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Moyobamba, Z0 JIJL, ¿üel

contiene er Memorand_o N., 01e4-20li:¿iiy:t-"éff:""*t:" |r",'r,,?"r,,lr1,irri?Í*"r1ide ta Resotución Directoral Regionl O" aprobación 
.Oei 

Élán-Oe Gestión det Riesoo deDesastre' Plan de co-ntingenc'i; fr"nÜ a Lluvias lntensal e lnundaciones, pla-n decontingencia frenre a sismás v prán J" contingeñci; ];;;ü a Friaje, eraborado por rosintegrantes de ra c_omisión áe éá.i¡án_ tnteg"rante; o"i'-nj"rgo de Emergencias yDesastres - coGlREDE, de la o¡.á."án Regio"nai oleárf".ión de san Martín periodo2021 - 2025; en un total de ochenta y áuriro (84) folios útiles;

CONSIDERANDO:

perú; Lev N" 28044 rey Gener", o3??Í,i""i#",lTiÍi3;[J"ii".il:i[:::.r:: 
§'5:,.s,:supremo N" 011-2012-ED, qu9 apruáoa er negháenlo oZl" r"v Generat de Educación,Ley N' 29664, que crea ei sisiema tlacionát-oe éá.tion o"r Friesgo de Desastres

[:iH,$^TpAv.er 
Decrero supreÁo ñ o+a-eoir-póü;;;';p,reba er resramento ra Ley

r.ev, señara sue raporrtica NacionalJ""'"""'"iHfl¡{lJ"lJi:r&r1Í:r,:*?ffilXi:
de orientaciones dirigidas. a ¡Áó"0i, o reducir ros 

-r-iJsgos 
de desastres, evitar rageneración de nuevos riesgos y efectuar una aoecu-aoa preparación, atención,rehabiritación y reconstrucción-ante'sitiaciones ¡;;";;;i;, así como a minimizar susefectos adversos sobre la pouUóiJn, i"l"onori, y elambiente;

citada Ley indica 
l::^n^:11*:,!lif!i$:H,dJ":,ll§'il,:"r¿ l]'?TB 

"?;J",J3
responsables de implementar los lineámientoá oá iá-páritiá ru".¡onar de Gestión derRiesgo de Desastres dentro oe sus árü.or de praneamiento;

derResramentodeH.="1¡¡rrrylt;I"¿ry#ffi "É;H;,H,r#fl"rff ,ff '.Jj:,:?;supremo N" 011-2012--Eó, h, á.áui".'d" que las o¡recciones Regionales de Educación,unidades de Gestión eoú"riiri'ñ;;i; ¡irst¡tuóiones 
"áulátir". eraboran er pran deGestión der Riesgo, oan cumltim¡".t"'rr 

""r"nJáiü-á.;;ñ" simuracros, poniendo enpráctica ros pranes de operaciones de eÁergencia o contingentia según, sea er caso, y elsistema de activación oá ros c"r1io. oá óó;;"ñ;r;;";X.,"J;;"r.ia _ coE/Espacios deMonitoreo de Emergencias y o".*trá*ÉMEó-óÁEiüuH]"0u. responder ar eventoadverso y reportar'sus efecto. , á inltan"ia ¡nmeoáállperior, asegurando así raericacia der sistema oe evaruáci¿, y ;;p;;;;;;i#'üá'A ü";" de decisiones;

rodas ras personas n1t,r§.,v ,,.'.fl::'o"Jiqi!!.i"';ri:lxrjl.[;:"r?il::,Í3i".H1,):administran empresas, instalác1áne.,-áo"iti""r¡o;;;y"'ir.ir,á, 
tienen ra obrigación deelaborar y presentar, para su aprobacíón ante ra autoridad competente, pranes decontingencia para cada una de las opor"tn", que desarrolle;
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Que, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres - PLANAGERD 2014-2021, aprobado por Decreto. supremo N" 034-2014-

pCM, es de cumplimLnto obligatorio pára las entidades públicas conformantes del

SINAGEFID, por lo que deben elaborar y ejecutar los plane.s especificos de Gestión del

Riesgo de Desastrei y otros planes-.e instrumentos de gestión que son de su

cóm[etenci"; asícomá rLalizar el respectivo monitoreo, seguimiento y evaluación;

Que, mediante el informe No 024-2021-GRSM

DRE/DGP, el Director de Gestion Pedagogica de la DRESM, presenta el Plan de Gestión

áeL niesgó de Desastres, Plan de Continlencia frente Lluvias lntensas e lnundaciones,

pián J""Contingencia frente a Sismos y etan de Contingencia frente a Friaie, de la

Direccion Regional Je Educacion de Sán Marlin, para su aprobación mediante acto

resolutivo;

De conformidad con la Ley N" 28044 Ley General de

Educación, Ley N" 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley N" 29664,

crea el "sistema Nacional de bestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y lo facultado

óoiÉ n.e,n ru" ozá-áot9-cRSM-GR y con tas visaciones del Director de Gestión

Pedagógica, Director de operaciones y-el responsable del Area de AsesorÍa Jurídica de

la OirácóiOn Regionalde Educación de San Maftin;

SE RESUELVE:

ABTíCULO PRIMER9: APROBAR, el Plan de

GestióndelRiesgodeDesastresoeffieEducacióndeSanMartÍn,
p";;i páriodo zózl-zoze, como instrumento de gestión'

ARTíCULO SEGUND9: 
. 
APROBAR, el Plan de

ContingenciafrenteLluviaslntensasffiContingenciafrenteSismos
v plan de Contingen"iu lánt" a Friaje, áe la Dirección Regional de Educación de San

ilartín, para el período 2021-2023'

ARTíCULO TERCEB9: DISPONER' la publicación

delapresenteResoluciónenenetffidelaDRESM,ubicadaenel
portal institucional- 

-á; á Dirección Regional de Educación de San Martin

(www.dresm.qob.Pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase'

or s¡x m¿ariH
tlc

del

.JU[.,..¿0¿.1.

GENERAL

JOVND.OBESM

c.M.1000817090
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DE sAN

DirBuu¡orl
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I, ¡NTRODUCCIÓN

La Región San Martin, es una Región que se encuentra permanentemente amenazada por

diferentes eventos adversos, los cuales han generado en los últimos años innumerables

emergencias y desastres, que han dejado pérdidas de vidas humanas, daños a la infraestructura

física, productiva y de servicios en general.

La DRE SAN MARTíN a través de la Comisión de Gestión del riego de desastres, reconoce que la

reducción del ríesgo y la atención a las emergencias y desastres es una responsabilidad que le

compete a todas las personas e instituciones de la sociedad. Estamos conscientes que a través de

la organizacjón y la educacióq pode¡nos lograr un cambio de actitud integral en la pqblación, que

permíta seguir avanzando y estableciendo de manera sostenible nuevas estrategias y políticas de

acción social tendiente a la reducción de riesgos de desastres.

El plan como instrumento de gestión institucional de la Dirección Regional de Educación de San

través de la conformación de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastre y el Espacio de

Monítoreo de Emergencias y Desastres - EMED.

Este instrumento de gest¡ón nos permitirá poner en práctica un conjunto de acciones destinadas

la prevencíón y reducción de los riesgos, así como a la preparación para responder

adecuadamente ante situaciones adversas que se presentan en nuestro ámbito jurisdiccional.

Este cambio de actitud, debe concretarse por medio de la acción educativa en elfortalecimiento

de una Cultura de solidaridad, prevención, reducción del riesgo de desastres y resiliencia,

mediante la construcción de conocimientos y procedimientos que permitan la protección de la

vida, el patrimonio y el ambiente. Porque es a través de la educación que el ser humano se

transforma en su seno y logra influir en la forma de percibír su realidad, de comprenderla,

interpretarla y reaccionar ante ella.

El sistema educativo tiene el compromiso de seguír fortaleciendo una cultura de prevención en

cada una de sus estructuras a nivel nacional, proceso que debe ser permanente, integrador y

holístico. Es urgente y necesario dar paso a un nuevo enfoque en el sistema educativo sobre el

tema de gestión del riesgo.

Director Regionalde Educación de San Martin

J

lecer capacidades preventivas en los actores educativos frente a la cultura de gestión de los

de desastre, mediante la construcción y aplicación de diversas estrategias para la

de la vida, el patrimonio y el ambiente, articulada con los lineamientos de política



2. TNFoRMAc¡óru ceruenal

La región San Martin se encuentra ubicada en la parte Nor Oriental de la República del Perú, entre
las coordenadas geográficas:

ORIEHTAC,KII'I E€3TE

Latitud sur

Longifird xste
13"53',16'

76'?3'48"

Lugar Gtrca & las nacie¡les
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entreAmazonas y tr-a
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La Región San Martín, cuenta con una superficie de 51,345 Km2 y se localiza en el sector Nor
Oriental del territorio peruano en el flanco oriental del relieve andino, ocupando zonas de selva

alta y baja. Sin embargo, sus límites occidentales en algunos sectores llegan al borde oriental de

la alta meseta andina.

La región San Martín cuenta con 10 provincias que son: Moyobamba (capital), San Martín,
Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja y Tocache. Asimismo,

cuenta con 78 distritos.

UBICACTÓN GEOGRAFICA Y LIMITES

Sus límites son: -

Por el NORTE; con el departamento de Loreto.

Por el SUR; con el departamento de Huánuco.

Por el ESTE; con el departamento de Loreto.

Por el OESTE; con el departamento de Amazonas y la Libertad.

FISIOGRAFíA:

El Sistema empleado para la calificación de las unidades fisiográficas en la región San Martín según

información ZEE-San Martín 2005, se ha desarrollado sobre la base de cinco niveles de percepción

espacial, el primer nivel corresponde a la Provincia Fisiográfica, en donde se ha identificado dos

unidades: La Cordillera Andina y la Cuenca de sedimentación del Amazonas. El segundo nivel

corresponde a la Unidad Climática que comprende aquellas tierras cuya temperatura media anual

y humedad disponible son lo suficientemente homogéneas identificándose tres unidades

climáticas (Tierras frías perhúmedas, tierras cálido a templado y tierras cálido subhúmedas). El

tercer nivel, corresponde al Gran Paisaje en donde se ha identificado once unidades. El cuarto

nivel, corresponde al Paisaje, unidad fundamental de los levantamientos edafológicos no

detallados. El quinto nivel corresponde alSub Paisaje

identificándose 50 unidades.

I.TORTE ESTE 3UR
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GEOLOGíA:

las diferentes y complejas unidades litoestratigráficas que afloran en la región han sido originadas

desde el Precámbrico (600-2000 a.c.) hasta nuestros tiempos (Cuaternario). Según información

ZEE - San Martín 2005, en la región se ha identificado cuatro eras (Cenozoico, Mesozoico,
paleozoico superior y Pre Cámbrico), 10 sistemas serie y 20 unidades litoestatigráficas.

GEOMORFOTOGíA:

Morfológicamente la región de San Martín constituye una de las zonas más complejas del Perú.

Debido a su gran diversidad en relieves se han logrado diferenciar 2 grandes unidades

morfoestructurales, la primera correspondiente a la Cordillera de los Andes, con sus dos fases

diferenciables: la Cordillera Oriental y la Cordillera Subandina, está última subdividida en

Cordillera Azul, Cordillera Escalera y Cordillera Cahuapanas y una segunda gran unidad

representada por la Llanura Amazónica.

iJ c¡.rrua:
,

/, , El clima, en San Martín predomina un clima subtropical y tropical, distinguiéndose dos estaciones:

i úna seca de junio a setiembre y otra lluviosa de octubre a mayo.
- Cuenta con tres tiPos de climas:

. El clima semiseco y cálido: Se presenta en la localidad de Tarapoto, altitud de 333 m.s.n.m con

temperatura máxima de 35.6eC y mínima de 13.3eC la precipitación pluvial media anual

aproximadamente 1,213 mm.
. El clima moderadamente húmedo y semicálido: Se presenta en la localidad de Lamas; altitud

809 m.s.n.m., temperatura media de 22.9sC; precipitación pluvial de t,467.7 mm media anual.
. El clima moderadamente húmedo y cálido: Se representa en la localidad de Mishquiyacu;

altitud de 200 m.s.n.m.; temperatura media de27sC; y precipitación pluvial media anual de

937 mm.

¡IUSTRACIÓN 1: UBICACIóN GEOGRÁT¡CI DE LA REGIóN SAN MART¡N
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2.1. ORGAN¡ZACIóN POLITICA Y EXTENSIóN

La región San Martin, está dividida en 10 provincias y 78 distritos, se puede desatacar que las

provincias de San Martin y Lamas cuentan con mayor número de distritos $ay LL Distritos

c/u), mientras que El Dorado, Mariscal Cáceres y Tocache cuenta solo con (05 Distritos c/u).

Tabla 1: Organización política de la región San Martin.

Fuente: Demarcación Política de la Región )OO(X y Normas Legales

La región San Martin cuenta con una tiene una Superficie de extensión territorial total de

5'134,585 ha, representa e|3,9% deltotaldel país, con una Altitud de la Capital (Moyobamba)

de 860 msnm, mínima 190 m.s.n.m. (Pelejo)y Máxima 3080 m.s.n.m. (Agua Blanca).

SAN MARTIN - SUPERFICIE

Fecha

6Ley 23844 31-05-1984 BELLAVISTABELLAVISTA

SAN JOSE DE SISA 5Ley 2593\ 08-72-1992EL DORADO

SAPOSOA 6HUALLAGA Ley S/N

7848 16-10-1933 LAMAS 11LAMAS
JUANJUI 5MARISCAL CACERES Ley 9097 07-05-1940

201 04-09-1906 MOYOBAMBA 6MOYOBAMBA Ley

24070 29-LL-7984 PICOTA 10PICOTA Ley

9Ley s/N 11-09-1868 RIOJARIOJA

TARAPOTO t4SAN MARTIN Ley LO754 o4-oL-7947
TOCACHE 6TOCACHE 24076 06-10-1984

TOTAL 10

11.00

'26. .STIPEHFKIE

5640San Martín
2s35 4.95Rioja

7.363772Moyobamba
9.845041Lamas

7L.M5865Tocache
28.2974499MariscalCáceres
75.718051Bellavista
4.242L7tPicota
2.531298El Dorado
4.652381.Huallaga

Nombre Número
Provincia

25-7L-L876



rrusrRAcróN 2: cuADRo coMPARATlvo DE Ánens PoR PRovlNclA

AREAS/SUPERFICIE SAN MART¡N
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Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

2.2. POBLACTóN

Según el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática, la región San Martin al año 2O2L

cuenta con 851,832 habitantes. Después de Lima, el Departamento de San Martín es el más

variado en composición étnica, se puede afirmar que la población en su mayoría es de

inmigrantes.

La población del Departamento de San Martin tiene una tasa de crecimiento intercensal de

4,7Yo considerando una de las más altas del país, distribuidos en el ámbito de las diez (10)

provincias y setenta y siete (77) distritos. El 50.82% de ésta habita en zonas urbanas,

determinando un importante crecimiento de las ciudades centros poblados, respecto a 1940
(55% población urbana); un importante factor de crecimíento de la población constituye la

migración que preferentemente se asienta en zonas rurales. La población del Departamento
de San Martín constituye también la población autóctona indígena.

TABLA 2: POBIACIÓN CENSADA, PROYECCIóN 2021,
poR sExo Y SEGÚN PROV¡NCIAS (HABTTANTES)

Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Deportomento, Provincia y
Distrito, 200-2027fiNE

Ya

Total Nacional

Total Departamento 851832
63,563 7.OBellavista

El Dorado 48,103 5.3

Huallaga 27,191 3.0

Lamas 91,292 10.0

Mariscal Cáceres 54,369 6.0

160,861 L7.6Moyobamba

Picota 47,941 5.2

Rioja 139,O27 15.2

203,174 22.2San Martin

Tocache 78,2O1 8.5

FUENTE:

?

Población por sexo

% MuierPersonas % Hombre



2.3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE tA REG¡óN SAN MART¡N.

Los resultados del censo 2017, según nivel educativo, muestran que el mayor porcentaje de

la población alcanzó estudiar algún año de educación secundaria (36,8%l seguido de aquellos

que lograron estudiar algún año de educación primaria (36,2%1.

Al comparar los censos 2OO7-2OL7, se aprecia que la proporción de personas con nivel de

educación secundaria y superior (en mayor proporción la universitaria) ha mejorado en el

2017 con respecto al año 2007.

Así, la población que alcanzó estudiar algún año de educación secundaria, pasó de 163 mil

899 personas en el 2OO7 a 205 mil 662 en el2Ot7. Del mismo modo, la población que alcanzó

estudiar algún año de

educación superior, fue de 71 mil418 personas en el 2007; mientras que en el año 2Ol7 fue

de 115 mil986.

De otro lado, el porcentaje de la población que alcanzó algún año o grado de educación

primaria disminuyó de 43,6Yo en el 2007 a 36,2%o en el año 2OL7. La población sin nivel

educativo y la que estudió por lo menos algún año de educación inicial representó el 6,2Yo en

el censo 2017; mientras que en el censo 2007,

esta población constituyó el7,L%.

Por área de residencia, la población de 15 y más años de edad del área urbana tuvo mayor

acceso a la educación superior que los habitantes del área rural, así, e\27]% de la poblacíón

del área urbana alcanzó algún año de educación superior; mientras que en el área rural solo

el 5,7Yo logró este nivel educativo.
Asimísmo, el 38,5% de los habitantes del área urbana estudió algún año de educacíón

secundaria; en tanto, en el área rural el 32,8% alcanzó este nivel. Por el contrario de la
población con nivel educativo primaria en el área urbana fue de 29,9oA y en el área rural

alcanzó el5t,0%.

En relación con la poblacíón sin nivel educativo, en el área urbana representó el4,t% y en el

área rural, el
70,O%.
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TLUSTRACIóN 3: MAPA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN tA REGIóN SAN MARTIN.

t É-4)au
!n-quQ

I t,lre

¡ I.-b'\*.-k

#k§»its:,ár:a

LEfEHOA

fJ;***-

+'
AI IÉt{At

t
IA|lIARTI|

"x
-t

Wil'I

: .a

f

u !ti;!lD

rr*air.

w

t:I
j_

r*¡



CLASIFICACIÓN CLIMATOLOGICA DE LA REGIÓN SAN MARTIN

En San Martín predomina un clima subtropical y tropícal, distinguiéndose dos estaciones:

Una seca de junio a setiembre y otra lluviosa de octubre a mayo. La temperatura varía entre
23eC y 27eCy la precipitación pluvial media anual es de 1 500 mm.

El sistema hidrográfico está conformado por los ríos que desembocan en el gran río

Amazonas, siendo los principales que recorren el departamento el Marañón y el Huallaga;

también está conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su poca profundidad,

altas temperaturas y su forma semicircular.

El clima de San Martín es cálido en los márgenes del río Huallaga y templado en las cumbres

de la cordillera Central, variando según la altitud. La temperatura media anual máxima es de

29"C(84 'F)y la mínima de 18 "C (64 "F).

Los tipos climáticos varían desde tipo "húmedo y frío acentuado" en el sector de puna, hasta

"húmedo y templado cálido" en el resto de sectores de montaña. Entre los principales

sectores (cordillera oriental) y en la faja subandina, los patrones climáticos varían desde

"seco y cálido", en las áreas bajas de planicies y lomadas del sector central del río Huallaga,

hasta el tipo "húmedo y templado cálido" en los sectores de montaña baja, pasando por los

tipos "semiseco y cálido" en los sectores de planicíes, lomadas y colinas bajas de las cuencas

de los ríos Mayo, Sisa, Cumbaza, Saposoa y Biabo. El clima tipo "ligero a moderadamente

húmedo y semicálido" se presenta en el sector de laderas y colinas altas de las cuencas de

los ríos Mayo y Huallaga; "ligero a moderadamente húmedo y cálido" en los fondos delvalle

y laderas, en aquellos sectores cercanos a las estribaciones de las cordilleras.

TABIA 3: CLIMATOTOGíA DE LA REGIóN

Fuente: Clasificación Climática del Perú - SENAMHI - MINAM

1 A(r)A'H4 Zona de clima cálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas

las estaciones del año, con humedad relativa calificada como muy húmeda

A(r)B'1H4 Zona de clima semi-cálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en

todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como muy

húmeda.

2

Zona de clima templado muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en

todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como húmeda.
3 A(r) B'2 H3

4 B(o,i) D'H3 Zona de clima semifrígido lluvioso, con deficiente lluvias en otoño e invierno,

con humedad relativa calificada como húmeda.

Zona de clima cálido, lluvioso con precipitaciones abundantes en todas las

con humedad relativa calificada como húmeda.estaciones del
5 B(r)A'H3

B(r) B'2 H3 Zona de clima templado, lluvioso, precipitación abundante en todas las

con humedad relativa calificada como húmeda'estaciones del año,
6

Zona de clima frío, lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas las

con humedad relativa calificada como húmedaestaciones del año,
7 B(r)C'H3

I C(o,i)C'H2 Zona de clima semiseco,frío, con deficiencias de humedad relativa calificada

como seca. lluvias en otoño e invierno

Zona de clima frío, semiseco, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y

con humedad relativa califlcada como secarimavera,
9 C(o,¡,p) C'

H2

I

NO CÓDlcO npos DE CUMA.
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ILUSTRACIÓN 4: CTTMATOLOGíA DE tA REG!óN SAN MARTIN
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3 ACRóNIMOS
. CAPRADE: Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres.
. CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres
. CARE: Cooperativa para Asistencia y Auxilio en Cualquier Parte (Cooperative for

Assistance and Relief Everywhere).
. CHAST: Capacitación lnfantil en Higiene y Saneamiento (Children's Hygiene &

Sanitation Training).
. COE: Centro de Operaciones para Emergencias.
. COOPI: Cooperación lnternacional (Cooperazione lnternazionale).
. CRE-Save the Children: Coordinación Regional para Emergencias de la Alianza Save the

Children en América delSur.
. DIPECHO: Programa de Preparativos y desastres de ECHO.

. DRE: Dirección Regional de Educación

. INDECI: lnstituto Nacional de Defensa Civil

. ECHO: Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.

. GRD: Gestión de Riesgo de Desastres

. GL: Gobierno Local.

. LAC: Latino América y El Caribe

. MINEDU: Ministerio de Educación (Perú).

. NNA: Niños, niñas y adolescentes

. ONG: Organizaciones No Gubernamentales

. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros.

. PEN: Proyecto Educativo Nacional.

. PER: Proyecto Educativo Regional.

. PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

. PEI: Plan Estratégico lnstitucional.
¡ PEL: Proyecto Educativo Local.

. PMP: Plan de Mediano Plazo

. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo'

. PREDECAN: Proyecto Prevención de Desastres en la Comunidad Andina.

. PREVAED: Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres.
. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local

. UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (United Nations Children's

Found).
. USAID/OFDA-LAC: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional.

Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior.

4. MARCO NORMAT¡VO PARA tA GESflóN DEt RIESGO EN Et SECTOR.

NORMAS NACIONATES

, Constitución Política del Perú
. Ley N" 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD.

. Ley Nq 28551 Establece la Obligación de Elaborar Planes de Contingencia.

. Ley Ne 28044, Ley General de Educación

. Ley Nc 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus

Docentes

R
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¡ Decreto Supremo N" 008-2021-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y

modifica el Decreto Supremo N' 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N' 201-2020-PCM, el

Decreto Supremo N" 002- 2021-PCM y el Decreto Supremo N" 004-2021-PCM.
¡ Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que reglamenta la Ley N" 29664
. Decreto Supremo N" 111-2012-PCM que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo

de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento.
r Decreto Supremo N" 034-2014-PCM que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres - PLANAGERD 2074 - 2027.
. Decreto Ley Ne 25762, Ley Orgá¡iqa del Ministerio de Educación
. Resolución Mínisterial Ne 185-2015-PCM que se aprueba los "Lineamientos para la

implementación de los procesos de la Gestión Reactiva".
. Resolución Mínisterial Ne 276-2012-PCM "Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de

Desastres" como espacios internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de

cada entidad pública.
. Resolución Ministerial Ne 180-2013-PCM las "Plataformas de Defensa Civil", como espacios

permanentes de partícipación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de

propuestas. - Resolución Ministerial N" 188-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la

Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia".
. RM Ne 173-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento

de la Red Nacionalde Alerta Temprana - RNAT.

. Resolución Viceministerial N" 273-2O2O-MINEDU "Orientaciones para el desarrollo del Año

escolar 2O2L en lnstituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica".
, Resolución de Secretaría General N' 302-2019-MINEDU "Norma Técnica denominada

Disposiciones para la lmplementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en

el Sector Educación".
. Del mismo modo, en tanto el Sistema Educativo Peruano se desenvuelve en los ámbitos de

competencia de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, cumpliendo con las

políticas de descentralización, los siguientes dispositivos orientan la toma de decisíones y

acciones que corresponden a las autoridades e instancias descentralizadas.
. Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

' Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorías.
. Ley N" 28101, Ley de Movilización Nacional.

' Decreto Supremo N" 005-2005-DE-SG, Reglamento de la Ley de Movilización Nacional.
I Decreto Supremo N"057-2019-PCM.

' Resolución Ministerial N" 185-2015-PCM que aprueba los Lineamientos para la

lmplementación de los Procesos de la Gestión Reactiva.lT

' Resolución Ministerial No 045-2013-PCM que aprueba la Directiva N" 001-2013-
PCM/SINAGERD "Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del
Riesgo de Desastres de las entidades del Estado en los tres niveles de gobíerno"

NORMAS SECTORIALES

Ley Na 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

Ley N" 28044, Ley General de Educación y su modificatoria.
Decreto Supremo Ne 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del MINEDU

Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación
y su modificatoria.

4o



. Resolución Minísterial Ne 293-201,5-MINEDU, que designa alJefe (a) de la Oficina de Defensa

Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres - ODENAGED como Secretario Técnico
. Resolución Viceministerial N" 051-2016-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la

relación intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los

Gobiernos Locales.
. Resolución de Secretaría General N" 938-2015-MINEDU que aprueba los Lineamientos para la

Gestión Educativa Descentralizada.
. Plan Operativo lnstitucional2O2L DRE San Martin.
. POA PREVAED 0068_2027,

5. DIAGNÓSilCO DEL RTESGO DE DESASTRES EN ET DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

5.1. PRINCIPATES PELIGROS

,., 5.1.1. Tipos de peligros son frecuentes en el territorio
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ALuuÓtl DESLIZATIIENTO HUAICO
IiOVIHIENTO DE

IIASA
V I DRE SAN MART]N x

x xBELI.AVISTA
X XEL DORADO

HUALLAGA X x
LAMAS x X

X X

X x
x x
x x

MARISCAL
CACERES

R¡OJA

I SAN MARTIN x x
TOCACHE x x

DRE/UGEL
LLIMAS

INTENSAS
FRIAJE INUNDACIONES sEoufA

DRE SAN MARTIN X x x
BELLAVISTA x X x
EL DORADO x X x
HUALLAGA x x x
LAMAS x x X
MARISCAL
CACERES

X X x

MOYOBAMBA x X X
PICOTA x X X
RIOJA X x X
SAN MARTIN X x X
TOCACHE x X x

DRE/UGEL SISMO TSUHATII
ERUPCIONES
voLcAr{rcAs

DRE SAN MARTIN X

BELLAVISTA x
EL DORADO X

HUALIáGA x
LAMAS x
MARISCAL
CACERES

X

MOYOBAMBA X

PICOTA x
RIOJA x
SAN MART¡N x
TOCACHE x

TABTA 4: PELIGROS GENERADOS POR FENóMENO DE GEODINAMICA ¡NTERNA

TABTA 5: PETIGROS GENERADOS POR FENÓMENO DE GEOD¡NAMICA EXÍERNA.

TABIá 6: PELTGROS GENERADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGEOS.

x

OTROS



DRE SAN MARTI! x
BELLAVISTA x
EL DORADO x
HUALLAGA x
LAMAS x

xMAR¡SCAL
CACERES

xMOYOBAMBA
xPICOTA
xRIOJA
xSAN MARTIN

TOCACHE x

tl

TABLAT: PELTGROS GENERADOS POR LAACCÉN HUMANA.

IMPACTO EN I.A POBTAGÉN EDUCATIVAY LAS ESCUELAS.

Los antecedentes indican que las emergencias y desastres más recunentes en la Región San

Martín lo constituyen las Lluvias lntensas que genera el desborde de los ríos o quebndas y

la inundación de localidades ribereñas, los sismos, deslizamientos de masas, y vientos

fuertes, lo que genera impacto directo en la población educativa y las escuelas; afectando la

infraestructura de los locales escolares, los servicios de luz, agua y desagüe, el mobiliario

escolar, equipos y materiales educativos (textos y cuademos de kabajo), afectación psicológica,

Ios estudiantes muestran stress post evento por la pérdida de seres queridos, mascotas,

animales, afectación en sus viviendas y los medios de vida de los padres de familia (crianza de

animales menores, sembríos agrícolas), pérdida de horas de clases y en algunos casos las

escuelas fueron tomados como albergues, lo que no solo significa una afectación al servicio

educativo, además el deterioro de los locales escolares

Los eventos adversos generan daños en la infraestructura: Techos y paredes. Perdidas de

materiales y equipos, pérdida de vidas humanas, pérdida de materiales educativos, afectación

emocional (traumas) en los estudiantes.

