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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo general conocer la cultura y prevención de riesgo de la 

comunidad “El Guapo”. Parroquia Ayacucho, municipio Sucre, Cumaná. Estado Sucre. 

Año 2016, el tipo de investigación fue de campo con un nivel exploratorio. La muestra que 

se utilizó fue no probabilística intencionada, de sesenta y uno (61)  habitantes, integrada por 

familias de la comunidad, vocero del Consejo de Pescadores CONPPA y del Consejo 

Comunal El Guapo. En el estudio se realizó revisión de documentos,  observación y 

entrevistas. Se concluyó que en El Guapo no existe una cultura de prevención de riesgo y 

desastres, puesto, que no tienen herramientas que le permitan atender de manera eficaz 

estas eventualidades, además, la misma es vulnerable a sufrir contaste daños  a causa de 

eventos naturales de índole Hidrológica o meteorológica, ya que existen factores de riesgo  

como el mar, la  canal y el bombeo. Así mismo se concluyó que los habitantes no toman las 

medidas preventivas necesarias que resguarden su seguridad personal y la de sus 

pertenencias. Igualmente, es notable la poca participación de los habitantes a las reuniones 

o asambleas, convocadas por las distintas organizaciones que existen en dicha comunidad, 

aludiendo escaso tiempo o espacio para ser partícipe de tales encuentros, siendo esto un 

factor considerable en la escaza capacitación que poseen alguno de los habitantes de la 

comunidad. Además, se obtuvo que estos talleres de capacitación no se realicen 

constantemente. Por último, los habitantes  platearon que se creara un malecón más grande, 

construcción de un muro de piedra, limpieza de canal, reubicación de las personas que 

viven cerca en la orilla de la playa. Sin embargó hay personas que no quieren abandonar la 

comunidad pues la pesca es su fuente de empleo. 

Palabras clave: cultura, eventos naturales, organización social, El Guapo. 
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INTRODUCCIÓN 
Los desastres son cualquier hecho o fenómeno que cause alteraciones en el medio 

ambiente, en la integridad de los seres humanos y sus bienes, estos resultan significativos 

en la mayoría de las poblaciones cuando no están preparadas u organizadas, aumentando así 

los niveles de pobrezas, ya que después de los eventos naturales la economía se ve 

gravemente afectada. Tales situaciones  agravan aún más con algunas acciones o 

actividades del ser humano. De modo que, los desastres  son el resultado directo de las 

actividades humanas o éstas los exacerban, causando  mayor impacto en las poblaciones  

afectadas. Siendo las zonas  más vulnerables  a ser perjudicadas aquellas en donde existan 

factores de riesgo como  playas, canales, cerros, ríos, entre otros. Tal como platea Serrano, 

(2005) 

Los fenómenos se desarrollan a partir de una serie de causas o 

características preexistentes llamados factores de riesgo desencadenante. 

Estos factores de riesgo están presentes en la comunidad “chocando” uno 

con el otro, pero al coincidir en un mismo momento y lugar hacen que 

aparezca el fenómeno que impacta a una comunidad y arroja perdidas. 

Disponible en http://www.aporrea.org/actualidad/a13255.html, 

consultado el 26/09/2016. 

 

Es decir, mientras más factores de riesgo presente una comunidad mayor impacto 

tendrá la población. Así mismo, los desastres  ocurren cuando la comunidad esta 

desinformada en relación a la prevención, no existen organizaciones que brinden ese tipo de 

información o por el desinterés de las misma población en informarse y por la falta de 

recursos. 

Es fundamental que toda comunidad cuente con organizaciones sociales, estas son 

esenciales para el desarrollo de cualquier población, ya que se agrupan para conseguir un 

objetivo común, y surgen de acuerdos a los desafíos, como  desigualdad, pobreza, desastres 

naturales, entre otros.  Tal como lo expone Nicolás (1983: 24). “Las formas de 

organización social que tomarían los diferentes agregados poblacionales serían respuestas a 

cambios medioambientales o a los desarrollos tecnológicos que son el instrumento por 

medio del cual las poblaciones humanas se adaptan a los cambios ambientales”.  

 

Las comunidades siempre tendrán que hacer frente a las posibilidades de amenazas 

http://www.aporrea.org/actualidad/a13255.html
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naturales. Sobre este particular, en la comunidad El Guapo, se evidencia la vulnerabilidad  

pues, existen ciertos factores de riesgo que causan daños y pérdidas humanas, materiales y 

a los factores naturales presente en esa comunidad. Alterando de una u otra manera el 

desarrollo normal de las actividades del hombre. Por otra parte, se debe reducir la 

vulnerabilidad de las comunidades, aumentar sus conocimientos y su  preparación en 

relación el riesgo de desastres. La mayoría de las veces cuando las sociedades están 

preparadas y desarrolla distintas forma preventivas se pueden evitar los efectos dañinos de 

los eventos naturales que originan desastres, además, cuando la reducción del riesgo de 

desastres representa una prioridad para la sociedad, se logran disminuir significativamente 

pérdidas de vidas y de sustentos. 

El propósito de este estudio se centró en conocer la cultura y prevención de riesgo en 

la comunidad El Guapo, así como los factores de riesgo y las acciones que ejecutan las 

organizaciones en dicha comunidad. Entendiendo, que es necesario realizar investigaciones 

sobre estos aspectos, con el fin de estar al tanto de la realidad en que se encuentra la 

comunidad El Guapo. Además la importancia de disminuir los posibles impactos negativos 

que ocasionen una catástrofe, a través de la cultura de prevención; es decir, mediante un 

conjunto de actitudes o acciones positivas de la sociedad en aspectos de normas, principios, 

valores de seguridad y prevención de desastres, que al ser añadidos en una población, la 

hacen responder de manera adecuada ante cualquier emergencia o desastres de origen 

natural o tecnológico. Comprendiendo la relevancia de lo antes expuesto el presente estudio 

se estructuro en los siguientes capítulos: 

Capítulo I contiene el problema de investigación, objetivos y la justificación. 

Capítulo II: marco conceptual referencial, que incluye antecedentes, bases teóricas y bases 

legales. Capítulo III: marco metodológico donde se aborda el tipo de investigación, el nivel 

de investigación, el área de estudio, el  área geográfica, población y muestra, fuentes de 

recolección de datos, técnicas e instrumentos de recolección de información, 

procesamiento, presentación y análisis de los datos. Capítulo IV: contempla los resultados y 

análisis e interpretación de los datos. Capítulo V: Contiene consideraciones finales, 

conclusiones, recomendaciones, fuente referenciales y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del Problema. 

Los eventos naturales han expuesto al hombre a un constante riesgo dada la realidad 

donde se desenvuelve, ocasionando alteraciones de orden social que modifican las 

condiciones de vida de la población expuesta. Según Barrio y Paredes citado por Sáez M. 

Naile y Torrealba S Milangela (2010:13), conciben los eventos naturales como “cualquier 

suceso causal con pérdidas de vida, perdida de daño a la propiedad y degradación 

ambiental, entre otras”, estas situaciones ocasionan pérdidas materiales, impacto en la 

salud, trastornos sociales y económicos. Por lo tanto, los desastres naturales no deben ser 

tratados como acontecimientos peculiares, si no como una expresión de la realidad de los 

pueblos, donde los lugares más susceptibles a presentar riesgos o contingencias son los que 

tienen condiciones de vulnerabilidad. Al respecto, la Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América Latina (1993:8) sostiene que: 

 

 Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y 

tener    dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el 

ser humano es   vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está 

realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso 

(sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay otras, en cambio, en 

que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 

puede considerarse protegida. 

 

Es decir, que las zonas con mayor probabilidad de sufrir daños y amenazas son los 

lugares donde las personas han poblado terrenos que no son aptos para vivienda, ya sea por 

el tipo de suelo o dada su ubicación, construyendo casas sin buenas bases o cimientos, 

utilizando materiales inapropiados para ciertas zona que no tienen la resistencia adecuada y 

cuando no existe condiciones económicas y educativa que permitan satisfacer las 

necesidades humanas, llevando  al hombre a no crear un "hábitat" seguro para vivir. Estas 

razones forman parte de la misma estructura social y económica de un país. 

 

Partiendo de lo expuesto, los eventos naturales traen como consecuencias problemas 
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de diversa naturaleza, porque dependiendo el tipo de evento se podrían desencadenar 

eventos adversos sobre el ambiente y la población, incrementando el riesgo de 

enfermedades transmisibles y, por ende, disminuir la calidad de vida. Asimismo, producen 

trastornos de comportamiento social, psicológico y físico de los habitantes de las 

comunidades perjudicadas de igual forma, puede provocar migraciones espontáneas u 

organizadas, hacia áreas donde probablemente los servicios básicos no puedan atender la 

nueva demanda. En general cada evento natural tiene sus propias características, por lo que 

requieren de diseños y ejecuciones de programas psicosociales, económicos, culturales y 

laborales actualizados que respondan a eventualidades futuras. 

 

En lo que respecta, a Venezuela a lo largo de su historia ha sufrido contantes 

eventos naturales que han marcado la sociedad, causando numerosas pérdidas de vida y 

alterando la calidad de vida de la población en general, entre ellos destacan el deslave 

ocurrido en el Estado Vargas y Caracas el 15 de diciembre de 1999, en el cual perdieron la 

vida miles de venezolanos, mientras que otros quedaron damnificados. Otro es la tragedia 

en el Estado Aragua en septiembre  de 1987, dejando pérdidas materiales producto de las 

precipitaciones continuas que provocaron deslizamiento e inundaciones. El sismo 

registrado en 1998 en el Estado Sucre, y así tantos otros donde se encuentran las 

poblaciones asentada. (Disponible en:http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/hron.pdf, 

consultado el 25/10/16) 

 

De acuerdo a lo anterior, Venezuela ha sufrido grandes eventos que afectan su 

equilibrio social, económico y ambiental, por cuanto es necesario que la población se 

encuentre preparada para enfrentar las diferentes emergencias, Sin embargo, no se ha 

creado una cultura del desastre que permita a las comunidades, internalizar todas aquellas 

medidas dirigidas a mitigar cualquier evento futuro que pudiera percibirse como de alto 

riesgo para la población y sus bienes materiales.  

 

Por otra parte, uno de las entidades de Venezuela que también ha sufrido eventos 

naturales es el Estado Sucre, por ser un área de riesgo, emplazado sobre la falla de El Pilar, 

siendo generadora de desastres en las principales comunidades de Cumaná. Y lo que cobran 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/hron.pdf
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mayor relevancia por su impacto y perdidas tanto materiales como humanas. Según la 

Organización de Rescate (2014)  fueron los siguientes: El sismo ocurrido el 1 de septiembre 

del año 1530 con magnitud de 7.3., alcanzando el mar una altura por encima de los árboles 

e inundó toda la planicie de Cumaná, causando “mortífero espanto” y destruyendo 

totalmente la fortaleza de Cumaná y caídas de casa. Otro fue el del 15 de julio de 1853 con 

una destrucción en Cumaná y sus alrededores, ocurrió de forma simultánea con 

agrietamientos en terrenos de Caigüirey Sabana del Peñón y hundimiento. Otro de mayor 

relevancia es el terremoto destructor en Cumaná el 17 de enero de 1929 a las 7:32 HLV las 

descripciones de sus efectos son similares a las de 1530 y 1853.Se observaron 

agrietamientos en los terrenos por varios kilómetros de longitud, extendiéndose los daños a 

Cumanacoa, San Antonio de Maturín, San Antonio del Golfo,  Muelle de Cariaco, Arenas y 

Santa Fe. Mientras, en la actualidad el que ha cobrado mayor importancia fue el ocurrido en 

la localidad de Cariaco el 9 de julio 1997, de magnitud 7,0 y tuvo una duración aproximada 

de 51 segundos, es considerado como el más grave ocurrido en Venezuela desde el 

terremoto que afectó a la ciudad de Caracas el 29 de julio de 1967. Siendo las poblaciones 

más afectadas los municipios Ribero, Andrés Eloy Blanco, Andrés Mata, Mejías, el Pilar y 

Sucre. (Disponible en http://www.rescate.com/recuento.html, consultado el 13/08/2016) 

 

Cabe resaltar, que la ciudad de Cumaná en específico  la población de El Guapo, ha 

sido afectada por inundaciones, una de estas, fue en el año de 1966, a causa de fuertes 

aguaceros, afectando no solo esta comunidad, sino además  El Cumanagoto, Cruz Roja, la 

Panamericana, Bolivariano y La Trinidad. Otro acontecimiento que afectó a la comunidad 

fue el terremoto de Cariaco el 9 de julio 1997, el cual dejo las infraestructuras de algunas 

viviendas  agrietadas y algunos habitantes se reubicaron. Sin embargo las viviendas fueron 

habitadas por nuevos ciudadano. De acuerdo, con los habitantes de esta comunidad las 

lluvias del 5 de septiembre de 2016 provocaron inundaciones a causas de insuficiencia en el 

drenaje de la canal. Por ello, esta comunidad debe ser considerada como una zona de alta 

vulnerabilidad ante las inundaciones y los factores de riesgos presentes en la misma. Otras 

de las situaciones que presenta la comunidad es el desinterés de los habitantes a las 

asambleas convocadas por las distintas organizaciones que existen en dicha comunidad, 

aludiendo escaso tiempo para ser partícipe de tales encuentros, a pesar que el tiempo  que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Ribero
http://www.rescate.com/recuento.html
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se dispone para las reuniones o asambleas es accesible la asistencia es mínima evidenciado 

el escaso empoderamiento por parte de los habitantes.  

En relación con lo planteado, ninguna comunidad está exenta a padecer este tipo de 

situaciones, puesto que no se pueden evitar y mucho menos el impacto que causan en la 

sociedad. Sin embargo, pueden asumir comportamientos que prevengan los riesgos y 

peligros ante de ellos, a través de diversas estrategias de prevención de riesgo y la 

organización por parte de las comunidades e instituciones, entre otros.  

