgo predominante con el valor calculado, al automatizar este proceso, nos permite aplicar 

otros valores de ponderación en caso se requiera hacer algún cambio en los valores, según 

criterio del analista.  

Visitas de campo 

Del análisis anterior, en los resultados se seleccionaron tres provincias para el trabajo 

de campo, en la provincia de Paucartambo se visitaron las municipalidades distritales de 

Challabamba, y Paucartambo, en la provincia de Urubamba se visitó la municipalidad distrital 

de Ollantaytambo. Por último, en la provincia de Anta, se visitaron las municipalidades 

distritales de Ancahuasi, Anta y Zurite. 

Tabla 6  

Muestro en campo – descripción detallada 

Provincia Distrito Comunidad Información Longitud Latitud 

Paucartamb
o  

Challabamba 

Sunchubamba 
Majopata 

Uscamayta 
Pasto Grande  

GOLO 
Challabamba 

-13.1392 -71.7693 

Paucartamb
o  

Paucartambo 
Espinguni 

Phuyucalla 
Huayllamocco 

Georreferencia
do en campo 

-13.3013 
-13.2930 
-13.3198 

-71.5498 
-71.5763 
-71.5856 

Urubamba Ollantaytambo 
Willoc 

(Markaqocha) 
Georreferencia

do en campo 
-13.2215 -72.2064 

Anta 

Ancahuasi 
Anta 

Zurite 
Anta 

Ancahuasi 
Yungaqui 

Zurite 
Compone 

GOLO Anta -13.4879 -72.1599 
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Tabla 7  

Muestro en campo – Ubicación geográfica de las Comunidades locales con incendios 

forestales 

Pro
vinc

ia 
Distrito 

Comunidad 
con incendios 

forestales 

Longit
ud 

Latitud 

 

P
au

ca
rt

am
bo

 

Challabamba 

    Sunchubamba 
    Majopata 

    Uscamayta 
    Pasto Grande  

  

-13.139 -71.769 

P
au

ca
rt

am
bo

 

Paucartambo 

     Espinguni 
     Phuyucalla 

     
Huayllamocco 

-13.301 
-13.293 
-13.319 

-71.549 
-71.576 
-71.585 

 

A
nt

a 

Ancahuasi 
Anta 

Zurite 
Anta 

           
Ancahuasi 
Yungaqui 

Zurite 
Compone 

-13.487 -72.159 

 

U
ru

ba
m

ba
 

Ollantaytambo 
   Willoc 

(Markaqocha) 
-13.221 -72.206 

 
Nota. Obtención de coordenadas con aplicación móvil UTM GeoMap
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2.9. Fase de Formulación 

La determinación del presupuesto, no tenía una metodología para su determinación que 

permita tener unos resultados reales y que sean factibles para su implementación a corto, 

mediano y largo plazo y se elaboró el diagrama de flujo correspondiente para lograr determinar 

los objetivos específicos, la estrategia correspondiente del proyecto, esto está relacionado a los 

lineamientos, normativas y planes de desarrollo con los que cuente la región.     

Figura  20 

Diagrama de flujo de la Fase de Formulación 

 

 

Nota. Elaborado por la empresa Sysland S.R.L. con base en la información de CENEPRED. 

 A continuación, se presentan las tablas con los resultados obtenidos de todas las fases 

del proceso:  
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2.8.3. Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos se determinan de acuerdo a los lineamientos marcados en la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como aporte profesional se han reorganizado los 

objetivos con la finalidad de obtener resultados reales a mediano y largo plazo. Priorizando la 

institucionalidad como un pilar importante que engloban la viabilidad de todos los objetivos y 

acciones estratégicas que podamos plantear. 

Figura  21 

Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Nota. Información obtenida de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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2.8.4. Análisis de Factibilidad Presupuestal  

 
Se toma el presupuesto multianual estimado para la ejecución del PPRRD de Incendios, 

las actividades equivalen a S/ 785,800.00 y la ejecución de inversiones a un total de S/ 

20,600,000.00. En la Tabla 12, se muestra el promedio multianual histórico estimado en la 

ejecución de actividades ( S/ 2,537,668.00) y en las  inversiones ( S/ 13,985,042.00), se puede 

concluir que, en cuanto se refiere a las actividades programadas en el PPRRDIF, estas solo 

representan entre el 0.14 % al 14.23 %  del promedio histórico multianual de actividades; el tal 

sentido la programación de actividades comprendidas en el PPRRDIF no afectarían la 

ejecución de actividades vinculadas a la gestión reactiva del riesgo, así mismo teniendo en 

cuenta que el nivel de ejecución histórica solo representa 61.5, el presupuesto programado para 

la ejecución del PPRRDIF es Factible. 