En base a lo ya mencionado líneas arriba, el cuadro 01 nos permite visualizar de mejor modo los

peligros más frecuentes en la región San Martin:

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

....,

Evento que

Ahc{arla
Ortgen (Lugar)

Fmcuencia o

Recr¡ncncla

illvelds
Amenaza

SISl¡lOS
NATURAL:

Geodinámica intema

Falla de Placas

Tectónicas

Durante el

Año

Pérdida de V¡das

Humanas, Daños

Materiales

Epidemias Alto

rt{UNDACIONES
II,IATURAL:

Hidmmetereológico

Fuertes Uwias,
Desbordes de

los
rlos

Anual (meses

de Enero,

Febrero,

Mazo, Abril,

Mayo)

Perdida de

Cultivos,

lnmuebles

aftdados, Vías de

Acceso

intenumpidas

Enfermedades

lnfectss
conhgiosas,

enbrmedades
prevalentes

Alto

DRE'T.IGEL

evgnlo

tlagnltud de
los Daños

Mdas
humanas,
Viviendas,
fue¡¡ Oe

Gultivo...l

Relación con

otns



DESLZAMIENTO

DE MASAS

NATURAL:

geodinámica extema
Fuertes Lluvias Anual

Afectación, Vías

de Acceso
intenumpidas

Pérdidas

económicas
Alto

VIENTOS
FUERTES

NATURAL:
Hidrometereologico.

Desplazamienlo

de Conientes de

Aire

Anual
Pérdidas

mater¡ales

Pérdidas
económicas

Media

FRIAJE NATUHAL

Desplazam¡ento

de Conientes de

Aire Friaie

Bimestral
Afectación a la

salud

Enfermedades

prevalentes
Bajo

INCENDIOS
URBANOS Y

FORESTALES

INDUCIDOS POR

LA ACCIÓN

HUMANA

Explosión de

gas

Corto circuito

Semestral Daños Materiales
Pérdidas

económicas
Bajo

I
!-.t''

I

I
I
I

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO POTENCIALMENTE DESTRUCTIVO

CRONOLOGíI OT IOS EVENTOS DE MAYOR IMPACTO EN LA REGIÓN SAN MARTIN

La región San Martin, ha experimentado a lo largo de su historia una serie de eventualidades las

cuales han causado gran impacto en la población:

. 28 de Setiembre de 1906. A las 10:25 horas. Notable conmoción sísmica en un área de

3'10,000 km2, desde Guayaquil hasta Tarma y entre Trujillo y Moyobamba. En Chachapoyas

intensidad de Vll (MMl). En Huancabamba, Piura, Ayabaca, Monopón, Sullana, Tumbes y
Santa V (MMl).

. 14 de Mayo de 1928. A las 17:12 horas. Sufrió casi total destrucción la ciudad de

Chachapoyas. Graves daños en Huancabamba, Sicaras, Cutervo, Chota y Jaén. En

Moyobamba cayeron 150 casas. Grandes derrumbes en el área epicentral. Un deslizamiento

sepultó el pueblo de Pinpincos, mur¡endo 25 personas. lntensidades: en Chachapoyas y en

el valle del río Chinchipe lX (MMl); en Moyobamba, Bagua, Chota, Cutervo, Huancabamba y

Jaén Vll (MMl); en Lambayeque, Piura y Trujillo Vl (MMl).
. 6 de Agosto de 1945. A las 18:03 horas. Fuerte movimiento sísmico en los departamentos

de San Martín y Amazonas. Destructor en Moyobamba. Percibido en un área de 42,000 km2.
En Moyobamba se dañaron g7 casas. En el valle del Mayo y quebradas adyacentes se
formaron grietas, por las que emanaron aguas. lntensidades: en Moyobamba Vll (MMl); en
Soritor, Calzada, Habana y Jepelacio V (MMl).

' 15 de Junio de 1954. A las 08:30 horas. La región Nor-Oriental fue conmovida por un fuerte
sismo que causó daños en Moyobamba, Celendín y Chachapoyas. lntensidades: en
Moyobamba, celendín y chachapoyas vl (MMl); en Trujillo y chimbote lv (MMl).

' 19 de Junio de 1968. A las 03:14 horas. Tenemoto en la zona norte del departamento de San
Martín. Murieron 15 personas. Mayores daños en Moyobamba y Yantaló, en casas de adobón
o tapial. lntensidades: en Angaisa X (MMl); e¡ Yantaló Vll (MMl) y en Moyobamba Vll (MMl).

' 20 de Mazo de 1972. A las 02:34 horas. Sismo en Juanjuíy Saposoá. El sismo aé¡t,zz
heridos y 500 viviendas derrumbadas o semidestruidas, Licuáción de arenas en luañ¡uiy
asentam¡entos en la carretera marginal. Derrumbes de cerros en Saposoa. Sentidó eÁ
Tarapoto, Lamas, lt4oyobamba y Rioja en san Martín y varias provincias de los
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Huánuco. íntensidad de Vll tlr¡Ull en
Moyobamba y Rioja,

PELIGRO
(Según su 0rigen)

NATURALES
(Generadas por la Dinámica de la

Naturaleza)

lnducido por la acción
humana

(Causadas por Actividades

Humanas)

Probabilidad de ocurrencia de

un fenómeno potenc¡almente

destructivo

Sismos

lncendios Urbanos y
Forestales

Vientos fuertes

lnundaciones

Deslizamiento de masas

Friaie
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. 29 de Mayo de 1990. A las 21:34 horas. Sismo de magnitud mb=6.4 con epicentro al sur de

Rioja. Ocasionó 70 muertos y 6,000 viviendas dañadas, la mayoría de tapial y adobe.

lntensidad Vll (MMl) en Soritory Porvenir; Vl (MMl) en Rioja, Yorongos y Habana; V-Vl (MMl)

en Moyobamba y V (MMl) en Nueva Cajamarca.

' 4 de Abrilde 1991. A las 23:30 horas, con magnitud mb=6.2 y epicentro a 30 km alNW de

Moyobamba, cerca al cerro Angaisa, Ocasionó 40 muertos y graves daños en viviendas de

las provincias de Moyobamba y Rioja. lntensidades Vl-Vll (MMl) en Moyobamba, Yantaló y
Nueva Cajamarca; Vl (MMl) en Calzada y V-Vl (MMl) en Rioja.. 25 de setiembre del 2005. Se produjo un sismo en Lamas, el epicentro se ubicó a 14 Km al

Noroeste de la ciudad de Yurimaguas, Departamento de Loreto, donde no se manifestaron

tantos daños como en las ciudades de la Región San Martin. Siendo la más afectada la

ciudad de Lamas, donde se denumbaron 625 viviendas en su mayoría con muros de tiena
apisonada (tapial). Entre los meses de enero a maÍzo, se producen las mayores

precipitaciones, produciéndose inundaciones en las zonas bajas de la ciudad (Sectores

Rupacucha, Pablo Mory, Capironal, entre otros), específicamente en las llamadas tenazas

bajas inundables, producidas por las crecidas de los ríos Tonchima y Uquihua, no se

tiene registro de inundaciones, pero si se cuenta con información, de encuesta a los
pobladores de la zona.

. El año 1945, la ciudad de Bellavista sufrió una inundación de gran magnitud causando, daños

materiales en viviendas e lnstituciones, asícomo también pérdldas en la producción agrícola

y ganadería.
. En 1972 en el mes de setiembre, Bellavista y las localidades cercanas al río Huallaga fueron

inundadas, provocando pérdidas humanas y un 98 % de viviendas colapsadas, también hubo
pérdidas en la producción agrícola y ganadería.

. 20 de Mazo de 1972. A las 02:34 horas. Sismo en Juanjuí y Saposoa. El sismo dejó 22

heridos y 500 viviendas denumbadas o semidestruidas.
. Mariscal Cáceres ha sufrido desastres naturales de manera cíclica, especialmente en tres

desastres: lnundaciones, vientos fuertes y tenemotos (sismos).
. 1970 tenemoto que destruyó edificaciones, calles produciendo enormes grietas en la

ciudad.
. 1972 inundación del río Huallaga, Pachiza resultó seriamente afectada.
. En 1978 y 1979 Bellavista es inundada por el desborde del Río Huallaga, en esta opoftunidad

los daños no fueron mayores, porque la población ha tomado sus previsiones ante estas

situaciones de riesgo que se presentan periódicamente en la provincia.

' La Ciudad de Bellavista en los últimos años sufre inundaciones cada año de igual forma las

comunidades cercana al Río Huallaga, Río Sisa, Río Biavo, quebradas Allcoyacu, Churillo y

Piquiyacu; a pesar que la población toma sus medidas de prevención, causa eslragos y

algunas pérdidas materiales en infraestructura, producción agrícola y ganadería.

' Ante Sismos, en elAlto Mayo (Moyobamba y Rioja)y Huallaga Central; por la ubicación de

fallas activas (Angaiza, Pucatambo y Saposoa), y por el uso de materiales inadecuados para

la construcción y el grado de deterioro de las viviendas.
. 1979 vientos fuertes que destruyeron techos de viviendas y áreas de cultivo'

. 1986 inundaciones del río Huayabamba y Huallaga.

. 2005 vientos fuertes en la ciudad de Juanjuí, dañaron la infraestructura de la institución

educativa Héroes del CenePa'
. 2007 vientos fuertes en Huinguillo y Huicungo afectaron la infraestructura de las

instituciones educativas de ambos lugares.

. Aluvión en el caserío de Nuevo Chimbote - Diciembre del 2014

. lnundación en los distritos de Juanjui, Pachiza, Pajarillo, Huicungo, enero del 2015.
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Grupo etar¡o

5

4

3

2

1 Si conoce es

Ha escuchado alguna vez

Desconoce totalmente
Desconoce

Menor a 6 años

De 12 a 16 años

De6a11años

De 17 a 23 años

De 23 a 50 años

S¡ conoce

Conocimiento de
pel¡gros en la zona

de localización

1
cr¡rtAt

Mayor dé 65 años 5 No recibe apoyo 5

De 60 a 65 años 4 Apoyo en productos

QaliWarma

4

De 55 a 60 años 3 Apoyo en rac¡ones

QaliWarma

3

2De 53 a 55 años Apoyo doble de

QaliWarma

2

Grupo etario

De 50 a 53 años años 1

Programas sociales

de apoyo

Más de 2 apoyos
soc¡ales

1

Muymalo lOa20%de

Excelente (80 a 100 % de

Capacitaciones en

GRD

5 5

cu

4 4

3 3

2 2

cu

1 1

5

1

4

3

2

cum miento

Bueno (60 a 80 % de

Constante

Adobe tapia

Madera, Triplay, Ester

Piedra con barro Malo (20 a 40 % de

Regular (40 a 50 % de

Menor 10

10a30

50a75
a75 No cuenta

Escasa

Prefabricado
ulos de

Material de
construcción

Cumplimiento de la
Normatividad RNE

Antigüedad de la

construcción

30a50

Ladrillo o bloque de

concreto

5.2. CONDIC!ONES DE VULNERABITIDAD

TABLA 8: DIMENSIONES Y PARÁMETROS DE LA VULNERABITIDAD

Los componentes de la vulnerabilidad están vinculados a causas de fondo (pobreza e índice de
desarrollo humano) que la generan denominados factores.

s.2.1EXPOSrCróN

Se han identificado aquellos elementos que se encuentran expuestos dentro del
escenario de peligros, tales como agentes educativos e infraestructura de
comunidades educat¡vas de las 10 UGEL del ámbito de la DRE San Martin.
Agentes educativos e infraestructura de comunidades educativas expuestas a pel¡gros.
Para determinar la población a nivel de agentes educativos y locales escolares
expuestos, se utilizó la base de datos del censo escolar 2020: ESCALE y la base de datos
de escenario de riesgo por exposición del sector Educación.

TABIA 9: ELEMENTOS EXPUESTOS

Menor a 5 años 52,667 lnicial 7,517
De6a11años 720,290 Primaria 7,375

De 12 a 16 años 84,460 Secundaria 446
DeLT a 23 años 70,352 CETPRO, EBA 92
Mayor a 23 años 3,572 EBE 29

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTTN
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2 EL DORADO 1-9 2 0 0 9
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5 MARICAL CACERES 0 0 0 0 0

6 MOYOBAMBA 230 19 0 0 69
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INUNDACION
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6 MOYOBAMBA 20348 18260 1009 193 55 831
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7 BELLAVISTA 3265 189 37 6 199

2 EL DORADO U 0 0 0 0

3 HUALLAGA 46t 22 3 1 20

4 LAMAS 0 0 0 0 0

5 MARICAL CACERES 4643 242 48 t7 188

6 MOYOBAMBA 1858 113 8 6 140

7 PICOTA 3093 t92 38 13 L47

8 RIOJA 8s22 518 98 34 504

9 SAN MARTIN 377 70 3 L 19

10 TOCACHE 0 0 0 0 0

TOTAL 22213 L296 235 78 t2L7
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2 EL DORADO o- 0 0 0 0
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t BELLAVISTA 0 0 0 0

2 EL DORADO 0 0 0 0

3 HUALLAGA 0 0 0 0

4 LAMAS 0 0 0 0

5 MARICAL CACERES 0 0 0 0

6 MOYOBAMBA 0 0 0 0

7 PICOTA 0 0 0 0

8 RIOJA 0 0 0 0

9 SAN MARTIN 0 0 0 0

10 TOCACHE 7529 497 77 26

TOTAL 7529 49L 77 26

5.2.2. FRAGILIDAD

Se refiere al grado en el cual un sistema es afectado de manera positiva o negativa

frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad
relativa por las condiciones socioeconómicas Ejemplos: material de la vivienda, niveles

de ingreso, instalación de servicios básicos, medios de vida.

En la fragilidad se consideraron los siguientes parámetros:

a) Fragilidad Social

Grupo Etario

Para determinar la Población estudiantil que se encuentra en el área expuesta, se

utilizó la base de datos delcenso escolar 2020 ESCALE, datos que fuero procesado

y se determinó la población estudiantil más susceptible y que requiera mayor

atención ante la ocurrencia de una emergencia por los peligros generados por

inundaciones.

TABLA 10: GRUPO ETARIO

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

b) Fragilidad Económica/INFRAESTRUCIURA

Material de construcción de las !nstituciones Educativas

El material de construcción empleado en las distintas instituciones Educatívas de la

región San Martin se determinó de acuerdo con los datos del censo de

infraestructura escolar 2020, donde se determinó que el material "madera, estera

o cartón es el más susceptible.

52,667Menor a 6 años

De6a11años \20,280
84,460De 12 a 16 años

De 17 a 23 años 70,352

3,572Mayor a 23 años
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TABLA 11: MATERIAL PREDOMINANTE EN tA CONSTRUCqóN

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

Antigüedad de la infraestructura educativa De igual forma la antigüedad de la

infraestructura educativa se determinó de acuerdo con el censo escolar, en donde

se identificó que existen instituciones educativas con infraestructura mayor a 75

años de antigüedad, siendo estas las más susceptibles.

TABTA 12: ANTIGÜEDAD DE tA CONSTRUCCIóN

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

5.2.3. RESIL!ENCIA

Es la capacídad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a un peligro para

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz,

lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.

Según el reglamento del SINAGERD, es la capacidad de las personas, familias y

comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las

estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse,

del impacto de un peligro, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y

recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. Ejemplos:

niveles de organización, aptitudes, liderazgo, mecanismos.

Se consideraron los s¡guientes parámetros: a) Resiliencia Social Conocimiento de

pelígros en la zona.

a) Resiliencia Social

Conocimiento de peligros en la zona

TABLA 13: CONOCIMIENTO DE LOS PELIGROS EN LA ZONA DE tOCAtIZAqÓN

Fuente: COGIREDE DRESAN MARTIN

345Madera, estera, cartón
283Piedra con barro con techo de calamina
1478Adobe con techo de calamina
856Materialnoble
30Aulas prefabricadas

6Mayor de 75
45De50a75
720De30a50

1587De10a30
292Menor de 10

Desconoce totalmente
Desconoce

Ha escuchado X

Ha escuchado alguna vez

Si conoce

Si conoce y es precavida
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Programas sociales

Se consideraron los programas sociales que benefician a las instituciones
educativas, dentro de ellos QaliWarma y otras ONGs.

Tabla 14: Programas sociales

Fuente: DZ Qali Warma.
OBSERVACION: Actualmente, de acuerdo a la emergencia sonitorio, QAL\ WARMA, no esta

brindando APOYO CON RACIONES, (Actividades Remotos

b) Resiliencia Económica

Cumplimiento de la normatividad constructiva RNE La mayor parte de las

instituciones educativas tienen una infraestructura que data de años atrás las
cuales no contaban con un adecuado asesoramiento técnico.

TABLA 15: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONSTRUCTTVA RN

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

c) Capacitaciones en GRD [a mayoría de las instituciones educativas se encuentran
regularmente capacitadas frente a la ocurrencia de peligros.

TABTA 16: CAPACITACIONES EN GRD

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

CRITERIOS DE VATORACIóN PARA Et MAPA DE VUTNERABIL¡DAD

Para la determinación de la vulnerabilidad, se realizó a partir de los criterios de

material de construcción existente en la infraestructura educativa.

No recibe apoyo x
Apoyo en productos Qaliwarma 2687
Apoyo en raciones de Qaliwarma 0
Apoyo doble raciones de Qaliwarma 0
Más de 2 apoyo sociales X

Muy malo

Malo
Regular x
Bueno

Excelente

No cuenta

Escasa

Regular X

Constante

Capacitada



Material predominante en los muros de la infraestructura es de

Piedra con barro a su vez Madera, Triplay, Estera

4

3Material predominante en los muros de la infraestructura es de

Adobe o tapial
MEDIO 2Material predominante en los muros de la infraestructura es de

prefabricados

Material predominante en los muros de la infraestructura es

ladrillo o bloques de concreto
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TABLA 17: CRITERIO DE VATORACIóN PARA Et MAPA DE VULNERABITIDAD

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN.

VULNERABILIDAD DE LA INFHAESTRUCTURA EDUCAT¡VA A N¡VEL DE LA REGIÓN.

. lnfraestructura educativa construida sin criterio técnico ni gestión prospectiva del riesgo de

desastres, muchas de las cuales han sido construidas con aporte de las APAFAS.
. Alto porcentaje de lnstituciones educat¡vas con muchos años de antigüedad, muchas

construidas con material de adobe, quincha, madera entre otros, y que requieren ser

renovadas.. Escuelas espec¡almente de zona rural, asentados cerca de riberas de ríos o quebradas que

se inundan recurrentemente.. Limitada cultura de prevención en las autoddades y comunidad educativa, de manera

especial en los padres y madres de familia.

La vulnerabilidad se va configurando en el proceso de desanollo de los pueblos, es determinada

por el modelo de desarrollo que adopta cada país.

El modelo es la forma como están definidas las políticas que orientan la actuación de los actores

de desarrollo, condiciona la actitud y la práctica de las empresas, personas y comunidades. Las

decisiones y acciones que realizan los actores de desarrollo producen vulnerabilidad. Así

tenemos, por ejemplo:
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RIOJA medio baio medio baio Alto baio Alto medio

MOYOBAMBA medio baio medio medio Alto Baio Alto medio

LAMAS medio baio baio baio Medio baio Alto medio

EL DORADO medio baio medio baio medio baio baio baio

SAN MARTIN Alto baio Alto Medio Alto Baio medio medio

PICOTA Alto baio Alto baio Alto baio bajo Alto

BELLAV¡STA Medio baio medio medio Alto baio baio Alto

HUALLAGA medio baio medio baio alto baio baio Alto

MARISCAL

CACERES

Alto bajo alto medio Alto bajo medio alto

TOCACHE Medio baio medio medio alto baio baio medio

1b



FACTORES AMBIENTALES:

Las áreas de bosque propias de zonas destinadas a la conservación y/o protección de suelos y

fuentes de agua, están siendo afectadas para garantizar las condiciones mínimas de

habitabilidad de la población campesina. Los cultivos de pan llevar, la actividad pecuaria, así

como la extracción de leña para elconsumo y elsustento de productos complementarios a escala

familiar, representan una amenaza creciente a los recursos naturales, afectando la calidad y
disponibilidad de los mismos.

ILUSTRAC¡ÓN 5: MAPA DE VULNERABILIDAD
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A LA VIDA Y A LA SALUDA LA INFRAESTRUCTURA

HERIDOS

I 1 5600 1904 24 50030
2932 16030 700 IE 2q 8b5orado 22

b 1 1 860 1002 12 30:ttulllaqa 17 3
4420 24030 1 200 7 2Jb 10 30Liü'ñ-

12 2
2490 11025 30 'I 10013 8

1330 7 1 1602 1
'10Moyobamba

165 10¿+ 4 00 J nPicota

Rioia

San Martin

Tocache

Zonas de mayor exposición,

fragilidad y menor resiliencia.

llEE con allos niveles de población

estudiantil, dependientes e

inclusivos y grupos etarios con

menor aulonomía.
llEE localizadas en: situación de

pobreza.

llEE con infraestructura física

deficiente y/o insegura.

ll.EE que no cuentan con planes de

ll.EE (afectadas)

ALUMNOS (heridos,

muertos)

PROFESORES

TRABAJADORES

CANTIDAD DE

BIENES E

INFRAESTRUCTURA
(dañados o destruidos)

Perdidas económicas

Perdidas de clases.

lmplementar un sistema de

verificación y mecanismos de

estimulo para oblener los

Certificados de Defensa Civil de las

il.EE.

Brindar asistencia técnica para

actualizar e institucionalizar los

Planes de GRD y Contingencia de

cada IIEUUGEL.
Normatividad especial para ll.EE

localizadas en zonas de peligro alto y

144118 17627 8233584 59 943 70TOTAL1i

PALES PELIGROS RIESGOVULNERABILIDAD

GRD

RECOMENDACIONES

intensidad o momento, así

como de la localización del

epicentro y hora de ocurrencia,

se tendrán impactos o daños;

principalmente en las

provincias de Rioia,

Moyobamba, Lamas y Mariscal

Cáceres.

del grado e

Locales escolares

afectados, inhabitables

y colapsados.

Pérdida de horas de

clase,

Deterioro de mobiliario

escolar, material

educalivo.

Elaboración de Planes de Gestión de

Riesgos de lnundación

(CONTINGENCIA) en coordinación

con Municipalidades y GR.

llEE y/o instancias de gestión

localizadas en la franja ribereña o

cauces de ríos y/o canales

INUNDACION

Dependiendo de Ia localización

de las llEE (cuenca

hidrográfica), de la zona de

desborde y su magnitud
(caudal); así como del área de

incidencia (No de has), se

tendrán impactos o daños en

las zonas expuestas.

5.3. ESCENARIOS DE R¡ESGO

para la determinación del escenario de riesgo ante lluvias intensas, se han elaborado los

mapas correspondientes, "peligro ante lluv¡as, friaje, inundac¡ones y movimiento de masas,

en función a los cuales se ha analizado la siguiente información: i) "Escenario probabilístico

de lluvias para el verano \OZL" , "Escenario de Lluvias 2O2O y 2027" , ambos elaborados por el

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED),

ii) "susceptibilidad ante movimientos en masa", elaborado por el INGEMET, iii)

"susceptibilidad ante inundación" elaborado por CENEPRED, iv) Densidad de Emergencias

por inundaciones y movimientos en masa 2O2O-2O27 SINPAD-INDECl, v) Zonas inundables en

quebradas y puntos crítidos de Autoridad Nacional del Agúá - ANA.

Un movimiento sísmico de gran magnitud suscitados en la jurisdicción de la DRE SAN

MARTIN, región San Martín, considerando que nos encontramos cerca al cinturón delfuego

y una falla geológica que se encuentra en la provincia y distrito de Moyobamba, cerro de

Angaiza, Provincia de Rioja, sector Pucatambo y en provincia de Huallaga, distrito de

Sacanche, ubicado a 25 km, de Bellavista, ocasionaría:

1]

^ 
Etrrrf 

^^l
AFECTACIAFECTA

ESTUfXANTES
AOMIN}§TRATIVO
Y NF §ERVICIO

I}OCE¡ITES,
PEBSONAL

ESTUDIANTES
sERVlCr0

II.EE

COLAPSADASPROVINCIAS
'lt.EE

ATECTADA§

. 't ..

II.EE

INABILÍTADAS

8ellavista

ffiiscal
'Cáceres

,t

1



t
,h
.,1

Estimación de la población educativa vulnerable por exposición a los peligros originados por
fenómenos naturales e inducidos por la acción humana.

REGION PROVINCIA II.EE
TOTAL DE

ESTUDIANTES

TOTAL DE

DOCENTES

NIVEL DE

RIESGO

SAN MARTIN

BELLAVISTA 257 18.027 984 ALTO

EL DORADO 188 8,633 542 ALTO

HUALLAGA 159 19,245 1225 ALTO

LAMAS 370 10,973 634 ALTO

MARISCAL CACERES 260 23,1 80 1246 ALTO

MOYOBAMBA 711 47,696 2759 ALTO

PICOTA 220 41,298 2150 ALTO

RIOJA 388 54,1 67 2946 ALTO

SAN MARTIN 441 24,732 1546

984

ALTO

TOCACHE 369 18,027 ALTO

TOTAL GENERAL 3369 29f 398 14848

5.3.1. IDENTIF¡CACIÓN DEL PELIGRO

Para el análisis del peligro, se tomó como base el escenario más crítico de probable
afectación, para lo cual se consideró los factores condicionantes: Susceptibilidad ante
inundaciones del CENEPRED, registro de emergencias a nivel nacíonal del Sistema de

lnformación Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD-lNDECl), como factor
desencadenante anomalías de lluvia de los años 2O2O y 2021 SENAMHI (catálogos

como extraordinario y moderado). Asimismo, se ha considerado la información del

escenario probabilístico de lluvias para elverano 202L. Finalmente, el mapa de peligros

obtenido, se integró con la base de datos de puntos críticos y zonas frecuentemente
inundables en ríos y quebradas. La Autoridad Nacional delAgua -ANA, identificó zonas

inundables en ríos quebradas a nivel nacional, los cuales fueron integrados al mapa de

peligros. Para la toma de decisiones se ha priorizado zonas con un nivel de probabilidad

ALTO de ser afectadas por inundaciones, escenario de riesgo de CENEPRED ante
heladas y friaje, así mismo información y base de datos de locales educativos en riesgo

por exposición del COES Educación.

TABLA 18: PRONóSflCO DE LLUVIA POR REGIONES

Fuente: Escenorio de riesgo de SENAMHI.

En la selva baja, se

prevé un escenario de

Lluvias intensas por
encima de sus rangos

normales con una
probabilidad de

ocurrencia de xxYo,

seguido de un

segundo escenario
con condiciones
dentro del rango
normal con una

probabilidad de 6O%.
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4

Muy altas capac¡dades de eros¡ón en función a

su energía cinética desarrollada

Altas capacidades de erosión en función a su

energía cinétia desarrolladaALTO

2

Media capacidad de erosión en función a su

energía cinética desarrolladaMEDIO

L

Baja capacidad de erosión en función a su

energía cinética desarrollada.

cuMA (PRECrPrrAClÓN)

Se.analizó desde sus características de

precipitación. La energía cinética de la lluvia, está

estrechamente vinculada con la capacidad de la

lluvia para causar erosión, la energía cinét¡ca var¡a

con la intensidad de precipitación.

4

Depós¡tos sed¡mentarios poco consolidados,

conglomerados moderadamente consolidados.

Se comportan muy ¡nestablemente y alta- mente

erosivas.

Mater¡ales poco consolidados de arenas, l¡mos y

arcillas, clastos subredondeados y subangulosos.

Presencia de areniscas cuanosas.

.\\
f*
:{ei

ALTO 3

Conglomerados basálticos, presencia de

areniscas, esquistos y m¡ca esquistos. Secuencia

de areniscas y lutitas, presenc¡a de cuarcitas,
pizarras. Se comportan con mediana estab¡l¡dad.

2MEDIO

BA]O 1

Rocas duras intrusivas de tipo Sran¡to,
granodioritas. Se comportan muy estables y

difÍcilmente erosivas.
t"\

Se analizó desde sus características litológicas, con

la finalidad de entender como es el relieve, como

es su comportamiento y cuál es el grado de

física de la roca ante agentes erosivos,

icos y en general ante Procesos de

bilización, asimismo, se analizó el factor
de estab¡l¡dad, el cual se calificó de

erdo a las características físicas y químicas de la

GEOLOG - LITO

Las planicies de fondo de valle glaciar, fondo de

valle y llanura aluvial, llanuras; las planicies de

terrazas; planicies de valle y llanura irrigada.
4

Las lomadas y colinas bajas en roca del terc¡ario

y cuaternar¡o; colinas bajas en rocas terciarias;

planicies en terrazas medias inundable

esgorádicamente

ALTO 3

Colinas y montañas con vertiente montañosa y

colinas moderadamente empinada; col¡nas altas

en relleno cuaternario; colinas altas en roca del

terciario y cuaternar¡o;

MEDIO 2

BfuO 1

Colina y montaña - vert¡entes montañosas

empinadas a escarpadas, vertiente montañosa y

colinas empinadas a escarpadas; montaña'

r FFoRMAs
§/f analizó desde sus característ¡cas del relieve

)y'Álacionado con sus pendientes y drenaje. El relieve
'topografico expresa su modelado a través del

t¡empo y por acción de los agentes como la
escorrentía superficial, erosión hídrica o eólica,

sobre materiales estables o inestables y acelerados

por una mayor o menor pendiente.

4
Pendiente de 0 - 15 %, erodabilidad baja

3

Pendiente de 15 - 25 %, erodabilidad moderada

ALTO

2

Pendiente de 25 - 50 %, erodabilidad alta

MEDIO

1

Pend¡ente de25 -5O%, erodabilidad alta

BA'O

PENDIENTE

Se analizó desde la perspect¡va de erosión del

suelo. Cuanto mayor es la pendiente mayor es el

peligro a la erosión y perdida del suelo.

lq

3

BA.'OI.

TABTA 19: CRITERIOS DE VATORAC¡óN PARA EL MAPA DE PET¡GROS FíSICOS ANTE

INUNDACIóN
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4

Muy altas capac¡dades de erosión en función a

su energía cinética desarrollada

3

Altas capacidades de erosión en función a su

energía cinética desarrollada

MEDIO 2

Media capacidad de erosión en función a su

energía c¡nét¡ca desarrollada

cLrMA (PRECTPITACrÓN)

Se analizó desde sus características de
precip¡tac¡ón. La energía cinética de la lluvia, está

estrechamente vinculada con la capacidad de la
lluvia para causar erosión, la energía cinética varia
con la intensidad de precipitación.