 

Tomando en consideración lo expuesto, se elaboró una investigación orientada a 

conocer la cultura y prevención de riesgo de los habitantes de la comunidad El Guapo, así 

como también  los factores de riesgos y las acciones que ejecutan las distintas 

organizaciones inmersas en dicha comunidad. Ya que,  es una zona costera expuesta a sufrir 

desastres naturales. Planteándose las investigadoras las siguientes interrogantes: 

 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad El Guapo con 

respecto a los desastres naturales? 

 

¿Cuáles son las situaciones de riesgo que presenta la comunidad El Guapo? 

 

 ¿Cuáles son las acciones que ejecutan las organizaciones sociales en la comunidad 

El Guapo ante desastres naturales? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General: 

 Conocer la cultura y prevención de riesgo de la comunidad “El Guapo”. Parroquia 

Ayacucho, municipio Sucre, estado Sucre, año 2016 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar el conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad “El Guapo” 

ante los desastres naturales. 

 

 Detectar las situaciones de riesgo que existen en la comunidad “El Guapo 

 

 Indagar las acciones que ejecutan las organizaciones sociales en la comunidad "El 

Guapo" ante desastres naturales. 
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1.2.2.1 Justificaciones 

Los desastres naturales han causado estragos en la sociedad, entre ellos destacan, las pérdidas 

de vida, viviendas, alteración de la economía, afectando notablemente la calidad de vida del ser 

humano, siendo este un gran problema en la actualidad, debido al desinterés y desconocimiento 

por parte de algunas comunidades en cuanto a la cultura y prevención de riesgo. Es por esto, 

que resulto necesario la realización de esta investigación, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 A nivel comunal 

 Esta investigación busca contribuir en la comprensión y la sensibilización en los 

habitantes de la comunidad El Guapo, en cuanto a  cultura de prevención de riesgo, para el 

desarrollo de estrategias que promuevan el bienestar y la seguridad en cuanto a desastres 

naturales, garantizando una mejor calidad de vida de la población. 

 

 A nivel institucional 

 Esta investigación brindara beneficios e información a las organizaciones o 

instituciones como los Bomberos de Cumaná, Protección Civil  y Administración de Desastres,  

Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras Artesanales San Justo y Consejo 

Comunal El Guapo. Las cuáles son las responsables de los programas en relación a los 

desastres naturales y prevención de riesgo.  Para que las personas o comunidad que pasen por 

esta situación tengan una nueva visión de cultura y prevención de riesgo. 

 

 A nivel universitario escuela de ciencias sociales 

El resultado alcanzado de esta investigación contribuirá en la actualización de los 

conocimientos  sobre eventos naturales,  y estarán a disposición de los interesados en conocer 

la situación que presenta la comunidad El Guapo referente a los factores de riesgo. Además 

puede servir de referencia a otros estudios en relación al tema. 

 

 A nivel profesional  

A través de la investigación las estudiantes adquirieron nuevos conocimientos y 

experiencias, las cuales contribuyen a su desarrollo profesional y personal. Aunado a esto, las 

estudiantes aplicaron y ampliaron todos los conocimientos teóricos metodológicos obtenidos 

durante  su formación académica  
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 

 

Este capítulo constituye el conjunto de constructos que son pertinentes para el 

problema de investigación planteado; en la cual se extraen y recopila  información de 

interés. 

A continuación se exponen de manera general los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas y las bases legales que amerita y sustenta la investigación. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 A Nivel Internacional 

Castaing, Silvia  y Rodríguez, Elena (2005) realizaron una investigación titulada 

construyendo una cultura de prevención, Universidad de Costa Rica, Trabajo Social. 

dicha investigación tuvo como objetivo: Caracterizar el proceso de trabajo que han 

utilizado los entes y profesionales inmersos (as) en las experiencias de Gestión Local del 

Riesgo correspondientes al Cerro Tapezco y el Río Reventado, desde la dimensión 

socioeducativa, organizativa y operativa, así como sus fortalezas y debilidades. La 

investigación se basó en el  enfoque cualitativo con elementos descriptivos, en la cual  

utilizaron las técnicas de observación, entrevista a profundidad, talleres, análisis 

documental. En el estudios las autoras concluyeron que la Reducción del Riesgo de 

Desastre debe trabajarse desde una visión interdisciplinaria amplia, entendiéndose esta 

como el trabajo conjunto de diversas instituciones y profesionales con un objetivo en 

común donde cada quien asume responsabilidades concretas y coordinadas con el fin de 

obtener resultados que incidan en el desarrollo del país.   

 

Acuña, Daniel (2011) realizó una investigación denominada propuesta 

metodológica para identificar y analizar condiciones de vulnerabilidad de las 

edificaciones en el centro histórico de la Serena. Universidad de Chile. Dicha 

investigación tuvo como objetivo: Desarrollar una propuesta metodológica para detectar 

áreas localizadas en centros históricos que requieran la aplicación de una política específica 

en torno a la gestión de riesgos, basada en el análisis de las variables constructivas de las 
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edificaciones, identificando la vulnerabilidad de estas construcciones frente a un fenómeno 

de sismo. Concluyendo el autor que la vulnerabilidad ante sismos no depende 

exclusivamente de las condiciones constructivas físicas que presentan estas edificaciones, 

sino que también depende de las expectativas que la propia población residente atribuye a 

la condición de habitar. 

 

Estos estudios además de servir como antecedentes de investigación, ambas se 

consideraron importante porque aportan las diferentes estrategias que se están 

implementando a nivel internacional. Comprendiendo que los desastres naturales no solo se 

generan por condiciones de infraestructuras sino de la percepción que tiene el ser humano 

sobre donde construir su habita, de igual forma, las distintas instituciones y profesionales 

deben trabajar desde una visión interdisciplinaria, donde cada quien asuma 

responsabilidades específicas y sistematizadas con el fin de alcanzar resultados que 

reincidan en el desarrollo del país.   

 

2.1.2 A Nivel Nacional  

Rastelli, Victoria (2013) realizó una investigación denominada estrategia para 

integrar la reducción del riesgo en la gestión municipal de Chacao Caracas como 

elemento de la sostenibilidad. Universidad Simón Bolívar. El estudio tuvo como 

objetivo: Establecer una estrategia que integre la reducción de riesgo ante desastres de 

forma transversal en la gestión municipal, como elemento para el logro de la sostenibilidad. 

La autora pudo determinar a través del análisis del municipio Chacao, Caracas, que el 

mismo tiene una estructura completa, gran cantidad de información, estudios e interés en la 

reducción del riesgo, posee características importantes como un centro conector, comercial 

y productivo de la ciudad y una condición de múltiples amenazas. Sin embargo todavía 

actúa más orientado hacia la preparación y atención que hacia la reducción del riesgo, se 

debe reforzar el conocimiento sobre la gestión de riesgo dentro de las responsabilidades de 

las gerencias, los mecanismos de integración de la reducción del riesgo en la planificación 

municipal, el trabajo coordinado y el establecimiento de un flujo de información intra – 

Alcaldía y entre la Alcaldía y sus organismos adscritos. 
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Núñez, Evelyn (2011) Realizó un estudio orientado hacia la planificación 

estratégica en prevención, riesgos y desastres para el personal del centro de educación 

inicial nacional “Besarabia”. Universidad del Zulia.  En la cual se plateo como objetivo: 

Determinar la situación problema respecto a la planificación estratégica en prevención, 

riesgos y desastres para el personal del Centro de Educación Inicial Nacional (C.E.I.N.) 

“Besarabia" de Maracaibo y proponer lineamientos para una planificación estratégica.  Los 

resultados obtenidos en dicha investigación fueron la necesidad de realizar una 

planificación estratégica en prevención, riesgo y desastres, a fin de atender de forma eficaz 

las necesidades que presentan el personal del C.E.I.N. “Besarabia”, en cuanto a la 

aplicación de medidas de protección, riesgo y desastres para responder a eventos adversos 

naturales o antrópicos. El autor concluyó que la realización de la misma contribuirá al 

fortalecimiento de una cultura de prevención en riesgo y desastres redundando en 

beneficios incontables tanto para la población estudiantil como para todo el personal que 

labora en la institución.  

 

Estas investigaciones, se tomaron en cuenta por cuanto dan a conocer la situación a 

nivel nacional con respecto a la cultura de prevención de riesgo. Llegando a conclusiones 

precisas y no alejada de la realidad Venezolana, y a pesar que se han realizados distintos 

estudios que buscan fortalecer la cultura y prevención de riesgo, el hombre todavía actúa 

más encaminado hacia la preparación y atención que hacia la reducción del riesgo. 

 

2.1.3 A Nivel Local  

Montezuma, Dayana (2011) público en la Revista Terra. Vol. XXVII un estudio 

orientado hacia la determinación de áreas de riesgo sísmico, Estado Sucre. Venezuela. 

Dicha investigación tuvo como objetivo: Determinar las áreas de riesgo sísmico del estado 

Sucre. Entre las conclusiones más destacadas que llego la autora  se encuentra que el 

Estado Sucre es la entidad con mayor amenaza sísmica de todo el país, su principal falla 

activa es El Pilar, que tiene una trayectoria este-oeste, y es la generadora de los principales 

movimientos telúricos del estado; adicionalmente, Sucre posee unas características 

geológicas que acentúan la amenaza, como es la presencia de suelos blandos (en gran parte 

del estado), donde la mayoría de las ciudades principales, se emplazan, e incrementa la 
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vulnerabilidad que éstas puedan tener. Asimismo, sostuvo que el estado presenta déficit en 

cuanto al personal de rescate y apoyo,  lo cual incrementa la vulnerabilidad de resiliencia 

que tiene el estado, además, Las vulnerabilidades más relevantes corresponden a la 

exposición  y la capacidad de recuperación de los municipios, ya que la población se 

localiza en los lugares más amenazados y, por otra parte  las principales infraestructuras de 

asistencia están localizadas en las zonas de mayor afectación, por ello, podrían verse 

afectadas. (Disponible en http://ojs/index.php/rev_terr/article/viewFile/1477/1383 

consultado el 02/08/2016) 

 

El Dr. en física de la universidad de oriente, Beauperthuy (2006), realizó una 

investigación titulada análisis histórico de las amenazas sísmicas y geológicas de la 

ciudad de Cumaná, Venezuela, dicha investigación tuvo como objetivo: Describir las 

principales amenazas naturales asociadas a terremotos en la ciudad de Cumaná, Venezuela. 

En la cual obtuvo como conclusión que en cada terremoto ocurrido en la ciudad han estado 

presentes los mismos fenómenos geológicos y marinos en los mismos lugares de la ciudad. 

 

Estos estudios además de servir como antecedentes de investigación, ambas se 

consideraron importante porque aportaron los aspectos relevantes sobre la vulnerabilidad 

ante los eventos naturales que presenta el estado Sucre y principal  la ciudad de Cumaná.  

 

2.2 Bases y referentes teóricos 

En este apartado, se abordan las diferentes conceptualizaciones que sustenta  el  

presente trabajo de investigación, mediante el material bibliográfico, recopilado y analizado  

 

2.2.1 Cultura de prevención 

 Según Prevención de Desastres. (2004), se concibe  la cultura de prevención como 

el conjunto de actitudes que logra una Sociedad al interiorizarse en aspectos de normas, 

principios, doctrinas y valores de Seguridad y Prevención de Desastres, que al ser 

incorporados en ella, la hacen responder de  manera adecuada ante las emergencias o 

desastres de origen natural o  tecnológico. (p. 04) 

Mientras que Dueñas y  Puertas  (2014) exponen que: 

http://ojs/index.php/rev_terr/article/viewFile/1477/1383%20consultado%20el%2002/08/2016
http://ojs/index.php/rev_terr/article/viewFile/1477/1383%20consultado%20el%2002/08/2016
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La cultura de prevención es el conjunto de creencias, valores, conocimientos, 

habilidades y experiencias, que conducen a la adopción de decisiones, 

comportamientos y hábitos, individuales y colectivos, dirigidos a evitar y 

reducir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente, a facilitar 

la recuperación comunitaria y a favorecer, con todo ello, el desarrollo 

sostenible y el bienestar de las generaciones 

futuras.Disponibleenhttp://proteccion/contenido/ponencias/Elena/Puertas/pre

vencion/resiliencia., consultado el 19/08/2016) 

 

Asimismo, el documento denominado Herramientas para la Cultura de 

Prevención plantea que: 

 

 Participación ciudadana: en procesos de análisis de riesgos, en programas de 

prevención, simulacros. 

 

 Incorporación de valores de prevención de riesgos en el hogar y la familia.  

 

 Fortalecer la capacitación de los distintos actores de la Gestión del Riesgo de desastres.  

 

 Programas educativos que incluyan la autoprotección y los valores propios de la 

prevención.  

 

 Planes de autoprotección en infraestructuras públicas e implantación en centros de 

trabajo y de ocio. 

 

 Promover y facilitar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

 

Disponible en 

http://proteccion/contenido/ponencias/Elena/Puertas/prevencion/resiliencia.pdf consultado 

el 19/08/2016) 

 

2.2.2 Las organizaciones sociales  

 Los procesos de organización son efectivos cuando el colectivo trabaja unidos para el 

logro de un mismo objetivo, compartiendo interés y deseos comunes. Tal como lo plantea,  

Gómez y Otros (2002: 110), estos explican que cuando “las comunidades se involucran, se 

comprometen y apoyan los planes, proyectos y programas en todas sus fases, se aumenta la 

eficacia de los mismos”. Entendiendo, que las organizaciones según Scott (1964:488), “son  

colectivos que se han establecido para la consecución de objetivos específicos a partir de 

una base más o menos continua. Las organizaciones tienen características distintivas, fijas, 

http://proteccion/contenido/ponencias/Elena/Puertas/prevencion/resiliencia.pdf
http://proteccion/contenido/ponencias/Elena/Puertas/prevencion/resiliencia.pdf
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un orden normativo, niveles de autoridad, un sistema de comunicación con el fin de buscar 

una meta en común.” 