Al tomar el análisis del PP 0068 que es exclusivo para gestión de riesgo de riesgo de 

desastres, estamos demostrando que los proyectos son completamente viables. 

Sin embargo, es importante aclarar que los recursos que se requieren para inversiones 

vinculadas a la prevención y reducción de desastres se pueden financiar con los saldos de los 

proyectos financiados con canon y sobre canon. También podemos postular al Fondo para 

Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para buscar un 

financiamiento y ejecución posterior. Tenemos hasta 2 herramientas o mecanismos financieras 

más para demostrar la viabilidad del presupuesto y finalmente  

De otro lado, se debe destacar que; en aplicación del Artículo 65. Recursos para 

contribuir a la reducción del riesgo de desastres- Ley de Presupuesto Publico 2022 de la Ley 

de Presupuesto Público del año 2022, a través del cual se autoriza el uso de hasta 20% del 

Canon, sobre canon y regalías para financiar para financiar actividades comprendidas en el 

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo aprobadas por la instancia correspondiente y/o que 

cuentan con la opinión técnica favorable del CENEPRED, entre otros. 
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Tabla 13  

Resultados – Distritos priorizados vinculadas al  riesgo de incendios forestales 

Orden de Prioridad Provincias Distritos 
1 Calca Yanatile 
2 Canchis Sicuani 
3 Chumbivilcas Livitaca 
4 Espinar Coporaque 
5 Espinar Espinar 
6 La Convencion Santa Teresa 
7 Paucartambo Challabamba 
8 Paucartambo Paucartambo 
9 Urubamba Ollantaytambo 

10 Anta Limatambo 
11 Calca Calca 
12 Calca Lares 
13 Canchis Marangani 
14 Canchis San Pablo 
15 Chumbivilcas Chamaca 
16 Chumbivilcas Santo Tomas 
17 Chumbivilcas Velille 
18 La Convencion Echarate 
19 La Convencion Huayopata 
20 La Convencion Ocobamba 
21 La Convencion Quellouno 
22 La Convencion Vilcabamba 
23 Paruro Ccapi 
24 Paucartambo Kosñipata 
28 Quispicanchi Camanti 
26 Quispicanchi Marcapata 
27 Quispicanchi Quiquijana 
28 Urubamba Machupicchu 

 

Nota. Elaborado por la empresa SYSLAND S.R.L. en el PPRRD IF región Cusco, 2022. 

2.10. Fase de Validación 

En esta fase se presenta el Plan de Prevención y Reducción de riesgo ante incendios forestales 

ante el Equipo Técnico de GRD y el ente regulador, se generan los aportes para mejoras, con 

un plazo máximo de cinco días calendarios para su absolución, de esto depende finalmente la 

aprobación del Plan y se da fin a la consultoría. La aprobación oficial y la difusión son 

actividades que corresponden al Equipo Técnico del Gobierno Regional.  



51 
 

III.  APORTES MÁS DESTACADOS A LA EMPRESA 

El autor en su permanencia en la empresa Sysland S.R.L., ha presentado diversos 

aportes, resaltando los siguientes:  

● Se implementó soluciones estratégicas en la Fase de Preparación del proyecto, que 

presentaba limitaciones relacionadas a la falta de estructura en la información, lo que 

fue crucial para la aprobación del Plan de Trabajo por parte del Gobierno Regional. 

Debido a esto, se estandarizó la información mínima requerida, a través de la creación 

de una Geodatabase local, integrando información oficial proveniente de las entidades 

técnico – científicas de todo el territorio peruano, lo que facilitó la identificación de los 

datos disponibles en la región. Resultó ser una acción fundamental en los proyectos de 

prevención y reducción de riesgos, asegurando una base geoespacial concreta y 

confiable para la toma de decisiones estratégicas desde la etapa inicial.  