1

Baja capacidad de erosión en función a su

energía cinética desarrollada.

4
Depósitos sedimentarios poco consolidados,
conglomerados moderadamente consolidados.
Se comportan muy inestablemente y alta- mente
erosivas.

3

Mater¡ales poco consolidados de arenas, limos y

arcillas, clastos subredondeados y subangulosos.
Presencia de areniscas cuarzosas.

MEDIO 2

Conglomerados basált¡cos, presencia de

areniscas, esqu¡stos y m¡ca esqu¡stos. Secuencia

de areniscas y lutitas, presencia de cuarc¡tas,
pizarras. Se comportan con mediana estabilidad.

GEOLOGfA. L¡TOLOGfA

Se analizó desde sus característ¡cas litológicas, con

la finalidad de entender como es el relieve, como
es su comportamiento y cuál es el grado de
resistenc¡a física de la roca ante agentes erosivos,
tectón¡cos y en general ante procesos de

desestabilización, asimismo, se analizó el factor
ral de estabilidad, el cual se calificó de

a las características físicas y químicas de la

1

Rocas duras intrusivas de t¡po gran¡to,
granodioritas. Se comportan muy estables y
difícilmente erosivas.

Se describen terrazas bajas y valles con drenaje
moderado a muy pobre, montanas con laderas
extremadamente empinadas.

Se describen colinas altas y montanas con

moderada a fuerte disección, y con laderas

empinadas a moderadamente empinadas.

MEDIO 2

Se describen las terrazas medias a altas, lomadas
y colinas con disección moderada y drenaje
imperfecto a pobre.

GEOFORMAS

Se analizó desde sus característ¡cas del relieve
relacionado con sus pendientes y drenaje. El relieve
topografico expresa su modelado a través del

\tiempo y por acción de los agentes como la

\scorrentía superficial, erosión hÍdrica o eól¡ca,' 
flbre materiales estables o inestables y acelerados

,lffr una mayor o menor pendiente.
,/

1

Se describen como las terrazas medias a altas con

drenaje bueno a moderado.

4
Pendiente de 50 a más %, erodabilidad muy alta

3

Pendiente de 25 - 50 %, erodabilidad alta

MEDIO 2

Pendiente de 15 - 25 %, erodabilidad moderada

PENDIEI{TE

Se analizó desde la perspectiva de erosión del
suelo. Cuanto mayor es la pendiente mayor es el

peligro a la erosión y perdida del suelo.

1

Pend¡ente de 0 - 15 %, erodabilidad baja

TABTA 20: CRITERIOS DE VAIORAqóN PARA Et MAPA DE PETIGROS FíSICOS ANTE

MOVIMIENTO DE MASAS

ALTO

ALTO

BAJO

4

ALTO 3

AtTO

BA,,O



Escúelas PRONEI PBITECEBESecundaña CEIPFOlnicial Prim ESUPedagogicosCEBA Tecnológicos

NIVEL DE BIESGODBE/UGEL

UGEL

BELLAVISTA

EL DOBADO

HUALLAGA

LAMAS

[¡ARISCAL
CACEFESI

l[¡ovoBAMel

PtcofA, .

SAN IN

TOCACHE

TOTAL
ALTOUGEL

PFONEI PHITEPedagógicos Escuelas

Supedrol
CEBE CEBA TecnologicosCEIPBOlnicial P¡inl

iEELLAVISTA

Ht\on¡oo
'i¡ÉHLunor
. u rúAS'y!

i. evl¡Rlscm
CACEBES

I\¡OYOBAMBA

PICOTA

RIOJA

SAN I.IART N

ñ0cAcHE',Ñorn
!UEL ¡/ E DtO

Escuelas

Superiror

PRONEI PFITE-fecnológicos
PedagógicosCETPRO CEBE CEBAlnicial Pnl Secundaria

t¡

f/
BELLAVISTA

EL DORADO

HUALLAGA

LAIVAS

I\,lARISCAL

CACERES

[4OYO BAI\¡ BA

PICOTA

BIOJA

TOCACHE

TOTAL

BELLAVISfA

EL DORADO

HUALLAGA

LAI\¡AS

I.llARISCAL

CACERES

I\4OYOBAI!Í BA

PICOTA

SAN MARTIN

De la evaluación y análisis de la información descr¡tas líneas arriba se obtuvo lo siSuiente

TABTA 21: INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS POR NIVEL Y RIESGO

tq

RIOJA .

Secundaria

I

SAN MARTIN

BAJOUGEL

BIOJA
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TOCACHE

BELLAVISTA

TOTAL

5.4. MAPAS DE RIESGO EN Et ÁMBITO TERRITORIAT DE SU JURISDICCIóN

ILUSTRAC!óN 06: MAPA DE PETIGRO POR INUNDACIONES
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ILUSTRACIóN 07: MAPA DE PELIGRO POR MOVIMIENTO DE MASAS
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llustración 08: Mapa de peligro por friaje
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6. CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIóN DEt RIESGO DE DESASTRES

Articulación con el plan Sectorial del MINEDU, Política e lnstrumentos de Gestión a Nivel

Nacional

El Plan de gestión de Ríesgo de la DRE SM, es un instrumento de planificación, que se sustenta en

la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y que involucra a todos los actores de la

comunidad educativa y la sociedad civil, interactuando de manera articulada y participativa, con

la finalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, su infraestructura y propender

hacia un desarrollo sostenible de la educación, creando comunidades educativas saludables con

escuelas seguras. Actuará bajo los cuatro objetivos prioritarios de la Política Nacional de Gestión

del R de Desastres; como son:
¡ lnstitucionalizar y desarrollar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a través del

ma Nacíonal de Gestión del Riesgo de Desastres.

r el desarrollo de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión

el Riesgo de Desastres, para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno

lncorporar e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres a través de la planificación del

desarrollo y la priorización de los recursos humanos, materiales y financieros.
. Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible

6.1. VISIóN Y ME¡óN

vtslóN

Al2023 DRE San Martin, es una institución comprometida con los lineamientos de política

regional que se orientan a ejecutar y reducir los riesgos, desastres, en la Región San Martín

con la participación de la sociedad civil, entidades públicas y privadas, para garantizar la

seguridad y bienestar de nuestra población estudiantil y comunidad.
Mrs¡óN

La Dirección Regional de Educación es el órgano descentralizado del Gobierno Regional,

encargada de realizar la planificación, organización, ejecución y evaluación de acciones que

se orientan a fortalecer capacidades en Gestión de Riesgo de desastres en las Unidades de

Gpstión Educativa Local e lnstituciones Educativas de su jurisdicción.
t

6.2. OBJETTVOS

OBJETIVO GENERAL

Reducir la vulnerabilidad de las instancias de gestión educativa descentralizadas a nivel

regional, a través de la planificación, organización y ejecución de los procesos de la gestión

de riesgo de desastres, así mismo contar con una comunidad educativa fortalecida para

afrontar los peligros en su territorio.

OBJET!VOS ESPEC!FICOS

I

Contar con formas de organización operativas en gestión del riesgo de desastres en las

instancias de gestión descentralizadas en la región.

Elaborar un análisis de situación del riesgo de emergencias y desastres en las instancias

de gestión educativa descentralizadas regional.

Medir el índice de seguridad de las instituciones educativas en la región.

Medir el índice de la preparación ante emergencias de las instancias de gestión educativa

descentralizadas de la región.

,(



4l ¡f

. Brindar un programa de formación continua en gestión del riesgo de emergencias para

los miembros de la comunidad educativa en las instancias de gestión descentralizadas en

la región.
. Dotar con planos de seguridad, evacuación y riesgo a las instancias de gestión educativa

descentralizadas como herramientas técnicas que sirvan en la implementación de los

procesos de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.

. Equipar con dispositivos de seguridad las instancias de gestión educativa descentralizadas

en la región.
. Contar con espacios de monitoreo de emergencias y desastres a nivel de DRE y UGEL

operativos.
. Sensibilizar a la comunidad educativa a través de su propia participación desarrollando la

estrategia comunicación para el desarrollo.
. Establecer normativamente como requisito principal estudios de estimación de riesgo

para la construcción de nuevos locales escolares en el sector educación.
. Garantizar que la construcción de nuevos locales escolares sea en zonas seguras.

. lncorporar la gestión del riesgo de emergencias y desastres en los instrumentos de gestión

institucional de las instancias de gestión educativa descentralizadas en la región.
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AL CAMBIOCONTINUAEN
MIEMBROS DE LA

UN

EDUCATMA EN I.AS
DE DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y

tA REGIÓN,

Registros de asistencia
(Directores y Docentes),
certificados

90%

1414

3er Trimestre
(30-0e-2021 )

Capacitar a directores, docentes coordinadores de

las ll.EE y equipos de trabajo de la UGEL, en
organización y documentos de gestión.

Establecer programas permanentes para la gesüón

del conocimiento y el fortalecimiento de
capacidades en GRD y adaptación al cambio
climático.

Asistencias
TécnicasMEBlNAR:
Registros de asistencia
Oirectores v Docentes),

100%
1414

4to Trimestre
(15-12-2021]l

Desanollar capacidad para la prevención, asícomo
para la respuesta y atención en la comunidad
educativa ftente al riesgo de desastres,
emergencias y desastres (simulacros y
simulaciones/reposición).

Asistencias Técnicas
WEBINAR: Registros de

asistencia (Directores y

Docentes),

100%

1414
4to Trimestre
(15-12-2021)

Contar con miembros de
la comunidad educativa
con conocimiento
básico en gestión del
riesgo de desastres y
adaptación al cambio
dimático en las IGED a
nivel regional.

Desanollar materiales educativos en GRD para la
comunidad educativa en colaboración con los entes
rectores.

. Guía de soporte
socioemocional

. Plan de respuesta
familiar ante peligros

100%
1414

4to Trimestre
(15-12-2021)

lncorporar la temática
de la GRD en el marco
cunicular en los

diversos niveles y
modalidades

educativas.

Dirección/Gerencia Regional
de Educación de San Martin

2021 -2023.

550 il.EE
100o/o

4to Trimestre
(15-12-20211

lncorporar la temática de la GRD en el marco
cunicular en los diversos niveles y modalidades

educaüvas. (PCl, PROGRAMACIONES,

UNIDADES Y SESIONES DE APRENDIZAJE

Documentos pedagógicos

con temática de GRD.



EDUCATIVA DESCENTRALIZADAS COMO

DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
coN

DE LOS PROCESOS DE LA
A LAS ¡NSTANCIAS DE

E SIRVAN EN LA
DE SEGURIDAD,

50ll.EE

50 Fichas lSlE

Planos diferentes

Registro de asistencia

EDUCATIVA DESCENTRALIZADAS EN LACON DISPOSITIVOS DE

1

1

LAS INSTANCIAS DE

Ficha de campo de lSlE 3er Trimestre

3er Trimestre

a nivel regional.

Llenado de la Ficha de de Seguridad en

lnstitución

UTM.áreas

Elaboración del plano de distribución arquitectónica
1niveles

de los planos de evacuación y

en escala 1ll5.
Brindar asistencia técnica en la ubicación de los

de de

3er Trimestre

50 mapas de planos

de ubicación,
localización,

evacuación,

señalización y

mapa de riesgo de

las ii.ee.

Dirección/Gerencia Regional

de Educación de San Martin

2021 -2023.

3er Trimestre
(30-0e-2021 )

ldentificación de las vulnenabilidades intemas y

extemas de riesgo a la infraestructura educativa
Visita de campo

Plan de verificación

3er Trimestre
(30-09-2021 )

3er Trimestre
(30-0s-2021 )

Contar locales

educaüvos que

responden

adecuadamente ante

situaciones de

emergencias con el uso

de

Elaboración de Plano de Ubicación y localización en

formato A2, indicando las medidas perimetrales,

señalización por niveles según conesponda en

escala 1ll5.
Elaboración de Mapa de Riesgo de la inftaestructura

según los niveles de riesgo, por niveles según

3er Tñmeste
(30-0s-2021 )

Matriz de ll.EE

beneficiarias

132 il.EE
100%

3er Trimestre
(30-0s-2021 )

ldentificar ll.EE con inftaestructura vulnerable y con

espacios altemos para continuidad del servicio
educativo.

Kits básico adquirido
132 KITS BASICOS

100%

3er Trimestre
(30-09-2021 )

lmplementar la sede de la DRE/UGEUII.EE con KIT

BASICO y disposiüvo de emeroencia.
3er Trimesbe
(30-09-2021 )

Desanollar condiciones de seguridad ffsica
tuncionalen la DRúUGEL e ll.EE.

Dirección/Gerencia Regional

de Educación de San Martin

2021 -2023.

Contar con locales

educativos equipados
con kits de seguridad

básicos o completos a

nivel regional.
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DRE SAN MARTIN

INTRODUCCIóN

La Dirección regional de educación se encuentra ubicado en el Jr. Varacad¡llo N" 237, Distr¡to de

Moyobamba, Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín; ha sido creada Mediante

D.S 0278-79-ED del 19 de octubre de 1979, se crea la Décima Región de Educación con sede en la

ciudad de Moyobamba, siendo su ámbito jur¡sd¡ccional los departamentos de San Martín. Su

funcionamiento oficial se da a partir del 10 abril de 1980.

La Dirección Regional de Educac¡ón de San Martin, es el órgano de línea de la Gerenc¡a Reg¡onal de

Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martín.
Fu ncio nes:

Responsable de proponer, implementar y conducir las polít¡cas del sector en materia educat¡va en

el ámbito regional; para talefecto, se encarga de dirigir, ejecutar, supervisar, coordinar, administrar
y controlar programas, planes, proyectos, estudios de ¡nvest¡gac¡ón y procesos técnicos de su

competencia, conforme a la Normatividad Nacional.

Com petencias:

Dirección, coordinación, seguim¡ento y supervisión de la gestión adm¡nistrativa y presupuestal de

las Oficinas de Operac¡ones-Educación.
Atr¡buciones:
Las Unidades de Gestión Educat¡va Local de San Martín son instanc¡as de gestión desconcentradas

de la Dirección Regional de Educación. La UGEL t¡ene autonomía en el ámbito de su competencia y
proporciona el soporte técnico pedagógico e institucional a las instituciones y programas educativos

de su ámbito, para asegurar un servicio educat¡vo de calidad con equidad.

C:ON ¡

I
I
I

Actividades principales: Liderar la gest¡ón pedagógica e institucional para mejorar la calidad

educativa.
Optim¡zación de los procesos de la elaboración y actualización de los ¡nstrumentos de gestión.

Monitoreo y seguim¡ento a las act¡vidades realizadas a las Unidades de Gestión Educativa Local y

Programas presupuestales de Educación. Como órgano especializado del Gobierno Regional,

mantiene relación técnico-normativa con el M¡nister¡o de Educación (art.54e del D. S.009-2005-
ED), como tal tiene como misión:

lmplementar las políticas del gobierno regional de San Martín, enmarcándolas a los l¡neamientos

de política nacional, en materia de educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología,
generando propuestas y ofertas educativas de calidad, pertinentes y contextualizadas, en el marco

del PER, de manera concertada y artículada con todas las instancias del sistema educativo y con la

sociedad civil, centradas en la formación integral del ciudadano sanmartinense, con una perspectiva

de interculturalidad, equidad, cohesión social y desarrollo humano sosten¡ble.



1. INFORMAC¡ON GENERAT

1.. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

Cuadro N"01: !NSTITUCIONES Y LOCALES EDUCATIVOS, ALUMNOS Y DOCENTES

REGION SAN MARTIN -2O2I -ATTAVULNERABITIDAD

Total
IIEE

Total
Locales

Docentes Auxillares Trabaladores
f{, DE

srcctoNE§

248 15984 1040 0 0 1175

0 0 0 0 0 0 0

?48 248 15984 1040 0 0 Lt75

Fuente: Área de Estadística DRE SM-2021
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DRE / UGEI
II.EE

Publicas

II.EE

Privadas
rNtctAtN

32 03081 720 240 10 10 12 3232 74 15 2L BELLAVISTA

23 43 1 8 2 10 9 1
0 5 5 0 3412 EI. DORADO 10

7 15 18 UL t225 79 97 7 118 0 T7 63 HUALLAGA

29 u 9 3 4 9 72 08 7 0 3894 fAMAS 15 0

0 0 0 0 02 0 0 0 028 0 10 165 M. CACERES

00 0 0 0 0 0 00 8 2? 4 06 MOYOBAMSA 34

6 20 0 27 n10 342! 207 183 127 10 77 PICOTA

18 0222 183 7 2 6 153 L2 3 3211I NOJA 18 0

z 1 327724 772 183 4 11 180 1b t7 79 SAN MARTIN 35

11 9 9 24 18 520 L L 2t97 138 78210 31 0 9

94 L28 25 1TOTAT 248 0

II.EE DE ALTA VUINERABILIDAD POR ILUVIAS ¡NTENSAS E INUNDACIONES

15983 tO40 Lt75 50 50 78 LO7 135 38

0l

1.1 UGEt/NTVEL

DATOS GENERATES

1.1.1. DRE : San Martín

L.1.2. Dirección : Jr. Varacadillo - Moyobamba

1.1.3. Director Regional : JUAN ORLANDO VARGAS ROJAS

L.L.4. UGEL : Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín,

El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga,

Mariscal Cáceres Y Tocache.

1.1.5. Ámbito de intervención: Departamento de San Martin'

aa

§estlón Alumnos

kiblita
Prlvsda

248

,,IOTAL

TOCACHE



N, UNIDADES EJECUTOBAS

MOYOBAMBADRE SAN MARTIN

RIOJA\ UGEL RIOJA

LAMAS2 UGEL LAMAS

SAN MARTIN3 UGEL SAN MARTIN
BELLAVISTA4 UGEL BELLAVISTA

MARISCAL CACERES5 UGEL MARISCAL CACERES

UGEL TOCACHE TOCACHE6

PROVINCIASN UNIDADES OPERATIVAS

MOYOBAMBA7 UGEL MOYOBAMBA

EL DORADO8 UGEL EL DORADO

PICOTA9 UGEL PICOTA

HUALLAGA10 UGEL HUALLAGA

Estructura Funcional
7.7.1 Unidades ejecutoras: 6
1.7.2 Unidades rativas: 4

2. BASE LEGAL
NORMAS NACIONATES

. Ley N" 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD,

¡ Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que reglamenta la Ley N" 29664

. Supremo N" 111-2012-PCM que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como

Política Nacional de obligatorio cumplimiento.
o Decreto Supremo N'034-2014-PCM que aprueba el Plan Naclonal de Gestión del Riesgo de Desastres -

PLANAGERD 2014 _ 2O2I.

¡ Resolución Ministerial Ne 185-2015-PCM que se aprueba los "Lineamientos para la implementación de

los procesos de la Gestión Reactiva".

o Resolución Ministerial Ne 276-2012-PCM"Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres"

como espacios internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de cada entidad pública.

o Resolución Ministerial Ne 180-2013-PCM las "Plataformas de Defensa Civil", como espacios

permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas.

¡ Resolución Ministerial N' 188-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la Formulación y

Aprobación de Planes de Contingencia".
o RM Ne 173-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de la Red

Nacional de Alerta Temprana - RNAT.

NORMAS REGIONAIES

. Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias'

. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.

. Ley N' 28101, Ley de Movilización Nacional'
¡ Decreto Supremo N" 019-2017-PCM que aprueba el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017

o Decreto Supremo N" 005-2006-DE-SG, Reglamento de la Ley de Movilización Nacional.

o Resolución Ministerial N' 185-2015-PCM que aprueba los Lineamientos para la lmplementación de los

Procesos de la Gestión Reactiva.
¡ Resolución Ministerial N" 046-2013-PCM que aprueba la Directiva N' 001-2013-PCM/SINAGERD

"Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de las

entidades del Estado en los tres niveles de gobierno".

NORMAS SECTORIATES

. Ley Ne 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

. Ley N" 28044, Ley General de Educación y su modificatoria.
¡ Decreto Supremo Ne 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

MINEDU
¡ Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación y su

modificatoria.
o Norma técnica N" 302 - 2019 - PCM
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4. OBJET¡VOS DEL PI,AN DE CONTINGENCIA

4.1 Obietivo General.
Reducir el impacto de las lluvias intensas e inundaciones en las ll.EE vulnerables de la región

San Martin, responder oportunamente ante la ocurrencia o inminencia del peligro manifestado

y garantizar la continuidad del servicio educativo en situaciones de emergencia.

4.2 Objetivos Específicos.
) Establecer protocolos de coordinación, movilización y respuesta.

F lmpulsar la operatividad de los EMS en las lnstituciones Educativas.

D Coordinación permanente con los aliados estratégicos y organismos de apoyo para una

respuesta oportuna.
) Fortalecer las capacidades de los miembros del EMS de la DRE San Martin'

) lmplementar el equipo de soporte socioemocional de la DRE San Martin.

E Actualización delcurrículo de emergencia de la DRE San Martin.

F lmplementación con equipos y dispositivos de emergencia al EMS de la DRE San Martin.

F Evaluar el plan de contingencia a través de simulacros en las ll.EE con alta vulnerabilidad.

i=1"

5. DETERMINACION DEL ESCENARIO DE RIESGO.
5.1. ldentificación del Peligro.

En la región San Martín, se inicia el periodo de invierno a partir del mes de noviembre,

incrementándose en el mes de diciembre, enero y febrero, produciéndose íntensas

precipitaciones lo que ocasiona el aumento del caudal de los ríos: Huallaga, Mayo,

Huayabamba, Serrano, Tóchima, y demás afluentes, causando desborde e inundación de las

zonas ubicadas en las márgenes de los ríos y afluentes, afectando las zonas de cultivo y

producción (medios de vida), salud (dengue, chikungunya, EDAS, IRAS y enfermedades

infectocontagiosas), salubridad (agua, desagüe, etc')

El nivel de afectación proyectada para las instituciones educativas es de 175 locales escolares

inundados la cual afecta la escolaridad de 12 500 estudiantes aproximadamente, así como a

680 docentes, deterioro del mobiliario escolar, equipos de cómputo y materiales educativos,

siendo preciso que durante el periodo de prospección de la ocurrencia de lluvias e

inundaciones, la Dirección Regional de Educación y las UGEL se comprometen a ejecutar

medidas necesarias de preparación, respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas en

forma conjunta con la comunidad educativa, autoridades locales y población en general.

para el periodo de lluvias que se presenta en los meses de setiembre-mayo la

precipitación total anual es de 1,375 milímetros, las mayores concentraciones de lluvia

se han registrado entre las zonas de Chazuta-Papaplaya y Campanilla. Para elfenómeno El

Niño 1997/1998, las mayores precipitaciones se presentaron en el área de Papaplaya-

Porvenir (INGEMMET, 2010).

2g
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Nuñez, Segundo y otros. Riesgo Geológico de la Región San Martín, Boletín N '42 Serie C, Geodinámica e lngeniería

Geológica. INGEMMET. 2010.

P=PAP2+CAz+lM1
3

P=0.25+0.25+0.503

3

P = 0.341

ñ

¡ VIS

Anomalía de precipitación PPAP2 0.26
PRECIP¡TACIONES ANóMAIAS
POStTtVAS PAPz

0.26cA2 De20a100m PCA2CERCANÍA A UNA FUENTE DE AGUA

Uú
oFa
a
Uq
Uo tM1 Torrencial mayor a 60 PIMl 0.503INTENSIDAD MEDIA EN UNA HORA
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ESCENARIO DE tA EMERGENCIA POR PROVINCIA

Prov¡ncia de R¡oja,

A consecuencia de las lluvias intensas las cuales producen inundaciones en la jurisdicción de
la Provincia de Rioja, los distritos de San Fernando y Yuracyacu, sufren daños
¡nfraestructurales y materiales ocasionando pérdidas en las l.E. Ne 0087, l.E. Ne 289 y la l.E.

"Chávez Villaverde" perjudicando vías de comunicación, el colapso de las ll.EE. las cuales
cuentan con ¡nfraestructura antigua y construidas sin criterio técnico, colapso de servicios
bás¡cos, interrupción del proceso de enseñanza y aprendizaje, pérdida de material educativo,
proliferación de enfermedades endémicas, entre otras.

Provincia de Moyobamba,
Tras la ocurrencia de lluvias intensas las cuales son estimuladas por el comportamiento de
los sistemas atmosféricos tales como Zona de Convergenc¡a ¡ntertrop¡cal, anticiclón del
atlántico, circulación anticiclón, observada en niveles altos se incrementa el caudal de los rÍos
ocasionando ¡nundaciones en las localidades de San Juan Tangumi, Dom¡ngo puesto,

Atumplaya, Eden, Gobernador, Zapote y Guillermo, las cuales están ubicadas a orillas del Rio
Mayo, provocando daños infraestructurales y materiales en la l.E. Ne 00824, OO497,]-l1,
00841, 00528, 00728, 00826,00839 y 00869, poniendo en peligro la continu¡dad del servicio
educativo.

Provincia Lamas,

La jurisdicción de la provinc¡a de Lamas de suscitarse la inundación perjudicaría las vías de
comunicac¡ón, daños materiales e infraestructurales en las ll.EE con infraestructura antigua
y construida sin cr¡ter¡o técnico, los servlcios básicos, interrupción del proceso de enseñanza
y aprendizaje, pérdidas de mater¡ales educativos, proliferación de enfermedades endémicas,
entre otras, afectando las localidades y locales escolares de Pinto Recodo, l.E. Ns 400,
Caynarachi, l.E. Ne 0765 y Barranqu¡ta, l.E. "Las Palmas" y el tráns¡to por el puente
Caynarachi, poniendo en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes.

Provincia El Dorado,
En la jurisdicción de la provincia de El Dorado de susc¡tarse un evento adverso perjudicaría
las vías de comunicación, el colapso de ll.EE con infraestructura ant¡gua construidos sin
criterio técnico, interrupción de los servicios básicos, del proceso enseñanza y aprendizaje,
pérdidas de materiales educativos, proliferación de enfermedades endémicas., entre otras.
El Dorado está ubicado en una zona baja y la cabecera del río Sisa está ubicado en la zona
alta al norte de la provincia motivo por el cual somos vulnerables a inundaciones , cabe
recordar que hace 20 años atrás sucedió una inundación con un caudal de 5 metros de
altura a n¡vel del puente, no es fácil de calcular la ¡ntens¡dad de la furia de la naturaleza sin
embargo podemos decir que de súscitarse este fenómeno poblaciones enteras podrían
afectarse colapsando las escuelas y con grandes pérdidas en la agricultura y la ganadería. Se

tendría mucha dificultad en trasladar a personas que requieren atención inmed¡ata por que
las carreteras están en zonas bajas, también propensas a inundaciones y es el único medio
de salida, haciéndose necesario la presencia de otros medios de transporte.

Provincia de San Martín,
A causa de prec¡pitaciones intensas, se produce el desborde del Río Huallaga afectando en
la provincia de San MartÍn a d¡str¡tos como Juan Guerra, Shapaja, Chazuta, Cabo Leveau,
Papaplaya, Pelejo y Centro Poblado de San Luis, Puerto Alegre, San Juan, Asunción, Tipishca,
Reforma, Tununtunumba, Canayo, Llucanayacu, Puerto Mercedes y San Anton¡o. Producto
de las inundaciones quedaron afectados los servicios de agua potable y flu¡do eléctrico,
afectando además a 31 ll.EE. de estas localidades ubicadas a orillas del Río Huallaga,
causando daños infraestructurales y materiales (equipos, Laptop xo, mobiliario,). Se produjo
elcolapso del Puente Pucayacu ubicado en la carretera Fernando Belaunde - Km 11 Marg¡nal
Sur, ubicado entre los d¡str¡tos de La Banda de Shilcayo y Juan Guerra, hecho que afectó el
acceso vehicular.
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Prov¡ncia de Picota,

A consecuenc¡a de las fuertes lluvias, se produjo el incremento y posterior desborde del río

Huallaga, afectando viviendas e ¡nstituc¡ones educativas en los distritos de Puerto Rico y san

Hilar¡ón, prov¡ncia de P¡cota, las ll EE 310, 313, 0063, 0777 fueron afectados con la

inundación. La l.E N' 0777 albergó a 3 familias damnificadas debido a que sus viviendas

habían q uedado inhabitables.

Provincia de Bellav¡sta,

A consecuencia de las intensas prec¡pitaciones pluviales y el aumento del caudal del río

Huayabamba, se produjo el desborde del Río Huallaga, llegando a una altura de 1.60 m.

afectando viviendas, ll.EE. y vías de comunicac¡ón en las localidades de Panamá, san Rafael,

La Libertad, san José, santa catalina y el d¡strito de Bellavista, provincia de Bellavista, región

San Martín. Como consecuencia de ello se produjo la pérdida de materlal educativo como

láminas de lectura, libros, cuadernos de trabajo, cartulinas, material base 10, letras móviles,

corrospun, colores, papel bond, etc. También pérdida de pizarras acrílicas, laptop xo,

computadoras LED, servidores, congeladoras, refrigeradoras y utensilios donados por el

Programa Qaliwarma, el mob¡l¡ario tamb¡én fue afectado parcialmente'

Provincia de Mariscal Cáceres,

Las precip¡taciones intensas generan el desborde del Río Huallaga, produciendo Inundación

en los distritos de Juanjuí sector/barrio de "Puerto Amberes" hecho que afecta a la l.E Ne

oo7. En el distrito de Pachiza el desborde del rio Huayabamba, produciendo inundación de

la comunidad, afectando la l.E "Micaela Bastidas", la población sufrirá afectación: colapso

de viviendas, áreas agrícolas, animales de crianza.