 Y una de las organizaciones que han marcado la participación comunitaria los 

últimos años en Venezuela son los Consejos Comunales por ser las instancias de 

participación, cohesión entre los ciudadanos, permitiendo la organización de las 

comunidades. Donde el colectivo realiza, ejecuta y evalúa  proyectos orientados en 

responder a las necesidades, potenciales y aspiraciones de la comunidad. 

2.2.3 Eventos naturales 

Los eventos naturales son acontecimientos imprevistos que traen como 

consecuencia una gran cantidad de pérdidas humanas, materiales, económicas, entre otras, 

que producen alteraciones en el orden social y modifican el estilo de vida de los habitantes 

afectado. Tal como lo expone Barrios y Pereda (2004:20) Los eventos naturales se conciben 

como 

Cualquier suceso causal con pérdidas de vida, pérdidas de daño a la 

propiedad o degradación ambiental, sobre una escala que está más allá de la 

capacidad normal de las respuestas de las autoridades locales y es 

ocasionado por un peligro natural.  

 

Es importante señalar, que los desastres no solo son físicos; sino  también causan  

efecto psicológico en las personas  y produce cambios en las relaciones entre ellas y en las 

distintas formas de organización e institucionalidad de la sociedad. Estas pueden tener una 

fuerte incidencia en los procesos de desarrollo. 

 

Por otra parte, la Dirección de Reducción de Desastres Naturales de las Naciones 

Unidas citado por Núñez,  Evelyn (2011:02) Sostiene que los desastres naturales 

Son una interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad causando 

vastas pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la 

sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios. Los 

desastres se clasifican frecuentemente, de acuerdo a su causa. 

 

En tal sentido, los desastres son considerados como interrupciones que ocurren en 

una sociedad y puede originar una gran cantidad de muertes,  pérdidas materiales y 

degradación ambiental, dejando el lugar afectado en condiciones vulnerable para hacer 
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frente a través de sus propios recursos. 

2.2.4  Tipos de eventos 

Los desastres según Vargas,  citado por Núñez,  Evelyn (2011:65). Se dividen en 

dos tipos: Naturales y Tecnológicos o Técnicos (humanos). 

 

 Desastres Naturales: es cualquier desastre motivado por las fuerzas de la naturaleza. 

Estos dependen de cada país y la zona territorial, debido a sus condiciones 

geográficas, climatológicas, orográficas. Producen serios daños a la vida, bienes 

materiales y servicios públicos pudiendo alterar el normal desenvolvimiento y 

actividades de un número apreciable de ciudadanos. En estos fenómenos naturales, 

el hombre no puede intervenir en su génesis y desarrollo pero si prevenir sus 

efectos. 

 

 Desastres Tecnológicos o Técnicos: Son los desastres motivados por el propio 

desarrollo del ser humano, son debidos al avance tecnológico o industrial que este 

ha realizado a través del tiempo. Pueden corregirse sus efectos y también evitarlos 

mediante estudios y proyectos antes de su implantación, con medidas de prevención 

y protección en las instalaciones y con planificación una vez ocurrido el desastre.  

Por otra parte, se presenta la clasificación de los desastres: 

  Desastres  

Desastres dinámicos en el interior de la 

tierra 

 Terremotos (sismos) 

 Maremotos(tsunami) 

 Erupciones volcánicas 

Tecnológico 

 Incendios 

 Explosiones 

 Derrame de sustancias químicas 

 Contaminación ambiental 

 Guerras 

 Subversión 

 Terrorismo 

Desastres dinámicos en la superficie de la 

tierra 

 Deslizamiento de tierra 

 Derrumbes 

 Aludes 

 Aluviones 

 huaycos 
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Meteorológico o hidrológico 

 Inundaciones 

 Sequias 

 Huracanes 

 Tornados 

Desastre de origen biológico 

 Plagas 

 Epidemias 

 

Fuente: disponible en https://sites.google.com/site/desastresnaturalesencolombia/como-

se-clasifican-los-desastres-naturales, (Consultado el 26/08/2016) 
 

2.2.5 Causas de los desastres naturales 

Las causas de los eventos naturales pueden presentarse de diferente manera de 

acuerdo al orden atmosférico. Y se caracteriza por causar daños que superan la capacidad 

de dar respuesta a población conmovida. De acuerdo a Mejía (2008:18)  

 

Las causas de las amenazas que representan los fenómenos naturales pueden 

ser de orden atmosférico, hidrológico o meteorológico, como también 

sísmico y volcánicos, con la particular característica que dicho proceso debe 

ir  acompañado de daños que sobrepasan la capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada. 

 

Es importante desatacar, que no solo los eventos naturales son susceptibles de 

ocasionar daño, sino también influye el medio social, político y económico, las cuales 

colocan en estado de amenaza a la población. En este sentido Pérez (2001:52), expresa que: 

 

Las actividades humanas pueden influir en la ocurrencia de los eventos 

naturales susceptible de ocasionar daño, ya que alteran la normalidad del 

ambiente con ocasiones como: contaminación del ambiente, explotación 

errónea e irracional de los recursos naturales renovable y no renovable, la 

construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto,  el hombre interviene en gran medida en que suceda 

un evento natural y los daños sean de gran magnitud para la población, por cuanto no 

toman en cuenta la actuaciones de ellos en su vida diaria, esto cada vez es más evidente en 

las sociedades,  puesto, que el ser humano realiza construcciones de asentamientos en zonas 

vulnerables de ser afectadas por eventos naturales. Es por esto, que los eventos deben 

considerarse como una expresión de la problemática social, y no de forma peculiar. Por 

cuanto son resultados de la estructura y el desarrollo social, donde la vulnerabilidad no es 

una característica de los diferentes peligros y amenazas, Sino de los procesos económicos, 

políticos y sociales. 

https://sites.google.com/site/desastresnaturalesencolombia/como-se-clasifican-los-desastres-naturales
https://sites.google.com/site/desastresnaturalesencolombia/como-se-clasifican-los-desastres-naturales
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2.2.6 Riesgo  

 El riesgo se define como cualquier fenómeno de origen natural o humano, que 

signifique un cambio en el medio ambiente que ocupe una comunidad determinada, y sea 

venerable a ese fenómeno. (Disponible en http://www.eird.org/deslizamientos/pdf, 

consultado el 24/08/16). Es decir, el peligro es la probabilidad que ocurra un fenómeno que 

puede causar daños ambientales en un sitio en particular y durante un período dado, al no 

ser modificada o mitigada a través de la intervención humana o por medio de un cambio en 

las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto 

social 

 

2.2.7 Vulnerabilidad 

Este hace referencia a condiciones de “vulnerabilidad” de los seres humanos, sus 

medios de vida e infraestructura frente a los eventos físicos peligrosos. La vulnerabilidad se 

refiere a una condición derivada y causal que se verifica cuando procesos sociales hacen 

que un elemento de la estructura social sea propenso a sufrir daños y pérdidas al ser 

impactado por un evento físico peligroso particular. 

Por otra parte la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

Latina, (1993:8) 

 

Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y 

tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el 

ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está 

realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso 

(sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay otras, en cambio, en 

que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 

puede considerarse protegida. 

 

Por consiguiente, Una población expuesta a los efectos de un peligro, sufrirá más o 

menos daño de acuerdo con el grado de vulnerabilidad, cabe resaltar, que no todas las zonas 

de una sociedad son vulnerables a sufrir daños por eventos naturales, puesto que dichas 

zonas pueden considerarse seguras. Es decir, la vulnerabilidad se refiere a “las condiciones 

determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que 

aumentan la susceptibilidad de una comunidad ante el impacto de un desastre.” (ISDR, 

http://www.eird.org/deslizamientos/pdf


 

 

18 

 

2004: 7). 

La vulnerabilidad de los pueblos se presentan según la Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América Latina, (1993:8) 

1. Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el 

tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto, avalanchas, 

deslizamientos, inundaciones, etc. 

 

2. Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de 

material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc. 

 

3. Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades 

humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat 

adecuado). 

 

En virtud de lo expuesto, la vulnerabilidad es un factor  interno de los elementos o 

estructuras sociales. Que según el grado de resistencia de sus elementos (infraestructura, 

vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta, desarrollo 

político-institucional y otros),  los predisponen a sufrir  daño,  si son impactados por un  

evento físico externo y que dificulta la recuperación posterior.  

2.2.8 Mitigación 

En relación al concepto de mitigación, la Estrategias Internacional para la 

Reducción de Desastre de las Naciones Unidas (2009:21), expone que “es la disminución o 

la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres afines”.   Dicho de 

otro modo, la mitigación es una intervención para reducir los riesgos y daños, tomar 

medidas o acciones para modificar determinadas situaciones. 

 

Por su parte Álvarez, citado por Núñez (2011:67), plantea que: 

Es posible evitar algún tipo de desastre, pero es necesario buscar las 

posibilidades de evitarlos, y proteger a todos los elementos que se 

encuentran bajo su acción. No se puede garantizar que un desastre no 

ocurra, no siempre estas medidas cubren en su totalidad. 

 

A pesar, que no se pueden prevenir en su totalidad todos los daños de los eventos 

naturales, se pueden disminuir considerablemente su impacto mediante diversas estrategias 

y acciones. Puesto, que el objetivo de la mitigación “es  la reducción de los riesgos, daños 

que causa sobre la vida y los bienes.” (Álvarez citado por Núñez2011:67). En torno a esto,  
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una sociedad con  mitigación disminuiría  las probabilidades de riesgos.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Vega y Bustillos (2001:77), manifiesta que las 

acciones de mitigación deben ser incorporadas en los programas de planificación y 

desarrollo del área afectada, por lo que es necesario llevar a cabo estudios de amenazas y de 

vulnerabilidad, los que permiten definir las zonas más adecuadas para la ubicación de 

asentamientos humanos, actividades productivas, reforzamiento de edificios y desarrollo de 

obras ingenieriles. 

2.2.9 Prevención 

Al respecto, Oviol (2005:49) establece que la prevención “es el conjunto de medidas 

cuyo objeto es impedir la presencia de fenómenos que causen o den lugar a desastres o a 

otras situaciones de emergencia”. Dicho en otras palabras,  es la manera de desarrollar 

acciones con el fin de detener o evitar la existencia de  eventos que puedan originar daños. 

 

De acuerdo a, Estrategias Internacional para la Reducción de Desastre de las 

Naciones Unidas (2009: 25). Expresa que la prevención es “…la evasión absoluta de los 

impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos”. De esta manera, la 

prevención busca evitar por completo los posibles impactos adversos mediante diversas 

acciones que se toman con anticipación.  

Organización secuencial del ciclo de desastre 

Fases y 

actividad 

fundamental 

Antes del desastre,  

reducción: 

Durante el 

desastre: atención 

Después del desastre: 

atención 

Etapas 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención  

Mitigación   

Preparación · 

Alerta 

 

 

 

Impedir que sucesos 

Impacto 

Emergencia  

Aislamiento  

Medidas externas 

de rescate y 

socorrismo 

 

Apoyo y 

Rehabilitación 

Reconstrucción 
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Objetivo 

principal 

naturales o tecnológicos 

determinen un desastre. 

Reducir el impacto 

Reducir la vulnerabilidad 

Organizar y estructurar los 

diferentes componentes de 

respuestas 

 

Establecimientos de 

precauciones específicas. 

asistencia a los 

afectados 

Medidas de 

evaluación y 

atenuación de las 

consecuencias 

 

 

Prevenir la 

prolongación de 

los daños y su 

amplitud. 

 

Recuperación de 

servicios básicos  

Vigilancia y 

educación sanitarias 

 

 

 

 

 

Reparación con 

alcance de desarrollo 

igual o superior al 

existente previo al 

desastre 

FUENTE: (disponible http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/capitulo3.pdf, consultado el 

11/08/2016) 

 

2.2.10 Gestión del riesgo 

La Gestión del Riesgo de Desastre es definida por  Narváez, Lavell y Ortega 

(2009:33), como:  

 

Un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en 

consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 

económico, ambiental y territorial, sostenibles. 

 

Por lo tanto, la gestión de riesgo es el planeamiento y aplicación de medidas 

orientadas a impedir o reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 

población, los bienes y los servicios y el ambiente. Tal como lo expone, Estrategias 

Internacional para la Reducción de Desastre de las Naciones Unidas (2009: 19). Es el 

proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y 

capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, 

con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/capitulo3.pdf
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2.3 Bases Legales 

De acuerdo al  tema de la prevención y manejo de desastres surgieron grandes 

preocupaciones, puesto, que el estado venezolano  por su ubicación geográfica está 

expuesto a una alta vulnerabilidad de fenómenos naturales. Por tal motivo, en este apartado 

se recopila todas las normas que le dan sustento legal a la investigación 

 

Por su parte la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Publicada en Gaceta Oficial Nº 5.453. Extraordinaria de fecha 24 de marzo del 2000. 

 

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 

Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, 

frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la 

integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos 

y el cumplimiento de sus deberes 

 

Artículo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden 

público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar 

las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute 

de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, 

organizará:  

 

1. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de 

carácter civil.  

 

2. Una organización de protección civil y administración de desastres.  

 

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y 

los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad 

ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los 

términos establecidos en esta Constitución y en la ley. 

 

Los artículos expuestos, sostienen que es obligación del Estado garantizar la 

protección de todos sus ciudadanos ante cualquier amenaza o vulnerabilidad de riesgo que 

ocasionen daño a su integridad personal, ambiental y no puedan gozar de sus derechos y 

deberes. 

 

Asimismo, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil  y  
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Administración de Desastres. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.557, Extraordinaria de fecha martes 13 de noviembre del 2001. Con el 

objeto de regular la organización, competencia, integración, coordinación y funcionamiento 

de la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres en el ámbito 

nacional, estadal y municipal. 