● Se identificó y abordó una de las principales deficiencias a nivel nacional: la 

información geoespacial a gran escala solicitada por el Gobierno Regional. Esta falta 

de datos detallados en todo el territorio peruano era un obstáculo significativo para la 

precisión de estos proyectos. En el rol de analista de sistemas de información 

geográfica, inició un proceso de sensibilización y capacitación el Equipo Técnico de 

Gestión de Riesgo de Desastre, desarrolló y aplicó una metodología innovadora que 

combina la información geoespacial existente con el muestreo en campo, para validar 

los niveles de riesgo de e incendios forestales. Esta estrategia permitió verificar que los 

niveles de riesgo muy alto y alto establecidos con base en la información geoespacial a 

pequeña escala en gabinete, se vieron reflejadas in situ, ya que en el muestreo de campo 

se encontró con cicatrices de incendios forestales, de dos semanas, una semana y hasta 

con un día de anterioridad. Convirtiéndose en una estrategia replicable, contribuyendo 

así significativamente a los objetivos de gestión de riesgo de desastres de los PPPRD.  
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● Se logró sistematizar el análisis territorial, lo cual fue clave para mejorar la eficiencia 

en la ejecución de los proyectos, centrando la presentación del análisis territorial del 

proyecto en una base de datos geoespacial, que con la previa estandarización de la 

información, la misma que se integró para la elaboración de los mapas temáticos y la 

información alfanumérica para la elaboración de estadísticas del informe que facilita 

una comprensión más rápida y efectiva, lo que resultó en una toma de decisiones más 

ágil y fundamentada en los proyectos de gestión de riesgo de desastre.  

● Se analizaron las estrategias y la factibilidad presupuestal en los proyectos de gestión. 

El enfoque consistió en sistematizar la planificación de proyectos y presupuestos, 

asegurando su viabilidad en los gobiernos regionales y locales. Esta metodología no 

solo optimizó la asignación de recursos, sino que también garantizó la alineación de los 

acciones y actividades con las capacidades financieras y los objetivos estratégicos de 

las entidades gubernamentales en relación a otros planes que sirven como instrumentos 

de gestión territorial. Fue una contribución fundamental para la implementación 

sostenible en otros proyectos de gestión de riesgo de desastres.  

● Como contribución a la gestión de riesgo de desastres en la empresa, desarrolló un flujo 

de datos y cálculos en Excel, que utilizó como herramienta para la evaluación y 

escenario de riesgos de desastres. Se determinaron como parámetros a las capas de 

información geoespacial que intervienen en estos análisis, lo que permitió una 

ponderación precisa de los parámetros clave, para la determinación del rango de 

probabilidad del peligro, vulnerabilidad y riesgo, agilizando significativamente el 

trabajo y la obtención de los resultados. Lo que antes tomaba de dos a tres semanas para 

complementarse ahora se puede lograr en minutos, marcando un hito en la eficiencia y 

efectividad de la gestión de riesgos en la organización.  
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IV.  CONCLUSIONES 

1. Se plantean seis medidas estratégicas para implementar en la prevención y 

reducción del riesgo ante incendios forestales en la región Cusco. Con la estructura 

presentada se obtiene la aprobación por parte del Equipo Técnico del Gobierno 

Regional de Cusco y ente técnico asesor CENEPRED para la validación y 

publicación en las páginas oficiales de las entidades antes mencionadas.  

2. El uso del lenguaje de programación aplicado en los sistemas de información 

geográfica, es una herramienta de gran utilidad para automatizar procesos que 

ayudan a sintetizar el tiempo en la estandarización de la información. Creando un 

script de Python que permite el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres desde 

la fase inicial.  

3. A partir de la creación de una base de datos nacional alojada en una estación local, 

se desarrolla un script de Python que permite automáticamente crear una gdb de la 

región Cusco, para optimizar el tiempo en la caracterización territorial y en la 

creación de sus respectivos mapas temáticos, en relación a la gestión del territorio 

y del riesgo ante incendios forestales.  

4. Se determina el escenario de riesgo ante incendios forestales, considerando las 

limitaciones de información a gran escala y aplicando la propuesta metodológica 

que determina el riesgo predominante en los distritos priorizados, con lo que se 

verifica en un muestreo de campo.  