Provincia de Tocache,

A consecuencia de las lluvias ¡ntensas las cuales producen inundaciones a consecuencia del

caudal de los ríos, Huallaga, Esp¡no, Mishollo, Tocache, Chontayacu y otras quebradas

afluentes en la jurisdicción de la Provincia de Tocache, siendo los dlstritos d e Tocache, Nuevo

progreso y Pólvora de mayor vulnerabilidad las cuales enfrentaran pérdidas económicas,

infraestructurales y materiales ocasionando además pérdidas y colapso en ll.EE., las cuales

cuentan con infraestructura antigua y construidas sin criterio técnico, el colapso de servicios

básicos, ¡nterrupción del proceso de enseñanza y aprendizaje, perdida de material educat¡vo,

proliferación de enfermedades endémicas, entre otras'

5.1.1. Causa del Peligro:

La región san Martin, tiene una ubicación geográfica peculiar, con presencia de

cordilleras en los extremos oriental y occidental, los mismos que producen climas

templados,húmedosycálidos,losbosquesdeneblinayelincrementodelcaudal
repentino de las principales cuencas h¡drográficas (Huallaga, Mayo y Huayabamba)'

otorgándole un escenario de riesgo, de acuerdo a la5 características físicas, climáticas

yespacialesdenuestroterr¡toriocomofactorinterv¡nienteycondicionantedelpel¡gro
de la lluvias intensas e inundaciones.

Generalmente nuestra zona se caracteriza por la carga atmosférica repentina que

ocas¡ona lluvias intensas generando incremento en los caudales de los ríos que

conllevan a inundaciones pr¡nc¡palmente en las zonas altamente inundables y

específicamente en donde se ubican locales escolares y viviendas de las comunidades'

Las migraciones es un factor condic¡onante para la producción de diversos fenómenos

natura=les porque las comunidades incrementan su población y consigo ocasionan

desertificaciónporlatalaindiscriminadadelosbosquesdebilitandolasdefensas
naturales de la ribera de los ríos, al realizar sus chacras para sus sembríos de productos

rií
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de pan llevar. El cual dichas personas desconocen las épocas de lluvias intensas que se

producen en nuestra zona generalmente en los meses de noviembre a abril, siendo los

demás meses del año con lluvias con intensidad moderada.

itr

SITUACIÓN AFECTACIóN FUENTE

LI.UVIAS

El perÍodo enero - Marzo 2015 en la sierra y

selva los acumulados de ¡luvia varían entre
50 mm a 500 mñ-
En mes de octubre de 2014, para el país el
panorama de las lluv¡as cambio
drásticamente, se ¡ncrementó las áreas con
déficits de lluvias (alrededor del 100%)en la

sierra norte (Cajamarca, La Libertad y

Ancash), sierra central (Lima, Pasco y.lunín).

Muy puntualmente, las estac¡ones ubicadas
en la costa norte (Bernal, La Cruz,

cañaveral, Morropón y Jayanca)
presentaron totales superiores en más de
un 100%. C.

(Fuente:
Escenar¡os

Cl¡mát¡cos en

el Perú para el

año 2030 -
SENAMHI

200s)

INUNDACIONES

Las inundaciones, generalmente suelen
presentarse en las zonas bajas o de poca

pend¡ente (llanas) y en la estación de

verano debido a las fuertes lluv¡as que son
mayores para esos meses.

lnundaciones en elAlto Mayo, Alto Huallaga,

Huallaga Central, Bajo Huallaga, por la

creciente temporal de los ríos Mayo o
Huallaga y sus afluentes, ¡a ubicación de ¡as

áreas de cult¡vo y centros poblados en las

riberas franjas marE¡nales y zonas

inundables. De acuerdo a este escenario,

existe la probab¡l¡dad que se presenten

¡nundaciones, deslizamientos y huaycos en

las die¿ provincias de la Región San MartÍn,
con una poblac¡ón educat¡va probable a 5er

afectada de 12 000 estudiantes, 600

docentes de 175 instituciones educativas.

INGEMMET
Autor¡dad
Nac¡onaldel
Agua (ANA)

Autoridad
Naciona¡del
Agua (ANA).

Durac¡ón:2023
Aprobación y actúelización del plan: 2021

EVENTO

Los centros poblados

localizados eñ el área de
influenc¡a a los excesos de

lluv¡as, para los meses de

enero, febrero y mar¿o,
pueden ser severamente
afectados por flujos de

lodos (huaycos),

desli¿am¡entos u otro t¡po
de movim¡entos en masa,

sobre todo en las zonas

con alta susceptibilidad a

estos eventos. Así m¡smo,

aquellos que se

encuentran ub¡cados en
zonas llanas o de
pendiente l¡geramente
inclinada, estarían
propensos a

inundac¡ones, sobre todo
si 5e encuentran cercanos

a las márgene5 de los ríos.



CUADRO: DESCRIPclóN: PRINCIPATES TIPOS DE PETIGROS DE ORIGEN NATURAL- PERÚ .
(PTANAGERD
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AREAS EXPUESTASDESCRIPCION
TIPOS DE PELIGRO

Población, medios
De vida, lnfraestructura

cuenca del Mantaro,
Ram¡s, V¡lcanota, Majes,

Santa, N4ayo, Amazonas
(Loreto), Marañón
(Amazonas), cuenca del

Huallaga.

Desde el mes de set¡embre hasta el mes de

mayo de cada año se desarrolla la llamada

temporada de lluvias y/o periodo lluvioso, que

se presenta en gran parte del territor¡o
nacional. La ocurrencia de lluv¡as es prop¡a de

las estac¡ones de Pr¡mavera y Verano, son

algunas veces extremas y se presentan por

encima y/o debajo de sus valores normales.

Las prec¡p¡taciones todos los años son

recurrentes en nuestro país y se dan con

mayor incidencia en nuestra s¡erra y selva

peruana coinc¡diendo con el verano para el

Lluv¡as intensas
(Es una precip¡tación de agua líqu¡da

en la que las gotas son más grandes

que las de una llov¡zna. Proceden de

nubes de gran espesor, generalmente

de nimbo-estratos). adyacentes a sus

riberas, llamadas zonas ¡nundables.

Suelen ocurrir en épocas de grandes

precip¡taciones, marejadas Y

tsunam¡).

Población, Medios de vida,

lnfraestructura cuenca del

Mantaro, Vilcanota, Mayo,

Huayabamba, Tonch¡ma, Biavo,

Amazonas (Loreto), Marañón

(Amazonas), cuenca del

Huallaga.

,-ñnn*¿c'roes
.t
,(Desbordes laterales de las aguas de los

ríos, lagos y mares, cubriendo
temporalmente los terrenos bajos,

adyacentes a sus riberas, llamadas zonas

inundables. Suelen ocurrir en épocas de
grandes precipitac¡one5, marejadas y
t5unami),

Población, Medios de vida,

Eje carretera central, eje

interoceán¡ca (Cusco, Madre

de oios), eje Libertadores War¡

(Pisco, Ayacucho), cuenca del

río santa, zona nor oeste de

región Puno.

lnfraestructura

Las primeras manifestac¡ones adversas por la

temporada de lluvias se reg¡stran en las v¡v¡endas

afectando directamente la infraestructura de

edificaciones así como de cualquier otro t¡po de

construcción, otro es eldeterioro de carreteras y

puentes, ocasionando en algunos casos el

a¡slamiento de c¡udades enteras. Asf mismo es

afectado el sector agropecuario, pr¡ncipal fuente

de alimento e ingresos económicos de un buen

inúmero de fam¡l¡as, espec¡almente en las zonas

rurales; impactos que son considerados como

Firectos, 
producto de los cuales se condicionan los

paños sobre la salud de la poblac¡ón, especialmente

pe los grupos má5 vulnerables. La escasez de

plimentos, asi como su ¡nadecuada manipulación,

[avorecerá el ¡ncremento de determ¡nadas

bnfermedades como las diarre¡cas Y las resp¡ratorias,

Esta situac¡ón se ve agravada cuando las

precipit¿ciones son muy ¡ntensas y en períodos de

mayor duración, lo que hace má5 complejo el

escenario adverso y condiciona negat¡vamente el

desenvolvim¡ento normal de las actividades

socioeconómicas de la población.

ntre otras

Movimientos en masa

(Huaycos y desli¿amientos)
(Huayco:

Ruptura y desplazam¡ento de

pequeñas o grandes masas de suelos,
rocas, rellenos artific¡ale5 o combinaciones
de éstos, en un talud naturalo artificial. Se

c¿racteriza por presentar necesariamente
un plano de desl¡zamiento o falla, a lo largo

delcualse produce el movimiento,)

Un término de or¡gen peruano, der¡vado de

la palabra quechua "huayco" que significa

quebrada, a lo que técn¡camente en

geología se denomina aluvión. El "huayco"

o "lloclla" (el más correcto en el idioma

quechua), es un t¡po de aluvión de

magnitudes ligeras a moderadas, que se

registra con frecuencia en las cuencas

hidrográñcas del país, generalmente

durante el período de

lluvias).{Desl¡zamiento:

3l
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CUADRO: ¡MPACTO - PELIGROS: POBIAC!ÓN YVIVIENDAS POR DEPARTAMENTO PERÍODO 2OO3-

Fuente: COEN - SINPAD - INDECI - Dirección de Políticas, Planes y Evaluación del INDECI-Sub Dirección: Aplicaciones Estadísticas

Elaboración: CENEPRED-lNDECl

TIPOS DE INUNDACIóN

Por su Duración: lnundaciones Dinámicas o Rápidas:

Se producen en ríos cuyas cuencas presentan

fuertes pendientes, por efecto de las lluvias

intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de

corta duración. Son las que producen los mayores

daños en la población e infraestructura, debido a

que eltiempo de reacción es casi nulo.

lnundaciones estáticas o lentas:

Generalmente se producen cuando las lluvias son
persistentes y generalizadas, producen un aumento
paulatino del caudal del río hasta superar su

capacidad máxima de transporte, por lo que el río se

desborda, inundando áreas planas cercanas al

mismo, a estas áreas se les denomina llanuras de

lnundación.

Sepún su origen

lnundaciones Pluviales: Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un

determinado lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente
con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un

régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración de un

elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de

una precipitación moderada y persistente durante un amplio período de tiempo sobre
un suelo poco permeable.

lnundaciones Fluviales: Causadas por el desbordamiento de los ríos y arroyos. Es

atribuida al aumento brusco delvolumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce

es capaz de transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida
(consecuencia del exceso de lluvias).

5.L.2. Comportamiento del Peligro.
PRINCIPAIES CUENCAS CON POTENCIAL DE ¡NUNDACION EN tA REGIóN SAN

MARTíN
El sistema hidrográfico del departamento, lo conforman 726 ríos y 747 quebradas,
02 lagos y 56 lagunas. La cuenca hidrográfica principal lo constituye el río Huallaga, que

es el eje principal del sístema hídrico y que tiene una longitud de 1,138 Km entre su

naciente y.desembocadura. De todo esto, esta gran cuenca ocupa una superficie de

89,293 Kmt y la cuenca hidrográfica de San Martín ocupa un área de 28,500 Km¿, de
los cuales solo una longitud regional de 465 Km es navegable con la presencia de algunas

dificultades naturales denominadas "rápidos" o "malos pasos" entre los tramos de

Shapaja - Chazuta (provincia de San Martín), y un segundo tramo en la jurisdi_cción de

MariscalCáceres (lnstituto lnvestigaciones de la Amazonia Peruana-llAP,2OLq2.

ffi

DEPARTAMENTO PERSONAS DAMNIFICADAS PERSONAS FAIT"ECIDAS YIVIEÍ{DAS AFECIADAS UIVIEI{DAS DESTRUÍDAS

SAN MARTIN 36,153 66 4t,395 7,4L2

TOTAL 36,153 56 41,395 7,4t2
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5179642 1.00

Río Tocache 737,324 2.66

Río Mishollo 76,59t 1.48

121,322.9 23.49 RÍo Slmacache 65,357 5.39Río

Río shemacache 34,393 2.83

Río Pachicilla 82,16s 6.77

Río Verde 737,097 11.30

Río Huabayacu 96,634 7.97

Río Condorcillo 101,196 8.34

Río Jelache 182,043 15.00

Río Abiseo 303,44L 25.01

210,903 17.34

t9,234Río Saposoa 199,456 3.86 9.64

Otros la9,222 90.36

207,944 4.03 Río Alao 23,860 L1.47Río Sisa

184,084Otros 88.53

RIO HUAI.LAGA

ti
;!It/

seguodo orden
Area (Ha)

Tetcer orden

Área (Ha)

Pr¡mer orden
Cuenca Cuenca%

t

Cuadro: Cuencas Hid ráficas de la región San Martín

Fuente: lnforme F¡n¿l Oiagnóst¡co Terr¡torialdel Oep¿rtamento de 5an Manin -2010. Tomado delPlan de oesarollo Regional

concertado san Martln el2021. GoRE san Martln 2019.

Según la información que maneja el Gobierno Regional, producto del proceso

de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Terr¡torial (ZEE y OT),

existen 12 cuencas pr¡ncipales sin considerar la cuenca media del Río

Huallaga, siendo la cuenca más extensa la del río Huayabamba localizada en

la provincia de Mariscal Cáceres que cuenta con 103 unidades de Cuenca de

menor escala (Sub-Cuenca ó Micro Cuenca), equivalente al 27.68% de la Red

Hidrográfica de San Martin. En esta cuenca se destaca la del río Abíseo en

donde se encuentra el Parque Nacional del mismo nombre.

\t

902,085 77.47 Río Huasta 26,799 2.97
Río Avisado 33,144 3.67

Río Huascayecu 90,265 10.o1

58,718Río Cumba2a 6.51

Río N¡ranios 42,640 4_13

Río Naranjillo 29,532 1.27
26,674Río Yáracyacu 2.95

Rio Negro 34,717 3.79
47,798

Río lndoche 58,219 6.45

Otros 454,185 50.35

112,142 2.14Río Shanusi

Río Panarapura 39,119 o.16

13.s Río Chupichotal 96,968 13.89Rio giabo 69A,244

Rlo Plat¿n¡¡lo 60,525 8.61

80,071 17.41Rio Piquiyacu

Río Yarac"yacu 30,440 4.36

50,733Rio Ponacillo

Río Bomboñajillo 34,424 4.93

Otros 345,079 49.42

Río Ponasa 77,763 1.51

Río Chipurana 170,619 3.30

1,156,149 22.4

5,779,642 100TOTAI.

Segundo Orden

Área (Ha)

Tercer Orden

Area (Ha)

Primer Orden

Cuenca

aa

lr
Otros
Río Sacacanche

T

- ]

_---r--

Cuenca

Río Tonchima 5.30

7.27

/

Otros T



La Cuenca del Río Mayo t¡ene 97 unidades de cuenca, es decir el 26.07% dellota
lde
la red Hídrica de la región, const¡tuyéndose en la segunda desde el
punto de v¡sta

territorialy cuya naciente forma parte del Bosque de protección AltoMayo de

182,000 has.

La Cuenca del B¡abo, es la tercera en extensión con 65 unidades de cuenca
que representa L7.47 % del toÉl de la red Hídrica de san Mart¡n y en cuyo

espacio se encuentra la mayor extensión del Parque Nacional Cordillera Azul

que pertenece a San Mart¡n. La cuenca de menor extens¡ón es la del río Paran

pura equivalente al 0.53 % de la red Hídrica.

CUENCA DE HUALTAGA

El sistema hldrográfico de San Martin, pertenece a la vertiente del Océ

ano Atlántico, está constituido en su totalidad por el Río Huallaga,

recorre el
Departamento de Sur a Norte en una extensión de 465Km. Con un área

de

influencia de 28,500Km

lde
2 en su curso medio, siendo su longitud tota

1,138Km. Desde su nac¡ente hasta su desembocadura en el Río Marañón c

on un área de 89,293Km2.
El Río Huallaga se constituye como el principal eje del S¡stema Hidrográfico del

Departamento de San lvlartin, cuyos principales tributarios son:
Margen lzqu¡erda Mar8en Derecha

1. Caynarachi 1. Yanayacu

2. Mayo 2. Dos de Mayo
3. Sisa 3. Pilluana

4. Saposoa 4. Ponasa

5. Huayabamba 5. Biavo

6. Matal,o 6. Balsayacu

7. s. Rosa de M¡shollo 7. Pólvora

8. challhuayaco 8. Cachiyacu

9. Tananta 9. PoronSo

10- Tocache 10. Huaynabe

11. Espino 11. Uch¡za

12. Chontayacu 12. Azpuzana

CUENCA DEL MAYO.
Con aproximadamente 185 km de longitud, nace con el aporte del prlmer

tributar¡o principal en la provincia de R¡oja, el río Serrano yacu en la margen

derecha y lagunas en la margen izquierda a la altura del Caserío El Paraiso,

en Ia provincia de Moyobamba, este río toma las ca rácte r{ist¡ca s de

torrentoso a partir de los aportes de los rÍos Aguas Verdes y Aguas Claras en

la provincia de Rioja, constituyendo el denominado Alto Mayo con pequeñas
pendientes que van desde los 0.05 % hasta Marona, en esta zona permite la

navegacion en pequeños botes con motor fuera de borda, luego de

Maarona, continán pendientes más pronunciadas, lo que potencialmente es

un recurso s¡n explotar debidamente (canotaje), este tramo continua hasta

Shanao, que a part¡r de este lugar se denomina Bajo Mayo, con pend¡entes
pequeñas sobre todo a la altura de Juan Guerra permit¡endo también la

t



navegacion hasta su desembocadura en el río Huallaga en la provincia de San

Martín, jurisdicción del distrito de Shapaja.

El Río Mayo por el caudal que aporta, se constituye en el principal afluente

del Huallaga en el departamento de San Martín, cuyos tributarios son los

siguientes:

Margen Derecha

1. Serranoyacu
2. Aguas Verdes

3. Aguas Claras

4. Naranjos

5. Naranjillo
6. Yuracyacu

7. Río Negro

8. Soritor
9. Uquigua
10. Tónchima
11. lndoche

12. Gera

AFECÍACION DE PROV¡NCIAS- REGION SAN MARTIN, POR ttUV¡AS E ¡NUNDACIONES.

Margen lzquierda
1. Abisao

2. Yarao

3. Yanayaco

4.Huascayaco

5. Cumbaza

6. Shilcayo
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Las principales cusas asociados al evento se describen como son:
. Posicionamiento de la población de vivienda en zonas inundables.
. Diseño urbanístico no adecuado a un sistema desagüe fluvial.
. Efectos de la deforestación en zonas de captación en nacientes de agua y/o

de cuencas y micro cuencas.
. Ausencia de políticas de prevención de des colmatación de laderas de ríos.

Cronología del evento adverso y su impacto en la región hasta una

a de 50 años en relación al ligro identificado.

Características y comportamiento del peligro en relación a la geografía y la
población afectada de la zona.

Lugar Altitud Frecuencia Fecha Descripción del dañoPROVINCIA

RIOJA

Un promedio de 10

familias se quedan
aisladas anualmente,
producto de las crecientes
de la quebrada san Nicolás

debido a que no se cuenta
con un puente peatonal.

Alto Perú 1147 Anual 1990

Nuevo
Horizonte

1190 Cada tres
años

Desde

1993

Perjudica el
desenvolvimiento de las

clases con normalidad de

un promedio de 40 niños
ya que la quebrada pasa

cerca del colegio
inundándola en épocas de

invierno, pudiendo en

cualquier momento causar

pérdidas irreparables.

1990 Este fenómeno afecto en

los90a3familia.
Alrededor de 10 familias
se afectarían al destruirse
el puente peatonal que

cruza el río lndoche a

causa de las inundaciones,
además este puente

constituye un riesgo para

la vida de las personas ya

que no es seguro y está en

mal estado.

San

Miguel
964 anua I

San

Marcos
952 Anual 2007 En épocas de avenida

varias personas y niños
que estudian no pueden

cruzar el río Ochque

debido a que el puente

está en malas condiciones,

t373 Anual 7007 El poblado de Paitoja esta

circulado por dos cuerpos
de agua. Un pequeño

tronco sirve como puente
peatonal.

Paitoja

Selva Alegre limita con el

Río Tónchima el cual en

época de invierno causa

inundaciones

MOYOBAMBA

ira Alegre 1003 Anual Novie

mbre

SAN MARTIN

I
I
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El departamento de San Martín, la mayor parte de su territorio se encuentra

ubicada en la Selva Alta, distingu¡éndose 4 zonas morfológicas:

' La Occ¡dental que limita con la vertiente oriental de la Cordillera Orientalde

los Andes y presenta topografía accidentada.
. La zona de Valles Amplios con presenc¡a de terrazas escalonadas que han

sido formadas por el Río Huallaga y sus afluentes, la cual es una zona

agropecuaria Por excelencia.
¡ La zona Sureste con un relieve que es continuac¡ón de la llamada "Cordlllera

Azul", tiene poca elevac¡ón pues sus cumbres no sobrepasan los 3 mil

m.s.n.m; y;
. F¡nalmente la zona Nor-Este, poca accidentada, se caracteriza por ser selva

baja o inundable.

A partir del relieve descrito se puede mencionar que se dist¡nguen dos tipos de

comportam¡ento asociados a la geografía:

' comportam¡ento de causes de los rÍos de manera violenta, que no permite

dar oportunidades de rescate a los bienes y enseres; es común en las

provincias de Rioja, Moyobamba, Mariscal Cáceres, Huallaga y Tocache

. comportamiento de causes de los ríos de manera moderada, que permite

dar alertas para rescatar los bienes y enseres; se evidencia en las provincias

de San Martín, Lamas, P¡cota y Bellavista.

Característ¡cas y comportam¡ento del peligro en relación a la población

educativa afectada de la zona.

Las lluvias torrenciales en la región San Mart¡n se manifiestan o se presentan

con mayor frecuencia en los meses de MARZO; afectando a la población en

general, la infraestructura de las ll.EE y las vías de acceso, dificultando el inicio

del año escolar de forma oportuna; as¡m¡smo, estas se man¡fiestan entre los

meses de octubre a marzo.

3.1





148.1 60 Movobamba[woDlmba
[[ri6Émba 83,475 Moyobamba Ciudad 878 06'0't'42' 76'58',19',

,eüítí¿a 4,302 Calzada Villa M8 06'01'55' 77"04'03'

1,993 Habana Pueblo u2 06'04'51" 77',05',34"f,áoana

Jepelacio 21,164 Jepelacio Pueblo I 056 06'06'2S" 76'54'58"

Soritor 33,851 Soritor Villa 884 06'08'27', 77'06'18"

3,375 Yantalo Pueblo 843 05'58'29" t7'01'21"Yantalo

58,954 Bellavista:Eellavista
13,395 Bellavista Villa 285 07'03'55" 76'35'18',

Pueblo 288 07"17'37" 76"2716"rgttf,piavo 7,015 Cuzco

Bajo Biavo 19,335 Nuevo Lima Pueblo 241 07'06'04' 76'29',12'*

tluallaga 3,003 Ledoy Pueblo 262 07'07'45' 76'38',s6'

8,916 San Pablo Pueblo 270 06'48'29' 76'U23',San Pablo

San Rafael 7,290 San Rafael Pueblo 238 07'01'51" 76'28'35',

El Dorado ¡!0,349 ian José De Sisa

11,796 San Josá de Sisa Villa 346 06'36'49', 76'41',35"San José de Sisa

2,359 Agua Blanca Pueblo 308 06'43',44', 76'41'51'Agua Blanca

San Martln Pueblo 417 06'30'53', 76"44'33"San Martfn 13,022

Santa Rosa 10,052 Santa Rosa Pueblo 282 06'44',44" 76'3/35"

Shatoja 3,120 Shatoja Pueblo 397 06'31',42' 76'43'16"

Huallasa 25,128 Saposoa

11,34',1 Saposoa Ciudad 303 06'56',02' 76"4f,'.24',Saposoa

Alto Saposoa 3,1 48 Pasanaya Pueblo 412 06"45'57' 76'48',s0'

Pueblo 288 07'00'1 I " 76'M'.37'El Eslabón 3,753 El Eslabon

3,830 Piscoyaor Pueblo 298 06'58'59', 76'45',53"Piscoyacu

07'M'12', 76'42',49',Sacanche 2,5U Sacanche Pueblo 276

Pueblo 266 07'05'3r 76'38',30"Tingo de Saposoa 672 Tingo de Saposoa

LamasLamas u,921
06'25',18' 76'31'16',12,434 Lamas Ciudad 791

Pueblo 1 't03 06'21'00" 76'.46',12'Alonso de Alvarado 18,86i Roque

76'0'l'59',Bananquita Pueblo 158 06'15'06'Bananquita 5,085

189 06'19'50', 76'170,|',7,899 )ongo de Caynaraúi PuebloCaynarachi

76'28',4g',Cuñumbuqui Pueblo 233 06'30'32'Cuñumbuqui 4,68'l

290 06'n'46' 76'36',12'

Población
asentada en la

ribera del rio
Huallaga,

Huayabamba,
Shanusi, Mayo

Viviendas

construidas con

material de

madera y techos

de hojas de palma

y calamina.
Construcciones de

viviendas con

mater¡al concreto,
pero sin criterio

técnico

10,663 Pinto Recodo PuebloPinto Recodo

5.2. ldentificac¡ón de la Vulnerabilidad.
La región San Martin, tiene una geografía bastante accidentada en la que la población se

transporta de una localidad a otra utilizando dos vías de transporte; terrestre y fluvial,
siendo esta última la vía principal utilizada por los pobladores asentados en las principales

cuencas de los ríos Huallaga, Mayo y Huayabamba y sus tributar¡os.

Las poblaciones de las comunidades se acentúan a las partes bajas de las riberas de ríos y
quebradas, construyen sus viviendas con material rustico como madera, barro y qu¡ncha y
hoja de palmas para el techado en la mayoría de los casos.

Por la carácterística de las construcliones en las viviéndas selornanáliámente vulnerables
ante lluvias intensas e inundaciones.

5.2.1. Descripción Geográfica de la comunidad.
De acuerdo a la frecuencia y recurrencia de emergencias suscitadas en los últimos
tiempos las provincias en la cual se manifestaron más impacto de acuerdo a las

nc¡as ocurridas:
Cepltal Logal

2horrlrhy
Dl¡klto

Pobbcbn Tohl
Proyecda al

t0,l0612015 llomb¡e Catogorlr AImd
ftnsnm.l

Lastud
§ur

Long¡tud
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539 06'23'11' 76'26',31'Pueblo1,450 San Roqu6 de CumbazaSan Roque d€ Cumbaza

Pueblo 06'24',36',Shanao3,460Shañao
06'23',08' 76'38'00',Pueblo13,130 TabalososTabalosos

Villa 28S 06'3't'51" 76'25'28',Zzpaleto4,776Zapaleto
Juaniu¡Marisca¡ Cácores 50,608

07'10'55', 76'43',54'C¡udad 28226,3 JuanjufJuaniuf
315 07'28'53' 75'39',10'7,642 CampanillaCampanilla

Pu6blo 307 07'19'38', 76'4$'42'Huic¡rnqo6,481Hulcungo
76'4626',Pueblo 288 07'17'51"Pachiza4,180Pachizá

07'10'44', 76'41'1rPueblo 2715,941 PajarilloPa¡arillo

Picota,14,533Picota
76'1g',s"Villa 223Picota

20s 06'47',38' 76'19',3rPueblo3,202 Buenos AiresBuenos Airas
76'25',o8',Pueblo 229 06'57'32'.Caspisapa2,052Caspisapa

Pueblo 208 06'46',41'Pilluana713Pil,uana
75'20',30'Pueblo 219 06'51',02"Pucacaca2,456

06'59',33" 76'25'07',Pueblo 231Puerto RicoSan Crislóbal
07'00'08' 76'26',34'Pueblo 230San Cdstóbal do Sisa

343 07'02'33' 76'0643"Pueblo11,449 ShamboyacuShamboyacu
24t 06'56',08' 76'15',04',4,659 Tlngo de PonasaIngo de Ponasa

244 06'48',23' 76'13',52',lr6s lJnidos5,075Tr€s unidos
Rlola128,367R¡oja

ul 06'03'32' n'10'01'Rioja Ciuded23,472Bioja
878 05'48'50', 77',zz',fi'11,630 Bajo Nar¿nj¡llolñ""irn
831 05'59',27', 77',16',41'Seguñda Jerusalen-Azunguillo Pueblo13,156Elias soplln Varsas

869 05'56',24', 77''18',30'Pueblo45,241 Nueva CaiamarcaNueva Cajamarca

954 05'44',17', r/'30'09',Pueblo22,345 NaaanjosPardo Migusl

824 06'00'50" r/'09'49',Posic Ciudad1,633Posic
77'16'12',Pueblo 825 05'54'07"San FemañdoSan Femando 3,389

C¡udad 868 06'08'08"Yoaongosfungo" 3,587

77'13',37'Ciudad 815 05'55',«)'YuracyacufrGÁly""u 3,914

Talapoto'lln lürtin 1E7,X20

Ciudad 280 06'29'49'Tarapoto;#i" 73,015

76'17'16"Pueb¡o 206 06'39'48'UtcurarcaSíérto Leveau 673

06'27'43" 76'2l05"Pueblo 296Cacalach¡Cacátachi 3,327

06'34',26' 76'05',35',Pueblo 1818,111 ChazútaChazub
150 06'21',t4', 7s',M',28"Pueblo1,794 NavaÍolohipur¿na

7'',47'12'P!eblo 141 06'12',í',Pelejo§¡orvenir 2,692

75'45'5rVilla 173 06'25',00'Huimbayocküfnuuyo" 3,444
06'35',00' 76'20'01Pueblo3,',|17 Juan Guena' .Iyfln Guena
06'30r2' 76'21',05"Pueb¡o 29441,114 La BandaÉBanda de shilcayo

06'28'47', 76'22',§'Areblo 282MoralesMor¿los 29,302

06'14',42' 75'47'25',Pueblo 149PapaplayaPap6playa 2,062
06'25'12' 76'24',16',Pueblo 402San AntonioSan Antonio 1,340

614 06'41'29' 76'13',06',Pueblo15,840 SauceSauc€
76'1s',55"Pueblo 207 06'34',48',Shapaja1,489Shapaja

foc¡ch€72,250Tocachs
76'30'55',502 08'11'18',Tocáche MllaTocac¡o 25,27',|

76'19'31',Pueblo11,971 Nuevo ProgresoNuevo Progreso

07'51'27" 76'40',14'Pueblo 53313,684 PólvoraPólvoÉ
76"43',23'Pueblo 1144 08'21',00'1,006 Tambo de PajaShunte

08'27',21' 76',2f36',Pueblo 54520,3't8 UchháUchiza

Rumisapa 2,481 Rumisepa Pueblo 329 76'28'20'

Fu6nl6: lnlthtuto Nacloral d. Elt¡dflüca o l¡foínátlc..