 

Esta ley tiene como principio fundamental de llevar a cabo todas las exigencias de 

competencias con la organización de protección civil y administración de desastre. 

 

La misma contempla en su artículo 3 sus objetivos fundamentales: 

 

1. Planificar y establecer políticas, que permitan la adopción de medidas 

relacionadas con la preparación y aplicación del potencial nacional para casos 

de desastres, en cada una de las fases que lo conforman.  

 

2. Promover en los diferentes organismos locales relacionados con la gestión de 

riesgos, las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas, para salvaguardar la seguridad y protección de las comunidades. 

 

3. Diseñar programas de capacitación, entrenamiento y formación, dirigidos a 

promover y afianzar la participación y deberes ciudadanos en los casos de 

emergencias y desastres.  

 

4. Establecer estrategias dirigidas a la preparación de las comunidades, que 

garanticen el aprovechamiento del potencial personal, familiar y comunal para 

enfrentar emergencias y desastres en sus diferentes fases y etapas.  

 

5. Velar porque las diferentes instancias del estado aporten los recursos necesarios 

que garanticen que las instituciones responsables de atender las emergencias, 

cuenten con el soporte operacional y funcional adecuado para la idónea y 

oportuna prestación del servicio de protección civil y administración de 

desastres. 
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6. Fortalecer a los organismos de atención y administración de emergencias, a fin 

de garantizar una respuesta eficaz y oportuna y coordinar y promover las 

acciones de respuesta y rehabilitación de las áreas afectadas por un desastre.  

 

7. Integrar esfuerzos y funciones entre los organismos públicos o privados, que 

deban intervenir en las diferentes fases y etapas de la administración de 

desastres, que permitan la utilización de integración oportuna y eficiente de los 

recursos disponibles para responder ante desastres. 

 

Esta ley debe velar por el resguardo de la seguridad de la población antes, durante y 

después de un evento, buscando disminuir el impacto de estos,  para evitar gran cantidad de 

pérdidas humanas, materiales y económicas. Asimismo debe tener los medios necesarios 

para Solventar y brindar apoyo a los afectados. 

 

 Del mismo modo, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002),  se encarga 

de velar por la seguridad y la protección de todo el estado venezolano, para mantener el 

orden y abordar situaciones de riesgo que causen daño a la sociedad, para cuidar los 

intereses de los mismos y evitar pérdidas lamentables.  

 

Sosteniendo en sus artículos 23, 24 y 25 lo siguiente: 

 

Artículo 24.El Sistema de Protección Civil se entenderá como una gestión 

social de riesgo en la cual actúan los distintos órganos del Poder Público a 

nivel nacional, estatal y municipal, con la participación de la sociedad, y se 

extiende desde la planificación del Estado hasta procesos específicos, con 

miras a la reducción de la vulnerabilidad ante los eventos de orden natural, 

técnico y social. 

 

Artículo 25.La gestión social de riesgo comprende los objetivos, programas 

y acciones que dentro del proceso de planificación y desarrollo de la 

Nación, están orientadas a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y 

las ciudadanas, promoviendo el desenvolvimiento de los aspectos de 

prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos 

de orden natural, técnico y social que puedan afectar a la población, sus 

bienes y entorno, a nivel nacional, estatal y municipal. 
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A través de lo expuesto por los artículos, se  afirma que es el estado  mediante los  

diferentes organismos de protección es el encargado de garantizar, proteger y apoyar a la 

nación en cualquier emergencia o eventos que la coloque  en riesgo. 

 

Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos. Publicado en  

Gaceta Oficial Nº 39.095 del 9 de enero de 2009. Esta contempla en el Artículo 6. Es 

obligación del Estado. 

 

 1. Garantizar que las acciones propias de la ordenación del territorio y de la 

planificación del desarrollo a todos los niveles de gestión, eviten potenciar o 

incrementar las condiciones de vulnerabilidad o de amenazas en el país.  

 

2. Propiciar la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la 

vulnerabilidad existente. 

 

3. Fortalecer las actividades de prevención, mitigación y preparación en 

todas las instancias de gobierno, así como en la población, con el propósito 

de reducir los riesgos socionatural y tecnológico.  

 

4. Fortalecer las capacidades institucionales requeridas para las labores de 

reconstrucción ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional. 

 

De modo que el Estado es el ente fundamental que debe velar y hacer cumplir con 

lo establecido en esta ley con el fin de disminuir las poblaciones en condiciones de 

amenazas. Además  las instituciones y la misma comunidad tengan capacidad para dar 

respuesta a dichas eventualidades. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se describen todos los componentes que se utilizaron durante el 

desarrollo de la investigación. Comprendidos por el tipo de investigación, nivel de la 

investigación, área de estudio, área geográfica, población, muestra, fuentes,  técnicas, 

instrumentos, procesamiento, presentación y análisis de los datos, Según Artigas y Robles 

(2010:10), el marco metodológico esta 

Referido a la descripción de los elementos metodológicos que fueron usados 

para llevar a cabo la investigación, es decir, consiste en describir el método 

científico a través del cual se desarrolló el trabajo de investigación, el cual le 

aporta validez al trabajo científico, tomando en cuenta que el mismo debe 

estar correctamente planteado y sustentado. 

 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada en este estudio fue de campo, ya que los datos se 

obtuvieron directamente de la realidad objeto de estudio. De acuerdo con Balestrini 

(2002:28), la investigación de campo… “es la que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio”. Es decir,  es aquella investigación que se realiza 

directamente con el objeto a ser investigado, en este caso con la comunidad “El Guapo”, 

orientada a su cultura y prevención de riesgo ante desastres naturales. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 Esta investigación es de nivel exploratorio, ya que de acuerdo a Malhotra, 

(1997:87) se concibe como… “el  diseño de investigación que tiene como objetivo primario 

facilitar una mayor penetración y compresión del problema que enfrenta el investigador”. 

Este nivel de investigación permitió ponerse en contacto con la realidad, conocer las 

condiciones y recolectar los datos pertinentes con relación a la comunidad El Guapo. 

 

3.3 Área de Estudio 

Cultura y prevención de riesgo, en la comunidad El Guapo. 
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3.4 Área Geográfica 

La investigación se realizó en El Guapo, Parroquia Ayacucho, Cumaná, Municipio 

Sucre,  Estado Sucre, limitando al  Norte con la comunidad de Puerto España, al  Sur con 

El Cumanagoto III, al Este la Urbanización Bermúdez y por el Oeste el Mar Caribe. 

(Consejo de Pescadores CONPPA) 

 

3.5 Universo, Población y Muestra 

 Basándose en Hernández y otros (2005: 258),  explican que la “Población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. Es 

importante destacar que la comunidad El Guapo está constituida por  738 habitantes 

distribuido en el Cuadro Nº 1 de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 1 Población total de la comunidad El Guapo, año 2016 

DISTRIBUCIÓN   TOTAL DE HABITANTES 

Niños  147 

Adolecentes 232 

Adultos 251 

Adultos mayores 108 

Total 738 

Fuente: Consejo de Pescadores (CONPPA)  y  Consejo Comunal El Guapo. 

Recolectado: por las investigadoras, Cumaná 2016 

 

Sin embargo, por ser la investigación sobre cultura y prevención de riesgo y las 

organizaciones sociales existentes en la comunidad que actúan sobre este ámbito, se tomó 

una muestra representativa de la población.  

 

Muestra  

Según Hernández, S. (2003: 302)  la muestra es un “sub grupo de la población de 

interés, sobre el cual se habrán de recolectar datos, y que se difiere o se delimita de 

antemano con precisión y tiene que ser representativo de esta”. Es decir es una proporción 

de la población que se toma para efectuar la investigación, y esta debe ser representativa.  
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Considerando lo antes expuesto, en este estudio no se realizó cálculos estadísticos, 

puesto, que  la población es manejable y accesibles para las investigadoras, por tal motivo, 

se eligió una muestra no probabilística intencionada, según Tamayo y Tamayo (2001), “es 

la selección de los elementos que a juicio del investigador son representativos, lo cual exige 

un conocimiento previo de la población, para determinar los elementos que se pueden 

considerar representativos del fenómeno que se estudia.” De modo que las investigadoras 

para realizar la selección de la muestra obtuvo un conocimiento previo de la comunidad El 

Guapo, teniendo una muestra total de sesenta y uno (61)  habitantes, la cual estaba 

conformada por familias del sector La Playa del Guapo por ser los más vulnerable a sufrir 

daños, ya que las viviendas están ubicadas cerca de la playa, así mismo, voceros  del 

Consejo de Pescadores (CONPPA)ya que poseen información de interés con respecto al 

tema de estudio y voceros del Consejo Comunal El Guapo, puesto, que son la figura de 

liderazgo de la comunidad, además de ejecutar acciones en relación a desastres naturales. 

Es decir, responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

 

3.6 Fuentes de recolección de datos 

De acuerdo a la investigación a realizada las fuentes primarias y secundarias 

utilizadas son las siguientes: 

 Fuentes Primarias: 

Estuvo conformada por los habitantes de la comunidad y las organizaciones que se 

encuentran dentro de la misma como: el Consejo Comunal y  el Consejo de Pescadores. Por 

ser los contactos directos con la realidad estudiada. 

 Fuentes Secundarias: 

Estos datos se recopilaron de libros, revistas, trabajos de grado, informes y páginas 

web, sobre instituciones como: Bomberos Municipales, Escuela Básica Andrés Eloy 

Blanco, Centro de Educación Inicial San Justo, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, 

protección Civil y Administración de Desastre de la ciudad de Cumaná. 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Existen diversas técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección de 
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información. En relación a las técnicas Artigas y Robles (2010:11), explican que “las 

técnicas son las formas a través de las cuales se abordará el objeto de estudio”. Es decir, las 

técnicas constituyen la forma sistemática  a través de la cual se obtiene información con  

respecto al tema de investigación. Por otro lado Hurtado (2008:153) sostiene que “…el 

instrumento representa la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar la 

información”. Es decir, a través de qué medio se va a recolectar la información. 

 

De acuerdo con Hernández, S. y otros  (1991: 344), la recolección de los datos 

implica tres (3) actividades relacionadas entre sí: 

1. Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos entre los 

disponible en el área de estudio en la cual se inserta nuestra investigación, o 

desarrollar uno, el instrumento debe ser válido y confiable, de los contrario no 

podemos basarnos en los resultado. 

2. Aplicar este instrumento para recolectar los datos. 

3. Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. 

De modo que, en la comunidad El Guapo para la recolección de información se 

utilizó un conjunto de instrumentos y técnicas para responder a las interrogantes planteadas 

en relación a la realidad objeto de estudio.  

 

Esta investigación se realizó teniendo entre sus bases de la observación no 

participante, según Arias (006:69), “es la que se realiza cuando el investigador observa de 

manera neutral sin involucrarse en el medio o en la que se realiza el estudio. “En la 

comunidad El Guapo las investigadoras aplicaron esta técnica con el fin de obtener 

información directa de los hechos, observando los elementos relevantes, pero sin 

involucrarse en el contexto estudiado. En cuanto, el instrumento utilizado fue la guía de 

observación el cual le permitió registrar un orden cronológico, práctico y concreto de la 

situación de interés. 

 

Así mismo, se efectuó la técnica de la entrevista con el objetivo de establecer un 

diálogo directo con los habitantes y las organizaciones sociales de la comunidad El Guapo, 
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buscando obtener información referente al estudio. La entrevista fue el instrumento que se 

ejecutó para obtener dicha información. Según Arias (2006:73) una entrevista “…es una 

técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida”. 

 

Otro de los instrumentos utilizados fue el material fotográfico. Según  Sáez y Otros 

(2010:48), exponen que “...es aquello que sirve para exponer las circunstancias en la que se 

encuentra la comunidad a través de fotografía”. De manera que, las investigadoras tomaron 

diversas fotos de la comunidad El Guapo. 

 

3.8 Procesamiento 

En esta se utilizó la codificación y tabulación de la información con elPrograma 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) versión 22.0 para 

Windows. Esto permitió sistematizar la información recopilada de la entrevista aplicada a 

los habitantes y las organizaciones sociales de la comunidad El Guapo de manera sencilla y 

rápida. 

 

3.9 Presentación y análisis de los datos  

La presentación de los datos se efectuó a través del uso de cuadros, expresados en 

valores absolutos y porcentuales. Después se realizó un análisis de dichos resultados. Según 

Hernández y otros  (2006:14), exponen que “la finalidad de análisis de datos es describir la 

variables y explicar sus cambios y movimientos y las características que lo componen son 

la sistematización, utilización intensiva de las estadística (descriptiva  diferencial), posterior 

a la recolección de datos”. Es decir, es un proceso a través del cual se presentan los datos 

recolectados de forma  estadísticos. 
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3.10 Operacionalización de las Variables 

 

OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Identificar el 

conocimiento 

que tienen los 

habitantes de la 

comunidad “El 

Guapo” ante los 

desastres 

naturales. 

Conocimiento 

Es el proceso en el cual se 

relacionan el sujeto que 

conoce, que percibe 

mediante sus sentidos, y 

el objeto conocido y 

percibido (Arias2006:13) 

Conocimiento de 

riesgo de la 

comunidad 

 Nivel de 

conocimiento 

de la 

comunidad en 

relación a 

desastres 

naturales 

¿Sabe usted que son 

los desastres 

naturales? 

Si ___  

No___ 

¿Ustedes como grupo 

toman medidas 

preventivas en 

relación a los 

desastres naturales? 

Si ___  

No___ 

Preparación de la 

población ante el 

riesgo 

 Cantidad de 

simulacros 

recibidos. 

¿Ustedes han recibido 

talleres de 

capacitación en 

desastres naturales? 