5. Para la identificación de estrategias viables para el gobierno regional, se analiza la 

cartera de programación multianual de inversiones (PMI) y la inversión que 

requieren las acciones y actividades para su formulación, logrando garantizar la 

factibilidad de los recursos existentes, a través de una sistematización en el análisis 

presupuestal.  
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V. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda iniciar con la estandarización de la información geoespacial y 

alfanumérica requerida, este proceso proporciona una base de datos consistente que 

sirve como herramienta fundamental en la formulación y gestión de proyectos para la 

toma de decisiones en el territorio.   

2. Se sugiere tener en cuenta el ámbito para el cual se hará un proyecto, ya que de esto 

depende la escala de la información geoespacial, que actualmente en su mayoría no se 

encuentra implementada a una escala grande, por tanto, se deben analizar todas las 

acciones a realizar desde la elaboración del Plan de Trabajo.  

3. Se recomienda automatizar procesos que sirven como insumos para formular planes de 

prevención y reducción de riesgo por incendios forestales a nivel regional o local, a su 

vez pueden ser adaptados para otros escenarios similares.  

4. Aprovechar las bondades que nos brindan las herramientas de sistemas de información 

geográfica y estadísticas que permite sistematizar datos y reducir procesos, que 

beneficiarán a la toma de decisiones de los gobiernos regionales y locales, según el 

trabajo de calidad y precisión que se realice como gestores del territorio.  

5. Se sugiere implementar la metodología propuesta para identificar las zonas priorizadas 

de incendios forestales, que respondió correctamente a las necesidades del proyecto y 

se validó en campo que correspondían a los niveles de riesgo muy alto y alto.  

6. Priorizar el análisis adecuado de la factibilidad presupuestal, de esto depende que el 

trabajo realizado sirva como un instrumento de gestión de riesgo de desastres. 

7. Se recomienda incluir ideas de proyectos de gran envergadura como soluciones 

integrales de inversiones a mediano y largo plazo.  

8. Se recomienda que los gobiernos regionales o locales formulen estos planes con un 

horizonte mayor.   
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VII. ANEXOS 

Anexo A 
 
Marco Legal 

A. Marco Internacional  

● Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  
● Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, de la Estrategia Internacional para la Reducción 

del Riesgo de Desastres – EIRD.  
 

B. Marco Nacional  

● R. J. N.º 082-2016-CENEPRED/J, Guía Metodológica para elaborar el plan de 
prevención y reducción de riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno. 

● Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Ley N° 
29664 y Reglamento determinado con el D. S. N.º 048-2011-PCM.  

● D. S. N° 038-2021-PCM, Decreto Supremo que da la aprobación a la Política Nacional 
de gestión del riesgo de desastres al 2050. 

● D. S. N.º 115-2022-PCM; que da la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres - PLANAGERD 2022-2030. 

● Política de Estado N° 32 del Acuerdo Nacional - Gestión del Riesgo de Desastres.  
● D. S. 054-2011-PCM, que da la aprobación al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. 
● Ley N° 27867, que aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
● Ley N° 29158, que aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
● Ley N°29869, que aprueba la Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy 

Alto Riesgo No Mitigable. 
● R. M. N.º 046-2013-PCM, da la aprobación a los <Lineamientos que definen el Marco 

de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del Estado 
en los tres niveles de gobierno=. 

● R. M. N° 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del 
Riesgo de Desastres.  

● R. M. N° 222-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Prevención del Riesgo de Desastres.  

● R. M. N° 220-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Reducción del Riesgo de Desastres.  

● R. J. N.º 058-2013-CENEPRED/J, que aprueba el manual y la directiva para la 
evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales.  

● D. S. N.º 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – PLANAGERD 2014-2021. 

● R. J. N° 199 – 2014 – INDECI, que aprueba el Marco Conceptual de la Gestión Reactiva 
del Riesgo de Desastres.  
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Anexo B 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Reunión Municipalidad de Paucartambo, 2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Reunión Municipalidad Provincial de Anta, 2022 
 

 
 

Nota. Reunión Municipalidad de Ollantaytambo 
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Nota. Reunión Municipalidad Challabamba 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota. Incendios forestales 2022 en las localidades de Challabamba, obtenido por la Oficina 
de Defensa Civil del Distrito de Challabamba 

 

 
Nota. Incendios forestales 2022 en las localidades de Espinguni, Phuyucalla y Huallamocco, 

obtenido por la Oficina de Defensa Civil del distrito de Paucartambo
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