76'35'38'

559

Pueblo

8,094Picota

76'17',35'

Pucacaca

1,375

5,458San H¡larión

Pueblo

Puablo

Pueblo

77'08',41'

76'21',59'

205

08'27'00's05

06'26 55',
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ESTRUCTURA

MADERA

MADERA

CONCRETO

ARMADO
LADRILLO

MADERA

MADERA
MACHIHEMBRADA

CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO

TECHO CIEI,ORRASO

SUPERBOARD

CEMENTO

CEMENTO
CONCRETO

ART4DO ,

CONCRETO

coNcRE-ro
ARMADO

CEMENTO CALAMINA

SUPERBOARD

SUPERBOARD

CAIAMINA

CALAMINA

J
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TIERRA
CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO

SUPERBOARD

CALAMINA SUPERBOARD

CALAMINA
CALAMINA

CALAMTNA

CEMENTO

CEMENTO

CONCRETO

ARMADO

CONCRETO

ARMADO

CEMENTO

CEMENTO CALAMTNA TRIPLAY

CALAMINA SUPERBOARD

CEMENTOMADERA
TIERRA

,LAYCALAMINA
4

A
B
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D

1 5

MADERA

CONCRETO

ARMADO

MADERA

MADERA,

LADRILLO CEMENTO CAIAMINA TRIPLAY
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INFRAESTRUCTURA CONDICIONES ACTIGUEDADDISTRITO II.EE WLNERABLES

-El 70 o/o bueno.
-EL 20 % rezular

Material noble: 60 %o

-El 10 % malo.

.De 15 a 20 años.

-El 50 % bueno.
-EL 30 o/o resular

-El20 o/o malo.

'De 20 a 30 años.Quinchaoadobe:5%

-El 45 o/o bueno.
-EL 35 % rezularmadera: 35 o/o

-El 20 % malo.

-De 15 a 20 años.

t
IQ

o.
z
6

.:. O63O JUSTINIANO SHUÑA PAIMA

* TTTCARMELAPERDOMO

.:. O23lALFONSO UGARTEVERNAL

.:. OO5 CARITAS FELICES

.:. OO3 ROSA MERINO

-EL 25 7o rezularMaterial noble: 93 %
-El 10 o/o malo.

-De 15 a 20 años.

-El 65 %o bueno.

-EL 25 % regular

-De 20 a 30 años.Quincha o adobe:2o/o

-El 10 % malo.
-El 65 % bueno.

EL 25 o/o rezular
-El 10 % malo.

-De 15 a 20 años.

.!. 0005 sAN losÉ oBRERo
* LOS LORITOS

* OO47 JESÚS EL BUEN MAESTRO
.} lO3CORAZONESTIERNOS
.:. 0190 CESARVALLEIO MENDOZA
* 0759 FRANCISCO BOLOGNESI
.:. 086.0188.0005 DANIEL ALCIDES

CARRIÓN
* 228 DIVINO NIÑO IESÚS

madera: 5 %o

J
l¡¡

E
d
z
o

-El 50 % bueno.

-EL 35 %o regular-MaGrial noble: 37 %o

-El 15 % malo.

-De 15 a 20 años.

-El 20 o/o bueno.

-Quinchaoadobe:3%o -EL 40 7o regular -De 20 a 30 años.

-El 40 % malo.

-El 60 % bueno.-madera: 60 %o

-EL 30 % regular 'De 10 a 15 años.

-El 10 o/o malo.

-El 70 %o bueno.

-EL 20 % regular

-El 10 7o malo.

-De 20 a 25 años.
,Material noble:95 %o

o

cc¡

to

.:.

*
.:.

*

467
0086
0605
468

-El 65 % bueno.
-EL 25 016 regular-J<-FPll)J>V

* 0199 SANTAROSA
{. 094 RAYITOS DE SOL

Fragilidad
DE LA

MATERIALES PREDOMINANTE§ DE TABRICACION

OBNAS EXTERIORES

CERCO PERIMETRICO DE

MADERA Y PORTON DE

MADERA

LADRILLO

CERCO PERIMETRICO DE

ALAMBRE DE PUAS Y
PORTON DE INGRESO DE

MADERA

LADRILLO

LADRILLO

MADERA MADERA

CERCO PERIMETRICO DE

AI.,AMBRE DE PUAS Y
VEREDA DE INGRESO DE

MADERA MADERA

IVIADERA I{ADERA

qoNCRErq MADERA MADERA

LADRI LLO

CERCO PERIMETRICO DE

ALAMBRE DE PUAS

CONCRETO
LADRLLO

LADRLLO

LADRLLO

CERCO PERIMETRICO DE

TABLAS, PORTON DE
INGRESO

BELLAVISTA

-madera:5 %o

-De 10 a 15 años.

16

CALAMINA

CALAMINA

CALAMINA
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2323 728 7t2 15 33 515

74 IU' 145 174
1515 LAMAS 461 27 44 7 8

724
4EL DORADO r447 65 93 1 74 2 293 13t7

PICOTA 241 L7, 4015
772 óz4 BELLAVISTA 2013 113 135 2 77 5

8HUALIAGA 798 38 2 48

a(
acr

93797 188 180 3 25 7 2635
t\
( u. cÁcrRes

rL 27158145 3225 1184 Lt7 288 L92 582 26tT¡

* 0224NUEVAFLORIDA
* o76o¡osÉ s. olava BALANDRA.
* O198 MARIAEDITHVILLACORTA

-El 1.0 o/o malo.

TERESITA

San Martin, tiene conformado su equipo de EMS pero con limitada
d, también cuenta con convenios educativos con la DIRES, existen redes

s operativas, pero sin embargo no existe níngún tipo de convenio o

ción con otra entidad o sector para atender situaciones de preparación

y rehabilitación ante la inminencia de un peligro o la materialización del

Sociales tales como: MINSA, ESSALUD, PNP, FAP, CEM, Compañía de

lglesias, Empresas constructoras y madereras, Municipalidad Provincial

actores, pero falta viabilizar las coordinaciones y compromisos frente a una

de emergencia de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta según sector o

presentan vulnerabilidad organizativa en cuanto a la falta de coordinación con

de su comunidad que pueden ser: postas médicas, club de madres, iglesias,

rondas campesinas, médicos naturistas, empresas constructoras,
de transporte terrestre y fluvial, entre otros actores que pueden contribuir

ar respuesta al inminente peligro o la materialización del mismo

(AGREGAR DEFTNTCTON)
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EOUCACIóN BASICA

8áslE.
Báslcá Técnlc
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Esp¿
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Espec
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Prim

lnlcrl
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TOT

AL

TOT
AI

E.i'={o-a!.;i

TOT

AL

270
269 1

138 194 LO71 252 1UGEL

Bellavista

1 7941 193 172 81 23132 1
UGEL EI

1
1 1561 1551 43 56 t71 35UGEL

HuallaEa
1

7 1 2 3853841 L44 1551 387 1ñ,\ luerLL.r., 3

266
263 2 1

3
34 2 21 99L 1 403 2

UGEL

UGEL

Meriscal

1
6 730I 724 5209 326 83 979 5L 16 3

1 1 23t23080 94 31 118 32UGEL P¡COIA 1

4 406402 4151 46 1155 z LZzz z9 2UGEL R¡oia

t2 4552 443 11 1139 64 813 1391 2 2 5910 4UGEL San

Martín
1

5 384
379 4111 169 4L 738 2 52 zUGEL

Tocache
5 2

34

78
344

2
6415 3631

109
2

L37713 400tl 9Total
general

42

Cuadro: Instituciones Educativas, alumnos y docentes expuestos

(coNslDERAR POR UGEI)

sotoCANTIDADcoRREsPoNDIENTEBAtASALTAvU[NERABIL|DAD

Vulnerabilidad-por exposic¡ón de tramos v¡ales

Debido a los peligros antes mencionados, se han presenc¡ado considerables

daños a la infraestructura vial, causando pérdidas económicas, pérdidas humanas'

mater¡ales, etc. El deterioro de la carretera EMP PE-SN (Puente Colombia) - Shapaja -
chazuta; carretera Pamashto - Bellavista; carretera EM P PE-5N (Puente Bolivia)- Lamas

- EMP PE-5N (Lamas), que han sUfrido hundimientos, deslizamientos, erosión y

derrumbes, son ejemplos de ello. Ante estos problemas que causan la constante

interrupción de las vías, la Dirección Regional de Transporte toma acciones de

mantenim¡ento periódico, rut¡nario y de mejoramiento de las vías para minimizar y/o

controlar el imPacto.

223449822Bás¡ca Alternat¡va o CEBA

4110 266Básica Especial

2481lnicial - Cuna

LO28221s2516lnicial -Jardín
ot48427tlnicial -Prognma no escolarizado

1061688I7lnicial y Cuna-jardín

3246666 6s26LPrimaria

255037648209Secundaria

3994Superior Pedagógica - ISP

324463413Superior Tecnológica - IST

82133720Técnico Productiva YCETPRO

t749 139415

DOCEI.¡TESALUMNOSDEPARTAMENTO/MODALIDAD CANNDAD
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39

1
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0+920.00 1+000.00 80.00 de rodadura.

1+800.00 2+000.00 200.00 Desl¡zamiento de talud y hund¡m¡ento de
de rodadura.

EMP. PE.

sN (PTE.

COLOMBIA

)-
SHAPAJA.

CHAZUTA

08+000.00 08+350.00 350.00 Deslizamiento de talud y hundimiento de
de rodadura.

16+800.00 15+850.00 60.00

1
Departa

mental sM - L06 ASFALTADO
70.00 Desl¡zam¡ento de talud.

18+480.00 18+590.00 110.00 Desl¡zam¡ento de talud.
Deslizam¡ento de talud.

21+080.00 21+180.00 100.00 0esl¡zamiento de talud y hund¡m¡ento de
de rodadura.

21+600.00 de de rodadura.

Departa

mental

03+500.00 03+550.00 50.00 Hundim¡ento de de rodadura.

3 5M - 102 QUE.SISA ASTALTAOO 19+800.00 19+920.00 120.00 Desplazamiento de la de
de la

PAMASHT

o-
BELTAVIST A

11+500.00 11+520.00 20.00 Socavación de Ia plataforma y parte de

Departa

mental

alcantar¡lla
sM - 1.15 AFIRMAOO

13+000.00 15+000.00 2000.00 lnestab¡l¡dad de talud y plataforma con
mater¡al arc¡lloso

SACANCHE

-EL

ESLABON

ASFALTADO 04+000.00 04+150.00 1s0.00 lnestab¡l¡dad de talud

4
Departa
mental

5M - 103 PISCUYAC

U-

SAPO5OA
ASFALTADO 19+500.00 20+500.00 1000.00 lnestab¡l¡dad de talud

t

Para realizar la valoración de los escenarios de riesgo se aprovechó el conocimiento

del territorio de los funcionarios y técnicos de las oficinas de defensa civil y de las

direcciones regionales, mediante una sesión partic¡pat¡va durante la segunda

asistencia técnica en Tarapoto (octubre del 20L5), en la cual se est¡mó el nivel de

riesgo de los distritos del departamento de San Martín, empleando el siguiente

criter¡o:
Fuente: PLAN DE CONTINGENCIA - SIMO GORESAN

I

5.3. Descripción Escenar¡o de Riesgo.

5.3.1. Consecuenc¡as en la Población Vinculadas a la Continuidad del Servicio Educativo y la
escolar¡dad.

I.A IE SE ENCUENTRA O(PUESTA A
ALGúN FActoR DE RtEsGo Er{ su
EI{TOR¡{O (ACEqUTA CAUCE DE

HUAYCO, ZONA OE OESUZAMIENTO,

Efc.l

sl

5

NO

PROVINCIA

RIOJA

DRE / UGEL

RIOJA

uF..2E<
úE

q
U

728

í!
Étsz=
úE

ó

lrz

U¿z2o<UU(JU0

N. DE II.EE DE

ATTA

W[NERABITIDAD

15

1515 LAMAS LAMAS 461 27 44

4EL DORADO !447 55 93 1377 El Dorado

1524 Bellavista BELLAVISTA 2013 113 135

9Mariscal
Cáceres

M. CACERES 3791 188 180 2635

3225 1184 26t 27tTOTAL 58146

ITE

M
RED

VIAL
cóDrG
ODE
RUTA

TIPO DE

SUPERFICIE

DE

RODADURA

SECTOR O

PROGRESIVA DE

ZONA CRITICA

TONG. DE

ZONA

CRITICA

(m)

TIPO DE DAÑO EXISTENTE

TRAMO
CARRETE

RO

2323

2A:: Movobamba 2338 145. '4 7':

36 San Martin SAN MARÍIN 12& 18 I 5

P¡cote
. 

PICOTA 4{)15 z4t 2L9

I Huallasa .HUALI.AGA 798 44 a

Tocache 'ToCACHE, 3876¡ 215 1 I Laz



0-25% de población expuesta a ser afectada por uno o má5

Más 25% a 50% de población expuestaRiesgo Medio

Más 50% - 75% de poblac¡ón expuestaR¡esgo Alto
Más del 75% de poblac¡ón expuestaRiesgo Muy

color del N¡vel

oe Riesgo criterio de Calificac¡ón
N¡vel de R¡esgo

MOYOBAMBA 14&160
x xMoyobamba 83,475

4,302 at"foCalzada

ALTOHabana 1,993

ALTO x x21,164Jepelac¡o

xSoritor 33,851

Yantalo 3,375

BELLAVISTA 58S54
xBellavish 13,395

ALTO x7,015Alto biavo

19,335Bajo biavo
xALTO xHuallaqa 3,003

X X8,916San pablo

X7,290 ALTOSan ralael

LAlilAS 84,92'l
ALTOLamas 12,434

Alonso D€ Afuarado 18,862

5,085Baranquita

caynaradli 7,899

Al-fo4,681Cuñumbuqui

Pinlo Hecodo 10,663

ALTO2,481Bumisapa

1,450

3,460 AI-TOShanao

13.130

4,n6Zapalerc

MARISCAT CÁCERE§ 5r,,608

Juaniui 26,364

ALTOCampanilla 7,642

Huicungo 6,481

Paciiza 4,180

5,941Pajarillo

4¡1.s33PICOTA
X8,094Picota

xXBuenos Aires 3,202

x2,052 AI"TOCaspisapa
XAITO x xPilluana 713

x2,456 ALTOPucacaca

xSan Cñslobal 1,375

x5,458 ALTOSan Hilarbn

AI.TO xShambof¿cu 11,449
xxx4,659Tingo Ds Pooasa

AI"TO x5,075TÍes Uoklos

SAI MANTIN r87320
x xALTOfar¿poto 73,015

ALTO X673Alberto Leveau
xAI.TO3,327Cacatachi

xx X8,111Chazula
xALTOChipurana 1,794

Al-fo x2,692El Porvenir
xHuimbayoc 3,444

X3,117Juan Guera

-IT

IIII
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II
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E
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II

III
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Cuadro: Evaluación del Riesgo Por distritos
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41,114 xLa Banda De Shilcayo

Morales 29,302 x

5.3.7.7. Líneosvitoles.

5.3.1.7.7. Solud.

Cuadro: Establecimientos de Salud DTRES San Martín, según categorías 2015

Fuente: RENAES, 2015. Tomado del "Plan Regional de Cont¡ngenc¡a del Sector Salud frente a los efectos de las lluvias intensas

y Fenómeno

2.062 MEDIO xPapaplaya

San Antonio 1,340

xSauce 15,840

xShaoaia 1,489 x x

Tocache 25,271

Nuevo Proqreso 1 1,971

Polvora 13,684

1,006 MEDIOShunte

20,318 MEDIOUchiza

BlOJA 128J07

23,472 x xRioia

1 1,630 x xAwaiun

Elias Soplin Varqas 1 3,156

x x x x xNueva Caiamarca 45,241

Pardo Mhuel 22,95
X xPosic 1,633

x xSan Femando 3,389

x x x XYoronoos 3,587
xYuracyacu 3,914 x

EL DORADO

San Jose De Sisa 1 1,796

Aoua Blanca 2,359

13.022San MartÍn

10,052Santa Bosa

Shatoia 3,120

IIUALTAGA 25,S28

Saposoa 1 1,341

3,148Alto Saposoa

3,753El Eslabon

3,830Piscoyacu

Sacanche 2,5U
Tinqo De Saposoa ot¿

-

E

-Til

Evenlo

@oEo

TOTAI RIESGO PROBABLEPROVINCIA Y

DISTRITO

1 1 319 Bellavista 23 4 2

19El Dorado 15 t 23

L7L2 2 2 18 Huallaga
6355 2 3 2 12 Lamas
350 2 1,7 Mariscal Cáceres 32

9 2 1 385 Moyobamba 23 3

1 314 Picota 22 1 7

1 476 Rioja 34 4 6 2

1 1 521 San Martín 36 2 9 3

3424 3 5 1 110 Tocache

Atfó

o
E
.g
Eo
.!!
aoó

o:o
c
:90o
GO
o-oo=t6

oo
o

oo
I
§5I

ALTO

TOCACHE tz:¿54

AlTO

AtTO
ALTO

ALTO

CATEGORIA

1.4

TOTAL

ll-E

COD, RED

il-l lt-zt-1 t-2 t-3

3672t7 15 3 ITotal



5.3.7.7.2. Seguridad.
En la región San Martin se cuenta con entidades y organismos de

seguridad.
. Policía Nacional del Perú
r Fuerza Aérea

' Ejército
. Serenazgo de las municipalidades Provinciales

' Rondas comunales y campesinas

Las ll.EE que son afectadas por las inundaciones, quedan expuestas

a robos, sobre todo cuando colapsa su cerco perimétrico, puertas
de madera de las aulas y otros ambientes; adicionalmente los

materiales educativos, equipos, mobiliario y otros quedan en la

íntemperie facilitando la perdida de todos estos materíales.

No solo se exponen las ll.EE también las viviendas afectadas por la
inundación, vecinos y otras personas insensibles aprovechan la
situación para robarles sus animales domésticos y otras
pertenencias.

5.3.7.2. Serviciosbásicos

La Región San Martin, cuenta con ll.EE, de extremada ruralidad quienes no

cuentan con los servicios básicos indispensables, esto significa que no cuenta

con el servicio de desagüe lo cual contribuye con focos infecciosos en

situaciones de inundación. Las 10 provincias y 77 distritos de la región,

cuenta con servícios de agua, desagüe, luz, teléfono, transporte terrestre y
fluvial.

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación delservicio
de teléfono móvil, transporte terrestre, esto sign¡fica que no cuenta con el

servicio de desagüe lo cual contribuye con focos infecciosos en situaciones

de inundación y dificultad de comunicación.
En zonas rurales en un 70% aproximadamente no cuenta con servicios

básicos.

5.3.7.2.7. Disponibilidad de agua.

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación del

servicio de agua potable lo cual contribuye con focos infecciosos en

situaciones de inundación. En zonas rurales en un 70%

aproximadamente no cuenta con servicios básicos.

5.3.1.2.2. Seruicios de desagüe.

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación del

servicio de desagüe lo cual contribuye con focos infecciosos en

situaciones de inundación y dificultad de comunicación.

En zonas rurales en unTOYI aproximadamente no cuenta con

servicíos básicos.

3n,
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Tarapoto Terreno
Natural

Helicóptero
Lama SA 315 B

y Similares
Vigente San Martín

Helipuerto de

superfic¡e
Helinka

Terreno
Natural
Mejorad

PCN

74/tlclxlf P/E: corpacIuaniuí 2100x30J uanjuí Vigente

Avionetas P/E: CorpacMoyobamba

P/E:Palmas Del

Esp¡no

1770x30
Terreno
Natural
Mejorad

AntonovV¡gente Tocache Uchi¿aPalmas Del

Esp¡no
CróN ¡

Avionetas
P/E: Consejo

Prov. San

Mart¡n
San Martín 960x23

|effa I
HierbaPuerto Yarina Vigente

PCN

t6/F/cl\lu P/E: CorpacRioja Rioja 1880x30Rioja Vigente

5.3.1.2.3. Seruic¡os (eled ciddd, teleÍonía, trunsporte, occesos).

La mayoría de comunldades rurales cuentan con gran lim¡tac¡ón del

servicio de teléfono móvil, transporte terrestre y otros.
Red vial terrestre. La longitud de la red vial de la reg¡ón San Martín
alcanza los2,O27 .44 Km. equivalente al 2.59% del total nac¡onal, lNEl

(1995). Si nos referimos al tipo de superficie de rodadura el L6.O4 Yo

de carreteras corresponden a trochas, el 26.42 % son carreteras sin

afirmar, el 70.28 Yo son carreteras afirmadas y solo el 20.28 % están

asfaltadas. Actualmente, en la carretera Fernando Belaunde Terry se

está realizando trabajos en el tramo Juanjui-Tocache.
Aeropuerto. Se cuenta con un aeropuerto y doce aeródromos en

funcionamiento, los cuales están ubicados en los distritos de

Tarapoto, Juanjui, Uchiza, R¡oja, Saposoa, Tocache. En el cuadro
sigu¡ente se detallan las característ¡cas técnicas y el t¡po de av¡ones
que t¡enen perm¡so para aterrizar en ellos. Los servicios de los

aeropuertos son muy deficientes, lo que limita el acceso de aviones

de gran capacidad (el máximo permitido es 40 pasajeros) a excepción

del aeropuerto de Tarapoto, que tiene capacidad para Airbus y

aviones Boeing de gran tonelaje.
Cuadro: lnfraestructura de ae o aeródromos

Avionetas
PIE: cia.
AgrÍcola800x18

Grava

Compactadavigente Sellavista Bajo BiavoSan.luan De Biavo

P/E: Corpac1880x30 AfirmadoVigente Huallaga SaposoaSaposoa

P/E: Emp.

D.yE.de
Palma

Hormigón /
Grava

Av¡onetas
(12s00Tocache focache 1200x30Tananta Vigente

Asfalto PCN

srlFlclxl
P/E: corpacV¡gente San Martín 2600x45Tarapoto-cap. G,

delcástillo P.

P/E: corpacTocache 2000x30 RipioTocache Vigente Tocache

Av¡onetas P/E: corpac1050x30 ArcillaVigente Tocache Uch¡za

AvionetasCainarachi 600x20 Enrip¡ado /
Grass

Yumbatos V¡gente La mas

Aeropuerto/
Aeródromo

D¡mensión
(M)

Propietar¡o
ErplotadorEstado Prov¡ncia D¡rtr¡to

Puertos

ropuerto D¡mensi
ón

Prop¡etar¡o
ExplotadorEstado P.ovios¡a Distr¡to Superfi Res¡stenc¡a

P: Aeronautics
Export E:

Helinka

28x20

N¡ar¡scalc.

Ch¡purana

(

Superfic¡e Ret¡stenc¡a

Antonov

Tarapoto

Av¡onetas

Uchi¿a

PlEl
comunidad
Caynarachi

E"-

,8"",;T *r"t.r*
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El puerto pr¡nc¡pal del departamento es el de Chazuta y Pelejo,

también se t¡ene otros puertos menores como el de Puerto López,

Juanjuí, Bellavista, Motilones, Guayaquil, Los Ángeles, san Fernando,

Sapote, Tahu¡sco, Tarata, entre otros.

Cuadro: Principales puertos de la Región San Martín

Fuente: lnst¡tuto Nacionalde Estadistica e lnformát¡ca. Dirección Na ciorral de censos y Encuestes, fomado del

INGEMMET,2O2O.

5.3.1.3, Ambiente:

5.3.2, Consecuencias En La Población Educativa (Est¡mación cuantitativa - cualitativa)

. 40 % de familias de estud¡antes de las ll.EE. afectadas que carecen de alimentos,

agua apta para el consumo humano, energía eléctr¡ca, telefonías y vestido.
. Afectac¡ón psicológica de los estud¡antes y población en general.

. Estudiantes expuestos a ep¡demias.
¡ Afectac¡ón de la infraestructura educat¡va: algunas ll.EE inundadas a 2.20 m. de

altura.
t Afectac¡ón y pérdida de mobiliario escolar:
. Pérdida, deterioro de material didáctico en su mayoría en las ll.EE.

. Afectación de los sistemas de agua y desagÚe: Por evaluar. Colapso probable.

. lnaccesib¡lidad de algunas vías de acceso a la ll.EE.

. Pérdida de archivos, materiales educativos y recursos tecnológ¡cos en las ll.EE

afectadas.

5.3.2.1. Albergues donde funcionen lE.

Las ll.EE al ser afectadas por las inundaciones identifican espac¡os o

lugares alternos dentro de su comunidad y estas pueden ser; casas

comunales, iglesias, viviendas, almacenes arroceros y cacaoteros,

Munic¡pios distritales.
Las ll.EE elaboran normas para convivir en los albergues temporales y

flexibilizan los horarios de inBreso y salida.

II.E€ CON CAPACIDAD PARA AI.SERGAR A OTRA II,EE

N" II.E€ VUTNERABTE ATEERGUES

1 228 otvtNo Nrño JEsus CASA COMUNAL DEL PUEBTO

2 0226JUAN DANIEL DEL AGUILA VELASQUEZ CASA COMUNAT DEL PUESTO

086 - 0188 - 000s oANIEL Al-ClD€5 CARRION

4 0T60JosÉ stLVÉRto oLAYA BALANDRA CASA COMUNAL DEL PUEBLO

5 OOOS SAN ]OSE OBRERO CASA COI\¡UNAL DEL PUEBLO

6 oo47 tÉsús EL BUEN MAEsrRo CP§A COMUNAL D€L PUEETO

7 LOS r,ORrfOS CASA COMUNAT DEL PUEELO

8 461 CASA COMUNAT DEL PUEBLO

9 86 CASA COMUNAT DET PUEELO

10 605 CASA COIIUNAI OET PUEBLO

11 468 CASA COI\4UNAT DEL PUEBLO

12 OO5 CARITAS FELICES CASA COMUNAL OET PUEBLO

13 0231 ATFONSO UGARfE VERNAI- CASA COMUNAL DET PUESLO

14 177 CARI\4ELA PEROOMO PANOURO CASA COMUNAT DEI PUESLO

15 0630 JUsÍNtANo sHUñA PA¡MA CASA COIvIUNAL 0EL PUESLO

L\IJ

ChazutaSan Martín06' 36' 54" 76" 10' 06"calet¿chazuta

San Martin El Porvenir05'12' 18"caletaPelejo

Prov¡ncia Distr¡toLongitudLat¡tud

3 CASA COI\4UNAT OET PUEBLO

Pr¡nc¡pales Puertos Categoría

75' 48' 54'



5.7.2.2. l.E. con copac¡dod para albergar a otrd institución.

Considerando que no todas las ll.EE son inundables en las zonas de mayor
¡ncidencia de inundación, se ident¡f¡caron espacios de lnstituciones
comunales, asoc¡ac¡ones, empresas, clubes entre otros; para albergar
temporalmente a las ll.EE afectadas por la inundación, estas serÍan

tomadas en diferente turno o s¡ hubiese ambientes disponibles en el mismo
turno.
5e tendría que establecer reglas, procedimientos y compromisos internos
y para la protección y cuidado del mobiliario, equ¡pos, mater¡ales

educat¡vos, serv¡c¡os de agua, desagüe, luz de la l.E que sirve como

a lbe rg ue.

I
II,EE CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR A OTRA II,EE

N II.EE VULNERABLE ALBERGUES

1 094 RAITOS DE 50L O18O SEÑOR DE LOS MIIÁGROS

2 0199 SANTA ROSA INSTITUTO SUPERIOR TECNOTÓ6ICO

3 0224 223 PASITO A PASO

4

086 - 0188 - 0005 DANIEL ALCIDES

CARRION

5 0759 FRANCtsCO E0LOGNEST O19O CESAR VALLEJO MENDOSA

6 103 . CORAZONES TIERNOS O19O CESAR VATLUO MENDOSA

7 109 SANTATERESIfA 0198 MARIA EDITH V'LLACORTA

8
0760.IOSE OLAYA BALANDRA

0198 MARIA EDITH VILILACORTA

PIN EDO

9 OO3 ROSA MERINO O2O2 PEDRO RUIZ GALLO

5.3.3, lnformación cartográfica de la ubicación de las ll.EE. en zonas de r¡esgo y probable

afectac¡ón.

Aquí se consigna el mapa de riesgo con información sobre los lugares de probable

afectación y las instituciones educativas bajo la influencia según los niveles del

peligro.
Así mismo consignamos información sobre las instituciones educativas que se

encuentran bajo la influencia del peligro y en situación de riesgo. (VER ANEXO)

O19O CESAR VALLEJO MENDOSA
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5.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE ADAPTADO AL SECTOR E

ILUSTRACIÓN 07: ESTRUCTURA SCI

Cl: Director de la DRE

Seguridad y protección: lntegrante

de la COGIREDE.
Coordinación y enlace: Especialista

en GRD.

Gestión de la información y

evaluación: EMED.

Comunicaciones/C4D: ofi cina de

imasen institucional.

¡orvlr N rstnncróN Y FTNANZA:

Oficina de Administración /
Administrativo PREVAED

OPERACIONES: Director Gestión de

Operaciones

toclsTlcA: unidad de

Logística.
Planificación: Ofi cina de

Planificación.