Si ___  

No___ 
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Detectar las 

situaciones de 

riesgo que 

existen en la 

comunidad “El 

Guapo  

 

Situaciones de Riesgo 

Es el estado de algo que 

no brinda seguridad o que 

supone un peligro para la 

gente. (Pérez  y 

Gardey2010) 

Medidas de 

prevención de 

riesgo 

 Nivel de riesgo 

en la 

comunidad 

¿Existen factores de 

riesgo en la 

comunidad? 

Si ___  

No___ 

 

¿Con que frecuencia 

ocurren los eventos 

naturales en la 

comunidad? 

Muy frecuente __ 

Algunas veces __ 

Poco frecuente __ 

 

 Número de 

personas que 

toman medidas 

preventivas 

ante eventos de 

desastres 

naturales. 

 

 

 

¿Toma medidas 

preventivas ante los 

factores de riesgo de 

la comunidad? 

Si ___  

No___ 
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Indagar las 

acciones que 

ejecutan las 

organizaciones 

sociales, ante 

desastres 

naturales 

Organización Social 

Se refiere a una 

organización integrada 

por un grupo de personas 

dentro de una relación 

formal para alcanzar 

objetivos o metas 

organizacionales. Como 

un proceso, se describe 

como una actividad 

encaminada a estructurar 

las partes que integran la 

organización (Gómez, 

1982:101) 

Comunidad: 

Consejo Comunal 

y Consejo del 

Poder Popular de 

Pescadores y  

Pescadoras 

Artesanal San 

Justo 

 

Organizaciones 

Sociales 

Públicas: 

Protección Civil, 

Bomberos. 

 Cantidad de 

medidas 

preventivas que 

toman las 

organizaciones 

sociales ante 

los desastres 

naturales en 

una comunidad 

¿Reciben apoyo por 

parte de las 

instituciones 

pertinentes ante 

desastres naturales? 

Si ___  

No___ 

¿Las autoridades 

competentes le dan 

alguna solución que 

disminuya el impacto 

ante los factores de 

riesgo que presentan? 

Si ___  

No___ 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Información suministrada por el Consejo de Pescadores (CONPPA)  y  

Consejo Comunal El Guapo. 

4.1 Reseña histórica de la comunidad El Guapo 

 La comunidad El Guapo, se encuentra asentada en la Parroquia 

Ayacucho, del Estado Sucre, Municipio Sucre, y está delimitada al norte, Sector 

Puerto España; al sur, Urb. Cumanagoto; este, Urb. Bermúdez y al oeste: Mar 

Caribe.  

 

Esta comunidad fue fundada en el año 1763, por un grupo de pescadores 

originarios de la Isla de Coche y de la Península de Araya, quienes 

establecieron sus rancherías en esta zona por sus playas vírgenes y el potencial 

pesquero que visualizaron. Primero, se instalaron los pescadores en virtud de 

los beneficios económicos que esta ofrecía. En el transcurso de los años fueron 

trasladando a sus familiares hasta conformar la comunidad llamada “San Justo”.  

 

Al trascurrir de los años la población fue creciendo y con ellos las 

exigencias del gobierno de desalojarlos, debido a las condiciones de 

insalubridad en que vivían. La lucha fue intensa y continua, lo que consolidó la 

comunidad y originó el cambio del nombre, desde ese momento hasta la 

actualidad se le conoce como “El Guapo” en honor a la firmeza y la constancia 

de sus pobladores por mantenerse en ese lugar. 

 

4.1.1 Descripción de la comunidad El Guapo 

La comunidad lleva por nombre El Guapo, tiene una Ubicación política-

territorial en la ciudad de Cumaná, Parroquia Ayacucho, Municipio Sucre, 

Estado Sucre, sector El Guapo. Limita al Norte con la comunidad de Puerto 

España, al Sur con El Cumanagoto III, al Este la Urbanización Bermúdez y por 

el Oeste el Mar Caribe. Fundada en 1763, con un clima cálido y árido, 27ºC de 
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temperatura y 250 mm, de precipitación, estación lluviosa de junio a 

noviembre. 

4.1.2 Aspecto Poblacional:  

 Según el censo realizado por el Consejo Comunal El Guapo en el año 

2014, la comunidad  cuenta con una población estimada de 738 personas con 

254 familias; las cuales habitan en 163 viviendas.  Distribuidos en 147 niños y 

niñas, 232 adolecentes, 251 adultos y 108 adultos mayores. La comunidad 

cuenta con dos (2) vereda, tres (3) sectores: sector La Playa, sector frente a la 

Urbanización Bermúdez y  el sector principal Calle la Marina. 

 

4.1.3 Aspecto económico 

 En la comunidad El Guapo se realizan actividades comerciales y 

productivas tales como la pesca artesanal, siendo  la principal fuente económica 

de los habitantes, distribuida entre locales para la venta de pescado fresco y en 

segundo lugar para la construcción de pañeros. Además la comunidad cuenta 

con un abasto, un local para ventas de artículos de pesca y de aceites de motores 

fuera de borda. Existe entre la economía informal siete (7) bodegas, varias 

venta de verduras, dulces, mercerías, helados y frutas. 

 

4.1.4 Servicios, redes e infraestructura 

 La comunidad posee  los servicios básicos tales como acueducto, 

electrificación, cloacas, gas doméstico, aseo domiciliario entre otros; sin 

embargo no cuenta con líneas de transporte y para poder acceder  a  ella se debe 

tomar la línea de transporte del Cumanagoto y otras que pasan por la avenida  

Perimetral. Asimismo la comunidad tiene  veredas, alcantarillas, aceras, 

boulevard. En cuanto a la apariencia de la comunidad  se observó el deterioro 

de varias viviendas, algunos servicios como las fisuras de las tuberías de 

Hidrocaribe, la obstrucción del canal por desechos sólidos, el mal estado de las 

vías de acceso y la insuficiencia de alumbrado público.  
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4.1.5 Aspectos Educativos y Deportivos 

 La comunidad tiene el preescolar “San Justo” y el beneficio del plan 

“Maestra en Casa”. En el aspecto deportivo, resaltan las prácticas de distintos 

deportes en el Gimnasio cubierto 26 de Octubre y el intercambio de actividades 

deportivas con otras comunidades. 

 

4.1.6 Aspecto Cultural 

 En la comunidad El Guapo de la ciudad de Cumaná, se encuentra una 

gran variedad de celebraciones patronales que forman parte de la cultura y los 

habitantes, entre las celebraciones se están las fiestas en honor a la Virgen del 

Valle, San Justo y la Cruz de Mayo. Así mismo, el talento en distintas áreas se 

hace sentir en la comunidad cuando se refiere a la actuación y animación, 

destacando la presencia de Danilo Salazar; el baile y el canto, figurando los 

grupos de joropo, entre ellos el de Hernán Marín y la nombrada Patrimonio 

Cultural la Sra. Simona Medina por sus excelentes e innumerables bailes. 

 

4.1.7 Aspecto de seguridad y realidades sociales: 

 Con relación a esto, la comunidad presenta inseguridad, puesto que los 

pescadores y los habitantes no tienen resguardo y apoyo de las autoridades 

competente, siendo objetos de robos de sus enseres. Del mismo modo, existe el 

consumo ilegal de drogas, violencia familiar, alcoholismo, niños y adolescente 

en horas de la noche en la calle, prostitución entre otras. 

 

4.1.8 Organizaciones sociales existentes en la comunidad 

 En la comunidad se destacan  organizaciones como lo son las Misiones 

Amor Mayor, Sucre, Ribas, Madre de Barrio e Hijos de Venezuela. Igual posee  

una casa comunal, una capilla y un Centro de Diagnóstico Integra. Además 

existen organizaciones de distintos partidos políticos, un Consejo Comunal El 

Guapo, el Club Deportivo y el Consejo del Poder Popular de Pescadores y  

Pescadoras Artesanal San Justo (CONPPA San Justo) 
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4.1.9 Consejo Comunal El Guapo (C.C.G)  

Este consejo comunal cuenta un número exacto de integrantes de  

veintitrés (23) mujeres y veinticinco (25)  hombres de los cuales nueve (9) son  

activos  y treinta y nueve (39) son   pasivos. Contiene un acta constitutiva con 

un tipo de liderazgo democrático, donde los votos se ganan por el trabajo, 

además, toman en cuenta las decisiones de cada persona. Posee una relación 

buena con los habitantes de la comunidad  y  regular con las demás 

organizaciones existente en la comunidad, puesto, que en ocasiones  pueden 

contar con esas  organizaciones pero otras veces no. El vencimiento del 

directivo o voceros es cada dos años, pero ya dura durara tres años, por cuanto, 

las elecciones se suspendieron, no cuentan con un presupuesto de trabajo ya que 

ellos mismo colaboran para  los gastos, y los medios de comunicación con los 

vecinos es a través de cada líder de vereda, que se encarga de informar sobre las 

asambleas. 

 

Con respecto, a la división de responsabilidad interna cada quien asume 

su encargo, pero nadie la está ejerciendo. Las instituciones encargadas de 

supervisar el trabajo que realizan las organizaciones existentes en la comunidad 

es FONDADES que supervisa al Consejo de Pescadores; pero al consejo 

comunal actualmente no lo supervisan como es necesario, sin embargo, con los 

organismos públicos mantienen una relación regular, ya que no llegan a ningún 

acuerdos. No cuentan con mecanismos de evaluación, pero tienen una 

regularidad en la entrega de informes mensual. Solo rinden memoria, poseen 

archivos internos para documentos  y carta de buena conducta. Los Logros 

internos obtenidos entre el año 2014 y 2016 ha sido la rehabilitación de 150 

viviendas por la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y los limites internos en 

esos mismo años ha sido la apatía de algunas instituciones en dar respuestas a 

situaciones que presenta la comunidad, además el incumplimiento de 

responsabilidades de varios integrantes del consejo comunal El Guapo. 
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4.1.10 Consejo del Poder Popular de Pescadores y  Pescadoras Artesanal San 

Justo (CONPPA San Justo) 

 Este cuenta con un número exacto de treinta y dos (32) mujeres y ciento 

veinte (120) hombres para un total de 152 pescadores los cuales todos son 

activos, siendo treinta y dos (32) de ellos voceros, tiene un logotipo 

representado por un pescado de aleta amarrilla, no posee lema, ni archivos 

internos. Tienen acta constitutiva, organigrama de tipo horizontal, con liderazgo 

democrático por cuanto se llevan a decisiones las opiniones de cada persona. Su 

plan de trabajo es capturar, procesar y vender pescado diariamente. 

 

 Por otra parte, la relación interna  entre voceros  es buena, por cuanto, la 

ayuda es mutua y cada quien cumple con sus responsabilidades, de igual forma 

tienen una relación buena con los demás habitante de la comunidad, porque 

participan y apoyan en las reuniones así como con las demás organizaciones.  

El vencimiento de los voceros es cada dos (2) años, disfrutan de recursos 

materiales a través de créditos por partes de FONDADES y 

AGROVENEZUELA. Los medios de comunicación que utilizan son los avisos 

o convocatorias, para las reuniones o asambleas las cuales se realizan cada 15 

día o mensuales. 

 

 La institución que lo supervisa es INSOPESCA, en lo que respecta a 

control de captura según la especie, entregan un informe mensual al Ministro 

del Poder Popular de Agricultura y Tierra, Ministro del Poder Popular para la 

Pesca y Acuicultura y la Misión  ferias de pescado, mantienen una relación 

buena con las instituciones que lo supervisan, por cuanto no han tenido ningún 

tipo de diferencias. Además, los mecanismos de supervisión son a través de 

visitas, informes y asesorías. No rinden memoria y cuenta ya que son solo 

productores; sin embargo poseen libro de contabilidad. Los logros obtenidos 

entre el año 2014 y 2016 fueron los créditos, seguro social a las personas de la 

tercera edad, recuperación de varias viviendas por la Misión Barrio Nuevo 
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Barrio Tricolor, matriculación y documentación de los botes, los limites en esos 

mismo años fue la prohibición de redes camaroneras en el Golfo de Cariaco y el 

Peñón, por decreto del Ministro del Poder Popular de Agricultura y Pescas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

39 

 

MAPA N° 1 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL GUAPO, EN EL 

CONTEXTO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL 

   Venezuela,  Estado Sucre, Cumaná el Guapo 
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MAPA N° 2 .CROQUIS DE LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 A continuación se presentaran los datos recopilados en la aplicación de las 

entrevistas de la comunidad El Guapo, en específico a las familias con mayor 

vulnerabilidad en desastres naturales, miembros del Consejo Comunal y miembros del 

Consejo de Pescadores CONPPA. Los resultados de esta investigación se presentaran en 

forma de cuadros en números absolutos y porcentuales, los mismos tendrán su respectiva 

interpretación, basándose en sustentos teóricos de acuerdo a la temática planteada. 

GRUPOS ETARIOS 

CUADRO N° 2. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA EDAD DE 

LA POBLACIÓN ENTREVISTADA EN LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016. 

GRUPOS ETARIOS (AÑOS) ABSOLUTA PORCENTUAL 

20 a 30 7 11,5 

31 a 40 16 26,2 

41 a 50 5 8,2 

51 a 60 16 26,2 

61 o más 17 27,9 

Total 61 100,0 
Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016. 

Conforme al Cuadro Nº 2, con la entrevista aplicada se pudo obtener que un 27,9% 

de los ciudadanos están en edades entre 61 o más años, el 26,2% representa las edades de 

51 a 60 años, igualmente el 26,2% en edades entre 31 a 40 años, el 11,5% conforman las 

edades entre 20 a 30 años de edad, siendo estos los más jóvenes de la población 

entrevistada, el 8,2% oscilan entre las edades de 41 a 50 años,  tales datos se evidencia que 

la edad que predomina en los entrevistado es la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

 

SEXO 

CUADRO N° 3. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL Del SEXO DE LOS 

ENTREVISTADOS  EN LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016. 

SEXO ABSOLUTA PORCENTUAL 

Femenino 43 70,5 

Masculino 18 29,5 

Total 61 100,0 
Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

El cuadro Nº 3,  representa el género de la población entrevistada que se encuentra 

en la comunidad El Guapo, como se puede observar el 70,5% pertenece al género 

femenino, mientras que el  29,5% son del género masculino. Infiriéndose que la mayor  

población que suministro información  fue la de sexo femenino. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO N° 4. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO AL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL 

GUAPO, AÑO 2016. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ABSOLUTA PORCENTUAL 

I Etapa de Educación Básica incompleta 2 3,3 

I Etapa de Educación Básica completa 4 6,5 

II Etapa de Educación Básica incompleta 8 13,1 

II Etapa de Educación Básica completa 12 19,7 

Educación Media incompleta 12 19,7 

Educación Media completa 8 13,1 

Educación Técnica incompleta 8 13,1 

Educación Técnica completa 4 6,5 

Universitaria 3 4,9 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 Con respecto al cuadro Nº 4, observamos que parte de la población estudiada, lo 

integran personas que alcanzaron un nivel de instrucción, resaltando entre ellos los de la 

segunda  etapa de educación básica con un 19,7%, un 13,1 logro la educación media 

completa, un 6,5% la primera etapa de educación básica completa e igual el 6,5% alcanzo 

la educación técnica completa y tal solo un 4,9 culmino una carrera universitaria. 
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 Sin embargo una población considerable no logro culminar sus estudios, la cual un 

porcentaje de 3,3%  no culmino la  primera etapa de educación básica ondeando entre el 1er 

y 3er grado, un 13, 1% la segunda etapa de educación básica incompleta, un 19,7 % no 

alcanzo la educación media y el 13,1% no  recibieron toda la formación técnica. 

 

OFICIO 

CUADRO N° 5. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL TIPO DE 

OFICIO DE LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016. 

OFICIO ABSOLUTA PORCENTUAL 

Ama de casa 33 54,1 

Estudiante 6 9,8 

Pescador 6 9,8 

Obrero 11 18,0 

Trabajo independiente 5 8,2 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

El cuadro Nº 5, refleja  que el mayor porcentaje de entrevistados es de un 54,1% 

teniendo una ocupación de ama de casa, el 18% ejercen un cargo de obrero, un 9,8% de los 

entrevistados son estudiantes, otro 9,8%  son pescadores y el menor porcentaje de 

entrevistados con un 8,2% trabajan de manera independiente. Es de recalcar, que aun 

cuando la comunidad es pesquera, la mayoría cumple una función de ama de casa y 

obreros, no obstante, en relación a los eventos naturales de índole meteorológico los 

pesqueros se encuentran familiarizados con la situación por su profesión, manteniéndose 

constantemente atento del cambio climático y sus alteraciones en el mar. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS DESASTRES NATURALES 

CUADRO N° 6. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO AL 

CONOCIMIENTO DE LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL GUAPO EN 

CUANTO A LOS DESASTRES NATURALES, AÑO 2016. 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS 

DESASTRES NATURALES 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Si 52 85,2 

No 9 14,8 

Total 61 100,0 

Fuente:Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

El cuadro Nº 6, refleja las respuestas obtenidas por parte de los habitantes 

entrevistados en El Guapo en relación a los desastres naturales, teniendo que del 100% de 

los entrevistados, el 85,2%  si sabían cuáles son los desastres naturales, mientras que 

apenas el 14,8%  manifestaron no saber. Con respecto a la información sobre los desastres 

naturales Meinchenbaum (1983:2) argumenta que “si la información que se tiene acerca de 

la naturaleza o de un acontecimiento perjudicial  es de buena calidad, las personas 

expuestas al mismo tenderán a encontrar maneras de prevenir el evento o reducir sus 

consecuencias”. Es decir que mientras la población tenga información clara y precisa sobre 

los desastres estos tienen mayor posibilidad de disminuir los daños. 

 

DESASTRES NATURALES MÁS COMUNES EN EL GUAPO 

CUADRO N° 7. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS TIPOS DESASTRES NATURALES MÁS 

COMUNES EN LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016. 

DESASTRES NATURALES 

MÁS COMUNES EN EL 

GUAPO 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Mar de leva 17 27,9 

Reboso 27 44,3 

Terremoto 17 27,9 

Total 61 100,0 

Fuente:Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

Con relación, al Cuadro Nº 7, los desastres naturales más comunes en la comunidad, 



 

 

45 

 

es el reboso con un 44,3%, el mar de leva y terremoto representado cada uno con un 27,9%. 

Por cuanto la comunidad es una zona vulnerable  a sufrir constantes daños por distintos 

eventos naturales. Según la  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

La vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de 

personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro 

natural o causado por la actividad humana. La vulnerabilidad se evidencia 

cuando las viviendas no pueden resistir a un terremoto o huracán, y la falta 

de preparación puede dar lugar a una respuesta más lenta al desastre, y con 

ello más muertes o un sufrimiento más prolongado. Disponible en: 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disastermanagement/sobre/desastres/que

-es-un-desastre/que-es-la vulnerabilidad, consultado el 01/10/2016. 

 

Es decir, las zonas vulnerables son más propensas a padecer de consecuencias 

significativas en relación a los acontecimientos de desastres naturales. Además la estructura 

social, económica y política de una sociedad también determina la capacidad para 

enfrentarlo; por cuanto se debe hacer énfasis  entre fenómenos naturales dañinos y la 

vulnerabilidad socioeconómica y política  de una población. 

 

LAPSO  DE OCURRENCIA DE LOS DESASTRES NATURALES 

CUADRO N° 8. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO AL 

LAPSO DE TIEMPO QUE OCURREN LOS DESASTRES NATURALES EN LA 

COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 2016. 

LAPSO DE OCURRENCIA 

DE LOS DESASTRES 

NATURALES 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Recientemente 25 41,0 

El año pasado 14 23,0 

Hace años 22 36,1 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

 De acuerdo al Cuadro Nº 8, se puede observar el lapso en que ocurrieron los 

desastres naturales en la comunidad, en la cual el 36,1% respondieron que desde hace años 

no han sufrido  desastres naturales, haciendo referencia al terremoto del año 1997, mientras 

que un 41%  sostuvo que recientemente con las lluvias sufrieron inundaciones por cuanto 

colapso la canal y finalmente el 23%, manifestó que desde el año pasado (2015) no han 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-terremotos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disastermanagement/sobre/desastres/que-es-un-desastre/que-es-la
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disastermanagement/sobre/desastres/que-es-un-desastre/que-es-la
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sido afectados por tales eventos, haciendo mención además que cada mes de noviembre, se 

da el evento de mar de leva. 

 

MEDIDAS ANTES DE UN DESASTRE NATURAL 

CUADRO N° 9. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A 

LAS MEDIDAS QUE TOMAN LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL 

GUAPO ANTES DE UN DESASTRE NATURAL, AÑO 2016. 

MEDIDAS ANTE DE UN 

DESASTRE NATURAL 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Asegurar las pertenencias 17 27,9 

Colocar barricadas 16 26,2 

nada 28 45,9 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

De acuerdo al 100% de las personas entrevistadas en relación a las medidas que se 

toman ante de un desastre natural, el 45,9% no toman ningún tipo de medidas, el 27,9% 

aseguran sus pertenencias y el 26,2% colocan barricadas para evitar que el agua pase, esto 

ocurre cuando el evento natural es de índole meteorológica, como lo es el reboso y mar de 

leva.Las medidas de prevención son un  “…conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o 

evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen desastres…”. 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos34/prevencion-desastre/prevencion-

desastre.shtml, consultado el 01/10/2016. No obstante, los habitantes de la comunidad no 

tienen una información clara y precisa de las medidas de prevención de riego, siendo esta 

una pieza fundamental para disminuir los daños. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/prevencion-desastre/prevencion-desastre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/prevencion-desastre/prevencion-desastre.shtml
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MEDIDAS DURANTE UN DESASTRE NATURAL 

CUADRO N° 10. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A 

LAS MEDIDAS QUE TOMAN LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL 

GUAPO DURANTE UN DESASTRE NATURAL, AÑO 2016. 

MEDIDAS DURANTE UN DESASTRE 

NATURAL 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Quedarme tranquilo 15 24,6 

Salir de casa 20 32,8 

Acomodar todo 13 21,3 

Sacar el agua 6 9,8 

Buscar ayuda 4 6,6 

Buscar partes seguras dentro del hogar 3 4,9 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

En relación  a los datos recopilados, los habitantes de la comunidad El Guapo toman 

diversas medidas al momento de actuar durante un desastre natural, el cuadro Nª 10 refleja 

que el 24,6% se quedan tranquilos, el 32,8% Salen de casa, para evitar sufrir un daño si la 

infraestructura de la casa se derrumba, el 21,3% comentó que al momento del evento 

empiezan a acomodar todo, puesto que no toman ningún tipo de medidas preventivas antes 

de que el evento ocurra, el 9,8% explicaron que sacan el agua en caso de que sea un evento 

natural de índole hidrológico,  el 6,6% buscan ayuda y un 4,9% buscan partes seguras 

dentro del hogar para resguardarse, en caso de que sea un evento natural de origen 

geológico como es el caso del terremoto. En conclusión, el mayor números de entrevistado 

coincidió en que la mejor medida de prevención durante un desastre natural, es salir del 

hogar, ya que los mismos sienten mayor seguridad en el exterior. Por otra parte, aun cuando 

la mayoría de los entrevistados posee conocimiento de las medidas de prevención, no existe 

una organización preventiva adecuada por parte de los mismos en el momento del siniestro. 
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MEDIDAS DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL 

CUADRO N° 11. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A 

LAS MEDIDAS QUE TOMAN LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL 

GUAPO DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL, AÑO 2016 

MEDIDAS DESPUÉS DE UN 

DESASTRE NATURAL 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Verificar que todo esté bien 22 36,1 

Acomodar todo 26 42,6 

Mantener la calma 4 6,6 

Salir a la calle por seguridad 1 1,6 

nada 8 13,1 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

 Con respecto a  los datos recopilados, en relación a las medidas que toma los 

habitantes de la comunidad después de un evento natural, se pudo conocer en el cuadro Nº 

11,  el 13,1% explicó que no hacen nada después de que el suceso ocurre, el 36,1% verifica 

que todo esté bien, el 42,6% acomodan todo, el 6,6% mantienen la calma y el 1,6% salen a 

la calle por seguridad. De tal forma, el mayor número de habitantes entrevistados coinciden 

que luego de que el evento ocurre, los mismos se limitan a acomodar todas las cosas que el 

siniestro allá causado y verificar que todo esté bien, no solo con sus pertenencias, sino 

también con sus familiares y vecinos. 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN 

CUADRO N° 12. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO A LA 

CANTIDAD DE TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE RECIBEN LOS 

ENTREVISTADO DE LA COMUNIDAD EL GUAPO EN RELACIÓN A DESASTRES 

NATURALES, AÑO 2016. 

CANTIDAD DE TALLERES 

DE CAPACITACIÓN 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

De uno a dos 13 21,3 

De tres a cuatro 5 8,2 

Ninguna  43 70,5 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 
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El Cuadro Nº 12,  representa el valor absoluta de los habitantes que  reciben talleres 

de capacitación en relación a los desastres naturales. Obteniendo que el 70, 5 % de los 

entrevistados no han recibido talleres, el 21, 3% han obtenido de uno (1) a dos (2) talleres, 

mientras que el 8,2% recibieron de tres (3) a cuatros (4). Teniendo como muestra 

significativa la escasa capacitación de los habitantes. A pesar que en la Ley de la 

Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (2001). Plantea 

en su artículo 3. 

 Diseñar programas de capacitación, entrenamiento y formación, dirigidos 

a promover y afianzar la participación y deberes ciudadanos en los casos 

de emergencias y desastres. Así como establecer estrategias dirigidas a la 

preparación de las comunidades, que garanticen el aprovechamiento del 

potencial personal, familiar y comunal para enfrentar emergencias y 

desastres en sus diferentes fases y etapas. 

De modo que, en las comunidades se deben diseñar programas de adiestramiento, 

con el fin de promover la participación,  así como  desarrollar estrategias de preparación 

para hacer frente en cuanto a desastres naturales, sin embargo se evidencia en los resultados 

presentados que estos no están capacitados ni posee herramientas en relación a desastres, es 

decir no se está cumpliendo con lo establecido en la ley. 

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES O ACTIVIDADES 

CUADRO N° 13. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS DE LA COMUNIDAD EL GUAPO EN 

ACTIVIDADES PROGRAMADASANTE LOS DESASTRES NATURALES, AÑO 2016. 

PARTICIPACIÓN  ABSOLUTA PORCENTUAL 

Si 27 44,3 

No 34 55,7 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

Según el Cuadro Nº 13, un 55,7% de los entrevistados no participan en las reuniones 

en relación a los desastres naturales y un 44,3% asisten a dichas actividades. Es importante 

señalar, que la participación ciudadana hace posible la movilización y sobre todo a 

aumentar sus capacidades de controlar los riesgos. Al respecto Agüero (1999: 24) plantea 
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que la “participación permite el  involucramiento de las personas en temas, problemas y 

procesos de interés y relevancia”. Es decir que a través de la participación los ciudadanos 

pueden obtener ciertas informaciones para hacer frente a determinada situación.  

 

Considerando, que la participación es fundamental para enfrentar la adversidad que 

supone la vulnerabilidad y el riesgo ante los desastres la mayoría no participan en las 

reuniones o actividades programadas en relación a desastres naturales, alegando escaso 

tiempo, cansancio físico por su dinámica de trabajo para ser partícipe de tales encuentros. 

Además, están cansados de ir a muchas reuniones para solventar algunas problemáticas 

pero nunca se llega a una solución específica. De tal manera, los entrevistados no le dan 

prioridad a estos tipos de encuentros, a pesar que habitan en una zona vulnerable a sufrir 

daños por eventos naturales. 