Apoyo a respuesta multisectorial

en albergues: Psicólogos.
lntervención en infraestructura
Ofi cina lnfraestructu ra.

lntervención en comunidad

educativa: DGP



2. PROCEDIMIENTOS

7.1. PROCEDIMIENTOS DE ALERTA.

En el marco de la Resolución Ministerial N" L73-2O15'PCM, que aprueba los Lineamientos

para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT y la

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana - SAT,

las lnstancias de Gestión del Ministerio de Educación ejecutarán el procedimiento de alerta

ante la posible ocurrencia de emergencias y desastres ocasionadas por LLUVIAS INTENSAS E

INUNDACIONES.

-- 
Nofnbre-del Procedirniento:-.,--

MINEDU-PO-MED N'OO1Alerta Nivel lV y V

Este procedimiento busca alertar a las lnstancias de

ante la posible ocurrencia por Friaje; así mismo

Gestión Educativa Descentralizadas - IGED

activar los mecanismos de coordinación,

continuidad del servicio educativo
Finalidad:

Las instancias de gestión del Sector Educación y la comuni

territorial donde se desarrollan por LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES.

dad educativa, en el ámbito
Alcance:

Alertar a las autoridades, instancias de gestión educativa

Educación y a la comunidad educativa ante el peligro inminente por LLUVIAS INTENSAS

E INUNDACIONES.
- Activar los mecanismos de preparación y organización para afrontar el evento adverso e

informar acerca de los daños Y evolución de la emergencia

descentralizadas del sector

Objetivos
\

lr

1. Socializar el procedimiento de alerta a las a

educativa en general, a fin de iniciar las acciones de respuesta.

2. Acceso a los avisos y pronósticos de las entidades técnico-científicas a cargo del monitoreo

del peligro o peligros inminentes.

3. Contar con data actualizada de la situación de los sistemas educativos, comunidades y de los

riesgos de Heladas y Friaje en los ámbitos geográficos de posible afectación.

4. Analizar y validar la información del análisis de situación del riesgo ante emergencias y

desastres (ASIREDE) de las comunidades educativas a ser alertadas.

utoridades del MINEDU, IGED y comunidad

Acciones
Previas

RESPONSABTES
ACCIONESSECUENCIA DE

ACTIVACIóN

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

1. Monitoreo
de avisos y
pronósticos

Monitorear permanentemente los avisos y pronósticos

meteorológicos e hidrológicos emitidos por las entidades

técnico-científicas peruanas que monitorean por LLUVIAS

INTENSAS E INUNDACIONES.
Nivelregional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

2.1 Elaborar las alertas en base a los avisos y pronósticos con sus

posibles efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades

del MINEDU (GTGRD), IGED y comunidad educativa
Nivel regional:
Oficina de

Comunicaciones y/o
Prensa DRE (RP) y

UGEL (A).

2. Elaboración y
difusión de

alerta sectorial
2.2 Difundir la alerta en base a los avisos y pronósticos con sus posibles

efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades del

M¡NEDU (GTGRD), IGED, ll.EE. y comunidad educativa, de acuerdo

con los niveles de organización sectorial, utilizando las redes

sociales y páginas web de!tv!!ftllQU1¿ de las IGED.

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

3. Activación de

red sectorial

3.1.Activar la cadena de llamadas/mensajería, comunicándose

inmediatamente con los directores de ll.EE, IGED y (GTGRD) del

MINEDU, a fin de alertar y brindar pautas prestablecidas para la

implementación de los procedi mientos.
Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

4.1. Revisar y analizar la información disponible de los avisos y alertas

emitidas por otros sectores, regiones y ent¡dades públicas o
privadas sobre el peligro inminente.

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A),

4. Monitoreo
permanente e

integrado
4.2. Monitorear los avisos, pronósticos y alertas relacionadas al peligro

principal y a otros peligros con probabilidad de ocurrir

simultáneamente.

Ll2
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Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

4.3. Elaborar y difundir alertas actualizadas diarias del peligro y de la

ocurrencia de este, para reportar a las autoridades del MINEDU
(GTGRD), IGED y comunidad educativa en general.

Definiciones:
. Alerta: Estado que se declara con el fin que las autoridades competentes, activen protocolos de acción para la que

la población tome precauciones específicas, debido a la posible ocurrencia de un peligro que afecte a una

determinada zona. Fuente: RM N" 773-2075-PCM, Lineam¡entos poro lo Conformoción de lo Red Nocionol de Alerto Temprano

- RNAT y lo Conformoción, Funcionom¡ento y Fortalecimiento de los Sistemas de Alerto Temprana - SAT.

. Alarma: Al confirmarse la ocurrencia del evento (peligro) se emite la comunicación de ALARMA, para la ejecución

de los planes de contingencia y evacuación de la población. Fuente: RM N" 17j-2015-PcM, Lineomientos paro lo
Conformoción de la Red Nocionol de Alerta Temprano - RNAT y la Conformoción, Funcionamiento y Fortalecimiento de los

Sistemos de Alerto Temprono - SAT,

Siglas:
. ASIREDE: Análisis de Situación del Riesgo ante Emergencias y Desastres. lnstrumento técnico que permite

caracterizar espacialmente los riesgos que ocurren en los ámbitos de intervención de las DRE y UGEL.

. COES Educación: Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Educación. Comprenden las GRE/DRE e UGEL.

. DRE: Dirección regional de educación.

. EMED: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres.

. GTGRD: Grupo Técnico de Gestión de Riesgos de Desastres.

. IGED: lnstancias de Gestión Educativa Descentralizadas.

. ODENAGED: Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres

. OGC: Oficina General de Comunicaciones.

Consideraciones:

\. Las alertas deben ser difundidas y confirmar su recepción en las instancias de gestión educativa descentralizadas.
ll. Las alertas de peligro inminente pueden incluir declarator¡as de estado de emergencia, que conllevaran a laI ejecución de actividades de preparación y respuesta (ver procedimiento).

Observaciones:
o lmplementar y/o mantener en óptimas condiciones el COES y los EMED, así como los mecanismos de comunicación

y redes sociales con la comunidad educativa.
o (*) Orden de responsabilidades según nivel central y regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable principal tiene la potestad de

convocar a otras instituciones que considere pertinente.

Revocatoria:
¡ Este procedimiento solo pued e ser revocado por la ODENAGED

7.2. PROCED¡MIENTO DE COORDINAclóN

Número del procedimiento:Nombre del Procedimiento:
MINEDU-PO-MED N"OO2Coordinación Nivel lV y V

Gestionar la provisión de servicios y recursos necesarios para afrontar la contingencia LLUVIAS

INTENSAS E INUNDACIONES
Finalidad:

El MINEDU y las IGD del Sector Educación, incluyendo la comunidad educativa.Alcance:
Coordinar e intervenir ante la ocurrencia de un desastre por Friaje que tenga como consecu

la interrupción del servicio educativo.

enciaObjetivo:

Acciones Previas

l.Socializar el procedimiento de coordinación a las autoridades del MINEDU e IGED, para

coordinar acciones de respuesta y rehabilitación.

2. Actualizar data del nivel de vulnerabilidad de la comunidad educativa.

3. Contar con directorio institucional y multisectorial actualizado.

4. Revisar el informe de situación preliminar sobre riesgos por Friaje en el entorno de locales

escolares expuestos.

ACCTONES
SECUENCIA DE

ACTIVAC!óN

_,i:1
.é.. .,.

RESPONSABTES



1..1. lnstalar el GT-GRD para Ia supervisión y evaluac¡ón del
cumplimiento del plan de cont¡ngencia por Friaje.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

1.2. As¡gnar los recursos financieros dest¡nados a afrontar la

contingencia ante LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES.
Nivel regional:
DRE (RP), UGEt (RA)

1.3. Dotar de mater¡ales, serv¡cios bás¡cos y de soporte
socioemocional.

Nivel regional;
DRE (RP), UGEL (RA)

1.4 lnic¡ar el proceso de rehabilitación de las escuelas y

¿segurar la cont¡nu¡dad del servic¡o educativo.

1. coord¡nec¡ón
sectorial para la

respuesta

Nivel regional:
'DRE (RP}, UGEL (RA)

2.1. Establecer y mantener la comunicac¡ón permanente con

las autoridades del MINEDU e IGED.

N¡vel reg¡onal:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)

(A).
2. Reportes
actual¡zados para la
continuidad de las

coordinac¡ones.
2.2. Eláborar Reportes de Situac¡ón Prel¡m¡nar y

Complementarios, en coordinación con las plataformas de

Oefensa Civ¡1, COER - COEL.

N¡vel reg¡onal:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)

(A).

3.1. lvlonitorear y evaluar los avances sobre las acciones
reportadas de la rest¡tución del serviclo educativo.

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA}, UGEL (EMED)

(A).

3.2 Distr¡bu¡r y dotar de kits de soporte soc¡oemoc¡onal y

lúdico necesar¡os, por LLUVIAS INTENSAS E

INUNDACIONES.

Nivel reg¡onal: DRE (RP), UGEL

(RA).

3. Coord¡nar la
evaluación de las

acciones realizadas.

N¡vel central:
DIBRED (RP), ODENAGEO (RA).

N¡vel regional: DRE (RP), UGEL

(RA).I ".. .. '

¡ciones:
MINEOU: M¡nisterio de Educac¡ón.

ODENAGEO: Oficina de Defensa Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres.

GIREDE: Gestión lntegraldel Riesgo de Emergencias y Desastres en Educac¡ón.

DlRl: D¡rección de Relac¡ones lntergubernamentales.
DIGEIE: D¡rección General de lnfraestructura Educat¡va.

DIGERE: Dirección de Gest¡ón de Recursos Educat¡vos.

DIBRED: Dirección de Promoción del B¡enestar y Reconocim¡ento Docente.
COES EDUCACIÓN: Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Educac¡ón.

COER: Centro de Operaciones de Emergencias Regional.
COEL: Centro de Operac¡ones de Emergencias Local.

PC: Plan de Cont¡ngencia.

OGA: Oficina General de Administrac¡ón.

OPP: Oficina de Plan¡f¡cación Presu uesto

Observac¡ones:
. lmplementar y/o mantener en ópt¡mas condiciones el s¡stema comunicación de radios.
. (*) Orden de responsabil¡dades según nivel centraly regional (incorpora el nivet local): Responsable Pr¡ncipal

(RP), Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (5) y Asesoría (As). El responsable pr¡ncipal tiene la
potestad de convocar a otras inst¡tuciones que considere pertinente.

puede ser revocado por la ODENAGED. Este proced¡miento solo

Revocatoria:

L\3

3.3 Atender a la comunidad educativa con el soporte
socioemocional y lúd¡co.



Número del procedimiento:del Procedimiento:
Actualizado a:

MINEDU-PO-MED N'OO3
Respuesta Nivel lV y V

L2.mar.202L
Sal aguardar la vida y la salud de la comunidad educativa y de los materiales, mobiliario e

infraestructura educativa de manera oportuna ante la ocurrencia por LLUVIAS INTENSAS E

INUNDACIONES.
Finalidad:

El MINEDU y las IGED del Sector Educación, incluyendo la comunidad educativa.Alcance:

Brindar una respuesta rápida, oportuna y eficaz, como sector educación, ante la ocurrencia

por LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES.
Objetivo:

Acciones Previas

1. Activar el Sistema
Comando de

SECUENCIAI DE

ucacton.

deperímetro

del Sector

1. El procedimiento de respuesta a las autoridades del MINEDU, IGED y comunidad

educativa en general, para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación,

considerando las emergencias por LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES.

2. Activar el protocolo de bioseguridad ante COVID 19, al personal que se desplazará a la

zona de emergencia.

3. Alerta. - Todas las instancias del sector educación, se encuentran en alerta permanente

ante la emergencia.

4. Coordinación. - Se logró acuerdos concretos con las IGED, gobiernos locales, regionales

y entidades públicas de primera respuesta para la intervención en la zona afectada.

5. Conformación del staff del comando de incidentes del MINEDU e IGED.

RESPONSABT ES (*)ACC¡ONES

Nivelregional:
DRE (RP), UGEL(A).

1.1. Asumir el mando del Sistema de Comando de lncidentes
(SCl) del Sector Educación, según el tipo de emergencia.

PRONIED (As).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

1.2. Establecer el staff en el Puesto de Comando del Sector

Educación y si existe más autoridades, integrar el comando

Unificado.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

2.!. Establecer perímetro de seguridad en la zona de

emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

3.1. Determinar las características propias del evento adverso y

de la zona de emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

3.2. Recolectar información para la evaluación inicial de la

escena.

3. Evaluar la

situación para tener
una visión integral de
lo que se necesita y lo

e falta.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

4.1. Establecer los objetivos, estrategias y tácticas acorde a la

evaluación inicial realizada.

4. Elaborar un Plan

de Acción del
lncidente.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

5.1. lncorporar en el Plan de Acción de lncidentes los recursos e

instalaciones indispensables para las operaciones de

respu esta.

5. Determinar la

necesidad de

recursos y posibles

instalaciones para la
atención de la

emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

6.1. Consolidar por día los avances de las operaciones

respuesta en un informe que facilite la transferencia de

de

mando
Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

6.2. Transferir el mando para la continuidad operativa e

informar al COES Educación de sede central.

6. Preparar la

información para

transferir el mando

Nivelregional:
DRE (RP), UGEL(A)

7.1. Organizar los equipos de evaluación y distribuir por zonas

n el Plan de Acción de lncidentesafectadas, segú
Nivel central:
PRONTED (RP),

7.2. Aplicar la ficha de Evaluación de Daños y

Necesidades del sector educación - EDANI§E,

Análisis de
7. Análisis
Operacional

7.3. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA



ODENAGED (RA).

N¡vel reg¡onal:
DRE (RP), UGEL(A).

7.3. Aplicar la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de
Neces¡dades del sector educación - EDANSE,

empadronam¡ento de la comunidad educat¡va.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

7.4. Sistematizar, analizar la información en el puesto de
comando y reportar al COES Educación, GORE, GOLO.

N¡vel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A)

8.1. Priorlzar el públ¡co objetivo que se atenderá, según el

reporte de la f¡cha EoANSE.

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A).

8.2. Salud física: Reunir en el PCI al voluntar¡ado GIREDE

Educación, especial¡zado en búsqueda y rescate, evacuac¡ón de

heridos, primeros auxilios, otros; para la inducción sobre la

organización, d¡str¡bución de tareas y mecanismos de reporte y
comunicación.

8.3. salud fís¡ca: sol¡citar el apoyo al sector salud (Dirección

Reg¡onal de Salud e IPRESS)y a ¡nstituciones de primera respuesta

de| MININTER _ CGBVP _ PNP.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

8. Salva8uardar la

vida, salud física y
mental de la
comunidad
educativa,

t

i

I
I

\'

8.4. salud mental: Brindar el servicio de as¡stenc¡a técnica a través

de la estrategia Te Escucho Docente (TED) a los especialistas y/o
voluntarios de las DRE y UGEL, que realizarán el soporte
socioemocional a la comunidad educativa afectada y damnificada
por la emergencia.

Nivel reg¡onal:
DRE (RP), UGEL(A)

9.1. Coordinar instituc¡onalmente la as¡stencia técnica con las

DRE y UGEL, de acuerdo a la s¡guiente pauta:
r' La UGELsol¡c¡ta a la oRE.
/ La ORE sol¡c¡ta al MINEDU.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

9.2. 8r¡ndar asistenc¡a técn¡ca y acompañamiento en las zonas de

emergencia sobre la temát¡ca necesar¡a para una adecuada
respuesta, de acuerdo a la s¡gu¡ente pauta:
/ La L,GEL solic¡ta a la DRE.

/ La DRE sol¡c¡ta al MINEDU.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

9. Asistencia técn¡ca
y acompañam¡ento
en las zonas de

,<z

ergencra

9.3. Consol¡dar la información recopilada e ¡nformar a las

ent¡dades de primera respuesta y AIta Dirección del MINEDU

sobre las acciones realizadas.

N¡vel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A)

10.1. S¡stemat¡zar y anal¡zar la información en el formato de
reporte de situación complementario.

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A)

10. Elaborar reporte
de situación
complementar¡o.

10.2. O¡fund¡r el reporte de situación complementario a las

autoridades del MINEDU, DRE, UGEL para la toma de decis¡ones,
de acuerdo a la siguiente pauta:

/ La UGEL informa a la DRE.
/ LA DRE iNfOrMA AI MINEDU.

Nivel reg¡onal:

ORE (RP), UGEL(A)

11.1. Priorizar las ll€E factibles de rehabilitación; según ficha
EOANSE.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

11. ln¡ciar la
rehabilitac¡ón de
daños a la
¡nfraestructura
educativa.

11.2. Reportar la l¡sta de llEE prior¡zadas para el proceso de
rehabil¡tación, a fin de socializarlos con las IGED.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGE(A)

Defin¡ciones
; CtossÉ «ili¡tr! ¡C coñ6ró;es óperat¡vaa páá ta soste;ibilidid det s€rv¡c¡o Educativo.
. COGIREDE: Comisión de Gestión tntegral del Riesgo de Emergenc¡as y Desastres de LA DRE o UGEL.
. IPRESS: lnst¡tuc¡ón Prestadora de Servic¡os de Salud.

' PAI; Plan de Acción de lncidentes; Cl: Comandante del lncidente; GOLO; Gobierno local; GORE: Gobierno regional;
EDANSE: Evaluación de Daños y Anál¡sis de Neces¡dades del Sector Educación; PCI: puesto de Comando de
lncidentes; MININTER: Min¡ster¡o del lnterior; CGBVP: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del perú; pNp:
Pol¡cía Nac¡onal del Perú.

, remolque, camión uvehículo, carpamóvil, bien señalizado (fijo o. Puesto de Comando lnc¡dente , PCl. - Es un lugar

lnfraestructura educativa.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

(tLl



Número del procedimiento:Nombre del Procedimiento:

MINEDU-PO-MED N"OO4Continuidad del servicio educativo

Finalidad:h
Dotar al equipo de trabajo, unidades y órganos del MINEDU y las instancias de gestión

educativa descentralizada, los procedimientos para el manejo de emergencia y desastres en

la fase de Continuidad de Servicio educativo.

Alcance:
' t ll
.!..¿;

De alcance a nivel nacional para el sector Educación, dirigido a las instancias de gestión

educativa descentralizadas.

Objetivo: Asegurar la continuidad del servicio educativo a nivel nacional ante situaciones de

emergencia de nivel 4 y 5.

Acciones Previas

1. Socializar los procedimientos a todo el personal de las diferentes áreas del MINEDU e

instancias de gestión educativa descentralizadas, para coordinar integralmente con los

equipos de las brigadas de primera respuesta del sector educación.

2. Revisar las normas legales para el reinicio seguro de las clases a nivel presencial o virtual,
en el marco de las medidas de prevención del COVID-19.

3. Disponer de los resultados de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector

Educación - EDANSE", y haber superado Ia emergencia por Friaje, para asegurar la

continuidad de Servicio educativo, considerando la disponibilidad de otros servicios básicos

de su entorno urbano y rural.

RESPONSABTES (*)ACCIONES
SECUENCIA DE

ACTIVACIóN

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

1.1. Asignar actividades para cada unidad y órganos del MINEDU,

IGED e ll.EE, según la prioridad de necesidades y condiciones

operativas, con el fin de garantizar la Continuidad de Servicio

Educativo.
Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

1.2. Realizar el seguimiento de actividades de las entidades

involucradas para garantizar la Continuidad de Servicio Educativo.

1. Conducción y
organización

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

2.1. Categorizar la infraestructura educativa con condiciones

ra restablecer el servicio educativo.operativas pa

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

2.2. Validar las condiciones adecuadas de la infraestructura

educativa, considerando el tipo de necesidad: reparación,

rehabilitación/reconstrucción; que permitan restablecer el servicio

educativo.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).2.3. Publicar la relación de ll.EE que reinician las clases en cada DRE'

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RAT

2.4. Publicar la normativa de ll.EE que reinician las clases

presenciales y/o virtuales

2.

Restablecimiento
de servicios
públicos básicos e

infraestructura

otro que pueda ser fácil y rápidamente reubicado). Lo establece el Comandante del lncidente cuando la situación

lo exige, sea por la complejidad del incidente, por cantidad de recursos que deberá administrar para controlarlo o
por su duración.
. El Puesto de Comando del Sector Educación, es una Unidad Operativa ante la ocurrencia de Emergencias, que se

despliega a la zona afectada para la ejecución de las operaciones; su administración depende según el nivel de la

emergencia: EMED UGEL, EMED DRE, COES Educación.
. Sistema de Comando de lncidentes: El SCI como sistema de gestión perm¡te el manejo efectivo y eficiente de

incidentes integrando una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones
que operan dentro de una estructura organizacional común, diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente

de los incidentes. Una premisa básica del SCI es su aplicación amplia.

Observaciones:
. (*) Orden de responsabilidades según nivel centraly regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal

(RP), Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable principal tiene la

potestad de convocar a otras instituciones que considere pertinente.

. Revocatoria: Este procedimiento solo puede ser revocado por la ODENAGED

T.4.PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS



Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).2.5. lnformar a las instancias respectivas, el reinicio de clases.

Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)

3.1. Realizar la cobertura, distribución e instalación de módulos

refabricados con acondicionamiento térmico.educativos p

Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)

3.2. Realizar gestiones para la cobertura de Alimentación Escolar

Qaliwarma.
Nivel regional:

DRE(RP), UGEL (RA)3.3. Remitir recalendarización Escolar Nacional

Nivel regional:

DRE (RP), UGEL (RA).
3.4. Preparar y aplicar el currículo vigente según modalidades y

niveles.

3. Normalización
Progresiva del
servicio educativo

Nivelregional:
DRE (RP), UGEL (RA).

4.L. Supervisar la aplicación del currículo vigente según

modalidades y niveles.
Nivel región:

DRE (RP), UGEL (RA).

4. Continuidad de
servicio

¡ 
:-ed!¡cativo

/ )'.
4.2. Reportar los avances de aplicación del currículo vigente según

modalidades y niveles.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

5.1. Gestionar el apoyo para complementar la disponibilidad de

módulos educativos prefabricados con acondicionamiento térmico.

Nivel regional:

DRE (RP), UGEL (RA).
5.2. Gestionar el apoyo para el traslado e instalación de módulos

educativos prefabricados con acondicionamiento térmico.

del

..Definiciones:
litO¡S EDUCACTóN: Centro de operaciones de Emergencias del Sector Educación.
.Ldüro DRE/GRE: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de DRE/GRE.

fJftfafo UGEL: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de UGEL.

,,¡$1á1, Dirección de Relaciones I ntergubernamentales.
*firec. Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.
. DIGEIE: Dirección General de lnfraestructura Educativa.

' DIGESE: Dirección General de Servicios Especiales.

GEIBIRA: Dirección General de Educación Básica Alternativa, lntercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el

. VMGI: Viceministerio de Gestión lnstitucional.

. OGRH: Oficina General de Recursos Humanos.

. ODENAGED: Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.

. SG: Secretaria General.

. OGC: Oficina General de Comunicaciones.

. ORI: Oficina relaciones lnterinstitucionales.

DIGEBR: Dirección General de Educación Busca Regular

llEE: lnstituciones educativas.
Dirección y/o Gerencia Regional de Educación.

Rural

Observaciones:
r (*) Orden de responsabilidades según nivel central y regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable principal tiene la potestad de

convocar a otras instituciones que considere pertinente.

Revocatoria:
r Este procedimiento solo puede ser revocado por la ODENAGED

5.
privado
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8. RECURSOS FINANC!EROS, LOGíSTICOS Y HUMANOS

TABLA 16: TABLA DE NECESIDAD DE RECURSOS

10 15 320.00 3,200.00 3,200.00Necesidad de

recurso humano
para atención de

rehabilitación
3s.00Limpieza de lE Lampas 10 350.00

Guantes 100 6.00 500.00 600.00
10 250.00 10 10 250.00 2s0.00Visita a zona de

afectación para

evaluación de

i nfra estru ctu ra

Movilidad

Actividades
lúdicas y
socioemocional

Hojas de papel 2 cajas 100.00 200.00 200.00

Mochilas de
emergencias

t7 140 2,380.00 2,380.00 2,380.00

Botiquín 25 67.00 1,675.00 1,575.00 1,675.00
10 64.00Luminaria de

luz fría de 02

lámparas

540.00

I

250.00



COGIREDE

EMED
Luego de ocurrido el eventoMonitoreo diario

Reporte Preliminar
IIEE

EMEDDiario Seguimiento a evento Cierre o

culminación de reporte
UGEL Monitoreo diario

Reporte de situación preliminar

Ficha EDAN/Ficha PRONIED
EMEDDiario

Seguimiento a evento
Cierre o culminación de reporte

Monitoreo diario
Reporte de situación

Ficha EDAN/Ficha PRONIED

,,,fiE

COES

EDUCACIÓN
Diario /Seguimiento a evento /Cierre o

culminacíón de reporte.
Avisos/Ficha PRONIED2il¡rrueou

8.l PROTOCOTO DE CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEt SECTOR.

1. Evaluar y contar con número exacto de la población estudiantil afectada.

2. Solicitar o proveer de kits de emergencia.

3. Capacitar o aplicar estrategias de soporte socioemocional con apoyo de los kits de

emergencia.
4. Evaluar la etapa socioemocional y definir la cantidad de población estudiantil afectada.

5. Solicitar o proveer de kits de emergencia.

5. Capacitar o aplicar estrategias lúdicas con apoyo de los kits de emergencia.

7. Evaluar las etapas anteriores y definir la población estudiantil afectada.

8. Solicitar o proveer de kits de emergencia.

9. Capacitar, programar, ejecutar y evaluar proyectos de aprendizaje con apoyo del kit de

emergencia

TABLA 17: PROTOCOTO DE COMUNICAOóN CONFORME AL

SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EMERGENCIA

1)

4l

Al recibirse una notificación de emergencia a través de cualquier medio, primordialmente de los

EMED de las 14 UGEL, el responsable de comunicación del EMED DRESM deberá informar al

Secretario Técníco de COGIREDE de la DRESM con copia al Presidente del EMED DRESM.

Según el nivelde emergencia el Presidente del EMED DRESM reunirá a la Comisión Ejecutíva del

EMED para la Toma de Decisiones, previa revisión de reportes de situación de las UGEL

afectadas.
El Presidente del EMED DRESM siempre deberá alertar al nivel superior (COE MINEDU) y

sectores y/o entidades en GRD regionales, ya que posteriormente se pueden requerir recursos

de ese nivel superior o deban ser gestionados desde ese nivel superior'

Luego de evaluar la emergencia el Presidente del EMED DRESM deberá comunicar esta

información a los cuerpos de primera respuesta, verificar los daños y las necesidades y

posteriormente trasladarse a la escena de ser necesaria su incorporación al Puesto de Mando.

Deberá asimismo asegurar que se haya activado los Protocolos de Respuesta y Rehabilitación de

Emergencias mediante comunicación a los equipos respectivos.

Posteriormente el funcíonario responsable deberá informar al Nivel Regional y al EMED,

indicando si se requiere apoyo del Nivel Central, y si existe y/o requiere apoyo del Nivel Regional.

El EMED DRESM deberá reportar permanentemente aICOE MINEDU.

El EMED DRESM deberá verificar que se hayan activado los protocolos de emergencia y se cuente

en la escena con el personal idóneo de los equipos institucionales o de las demás instituciones

de respuesta.

En caso de requerirse apoyo del MINEDU o de otras instituciones, este deberá ser brindado o

coordinado por el EMED DRESM.

Una vez controlada la emergencia, el Nivel Local de UGEL deberá comunicar un resumen de lo

ocurrido al EMED DRESM, mediante el reporte de situación, para evaluar cierre de emergencia.

El EMED DRESM comunicará a sus niveles superiores el cierre de la emergencia.

s)

5)

7l

8)

s)

\b



NEXOS

S.I.FIUJOGRAMA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCAT¡VO

ITUSTRACIóN 08: FLUJOGRAMA DE CONTINU¡DAD DEt SERVIC¡O EDUCATIVO
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9.2. PROTOCOLO DE COMUNICACIóN EN EMERGENCIA

ILUSTRACIÓN 09: PROTOCOTO DE GENERACIÓN DE REPORTE DE SITUACIÓN.
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8.2 DIRECTORIO TETEFóNICO DE EMERGENCIA

TABLA 18: DIRECTORIO TELEFóNICO DE INSTITUCIONES ALIADAS ANTE EMERGENCIAS
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7 ANEXOS:

10.1. Protocolo de cont¡nu¡dad de las actividades de! sector.

UPDR-ACTIVIDADIS DE PSEPAEAC¡OH PAfiA lA NESPÜESTA ATIE PEUGRO If{MIT{EHTE TI.t,vl.A§ . II{UilOACIONE§

DECIÁN'NIA A¡EfA
lnfum*¡lcFoftss,
¡¡lqid¡d:6 F6E $E
gár ateao¡ ¡ lr
snsos y pant¡F€n dE

leú ¡aciffi t¿Enbr
dmolics

coi|ftriNO
f),raq¡C'n

DE

Lx. l)our
OrRtCrte

uf(tclGtf,

palcno¡xll¡rvtas -
rNttr¡ro(}{E

utr?tElr ff,'cal{Al'rrÁs
uuPrEAoÉ t¡.calffaau.Al

zafl¡¡s tr llftllrAclol
!áM5OÉARI}JA

PROTICüON

OÉLA

rma&mrru*o
P9frrEcf,(,{

ACIfglDADE

Tt5GlIAf,OO DEI

ttoEluamo

udcroóN EN patrEs a§ s DE la tnoHA rla. Frr!.r.osl
rnA§-too^oilo lljcatr
PNEP¡¡¡OO'I DE ALIIIÍ}'

asTEE{rcroil DÉ ¡.silua&o Ellomos urcA¡fs ürtA,l},frnlG
¡cml m¡¡u¡¡r¡oóN a tA arlrru¡ao Esuc¡l¡ra]I.ECSAf,

ESPAqO

AL'ItNilO

RE§IIA§'O DE

fuBTEEIAI-E5

can¡¡lc¡ctolrl-
DtR StOr{

(Atis+
rcrom¡E¡ds,
mú*,

vol¡rür, ¡ñdlsl

ullcÁost t¡¡ zcat§ aLTAS

uarc¡cE(Ia ¡rÉc¡ras lEl.t¡D^§ c(,al PL¡sIEo
El,5otsÁDoyat {acENÁMEr¡toc$zftr¡¡¡lff6(jr talIul¡6,

solE ¡.§sasl
rRA¡sAtO A OTnOS ürGAt6 ÜNVE lfARr(},ACrAt CCttÁJfllCÁClOil

A t¡ AI'TT}RISD ü.EAIIVA)
acuERmy'

@r.¡vEr{K}

cnoq.ns oEu¡tcÁcÉN
DE i-A rl-8. -lSCElOl
RAOAC OE E5UOIAN'ES

¡corotct?fu.lt;Elll(l
PAi¡rcttaf¡lo ofa
¡5!Átlo ¡§eirü

CRQUTS DE ACCES¡5 Y PEUGnol IPUEI¡TO5, PonrEl{ol':i
CAI'IATItrA@JIA§, CÁM'M}OON CDI.APSO O€ PIATá¡(HMAA

UACáE¡(I¡DE 1.A PROCEXNCIA IE T¡E ESII,IDUT¡IE§I'¡I M¡¡*NO,

sE[O¡ EOAO.