 

PROPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

CUADRO N° 14. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO LAS 

PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS ENTREVISTADO DE LA COMUNIDAD EL 

GUAPO ANTE LAS CONDICIONES DE RIESGO EXISTENTE, AÑO 2016 

PROPUESTA ABSOLUTA PORCENTUAL 

Reubicar a las personas 7 11,5 

Que las instituciones brinden ayuda a la comunidad 8 13,1 

Realizar un muro de piedra en la orilla de la playa 20 32,8 

Dar charlas 8 13,1 

Limpieza del canal 4 6,6 

Ninguna  14 23,0 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, se pudo conocer las diferentes propuestas 

planteadas ante las condiciones de riesgo  de la comunidad, obteniendo en el Cuadro Nº 14, 

los siguientes resultados, un 32,9%  planteó la elaboración de un muro de piedra en la orilla 

de la playa, mientras,  un 23,0% no diera ninguna propuesta, un 13,1% sostuvo que las 

instituciones brinden ayuda a la comunidad, asimismo, un 13,1% sugirió efectuar  charlas 

educativas sobre la temática,  un 11,5% manifestó que se debían reubicar y por ultimo un 
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6,6% prepuso la limpieza del canal. 

 

De acuerdo a los resultados, la propuesta con mayor relevancia para los 

entrevistados es la estructura de  un muro de piedra en la orilla de la playa, ya que para 

ellos es una medida de protección. También se destaca, que un porcentaje relevante no 

planteo ninguna propuesta, manifestando que aunque ellos propongan alguna solución  

estasno se llevarían a cabo. Por consiguiente, se refleja la desmotivación  de los 

entrevistados en plantear propuestas para evitar los daños que causan los desastres naturales 

 

Es importante señalar, que el hombre en su afán de establecerse en las costas por la 

disponibilidad de insumos necesarios para su supervivencia y bienestar, muchas veces 

sufrían las consecuencias de los eventos naturales, por lo que este se ve en la necesidad de 

construir obras o adecuar el entorno para protegerse. Sin embargos, muchas veces estas 

herramientas son insuficientes para disminuir el impacto de un evento natural o 

tecnológico, por ser las zonas vulnerables a riegos. 

 

FACTORES DE RIESGO 

CUADRO N° 15. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO  A LA 

EXISTENCIA DE  FACTORES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD EL GUAPO, AÑO 

2016. 

FACTORES DE RIESGO ABSOLUTA PORCENTUAL 

Si 57 93,4 

No 4 6,6 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

El Cuadro Nº 15  representa  los factores de riesgo existente en la comunidad, donde 

el 93.8%, de los habitantes los identifican y tan solo el 6.3% los desconocen. Según Ferrer, 

Javier (2007), “Los factores de riesgo son las condiciones que hacen que un determinado 

hecho tenga una mayor probabilidad de ocurrir, lo cual acarree una amenaza física tanto 

para los individuos como para su entorno”. (Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/salud/factor-de-riesgo.php, consultado el 01/10/2016), es 

http://www.definicionabc.com/salud/factor-de-riesgo.php
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decir, las zonas susceptible de sufrir daños son aquellas comunidades donde existen ciertos 

factores de riesgo.  

De acuerdo con,  la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos (2009) en el artículo 6, el Estado debe garantizar que las acciones de 

ordenación  territorial y de  planificación del desarrollo, eviten potenciar o incrementar las 

condiciones de vulnerabilidad o de amenazas en el país.  

 

Con respecto a lo planteado por la ley, el Estado debe ejecutar acciones en pro de 

disminuir las poblaciones en condiciones de amenaza. Sin embargo en la actualidad han 

aumentado de formas considerables las zonas donde existen cierta cantidad de factores de 

riesgo. Siendo un ejemplo palpable la comunidad estudiada, por cuanto existen factores de 

riesgo como: El canal que genera inundaciones por la insuficiencia en el drenaje, la playa 

que produce rebosos y de igual manera causa inundaciones, Hidrocaribe (bombeo), se vio 

paralizada por falta de mantenimiento ocasionando deterioro en las tuberías, lo cual  originó 

olores putrefactos, plagas, contaminación en la playa, desencadenando, alergia en la piel de 

los pescadores y los niños. 

 

DESASTRES NATURALES QUE HAN CAUSADO LOS FACTORES DE RIESGO 

CUADRO N° 16. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN CUANTO A 

LOS DESASTRES NATURALES QUE HAN CAUSADO LOS FACTORES DE RIESGO 

EXISTENTE EN LA COMUNIDAD, AÑO 2016. 

DESASTRES NATURALES QUE HAN 

CAUSADO LOS FACTORES DE 

RIESGO 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Inundaciones por el canal 42 68,9 

Mar de leva o reboso 15 24,6 

Ninguno 4 6,6 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

El siguiente cuadro  Nº 16, se observa que los factores de riesgo existente en la 

comunidad, han provocado inundaciones  por el canal representada por un número 

significativo del 68,9% mientras el reboso por el mar de leva,  un 24.6% y ninguna en tal 
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solo apena en un 6.6%. Según serrano,  Elio  (2005) concibe “mientras más factores de 

riesgo coincidan en una misma zona, más oportunidades hay en que se desarrolle un 

desastre, teniendo un mayor efecto en esa comunidad”. (Disponible en 

http://www.aporrea.org/actualidad/a13255.html, consultado el 26/09/2016). Es decir que en 

las comunidades donde existan un gran conjunto de factores de riesgo, esta es más sensible 

a sufrir graves consecuencias. 

 

 De acuerdo  a los resultados, se evidenció que la comunidad sufre daños a causa de 

las inundaciones, producto del mar de leva y el desborde del canal, ya que existe cierta 

cantidad de residuos obstruyendo el adecuado drenaje. En virtud de lo expuesto,  Pérez 

(2001:52), expresa que “las actividades humanas pueden influir en la ocurrencia de los 

eventos naturales susceptible de ocasionar daño, ya que alteran la normalidad del 

ambiente”.  

 

Sin duda, el hombre intervine en gran medida en que suceda un evento natural y los 

daños sean de gran magnitud para la población, por cuanto no toman en cuenta la 

actuaciones de ellos en su vida diaria, esto cada vez es más evidente en las sociedades,  

puesto, que el ser humano realiza construcciones de viviendas y edificaciones en zonas 

vulnerables de ser afectadas por eventos naturales, explotación errónea e irracional de los 

recursos, además de las contaminación del ambiente. 

 

MEDIDAS QUE TOMA EN CUANTO A LOS FACTORES DE RIESGO 

CUADRO N° 17. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN A 

LAS MEDIDAS QUE TOMA LOS ENTREVISTADOS COMO GRUPO  EN CUANTO 

A LOS FACTORES DE RIESGO, AÑO 2016. 

MEDIDAS QUE TOMAN LOS 

HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD COMO GRUPO 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Limpiar la canal 9 14,8 

Ninguna 52 85,2 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/a13255.html
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En el cuadro Nº 17, se observan las escasas previsiones que toman los entrevistados 

como grupo en cuanto a los factores de riesgo, obteniendo como resultado que un 85,2% no 

toman ningún tipo de medidas, mientras que tan solo un 14,8% realizan limpieza del canal. 

Según  Zegarra (1992:81), se concibe la participación organizada como elemento 

primordial para la reducción de desastre. Asimismo  son acción organizada de grupos, con 

el fin de tomar decisiones, controlar y asumir responsabilidades relacionadas con los 

problemas que los afecta.  

 

Por lo tanto, las comunidades deben organizarse con el fin de  lograr el 

establecimiento y el fortalecimiento de acciones recíprocas en pro de soluciones. Sin 

embargo la comunidad El Guapo no se organizan como grupo para evitar los desastres que 

puedan ocasionar estos factores de riesgo, quedando en evidencia en los resultados ya antes 

planteado. 

 

APOYO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES. 

CUADRO N° 18. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN AL 

APOYO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES A LA COMUNIDAD EL GUAPO EN 

CUANTO A LOS DESASTRES NATURALES, AÑO 2016. 

APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

SOCIALES 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Si 42 68,9 

No 19 31,1 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

En relación a la información contenida en el Cuadro Nº 18, basado en el apoyo de 

las instituciones  sociales a la comunidad en cuanto a los desastres naturales, se obtuvo que 

un 68, 9% de los entrevistados respondieron que si recibían apoyo de instituciones como 

los Bomberos de Cumaná, Protección Civil y la Alcaldía, sin embargo  no todos 

identificaban las instituciones, a pesar  que respondieron que sí. Mientras un 31,1% sostuvo 

que no recibían ningún tipo de apoyo.  Esto se debe a que ellos  consideran que las ayudas 

que dan las instituciones son insuficientes,  por cuanto solo solucionan una parte del 
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problema, pues no cuentan con  los recursos idóneos para dar respuestas oportunas.  

 

A pesar que esto está contemplado artículo 3, en la Ley de la Organización Nacional 

de Protección Civil  y  Administración de Desastres (2001), la cual tiene como  objetivos 

fundamental velar porque las diferentes instancias del estado aporten los recursos 

necesarios que garanticen que las instituciones responsables de atender las emergencias, 

cuenten con el soporte operacional y funcional adecuado para la idónea y oportuna 

prestación del servicio de protección civil y administración de desastres.  

 

 En virtud de lo planteado, se refleja que ese objetivo de la ley no se está 

cumpliendo, puesto que las instituciones no tienen los recursos adecuados para responder 

antes emergencias a causa de evento natural o tecnológico. 

 

TIPO DE APOYO QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES 

CUADRO N° 19. DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN AL 

TIPO DE APOYO QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES SOCIALES A LA 

COMUNIDAD EL GUAPO EN CUANTO A LOS DESASTRES NATURALES, AÑO 

2016.  

TIPO DE APOYO QUE BRINDAN LAS 

INSTITUCIONES SOCIALES 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Nos ayudan a sacar el agua 8 13,1 

Dan orientación sobre eventos naturales 5 8,2 

Ayudan a desalojar 12 19,7 

Nos dan comida y medicina 8 13,1 

Restauración de las casas 7 11,5 

Ninguna  21 34,4 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

 Tomando en cuenta los datos recopilados, en el Cuadro Nº 19, el 34,4% de los 

entrevistados explicó que las instituciones no brindan ningún tipo de apoyo a la comunidad 

ante eventos naturales, un 19,7% mencionó que ayudan a desalojar las casas, un  13,1% 

comentó que los ayudan a sacar el agua cuando ocurre un evento de origen hidrológico, 

igualmente un 13,1% comentó que dan comida y medicinas, otro grupo con un 11,5% 
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explicó que las instituciones ayudaron en la restauración de las casas. Por último, un 8,2% 

expresó que las instituciones brindan orientaciones en relación a la temática. 

 

En los datos recopilados, se puede observar que una minoría expresó que recibían 

orientaciones referentes a los eventos naturales, evidenciado entonces la falta de cultura y 

prevención de riesgo. Al respecto Dueñas y Puertas (2014), conciben la cultura de 

prevención “como el conjunto de creencias, valores, conocimientos, habilidades y 

experiencias, que conducen a la adopción de decisiones, comportamientos y hábitos, 

individuales y colectivos, dirigidos a evitar y reducir riesgos para las personas, los bienes o 

el medio ambiente”. Disponible en http://proteccion/contenido/ponencias/Elena/ 

Puertas/prevencion/resiliencia., consultado el 19/08/2016). De tal modo, que en la 

actualidad no se están desarrollando estrategias dirigidas a la preparación de las 

comunidades para enfrentar las emergencias y desastres en sus diferentes fases y etapas.  

 

TIPO DE SOLUCIÓN QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES 

CUADRO N° 20 DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN AL 

TIPO DE SOLUCIÓN QUE OFRECEN LAS AUTORIDADES A LA COMUNIDAD EL 

GUAPO EN CUANTO A LOS FACTORES DE RIESGO AÑO 2016. 

TIPO DE SOLUCIÓN QUE OFRECEN 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES. 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

Reubicar a las familias de la comunidad 5 8,2 

Limpieza del canal 8 13,1 

Muro de contención 4 6,6 

Ninguna 44 72,1 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

 El Cuadro Nº 20, De acuerdo a las entrevistas realizadas, el 72,1% opinó que las 

instituciones sociales no ofrecen ninguna solución en cuanto a los desastres naturales en la 

comunidad, el 8,2% comentó que las instituciones han planteado reubicarlos, el 13,1% 

limpieza de la canal y el 6,6% crear un muro de contención. 

 

Sin duda, se nota el poco interés de las instituciones para ofrecer solución en 
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relación a los factores  de riesgo. A pesar que  la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 

(2002),  se encarga de velar por la seguridad y la protección de todo el estado venezolano, 

para mantener el orden y abordar situaciones de riesgo que causen daño a la sociedad, para 

cuidar los intereses de los mismos y evitar pérdidas lamentables.  De acuerdo a los datos 

queda demostrando  el incumplimiento de esta ley. 

 

ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. 

CUADRO N° 21 DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A 

LAS ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

EXISTENTES EN LA COMUNIDAD EL GUAPO EN RELACIÓN A UN DESASTRE 

NATURAL, AÑO 2016. 

ACCIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 

Nada 32 52,5 

Mantener la canal limpia 21 34,4 

Simulacros 8 13,1 

Total 61 100,0 

Fuente: Datos recopilado y procesados por las autoras. Cumaná, 2016 

 

En relación al Cuadro Nº 21, En función de las acciones que ejecutan las 

organizaciones sociales (Consejo Comunal El Guapo y el Consejo de  pescadores CONPPA 

San Justo)  ante los desastres naturales, se obtuvo que un 52,5% manifestó que no se están 

realizando ningún tipo de acciones referente a la temática, un 34, 4 expreso mantener la 

canal limpia y tan solo un 13,1% sostuvo que se realizaban simulacros.  