COE DEE

COE.GEL

COEL

@¿R

Y tü.¡\L



DIFiEGCIÓN DE GESÍIÓN PEDAGÓGICA' PREVAED

PLAI\ DE CONTIT{GEI\CIA

DRE SAN MARTIN 202L.2023
FRENTE A SISM

i*:

'*'t-

:til:i;:
'-i"1i"t-- DIRECCIÓN REGIONAL DE EE)UCACI()N

Sc¡n Mcrñírl

.-l-ff\.

ir§-i
Son Mortín

GOBIERNO f,ÉOIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

íA puoáo dslá t tíffi@!

Escueia
§EGURA

1 L\s

ü

;,

,t

f-_

MOYOBAMBA

ú*'

OIRT(CIB,T BTG¡O'IÁT DE €OU(¡C¡OII 
' 
]i

irll

ry ¡



1

PLAN DE CONTTNGENCIA PARA LA DRE SAN MARTIN

INTRODUCCIóN

INFORMACION GENERAL.
La Dirección reg¡onal de educación se encuentra ubicado en el Jr. Varacadillo N" 237, Distr¡to de

Moyobamba, Provincia de Moyobamba del Departamento de 5an Martín; ha sido creada Mediante D.S

OZTB-7\-ED del 19 de octubre de 1979, se crea la Décima Región de Educación con sede en la ciudad

de Moyobamba, siendo su ámbito jurisd¡cc¡onal los departamentos de San Martín. Su funcionam¡ento

oficial se da a partir del 10 abril de 1980.

La D¡rección Regional de Educación de San Martin, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social del Gobierno Regional de 5an Martin.

Fu n c¡o nes:

Responsable de proponer, implementar y conducir las políticas del sector en mater¡a educat¡va en el

ámb¡to regional; para tal efecto, se encarga de dirigir, ejecutar, supervisar, coordinar, admin¡strar y

controlar programas, planes, proyectos, estud¡os de investigación y procesos técnicos de su

competenc¡a, conforme a la Normat¡v¡dad Nac¡onal.

Competenc¡as:
Dirección, coordinación, segu¡m¡ento y supervisión de la gest¡ón adm¡n¡strativa y presupuestal de las

Oficinas de Operac¡ones-Educac¡ón.

Atribuc¡ones:
Las Unidades de Gest¡ón Educat¡va Local de San Martín son instancias de gestión desconcentradas de

la Dirección Regional de Educación. La UGEL tiene autonomía en el ámbito de su competencia y

proporciona el soporte técnico pedagóg¡co e institucional a las instituc¡ones y programas educativos

de su ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad

lmplementar las políticas del gobierno regional de San Martín, enmarcándolas a los l¡neamientos de

política nacional, en materia de educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología,

generando propuestas y ofertas educat¡vas de calidad, pert¡nentes y contextual¡zadas, en el marco del

pER, de manera concertada y articulada con todas las instancias del s¡stema educat¡vo y con la sociedad

c¡vil, centradas en la formación integral del ciudadano sanmartinense, con una perspectiva de

¡nterculturalidad, equidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible'

rlJ

ó,!

Activ¡dades principales: Liderar la gestión pedagóBica e inst¡tuc¡onal para mejorar la calidad educativa

optimización de los procesos de la elaboración y actualización de los ¡nstrumentos de gest¡ón.

Monitoreo y seguimiento a las actividades realizadas a las Unidades de Gestión Educativa Local y

programas presupuestales de Educación. Como órgano especializado del Gobierno Reg¡onal, mantiene

relación técn ico-normat¡va con el Minister¡o de Educación (art.54e del D. S.009-2005-ED), como tal

t¡ene como misión:

2



2, INFORMACION GENERAT

NUMERO DE INSTITUC¡ONES EDUCATIVAS:

Cuadro N"01: INSTITUCIONES Y IOCAIES EDUCATIVOS, ALUMNOS Y DOCENTES

REGION SAN MARTIN .2018

. Gestlóá 1,, TotalllEE Totá! locale§ Alumnos Docente§ Auxiliares Trabaiadores

3,191 L20 245,0O4 13,645 760 1,766

I 180 2,727 76,394 1,203 747

nr' | 4ttt 2,24t 251,398 14,848 907 t,978

Fuente: Área de Estadística DRE SM-2021
ri
'§

Nomb¡e de h
DRE o U6EL
que supervlsa
la l.E.

UGET

Bellavista

UGEL EI

Dorado

UGEL

HU

UGEL Picota

UGEL San

Martín

UGEL Tocache

U

UGEL (MOYOBAMBA, RIOJA, LAMAS Y MARISCALCACERES, de suscitarse un terremoto de gran magnitud serían las más

2.1. UGEL/NTVEL

DATOS GENERAIES

L.1.1. DRE : San Martín
L.1.2. Dirección : Jr. Varacadillo N" 237 - Moyobamba

1.1.3. Director Regíonal : Lic. JUAN ORLANDO VARGAS ROJAS

L.t.4. Teléfono DRESM : 042-562179 / 042-562280
1.1.5. UGEL : Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín,

El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga,

Mariscal Cáceres y Tocache.
1.1.6. Ámbito de intervención: Departamento de San Martin.

Estructura Funcional
L.7.1 Unidades ejecutoras: 6

L.7.2 Unidades operativas: 4

3

sUPERIOR I{O
UNIVERSITARIA¡oucactó^¡ gaslc¡a

lnk¡l
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1 t9413 81z L
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UNIOADES EJECUTORAS PROVINCIAS

DRE SAN MARTÍN MOYOBAMBA

1 UGEL RIOJA RIOJA

2 UGEL LAMAS LAMAS

3 UGEL SAN MARTIN SAN MARTIN

4 UGEL BELLAVISTA BELLAVISTA

5 UGEL MARISCAL CACERES MARISCAL CACERES

6 UGEL TOCACHE TOCACHE

N" UNIDADES OPERATIVAS PROVINCIAS

7 UGEL MOYOBAMBA MOYOBAMBA

8 UGEL EL DORADO EL DORADO

9 UGEL PICOTA PICOTA

10 UGEL HUALLAGA HUALLAGA

ffi
9'ü'

SEDE: Moyobamba

Z.Z. T.¡ÚTVICRO DE ESTUDIANTES:

2.L. UGELINIVEI
INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEI REGIONAI: 3353

ru ú rvreRo DE Esru DtANres Árvls¡ro REGIoNAI: 251 398

4

MAT

TOTAT o
ú.

EO

=
@o
o

z
tr
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z
1^

t^

=f

oo
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oo
l¡¡

oI
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vl
5f
¡¡¡
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=

ÉHÉ.)
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t¡l
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UoDOC/!r.EE

total 3353 388 7Lt MI 370 188 220 257 159 260 359

tNrclAt 1055 113 200 150 133 69 79 90 4L 77 103

136 16 26 28 t7 0 5 27 74 3

PRONOEII! 287 42 57 32 2L \4 18 20 15 2t 41

PRIMARIA 1349 t49 32t 134 155 79 90 101 55 99 166

SECUNDARIA 44 81 60 38 22 28 35 t7 33 39

CEBA INICIAT 15 2 3 4 1 0 0 1 0 2 2

CEBA AVANZADO 37 7 6 9 2 2 1 2 1 2 5

CEBE 24 4 3 5 2 0 2 1 L 2 4

tsT 3 5 11 1 t 1 1 1 2 4

CETPRO 33 8 9 8 0 7 1 1 1 2 2

PRIVADOSPUBLICASTOTAL

ALUMNOSATUMNOSATUMNOS
uNIDADES o¡ eeslótr¡ EDUcATIVA

LOCAL
67044 647,696MOYOBAMBA
02718,027BETTAVISTA
08,633633HUALTAGA

4619,L99t9,245TAMAS
387 9359731Et DORADO

699487r80MARISCAL CACERES
1973,447PICOTA

41,298RIOJA
45 7954,L67SAN MARTIN

94378924,732TOCACHE
261,398TOTAL. DRESM

Fuente: Area de Estadíst¡ca DRE SM-2021
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3 NÚMERo DE DOCENTES/ADMINISTRATIVOS.

3.1. UGEL/NtVEt

NÚMERO DE DOCENTES/ADMtNtSTRAT|VOS: L48481 L978

UGEI-

PtiBr-rcos PRIVAOOS

DOCENTE

s
ADMINISTRATIVO

s
ADMINISTRATIV

os
DOCENTE

s

ADMINISfRATIVO
s

MOYOEAMBA 2759 356 2498 323 261

8EI-LAVISTA 984 90 984 90 0 0

HUAI.I.AGA 542 81 0 0

LAMAS 117 t2z3 116 2 1

EL DORADO 53 630 52 4 7

MARISCAL

CACERES
t246 189 180 54 9

PICOTA 816 85 812 83 4 2

RIOJA 2150 345 1963 320 187 25

SAN MARÍIN 2946 448 2358 328 588

TOCACHE 7546 274 1443 193 103 27

14848 t97a 13645 L766 1203 272

Fuente: A.ea de Estadística DRE SM-2021

3. BASE LEGAL (NORMATIVA RELACIONADA).

NORMAS NACIONATES

Ley N" 29554 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD,

Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que reglamenta la Ley N" 29564

Supremo N'111-2012-PCM que incorpora la Polít¡ca Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
como PolÍtica Nacional de obligatorio cumplimiento.
Decreto Supremo N" 034-2014-PCM que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021.

Resolución Ministerial Ne 185-2015-PCM que se aprueba los "Lineamientos para la

implementación de los procesos de la Gestión Reactiva".

Resolución Ministerial Ne 276-2012-PCM"Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de

Desastres" como espac¡os internos de articulación de las unidades orgán¡cas competentes de cada

entidad pública.

Resolución Minister¡al Ne 180-2013-PCM las "Plataformas de Defensa Civil", como espacios
permanentes de participación, coord¡nación, convergencia de esfuerzos e integrac¡ón de
propuestas.

Resolución Ministerial N' 188-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la Formulación y
Aprobación de Planes de Contingencia".
RM Ne 173-2015-PCM, que aprobó los "Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de

la Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT.

NORMAS REGIONATES

. Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales y sus modificatorias.

. Ley N' 27972, Ley Or$ánica de Mun¡c¡pal¡dades y sus modificatorias.

. Ley N'28101, Ley de Movilizac¡ón Nacional.

. Decreto Supremo N'019-2017-PCM que aprueba el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017

. Decreto Supremo N" 005-2006-DE-SG, ReBlamento de la Ley de Mov¡lización Nacional.
¡ Resolución Min¡sterial N" 185-2015-PCM que aprueba los Lineamientos para la lmplementación

de los Procesos de la Gestión Reactiva.
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Resolución Ministerial N" 046-2013-PCM que aprueba la Directiva N" 001-2013-PCM/SINAGERD

"L¡neamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de

las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno".

NORMAS SECTORIATES

. Ley Ne 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

. Ley N" 28044, Ley General de Educación y su modificatoria.
o Decreto Supremo Ne 001-2015-M lN EDU, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del MINEDU

. Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación y

su modificatoria.

RSG N" 302

ir

Yisrc
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4. OBIETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA

4.1 Obietivo General.
Reducir el impacto por SISMO en las ll.EE vulnerables de la región San Mart¡n, responder

oportunamente ante la ocurrencia o inminencia del peligro man¡festado y garantizar la

continuidad del servicio educat¡vo en s¡tuaciones de emergencia.

4,2 Ob¡et¡vos Específicos.
> Establecer protocolos de coordinación, movilización y respuesta.

! lmpulsar la operatividad de los EMS en las lnstituciones Educativas.

F Coordínación permanente con los aliados estratégicos y organismos de apoyo para una

respuesta oportuna.
) Fortalecer las capacidades de los miembros del EMS de la DRE San Mart¡n.

F lmplementar el equipo de soporte soc¡oemoc¡onal de la DRE San Martin'

F Actualización del currículo de emergencia de la DRE San Martin.
) lmplementación con equ¡pos y dispositivos de emergencia al EMS de la DRE San Martin.

) Evaluar el plan de contingencia a través de s¡mulacros en las ll.EE con alta vulnerabilidad.

5. DETERMINACIóN DELESCENARIO DE RIESGO.

5.1. ldentificación del Peligro.
La sismicidad de la Reg¡ón San Martín está relac¡onada con las fallas Seológicas superficiales de

Angaiza y de Pucatambo (sismos superfic¡ales que empezaron a afectar esta zona en 1958), así

como a la tectónica de placas (sismos de mayor profundidad) cuya manifestación más rec¡ente

afectó a toda la región amazónica el 25 de set¡embre de 2005 en la provincia de Lamas

principalmente.

La población expuesta ante el peliBro de SISMO, tienen más conoc¡mientos acerca de su entorno,

sus peligros y sus posibilidades de protecc¡ón, tendrán una me.ior preparación ante los desastres

y podrán estar prevenidos ante los efectos de los fenómenos geológicos (sismos), geológico

climáticos (Deslizamiento de suelos). El conocimiento de los antecedentes de los sismos

ocurridos y el contexto actual de las comunidades y las ll.EE, se proyecta un escenario de

afectac¡ón a viviendas rústicas constru¡dos sin criterios técnicos y que por el paso del t¡empo se

encuentran deteriorados o que no cuentan con mantenimiento de sus locales; así m¡smo se

afecta los servlcios de energía eléctrica, y colapso de las comunicaciones telefónicas, siendo

preciso que durante el periodo de prospección de la ocurrenc¡a de slsMos DE ALTA INTENSIDAD,

la DRESM y las UGEL se comprometen a ejecutar med¡das necesarias de preparac¡ón, respuesta

y rehabilitac¡ón en las zonas afectadas en forma conjunta con la comunidad educativa,

autoridades locales y población en general.
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ESCENARIO DE tA EMERGENCIA

5.1.1. Causa del Peligro:
La región San Martin, t¡ene una ubicación geográfica peculiar, con presencia de cordilleras
en los extremos orientaly occidental, los mismos que producen

Cronología del evento adverso y su impacto en la región hasta una ent¡güedad de 50
años en relación al peligro identificado,
.28 de Setiembre de 1906. A las 10:25 horas. Notable conmoción sísmica en un área de

310,000 kmz, desde Guayaquil hasta Tarma y entre Trujillo y Moyobamba. En

Chachapoyas intensidad de Vll (MMl). En Huancabamba, Piura, Ayabaca, Morropón,
Sullana, Tumbes y Santa V (MMl).

.14 de Mayo de 1928. A las 17:12 horas. Sufrió casi total destrucción la ciudad de
Chachapoyas. Graves daños en Huancabamba, Sicaras, Cutervo, Chota y Jaén. En

Moyobamba cayeron 150 casas. Grandes derrumbes en el área epicentral. Un

deslizamiento sepultó el pueblo de Pinpincos, mur¡endo 25 personas. lntensidades: en
Chachapoyas y en el valle del río Chinchipe lX (MMl); en Moyobamba, Bagua, Chota,
Cutervo, Huancabamba y Jaén Vll (MMl); en Lambayeque, Plura y Trujillo Vl (MMl).

¡ 6 de A8osto de 1945. A las 18:03 horas. Fuerte movimiento sísmico en los departamentos
de San Martín y Amazonas. Destructor en Moyobamba. Perc¡bido en un área de 42,000
km2. En Moyobamba se dañaron 97 casas. En elvalle del Mayo y quebradas adyacentes
se formaron grietas, por las que emanaron aguas. lntensidades: en Moyobamba Vll
(MMl); en Soritor, Calzada, Habana y Jepelacio V (MMl).

.15 de Junio de 1954. A las 08:30 horas. La región Nor-Oriental fue conmovida por un
fuerte sismo que causó daños en Moyobamba, CelendÍn y Chachapoyas. lntensidades:
en Moyobamba, Celendín y Chachapoyas Vl (MMl); en Trujillo y Chimbote lV (MMt).

.19 de Junio de 1968. A las 03:14 horas. Terremoto en la zona norte del departamento
de San MartÍn. Murieron 15 personas. Mayores daños en Moyobamba y Yantaló, en
casas de adobón o tapial. lntensidades: en Angaisa X (MMl); en Yantaló Vll (MMt) y en
Moyobamba Vll (MMl).

o 20 de Marzo de 1972. A las 02:34 horas. Sismo en Juanjuí y Saposoa. El sismo dejó 22
heridos y 500 viviendas derrumbadas o semidestru¡das. Licuación de arenas en Juanjuíy
asentamientos en la carretera marginal. Derrumbes de cerros en Saposoa. Sent¡do en
Tarapoto, Lamas, Moyobamba y Rioja en San Martín y varias provincias de los
departamentos de La L¡bertad, Lambayeque y Huánuco. lntensidad de Vll (MMl) en
Moyobamba y Rioja. El sismo dejó 22 heridos y 500 viviendas derrumbadas o
semidestruidas.

.29 de Mayo de 1990. A las 21:34 horas. Sismo de magnitud mb=6.4 con epicentro al sur
de Rioja. Ocasionó 70 muertos y 6,000 viviendas dañadas, la mayoría de tap¡al y adobe.
lntensidad Vll (MMl) en Soritor y Porvenir; Vl (MMl) en Rioja, Yorongos y Habana; V-Vl
(MMl) en Moyobamba y V (MMl) en Nueva Cajamarca.

o 4 de Abril de 1991. A las 23:30 horas, con magnitud mb=6.2 y epicentro a 30 km al NW
de Moyobamba, cerca al cerro Angaisa. Ocasionó 40 muertos y Braves daños en
viviendas de las provincias de Moyobamba y Rioja. lntensidades Vl-Vll (MMl) en
Moyobamba, Yantaló y Nueva Cajamarca; Vt (MMt) en Calzada y V-Vt (MMt) en Rioja.
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Los peligros por movim¡ento en masa de mayor incidenc¡a en el departamento son por
deslizam¡entos del tipo rotac¡onal 138.45%1, seguidos por los derrumbes (11.8%) luego los

deslizamientos traslacionales (5.46 %), también flujos (5.46%), las avalanchas de rocas (3.30%),

además las caídas de rocas (2.66%) y por último, movim¡ento complejo (2.54%). Los peligros
geohidrológicos identificado es la inundación (L5.6L%l y la erosión fluvial (4.95%). Entre los

otros pefigros destacan la erosión de ladera (15.61%1, reptación de suelos (1.4%), entre otros.
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o 25 de setiembre del 2005. Se produjo un sismo en Lamas, el epicentro se ubicó a 14 Km

al Noroeste de la ciudad de Yurimaguas, Departamento de Loreto, donde no se

manifestaron tantos daños como en las ciudades de la Región San Martín. Síendo la más

afectada la ciudad de Lamas, donde se derrumbaron 625 viviendas en su mayoría con

muros de tierra apisonada (tapial). Entre los meses de enero a marzo, se producen las

mayores precipitaciones, produciéndose inundaciones en las zonas bajas de la ciudad

(Sectores Rupacucha, Pablo Mory, Capironal, entre otros), específicamente en las

llamadasterrazas bajas inundables, producidas por las crecidas de los ríos Tonchima

y Uquihua, no se tiene registro de inundaciones, pero si se cuenta con información, de

encuesta a los pobladores de la zona.

5.1.2. Comportamiento Del Peligro

Características y comportam¡ento del peligro en relación a la geografía y la población

afectada de la zona.

El departamento de San Martín, la mayor parte de su territorio se encuentra ubicada en

la Selva Alta, distinguiéndose 4 zonas morfológicas:
, La Occidental que limita con la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes

y presenta topografía accidentada.
r La zona de Valles Amplios con presencia de terrazas escalonadas que han sido

formadas por el Río Huallaga y sus afluentes, la cual es una zona agropecuaria por

excelencia.
. La zona Sureste con un relieve que es continuación de la llamada "Cordillera Azul",

tiene poca elevación pues sus cumbres no sobrepasan los 3 mil m.s.n.m; y;

. Finalmente la zona Nor-Este, poca accidentada, se caracteriza por ser selva baja o

inundable.

A partir del relieve descrito se puede mencionar que se distinguen dos tipos de

comportamiento asociados a la geografía.

5.2. ldentificación de la Vulnerabilidad.
La región San Martin, tiene una geografía bastante accidentada en la que la población se

transporta de una localidad a otra utilizando dos vías de transporte; terrestre y fluvial, siendo

esta última la vía principal utilizada por los pobladores asentados en las principales cuencas de

los ríos Huallaga, Mayo y Huayabamba y sus tributarios.

Las poblaciones de las comunidades se acentúan a las partes bajas de las riberas de ríos y

quebradas, construyen sus viviendas con material rustico como madera, barro y quincha y hoja

de palmas para el techado en la mayoría de los casos.

Por la característica de las construcciones en las viviendas se tornan altamente vulnerables ante

sismode alta vulnerabilidad.

Descripción Geográfica de Ia comunidad.
De acuerdo a la frecuencia y recurrencia de emergencias suscitadas en los últimos tiempos las

provincias en la cual se manifestaron más impacto de acuerdo a las emergencias ocurridas:

5.2.1. Exposición
El escenario FEN para el período 2075-2016, establece un nivel de exposición de L,749

instituciones educativas públicas, privadas y de nivel técnico superior; siendo las

instituciones de nivel primaria, inicial, inicial-Programa no Escolarizado, y secundaria las

más expuestas. Se han registrado 139,415 alumnos expuestos y 7,668 docentes (CEPIG,

tNDECl,2015).

8

Z



Cuadro: lnstituciones Educativas, alumnos y docentes expuestos

22 4498 223Básica Alternativa o CEBA

10 266 4LBásica Especial

lnicial - Cuna 1 48 2

lnicial-Jardín 516 22152 LO28

27L 7444 0lnicial -Programa no escolarizado

lnicial y Cuna-.iardín t7 1688 106

666 6526t 3246Primaria

Secundaria 209 37648 2550

Superior Pedagógica - ISP 4 399 66

13 4634 324Superior Tecnológ¡ca - IST

Técnico Productlva y CETPRO 20 1337 82

fotál L749 139415 7668

DEPARTAMENTO/MODATIDAD CANIIDAD ATUMNOS

,.i

Nombre de lá
DRE o UGEL
que supervlsr
la l.E.

EDUCACIóN BASICA

En el departamento de San Martín, de un total de 3478 instituciones educativas del sector
público de nivel inicial, pr¡mario y secundario, se ha identificado 1688 instituciones
educativas expuestas a SISMOS de ALTA INTENSIDAD.

5.2.2.Fragilidad

SITUACION DE LA CONSTRUCCION

MATERHLES PREDOMINANTES DE FABRICACION
UGEL

OBRAS EXTERTORES

ESTRUCTURA MUROS PISO TECHO CIELORRASO

CONCRETO

ARMADO

UGEI-

Bellavista

UGEL EI

UGEL Picota

UGEL San

Martín

UGEL Tocache

ló¡¡ I

9

8Éslca

Aherna
tiva -

Avatz¡
do

Eáská
Altünauv
a - lnlclal

I
lntérñ¿di

o

8ás¡

aa

Espec

lEl

8áslca

Egp€cisl -
lnlclel

Báslca

Especiel -

Prlmarla

lnlcal
No

Es€olr.
i¿rdo

lnlciel -
Cuna

lnlclal.
Cuna

lardlh

ln¡cial -
lardfn

Pfimad Secund
¡rla

Témlco
Productiv

á

(en

blanco

)

TOTAI

G

€;§.o&qó
t!
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7 13 71 81 23 1 193 11
I t94
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200

BELLAVISTA
EL DORADO
HUALLAGA

LAMAS
MARISCAL
CACERES

MOYOBAMBA
PICOTA
Rlo,A

SAN MARTIN
TOCACHE

4

A
B

D

5

CERCO PERIMETRICO DE

MADERA Y PORTON DE

MADERA

MADERA

MADERA

CONCRETO

ARMADO

LADRILLO CEMENTO CALAMINA SUPERBOARD

MADERA CEMENTO CALAMINA

MADERA

LADRILLO

CEMENTO CALAMINA

CALAMTNACEMENTO

5

CERCO PERIMETRICO DE

ALAMBRE DE PUAS Y

PORTON DE INGRESO DE

MADERA

CONCRETO

. ...ABMApq
CONCRETO

LADRILLO

LADRILLO

CEMENTO CALAMINA SUPERBOARD

CEMENTO

T ,MINA
CEMENTO CALAMINA SUPERBOARD

MADERA MADERA

3
CERCO PERIMETRICO DE

ALAMBRE DE PUAS Y MADERA

MADERA

MADERA CEMENTO CALAMINA

cr)

DOCEÍ\¡TES

¡
E$gÉ
ú3

F

TOTAI TOTAL

3 1 x 38 I

I I L 78 99 34

*uGEr-
Móvobáñbá

209 326 1 724
73ó

7 2 80 1

+UGEL Rioia ¿ z 4

139 1

6

1

CALAMINA

MADERA



VEREDA DE INGRESO DE

CONCRETO
MADERA MADERA CEMENTO CALAMINA

CERCO PERIMETRICO DE
ALAMBRE DE PUAS

LADRILLO LADRLLO CEMENTO CALAMINA TRIPLAY
CONCRETO

ARMADO
CEMENTO CAT.AMINA SUPERBOARD

CONCRETO

ARMADO
LADRLLO CEMENTO CALAMINA SUPERBOARD

4
CERCO PERIMETRICO DE

TABLAS, PORTON DE

INGRESO

CONCRETO

ARMADO
LADRLLO CEMENTO CAIAMINA TRIPI.AY

MADERA MADERA CEMENTO CALAMINA TRIPTAY

MADERA MADERA TIERRA CALAMTNA

CONCRETO

ARMADO
t.ADRI LLO CEMENTO CATAMINA TRIPLAY

5.2.3.Resiliencia
La DRE San Martin, tiene conformado su equipo de EMED pero con limitada operativídad,

también cuenta con convenios educativos con la DIRES, existen redes educativas operativas,
pero sin embargo no existe ningún tipo de convenio o coordinación con otra entidad o

sector para atender situaciones de preparación respuesta y rehabilitación ante la

inminencia de un peligro o la materializacíón del mismo.

Existe Actores Sociales tales como: MINSA, ESSALUD, PNP, FAP, CEM, Compañía de

Bomberos, lglesias, Empresas constructoras y madereras, Municipalidad Provincial entre

otros actores, pero falta viabilizar las coordinaciones y compromisos frente a una situación

de emergencia de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta según sector o entidad.

Las ll.EE presentan vulnerabilidad organizativa en cuanto a la falta de coordinación con los

actores de su comunidad que pueden ser: postas médicas, club de madres, iglesias, clubes

deportivos, rondas campesínas, médicos naturistas, empresas constructoras, empresas de

transporte terrestre y fluvial, entre otros actores que pueden contribuir en brindar

respuesta al inminente pelígro o la materialización del mismo.

t
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Mapa de exposición por peligro - zonas vulnerables
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Vulnerabilidad por expos¡c¡ón de tramos v¡ales

Debido a los pelígros antes mencionados, se han presenciado considerables daños

a la infraestructura vial, causando pérdidas económicas, pérdidas humanas, materiales, etc.
El deteríoro de la carretera EMP PE-5N (Puente Colombia) - Shapaja - Chazuta; carretera
Pamashto - Bellavista; carretera EMP PE-SN (Puente Bolivia)- Lamas - EMP PE-SN (Lamas),

que han sufrido hundimientos, deslizamíentos, erosión y derrumbes, son ejemplos de ello.

Ante estos problemas que causan la constante interrupción de las vías, la Dirección Regional

de Transporte toma acciones de mantenimiento periódico, rutinario y de mejoramiento de

las vías para minimizar y/o controlar el impacto.
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1+000.00 80.00 Hund¡miento de plataforma de rodadura.0+920.00

200.00 oe5lizam¡ento de talud y hundim¡ento de
plataforma de rodadura.

1+800.00 2+O00.00

08+000.00 08+350.00 350.00 Deslizamiento de talud y hund¡m¡ento de
plataforma de rodadura.

16+860.00 60.00 Hund¡m¡ento de plataforma de rodadura.16+800.00

1.8+300.00 18+370.00 70.00 Deslizamiento de talud

18+590.00 110.00 Deslizam¡ento de talud18+480.00
Oeslizam¡ento de talud18+480.00 18+640.00 160.00

21+180.00 100.00 oesl¡zam¡ento de talud y hund¡m¡ento de
plataforma de rodadura.

21+080.00

Hund¡miento de plataforma de rodadura.

ASFALTADO

21+500.00 21+710.00 110.00

1
Departa
mental sM - 106

EMP. PE-

5N (PTE.