 

Es importante señalar, que las organizaciones sociales son esenciales para el 

desarrollo de cualquier población, ya que se agrupan para realizar, ejecutar y evaluar 

proyectos orientados en responder a las necesidades, potenciales y aspiraciones de la 

comunidad, con respecto a estos datos, se puede decir que las organizaciones sociales no 

están desarrollando actividades o acciones en pro de disminuir el impacto de los desastres 

naturales.  
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 
5.1 Conclusiones 

Los resultados arrojados durante la investigación realizada, Permiten señalar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La comunidad de El Guapo, es propensa a una variedad de eventos naturales de 

índole telúrica, como lo son el sismo es el mar de leva y el reboso, siendo los 

eventos más frecuentes en la misma. Sin embargo, a pesar que es una comunidad 

vulnerable ante estos acontecimientos, un porcentaje menor de la población no 

posee conocimientos sobre que son los desastres naturales, siendo esto, importante, 

ya que al desconocer las condiciones de riesgo en las que viven, no tomarán las 

medidas preventivas necesarias que resguarden su seguridad personal y la de sus 

pertenencias. 

 

 Un  porcentaje relevante de los entrevistados,  poseen conocimiento en relación a 

los desastres naturales, sin embargo estos no lo aplican, no obstante, algunos de los 

entrevistados consideran importante la realización de barricadas para que el agua no 

pase, acomodar las embarcaciones, y ayudarse mutuamente, trabajando en equipo y 

así prevenir daños mayores. 

 

 La ejecución de actividades o talleres en relación a los desastres naturales, dirigidos 

a El Guapo, no han sido tan eficaces como se esperaba, esto es debido a que dentro 

de la misma, no se percibe una comunicación idónea al momento de informar a la 

comunidad de las actividades programadas, siendo esto un factor notable a la escasa 

capacitación que poseen varios de los habitantes de la comunidad. Por otra parte, 

también existe la falta de interés de algunos en participar en dichos talleres, siendo 

la posible razón que no se tomen medidas preventivas ante estos factores. 

 

 Por consiguiente, los habitantes de la comunidad han planteado una variedad de 

propuestas con el fin de disminuir el impacto de los eventos naturales en que viven 
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constantemente, como lo es la elaboración de un malecón más grande, construcción 

de un muro de piedra, limpieza del canal, reubicación de las personas que viven 

cerca de la orilla de la playa, puesto a que son las más propensas a un evento 

natural, sin embargo, muchos de los habitantes han tomado la negativa de 

trasladarse, a pesar del peligro constante en el que se encuentran, siendo esta opción 

poco viable para ellos. 

 

 las instituciones sociales encargadas de la atención en desastres naturales, ofrecen al 

momento de un siniestro,  orientaciones sobre el tema, restauración de las viviendas, 

llevar suministros necesarios como comida y medicinas, entre otros; por cuanto se 

actúa más encaminado hacia la preparación y atención que hacia la reducción del 

riesgo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a la información obtenida, se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

 

A la Comunidad 

 

 Participar en las reuniones o asambleas realizada por las organizaciones sociales 

referente a los desastres naturales, para el desarrollo  de estrategias en pro de 

disminuir los riesgos. 

 

 Obtener conocimiento  habilidades y experiencias, que los  conduzcan a la 

adopción de nuevos comportamientos y hábitos,  lo cuales  busquen reducir los 

riesgos tanto para ellos como para sus bienes y el medio que los rodea, 

desarrollado así  la cultura y prevención de riesgo.  

 

A las organizaciones sociales 

 Capacitar a través de talleres, charlas, asambleas o reuniones constantes a los 

habitantes en general de la comunidad El guapo sobre los desastres naturales 

 

 Buscar apoyo de instituciones en cuanto a los desastres naturales para sensibilizar a 

la comunidad en relación a los riesgos a la que está expuesta. 

 

 Motivar a los habitantes a participar en las reuniones o actividades referente a los 

desastres naturales 

 

 Para las instituciones públicas 

 Capacitar a través de talleres, charlas, asambleas o reuniones constantes a los 

habitantes en general de la comunidad El Guapo sobre los desastres naturales. 

 

 Reubicar aquellas familias  más propensas a sufrir daños por eventos naturales y 
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demoler las viviendas para que no sean nuevamente habitadas 

 

 Reconstruir o fortalecer aquellas viviendas que cuenten con   paredes agrietadas. 

 

 Desarrollar políticas y  programas para reducir la vulnerabilidad de la comunidad y 

aumentar la cultura y prevención ante las amenazas de desastre natural o 

tecnológico. 

 

 Diseñar planes de emergencia, ejecución constante de simulacros de desastres y 

establecer sistema de alerta temprana. 

 

 Los entes gubernamentales deben crear una cultura de prevención, que permita al 

individuo tener una serie de acciones y actitudes positivas ante la sociedad en 

cuanto al cumplimiento de normas, principios, reglas, valores seguridad y 

prevención de desastre.  

 

A la Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo 

Social: 

 

 El resultado alcanzado de esta investigación debe estar a disposición de los 

interesados en conocer la situación que presenta la comunidad El Guapo referente a 

los factores de riesgo.  
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Universidad de Oriente 

Núcleo de Sucre 

Escuela de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

Entrevista Nª__ 

Fecha: _______ 

 

 

 La siguiente entrevista fue elaborada con fines académicos, con el objetivo de 

recolectar los datos necesarios que permitan el desarrollo adecuado del trabajo de 

investigación, titulado “Cultura y prevención de riesgo de la comunidad El Guapo. 

Parroquia Ayacucho, municipio Sucre,  estado Sucre, Cumaná. Año 2016”,para obtener el 

título en la Licenciatura de Trabajo Social. Por tal motivo, se agradece al entrevistado(a), la 

mayor colaboración y sinceridad en sus respuestas 

 

Identificación 

Vocero(a) o Directivo de: ________________________________ 

Comunidad: ___________________________________________ 

Parroquia: _____________________________________________ 

Sector: ______ Calle: ____________________________________ 

Vereda: __________ 

 

Datos Personales 

Edad: ______Sexo: F: ___ M: ____ 

Nivel de Instrucción: ___________________________________ 

Ocupación: ___________________________________________ 
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Objetivo Nª 01. 

1. ¿Sabe usted que son los desastres naturales? 

Sí___  No____ 

¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles han sido los desastres naturales más comunes  en la comunidad? ¿Cuándo 

ocurrieron? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué  hace usted ante  un  desastre natural? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué  hace usted durante un  desastre natural? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

5. ¿Qué  hace usted después que ocurre un  desastre natural? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Ustedes como grupo toman medidas preventivas en relación a los desastres naturales? 

Sí___ No___ 

¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ustedes han recibido talleres de capacitación en desastres naturales? 
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Sí___ No___ 

¿Cuántos? ______ 

 

8. ¿Participa en las reuniones o actividades programadas, en relación a prevención de 

riesgo? 

Sí___ No__ 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles propuesta recomendaría ante las condiciones de riesgo que presenta la 

comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Objetivo Nª 02. 

 

10. ¿Existen  factores de riesgo en la comunidad? 

Sí__ No___ 

¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué fenómeno natural ha causado esos factores de riesgo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué medidas han considerado ante esos factores de riesgo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Objetivo Nª 03. 

 

13. ¿Reciben apoyo por parte de las instituciones pertinentes ante desastres naturales? 

Sí___ No___ 

¿De cuáles? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué tipo de ayuda brindan las instituciones sociales ante desastres naturales? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

15. ¿Las autoridades competentes le dan alguna solución con respecto a esos factores de 

riesgo? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Universidad de Oriente 

Núcleo de Sucre 

Escuela de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo Social 

 

 

COMUNIDAD: 

 

a) Identificación: 

Nombre de la comunidad: _________________________________________________ 

Coordenadas astronómicas: ______________________________________________ 

Límites: _____________________________________________________________ 

Año de fundación: ____________________________________________________ 

Sectores: ____________________________________________________________ 

Orografía: _____________________________________________________________ 

Relieves: ______________________________________________________________ 

Clima: _______________________________________________________________ 

Hidrografía: 

 

b) Antecedentes históricos 

c) Servicios  y redes 

Acueducto____       electrificación____    cloacas ___  teléfono___   línea de transporte___ 

Gas__ internet____    aseo urbano____ aseo domiciliario___ 

d) infraestructura 

Condición de 
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calles____________________________________________________________ 

Callejones___   Veredas___  Alcantarillas ___ Puentes___ Acera___ Brocales____ 

Cuneta___ Pasarela____ Muros____  Boulevard ___ Apariencia de la comunidad 

_____________ 

Instalaciones públicas: ______________________________________________________ 

Instalaciones privadas: _____________________________________________________ 

e) Economía local:  

Agrícola vegetal_____ pecuaria___ pesquera: a) artesanal____ b) oceánica___ 

silvicultura___ 

Minería___ comercio: a) por iniciativa propia____ b) formal____ c) al mayor____ 

industrias___  

artesanías____ ejercicio profesional: a) consultorios____ b) asesorías____ c) 

laboratorios____  

Procesamiento de pesca: a) venta callejera____ b) salpresado___ salazón___ c) 

ahumado____  

costureras____ repostería____ bordados____ tejedoras____ peluquerías____  

barberías_____  

cybers_____ centros de llamadas informales_____ centro de comunicaciones____ obreros 

de la comunidad____ centros comerciales____ 

 

f) Viviendas:  

Número de viviendas ___  tipo de agrupamiento_____________ 

 estructura_________  _________________ ________________   condominios____ 
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g) Población: 

Volumen de población por 

sectores_________________________________________________ 

 calles____ callejones____ veredas____ tipo de familia promedio_____________ 

h) Sistema Educativo: 

Pre escolar____ escolar básico____ media____ técnica____ universitaria____ 

misiones____ instalaciones____ realidades más 

frecuentes_________________________________________________________________

_________________________________________ 

i) Salud: 

Centro de diagnóstico integral____ sala de rehabilitación____ ambulatorios____  barrio 

adentro___ 

j) Recreación y deporte: 

Uso del tiempo libre____________________  disciplinas deportivas_________________  

Cantidad y  calidad de las instalaciones______________ __________________________ 

 Programas nacionales______________________________________________________ 

estatales________________________________________________________________ 

municipales_____________________________________________________________ 

 Entretenimientos populares_________________________________________________ 

 Juegos de envite____ azar____  

k) Religión:  

Instalaciones: iglesias_____ templos____  cultos___ 
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 l) Medio ambiente: 

aguas___ tierra____ aire____ situación concreta en calles____ callejones____ veredas____  

Programas públicos_______________________________ 

m) Seguridad: 

comunitaria____  personal____ consumos legales e ilegales____ criminalidad____  

prevención____  instalaciones_____________________ 

n) Tecnologías: 

Inventores____ artesanos (as) ____ infocentro____ instalaciones____ programas____ 

o) Realidades  Sociales  Diversas: 

mendicidad____ indigencia____ niños en la calle____ adultos mayores en la 

indefensión____  

prostitución____ violencia familiar____ niños y adolescentes en horas de la noche en la  

calle____ alcoholismo____ retrasos____ bajo rendimiento en los estudios____ 
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Habitantes de la comunidad el guapo resguardando sus botes 

  



 

 

94 

 

HOJAS DE META DATOS 

 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 1/6 

 

Título Cultura y prevención de riesgo en la comunidad “el 

guapo”. Parroquia ayacucho, municipio sucre, cumaná, 

Estado sucre. Año 2016 

Subtítulo  

 

 

Autor(es) 

Apellidos y Nombres Código CVLAC  /   e-mail 

Br. Galindo Gomes, María 

Gabriela. 

 

 

CVLAC 20347602 

e-mail Marigaby_Ts_@Hotmail.com 

e-mail  

Br. Cedeño González, Nohelia 

Carolina 

 

 

 

CVLAC 20347253 

e-mail Karol_2003_@hotmail.com 

e-mail  

 

Palabras o frases claves: 

cultura, eventos naturales, organización social, el guapo  

  



 

 

95 

 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 2/6 

 

Líneas y sublíneas de investigación: 

 

Área Subárea 

Escuela de Ciencias Sociales Departamento de Trabajo Social 

 

 

 

Resumen (abstract): 

La investigación tuvo como objetivo general conocer la cultura y prevención de riesgo de la 

comunidad “El Guapo”. Parroquia Ayacucho, municipio Sucre, Cumaná. Estado Sucre. 

Año 2016, el tipo de investigación fue de campo con un nivel exploratorio. La muestra que 

se utilizó fue no probabilística intencionada, de sesenta y uno (61)  habitantes, integrada por 

familias de la comunidad, vocero del Consejo de Pescadores CONPPA y del Consejo 

Comunal El Guapo. En el estudio se realizó revisión de documentos,  observación y 

entrevistas. Se concluyó que en El Guapo no existe una cultura de prevención de riesgo y 

desastres, puesto, que no tienen herramientas que le permitan atender de manera eficaz 

estas eventualidades, además, la misma es vulnerable a sufrir contaste daños  a causa de 

eventos naturales de índole Hidrológica o meteorológica, ya que existen factores de riesgo  

como el mar, la  canal y el bombeo. Así mismo se concluyó que los habitantes no toman las 

medidas preventivas necesarias que resguarden su seguridad personal y la de sus 

pertenencias. Igualmente, es notable la poca participación de los habitantes a las reuniones 

o asambleas, convocadas por las distintas organizaciones que existen en dicha comunidad, 

aludiendo escaso tiempo o espacio para ser partícipe de tales encuentros, siendo esto un 

factor considerable en la escaza capacitación que poseen alguno de los habitantes de la 

comunidad. Además, se obtuvo que estos talleres de capacitación no se realicen 

constantemente. Por último, los habitantes  platearon que se creara un malecón más grande, 

construcción de un muro de piedra, limpieza de canal, reubicación de las personas que 

viven cerca en la orilla de la playa. Sin embargó hay personas que no quieren abandonar la 

comunidad pues la pesca es su fuente de empleo. 
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