COLOMBIA

)

SHAPAJA-

CHAZUTA

03+550.00 50.00 Hundim¡ento de plataforma de rodadura.03+500.00
120.00 oesplazam¡ento de Ia plataforma de

rodadura v colaDso de la alcantar¡lla
ASFAtTADO 19+800.00 19+920.003

Departa
mental sM - 102

CUÑUMBU

QUE.SISA

20-00 Socavación de la plataforma y parte de

alcantarilla colapsada.
11+500.00 11+520.00

15+000.00 2000.00 lnestabilidad de talud y plataforma con

mater¡alarcilloso

sM - 115

PAMASHT

o-
BELLAVIST

ATIRMAOO
13+000.00

Departa
mental

lnestabilidad de taludASTALTADO 04+000.00 04+150.00 150.00
SACANCHE

.EL

ESLABON

20+500.00 1000.00 lnestab¡l¡dad de talud
PISCUYAC

U.

SAPOSOA
ASFALTADO 19+500.00

4
Departa
mental

5M - 103

TRAMO
CARRETE

RO

TIPO DE

SUPERFICIE

DE

RODADURA

SECTOR O
PROGRESIVA DE

ZONA CRITICA

LONG. DE

ZONA

CRIT¡CA

(m)

ITE

M
cÓDrGo

TIPO DE DAÑO EXISTENÍE
DE RUTA

RED

VIAt

Para realizar la valoración de los escenarios de r¡esgo se aprovechó el conocimiento del

territorio de los funcionarios y técnicos de las oficinas de defensa civil y de las direcciones

regionales, mediante una sesión participativa durante la segunda asistencia técnica en

Tarapoto (octubre del 2015), en la cual se estimó el nivel de riesgo de los distritos del

departamento de San Martín, empleando el siguiente criterio:

Fuente: PIAN DE CONTINGENCIA-SIMO GORESAN

Como resultado de los trabajos de grupo, se determinó que 30 distritos se encuentran

en n¡vel de riesgo muy alto, 28 distritos en nivel de riesgo alto y 3 distritos en r¡esgo

medio.

O-25% de población expuesta a ser afectada por uno o más

peligros
Riesgo Bajo

Más 25% a 50% de población

expuesta
Riesgo Medio

Más 50%

expuesta

75% de poblaciónRiesgo Alto

Más del 75% de población expuestaRiesgo Muy

Color del Nivel de
Riesgo Criterio de Calificación

Nivel de Riesgo
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5.3. Descripción Escenario de Riesgo.

5.3.1.Consecuencias en la Población Vinculadas a la Continuidad del Servicio Educativo y la
escolaridad.

Cuadro: Evaluación del R Por distritos

I,IOYOBAIIBA 1 48,t60
Moyobamba 83,475 x
Calzada 4,302 ALTO

1,993Habana

ALTOJepelacio 21,164 x x
Soritor 33,851 X

Yanlalo 3,375

BEL¡.AVISTA 58.954

Bellavista 13,395 x x
Alto biavo 7,015 ALTO X

Bajo biavo 19,335 x
Huallaqa 3,003 ALTO x x
San pablo 8,916 x x
San rafael 7,250 ALTO

LAITAS 84921

ALTOLamas 12,434

Alonso De Alvarado 18,862

Barranquita 5,085

Caynaraói 7,899

Cuñumbuqui 4,681 ALTO

Pinto Recodo 10,663

Bumisapa 2,481 ALTO

San Roouc de Cumhaza 'I 450

Shanao 3,460 ALTO

Tahalnsos 1 3.1 30
Zapatero 4,n6
IIARISCAL CÁCERES 50.608

Juaniui 26,364

Campanilla 7,642 ALTO

Huicunqo 6,481

Pachiza 4,180

Pajarillo 5,941

PICOTA ¿14533

Picota 8,094 X

Buenos Aires 3,202 x x
Caspisapa ALTO2,052 X

Pilluana 713 x X X

Pucacaca 2,456 AtTO x
San Cristobal 1,375 x
San Hilarion 5,458 ALTO

Shamboyacu 11,449 X

Tinqo De Ponasa 4,659 x x x
Tres Unidos 5,075 ALTO x
§A¡I UARTIN 187320
Tarapoto 73,015 X

Alberto Leveau 673 ALTO x
Cacatachi 3,327 ALTO x
Chazuta 8,1 11 x x x
Chipurana 1,794 x
El Porvenh 2,692 ALTO X

Huimbayoc 3,444 X

Juan Guerra 3,117 X

La Banda De Shilcayo 41,114 x
Morales 29,302 ALTO X
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5.3.1. 1. Líneas vitales.

5.3.1.7.7. Solud.

El Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES)

establece que el departamento de San Martín cuenta con 367

Establecimientos de Salud (EESS) de los cuales el98% pertenecen

al primer nivel de atención, desarrollando actividades de

promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a

la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo
como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes

de la persona, familia y comunidad.

Las provincias que reportan la mayor cantidad de EESS de la DIRESA

San Martín, son Lamas, San Martín, Rioja y Moyobamba.

Cuadro: Establecimientos de Salud DIRES San Martí 202r

Fuente: RENAES, 2021. Tomado del "Plan Regional de Contingencia del Sector Salud frente a los efectos de las lluvias ¡ntensas

y Fenómeno

5.3.7.7.2. Seguridod.

En la región San Martín se cuenta con entidades y organismos de

seguridad.
. Policía Nacional del Perú
¡ Fuerza Aérea

' Ejército
r Serenazgo de las municipalidades Provinciales
. Rondas comunales y campesinas
Las ll.EE que son afectadas por las inundaciones, quedan expuestas

a robos, sobre todo cuando colapsa su cerco perimétrico, puertas

de madera de las aulas y otros ambientes; adicionalmente los

materiales educatívos, equipos, mobiliario y otros quedan en la
intemperíe facilitando la perdida de todos estos materiales.

No solo se exponen las ll.EE también las viviendas afectadas por

SISMO, vecinos y otras personas insensibles aprovechan la

situación para robarles sus animales domésticos y otras
pertenencias.

3 E1

31Bellavista 23 4 2 1 79

16 1 2 193 El Dorado
2 2 7 t78 Huallaga L2

2 3 2 L 632 Lamas 55

32 0 2 1 357 Mariscal Cáceres

9 1 T 385 Moyobamba 23 3

1 314 P¡cota 22 1 7

Rioja 34 4 5 2 1 476

36 2 9 3 7 T 521 San Martín
10 Tocache 24 3 5 1 L 34

Total 2n 22 45 15 4 3 1 367

r-1 t-2 1-3 l-4 ll-E ll-1

TOTAL

lt-2

COD. RED CATEGORIA
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5.3.7.2. Seryicios bás¡cos

La Reg¡ón San Martin, cuenta con ll.EE, de extremada ruralidad qu¡enes no

cuentan con ¡os servicios básicos ind¡spensables, esto signif¡ca que no cuenta

con el servicio de desagüe lo cual contribuye con focos infecciosos en

s¡tuaciones de inundación. Las 10 provinc¡as y 77 distr¡tos de la región,

cuenta con servicios de agua, desagüe, luz, teléfono, transporte terrestre y

fluvial.

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación del servicio

de teléfono móv¡|, transporte terrestre, esto sign¡fica que no cuenta con el

servicio de desagüe lo cual contr¡buye con focos infecciosos en situaciones

de inundación y dificultad de comunicación.
En zonas rurales en un 70% aproximadamente no cuenta con servicios

básicos.

5.3.7.2.7. Disponibilidod de agua.

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran lim¡tación del

servicio de agua potable lo cual contribuye con focos infecciosos en

s¡tuaciones de inundación. En zonas rurales en un TOY,

aprox¡madamente no cuenta con servicios básicos.

5.3.1.2.3. Servicios (electricidad, telefonía, tronspofte, .rccesos).

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación del

servicio de teléfono móvil, transporte terrestre y otros.

Red vial terrestre. La longitud de la red vial de la región San Martín

alcanza los ?,027 .44 Km. equivalente al2.59Yo del total nac¡onal, lNEl

(1995). S¡ nos referimos al tipo de superñcie de rodadura el 16.04 % de

carreteras corresponden a trochas, el 26-42 % son carreteras sin

afirmar, el 20.28 yo son carreteras afirmadas y solo el 20.28 % están

asfaltadas. Actualmente, en la carretera Fernando Belaunde Terry se

está realizando trabajos en el tramo Juanjui-Tocache.

Aeropuerto. Se cuenta con un aeropuerto y doce aeródromos en

funcionamiento, los cuales están ubicados en los d¡str¡tos de Tarapoto,

Juanjui, Uchiza, Rioja, Saposoa, Tocache. En el cuadro s¡gu¡ente se

detallan las características técn¡cas y el tipo de aviones que t¡enen

permiso para aterr¡zar en ellos. Los servlc¡os de los aeropuertos son

muy deficientes, lo que limita el acceso de aviones de gran capac¡dad

(el máximo permitido es 40 pasajeros) a excepción de¡ aeropuerto de

Tarapoto, que t¡ene capacidad para A¡rbus y aviones Boeing de gran

tonelaje.

t
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5.3.7,2.2. Servicios de desagüe,

La mayoría de comunidades rurales cuentan con gran limitación del

servicio de desagüe lo cual contribuye con focos infecciosos en

s¡tuaciones de inundación y dificultad de comunicación.

En zonas rurales en un 70% aproximadamente no cuenta con servicios

básicos.
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Puertos
El puerto princ¡pal del departamento es el de Chazuta y Pelejo,

también se tiene otros puertos menores como el de Puerto López,

JuanjuL Bellav¡sta, Motilones, Guayaquil, Los Ángeles, San Fernando,
Sapote, Tahuisco, Tarata, entre otros.

Cuadro: Principales puertos de la Región San Martín

Fuente: lnstituto Nacion¿lde Estadíst¡ca e lnformática. Di
INGEMMET,2O2O.
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5.3.1.3. Ambiente:

5.3.2. Consecuenc¡as En La Población Educativa (Estimación cuant¡tat¡va - cualitativa)

5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.3.2.3.

5.3.2.4.

Albergues donde funcionen lE.

Las ll. EE al ser afectadas por SISMO, identifican espacios o lugares

alternos dentro de su comunidad y estas pueden ser; casas comunales,

iglesias, viviendas, almacenes arroceros y cacaoteros, Munic¡p¡os

distritales.
Las ll.EE elaboran normas para convivir en los albergues temporales y

flexib¡l¡zan los horarios de ingreso y salida.

l,E. con capacidad pora albergar a oüo ¡nstitución.

Considerando que no todas las ll.EE serian afectadas por SISMO, se

identificaron espacios de lnst¡tuciones comunales, asociac¡ones, empresas,

clubes entre otros; para albergar temporalmente a las ll.EE afectadas por

la inundación, estas serían tomadas en diferente turno o s¡ hubiese

amb¡entes d¡sponibles en el mismo turno.
Se tendría que establecer reglas, procedimientos y comprom¡sos internos
y para la protección y cuidado del mobiliario, equipos, materiales

educativos, servicios de agua, desagüe, luz de la l.E que s¡rve como

albergue.

Estiñr;,t Hotos de close perdidos.

Las horas de clases no se pierden en una sltuación de emergencla, porque

el objet¡vo no es desarrollo académico, si no la recuperación

soc¡oemoclonal del estud¡ante como parte de la primera etapa de la

emergenc¡a para que posteriormente retorne a la educación formal a

través del currículo de emergencia, encaso existiera un decreto supremo

de estado de emergencla.

Las estrateg¡as implementadas fueron de que el director presente su

reprogramación de horas de clase, las mismas que pueden ser recuperadas

en horarios flexibles y que respondan a las condiclones de los estud¡antes.

Servicios complementarios (Qolly Warñd, ottos).

El servicio complementario de alimentación de los estudiantes será

restr¡ngido, sobre todo en ll.EE. rurales por efecto de vías colapsadas y falta

de transporte, por lo tanto, la dotación de insumos para preparación se

encontra rá desabastecidos.

Para aquellas instituc¡ones que no cuentan con el serv¡cio se acudirá a

brindar el serv¡cio a través de las juntas vecinales (organizando los

comedores populares, en la cual los padres de familia

5.3.2.5. Moteriales dañado y costo de Petdidas:

Un 30 % de la población estudiantil, equ¡valente a 78.419 estuantes, de un

total de 261.398 estud¡antes, se verá afectada por la pérd¡da de material

educativo.

6



5.3.2.5.1 Mobiliorio.

Al efectuarse la inhabilitación de los ambientes de las ll.EE afecta el

deterioro de carpetas, mesas, sillas, escritorios, estantes, puertas,

ventanas deteriorándolas por completo y dejándolas inservibles.

Adicional al mobiliario también afecta utensilios de cocina.

s.9.2.5.2. Materiol educotivo.

Las ll.EE afectadas ante un probable SISMO, afectaría

completamente sus materiales educativos tales como: textos
escolares, libros de consulta, cuadernos de trabajo, láminas

educativas, maquetas, kits escolares y otros materiales educativos.

I

1\

I

s.3.2.s.3. Equipos.

Como parte de la afectación probable en las ll.EE por SISMO,

perdida de los equipos XO, computadoras, CPU, megáfonos,

equipos de sonido, DVD y CD educativos, proyector, paneles

solares, generadores, y otros equipos que se utilizan en la labor

educativa.

5.3.3. lnformación cartográfica de la ubicación de las ll.EE. en zonas de riesgo y probable

afectación.

Aquí se consigna el mapa de riesgo con información sobre los lugares de probable afectación

y las instituciones educativas bajo la influencia según los niveles del peligro.

Así mismo consignamos información sobre las instituciones educativas que se encuentran

bajo la influencia del peligro y en situación de riesgo. IVER ANExO)

75?
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6 ORGANIZACIÓN FRENTE A UNA EMERGENCIA.

6.1 COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAT DET RIESGO DE EMERGENCIAS Y OESASTRES

ILUSTRACIóN 06: ORGANIGRAMA COGIREDE
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6.2. ESTRUCTURA DEt SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE ADAPTADO AL .,--=a<,

ILUSTRACIóN 07: ESTRUCTU

tocísTtcA: Unidad de

Logística.

Cl: Director de la DRE

lntegrante

de la COGIREDE.

Seguridad yCoordinación y enlace: Especialista

en GRD.

Gestión de la información y

evaluación: EMED.

Comunicaciones/C4D: Ofi cina de

imaqen institucional.

Planificación: Oficina de

Planificación.

OPERACIONES: Director Gestión de

Operaciones

eo¡vlrwrsrReclóN y FTNANZA:

Oficina de Administración /
Administrativo PREVAED

Apoyo a respuesta multisectorial
en albergues: Psicólogos.

lntervención en comunidad

educativa: DGP

lntervención en infraestructura
Ofi cina lnfraestructura.

h



7. PROCEDIMIENTOS

7.1. PROCEDIMIENTOS DE ALERTA.

En el marco de la Resolución Ministerial N" 773-2O75-PCM, que aprueba los Lineamientos

para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT y la

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana - SAT,

las lnstancias de Gestión del Ministerio de Educación ejecutarán el procedimiento de alerta

ante la posible ocurrencia de emergencias y desastres ocasíonadas por SISMO.

I
,l

{

t0N I

Número del procedimiento:Nombre Procedimiento:
MINEDU-PO-MED N"OO1Alerta Nivel lV y V

Finalidad:
Este procedimiento busca alertar a las lnstancias de Gestión Educativa Descentralizadas - IGED

ante la posible ocurrencia por SISMO; así mismo activar los mecanismos de coordinación,

respuesta y continuidad del servicio educativo.

Alcance
Las instancias de gestión del Sector Educación y la comunidad educativa, en el ámbito territorial

donde se desarrollan por SISMO.

- Alertar a las autoridades, instancias de gestión educativa descentralizadas del sector Educación

y a la comunidad educativa ante el peligro inminente por SISMO.

- Activar los mecanismos de preparación y organización para afrontar el evento adverso e

crainformar acerca de los daños y evolución de la

Objetivos

-

1. Socializar el procedimiento de alerta a las autoridades del MINEDU, IGED y comu

educativa en general, a fin de iniciar las acciones de respuesta.

2. Acceso a los avisos y pronósticos de las entidades técnico-científicas a cargo del monitoreo

del peligro o peligros inminentes.
3. Contar con data actualizada de la situación de los sistemas educativos, comunidades y de los

riesgos de Heladas y Friaje en los ámbitos geográficos de posible afectación.

4. Analizar y validar la información del análisis de situación del riesgo ante emergencias y

desastres (ASIREDE) de las comunidades educativas a ser alertadas.

nidad

I

I Acciones
Previas

NSABTESSECUENCIA DE

ACTIVACIóN
ACCTONES

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

1. Monitoreo
de avisos y
pronósticos

1.1 Monitorear permanentemente los avisos y pronósticos

meteorológicos e hidrológicos emitidos por las entidades técnico-

científicas peruanas que monitorean por SISMO.

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

2.1 Elaborar las alertas en base a los avisos y pronósticos con sus

posibles efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades

del MINEDU (GTGRD), IGED Y comunidad educativa.
Nivelregional:
Oficina de
Comunicaciones y/o
Prensa DRE (RP) Y

UGEL (A).

2.2 Difundir la alerta en base a los avisos y pronósticos con sus posi

efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades del

MINEDU (GTGRD), IGED, ll.EE. y comunidad educativa, de acuerdo

con los niveles de organización sectorial, utilizando las redes

bles

web del MINEDU y de las IGEDsociales y páginas

2. Elaboración y
difusión de

alerta sectorial

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

3.1.Activar la cadena de llamadas/mensajería, comunicándose

inmediatamente con los directores de ll.EE, IGED y (GTGRD) del

MINEDU, a fin de alertar y brindar pautas prestablecidas para la

implementación de los procedimientos.

3. Activación de
red sectorial

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

4.1. Revisar y analizar la información disponible de los avisos y

emitidas por otros sectores, regiones y entídades públicas o

privadas sobre el peligro inmlle¡le.

alertas

(EMED)(A).

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

4.2. Mon¡torear los avisos, pronósticos y alertas relacio

principal y a otros peligros con probabilidad de ocurrir
nadas al peligro

simultáneamente.
Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

4.3. Elaborar y difundir alertas actualizadas diarias del peligro y

ocurrencia de este, para reportar a las autoridades del MINEDU

de la

nidad educativa en general(GTGRD), IGED Y comu

4. Monitoreo
permanente e

integrado

5



Definic¡ones:
, Alerta: Estado que se declara con el fin que las autoridades competentes, activen protocolos de acción para la que

la población tome precauc¡ones específlcas, debido a la posible ocurrencia de un pel¡gro que afecte a una
determ inada zona. Fuente: RM N" 773-2015-PCM, Lineom¡entos poro lo Conformoc¡ón de lo Red Nocional de Alefto Temprono

- RNAT y ls Conformoción, Func¡onoñiento y Fottolec¡miento de los 
'¡stemos 

de Alerto Temprono - SAT.
. Alarma: Al confirmarse la ocurrencia del evento (peligro) se emite la comunicación de ALARMA, para la ejecución

de los planes de contingencia y evacuación de la población. Fuente: RM N" 17j-2015-PCM, L¡neom¡entos poro lo
Conformoc¡ón de lo Red Noc¡onol de Alerto Temprono - RNA'| y lo Confomoc¡ón, Func¡onom¡ento y Fortolecim¡ento de los
S¡stemos de Aleftq Temprono - SAT.

Siglas:
. ASIREDE: Análisis de Situación del R¡esgo ante Emergencias y Desastres. lnstrumento técnico que perm¡te

caracterizar espacialmente los r¡esgos que ocurren en los ámb¡tos de intervención de las DRE y UGEL.
. COES Educaa¡ón: Centró dé Operaciones de Emergencias del Sector Educac¡ón- Cómprenden lasGRtr/DRE e UGEL.

.. DRE: D¡recc¡ón reg¡onal de educación.
1! EMED: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres.
il etcno: erupo técnico de Gestión de Riesgos de Desastres.
.:r IGED: lnstancias de Gestión Educat¡va Descentralizadas.
. ODENAGED: Oficina de Defensa Nac¡onal y de Gestión del R¡esgo de Desastres
. OGC: Oficina General de Comunicaciones.

cons¡deraciones:
. Las alertas deben ser difundidas y confirmar su recepción en las instanc¡as de gest¡ón educativa descentralizadas.
. Las alertas de peligro ¡nm¡nente pueden incluir declarator¡as de estado de emergencia, que conllevaran a Ia

ejecución de act¡v¡dades de preparación y respuesta (ver proced¡m¡ento)

Revocator¡a:
. Este procedim¡ento solo puede ser revocado por la ODENAGED

iü,

t:.1 tt¡ !,

//á\s
t.

7.2. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIóN

Nombre del Procedimiento: Número del procedimiento:
coord¡nac¡ón Nivel lv y V MINEDU-PO-MED N'OO2

Finalidad:
Gest¡onar la provisión de servicios y recursos necesarios para afrontar la cont¡ngencia ante
stsMo.

Alcance: El MINEDU y las IGD del Sector Educación, incl uyendo l¿ comun¡dad educativa
objetivo: Coord¡nar e interven¡r ante la ocurrenc¡a de un desastre por SISMO que tenga como

consecuencia la interrupción del servicio educativo.

Acc¡ones Previás

l.Socializar el procedimiento de coordinación a las autoridades del MINEDU e IGED, para
coordinar acciones de respuesta y rehab¡litac¡ón.

2. Actual¡zar data del nivel de vulnerabilidad de la comunidad educativa.
3. Contar con d¡rector¡o ¡nstituc¡onal y multisector¡al actualizado.
4. Revisar el informe de situac¡ón prel¡minar sobre r¡esgos por SISMO en el entorno de loca¡es

escolares expuestos.

ACCTONES
RESPONSABI.ES

(*l
1-1. lnstalar el GT-GRD para la superv¡sión y evaluación del
cumpl¡miento del plan de contingencia por SISMO.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

5q

lobservaciones:
I . lmplementar y/o mantener en óptimas condic¡ones el coEs y los EMED, así como los mecanismos de comun¡cación

y redes soc¡ales con la comun¡dad educativa.
. (*) Orden de responsabilidades según nivel centraly reg¡onal (incorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable pr¡ncipal tiene la potestad de
convocar a otras instituc¡ones que cons¡dere pert¡nente.

SECUENCIA DE

AcfrvActóN



N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

L.2. Asignar los recursos financ¡eros destinados a afrontar la

contingencia ante SISMO.

N¡vel regional:
DRE (RP), UCEL (RA)

1.3. Dotar de mater¡ales, servicios básicos y de soporte

soc¡oemocional.
N¡vel regional:
-DRE (RP), UGEL (RA)

1-.4 lnic¡ar el proceso de rehabil¡tac¡ón de las escuelas y

urar la cont¡nuidad delserv¡c¡o educativo.aseg

1. Coord¡nac¡ón
sectorial para la

respuesta

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA}, UGEL (EMED)

(A).

2.L. Establecer y mantener la comunicación permanente con

las autoridades del MINEDU e IGED.

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)

(A).

2.2. Elaborar Reportes de Situación Prelim¡nar y

complementar¡os, en coordinación con las p¡ataformas de

Defensa civil, cOER - CoEL.

2. Reportes
actual¡zados para la

continu¡dad de las
coordinaciones,

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)

(A).

3.1. Monitorear y evaluar los avances sobre las acc¡ones

reportadas de la restituc¡ón del serv¡cio educativo.

N¡vel regional: DRE (RP), UGEL

(RA).
3.2 Distribuir y dotar de kits de soporte socioemoc¡onal y

lúd¡co necesarios, or SISMO

Nivel central:
DIBRED (RP), ODENAGED (RA).

Nivel reg¡onal: DRE (RP), UGEL

(RA).

3.3 Atender a la comunidad educativa con el soporte

socioemocional y lúdico.

evaluación de las
acc¡ones realizadas.

Coordinar

niciones:
. MINEDU: Minister¡o de Educación.

. oDENAGED: oficina de Defensa Nacional de Gestión del R¡esgos de Desastres.

. GIREDE: Gestión lntegral del Riesgo de Emergenc¡as y Desastres en Educación.

. DlRl: Direcc¡ón de Relaciones lntergubernamentales.

. DIGEIE: Direcc¡ón General de lnfraestructura Educativa

¡ DIGERE: Oirección de Gestión de Recursos Educativos.

. DIBRED: D¡recc¡ón de Promoción del B¡enestar y Reconoc¡miento Docente

. COES EDUCACIÓN: centro de operaciones de Emergenc¡as delsector Educación.

. COER: Centro de Operac¡ones de Emergencias Regional.

. coEL: Centro de Operac¡ones de Emergenc¡as Local.

. PC: Plan de Contingencia.

. OGA: oficina General de Admin¡stración.

. OPP: oficina de Planiflcac¡ón Presu uesto.

. lmplementar y/o mantener en óptimas condic¡ones el sistema comun¡cac¡ón de rad¡os'

o (*) orden de responsabilidades según n¡vel centraly reg¡onal (¡ncorpora el nivel local): Responsable Principal

(RP), Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As) El responsable pr¡ncipal tiene la

observac¡ones:

otestad de convocar a otras instituciones ue cons¡dere pertinente.

Revocator¡a:
. Este uede ser revocado or la ODENAGED.rocedimiento solo

il
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EDUCACIDET SECÍOR

Número del proced¡miento:

MINEDU-PO-MED N'OO3Respuesta N¡vel lV y V
72.mar.2027

Salva8uardar la vid¿ y la salud de la comunidad educativa y de los materiales, mob¡liario e

¡ñfraestructura educat¡va de manera oportuna ante la ocurrenc¡a por SISMOF¡nal¡dad:

EI MINEDU y las IGED del Sector Educación, ¡ncluyendo la comun¡dad educat¡vaAlcance:
Brindar una respuesta rápida, oportuna y eficaz, como sector educación, ante la ocurrencia

por SlSMo
Obletivo:

1. Soc¡alizar el procedimiento de respuesta a l¿s autor¡dades del MINEDU, IGED y

comunidad educat¡va en general, para coordinar acc¡ones de respuesta y rehabilitación,

considerando las emergenc¡as por SISMO.

2. Activar el protocolo de b¡oseguridad ante COVID 19, al personal que se desplazará a la

zona de emergencia.

3. Aterta. - Todas las instancias del sector educación, se encuentran en alerta permanente

ante la emergenc¡a.

4. coordinación. - Se logró acuerdos concretos con las IGED, 8ob¡ernos locales, regionales

y entidades públicas de primera respuesta para la intervenc¡ón en la zona afectada.

5. Conformación del staffdel comando de incidentes del MINEDU e IGED.

ones Previas

RESPONSABTES (*)ACCTONES
SECUENCIA DE

N AcÍvAcróN
Nivel regional:
DRE (RP), UCEL(A)

1.1. Asumir el mando del Sistema de Comando de lncidentes
(scl) del Sector Educación, segÚn el ti o de emergencia

PRONIED (As).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

1.2. Establecer el staff en el Puesto de comando del sector
Educación y s¡ existe más autoridades, integrar el comando

Unificado.

Comando de
c¡dentes del Sector

¡var el S¡stema

IU

vis/

Nivel regioñal:
DRE (RP), UGEL(A)

2.1. Establecer perímetro de seguridad en la zona de

emergencia,
de

2.Establecer
perímetro
seguridad.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

3.1. Determinar las caracterÍsticas prop¡as del evento adverso y

de la zona de emergencia,

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

3.2. Recolectar información para la evaluación inicial de la

escena

§ Evaluar la

tluación para t€ner
,llha visión integral de
i4o que se necesita y lo

que falta.

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A)

4. Elaborár un Plan

de Acc¡ón del
lnc¡dente.

4.1. Establecer los objetivos, estrategias y táct¡cas acorde a la

evaluación inicial realizada.

5.1. lncorporar en el Plan de Acción de lncidentes los recursos e

¡nstalaciones ind¡spensables para las operaciones de

respuesta.

5. Determinar la

necesidad de
recursos y posibles

instalac¡ones para la

atenc¡ón de la

emergencia.

Nivel regional:
oRE (RP), uGEr(A).

6.1. consolidar por día los avances de las operaciones de

respuesta en un informe que fac¡lite la transferencia de

mando.
Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

6.2. Transfer¡r el mando para la continu¡dad operativa e

¡nformar al coEs Educación de sede central.

6. Preparar la

informac¡ón para

transfer¡r el mando

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

7.1. Organ¡zar los equ¡pos de evaluación y distribuir por zonas

afectadas, según el Plan de Acción de lncidentes.
Nivel central:
PRONIED (RP),

ODENAGED (RA)

N¡vel reg¡onal:

7.2. Apl¡car la ficha de Evaluac¡ón de Daños y Análls¡s de

Necesidades del sector educación - EDANSE,

lnfraestructura educativa.

7. Anális¡s
Operacional

(o

PROCEDIMIÉNTOS PARA Et MANEJO

Nombre del Proc€dimiento:
Actualizado a:

Educación.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

7,3. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA



t

8. Salvaguardar la
vida, salud física y
mental de la
comunidad
educativa.

Asistencia técnica
y acompañamiento
en las zonas de
emergencia.

10. Elaborar reporte
de situación
complementario.

11. lniciar la
rehabilitación de
daños a la

infraestructura
educativa.

otro que

lo

adronamiento de la comunidad educativa

7.4. Sistematizar, analizar la información en el puesto de Nivel regional:
comando al COES Ed GOLO. DRE R

8.1. Priorizar el público objetivo que se atenderá, según el Nivel regional
rte de la ficha EDANSE DRE

8.2. Salud física: Reunir en el PCI al voluntariado GIREDE

Educación, especializado en búsqueda y rescate, evacuación de

heridos, primeros auxilios, otros; para la inducción sobre la

organización, distribución de tareas y mecanismos de reporte y

comunicación.
8.3. Salud física: Solicitar el apoyo al sector salud (Dirección

Regional de Salud e IPRESS) y a instituciones de primera respuesta

del MININTER - CGBVP - PNP.

8.4. Salud mental: Brindar el servicio de asistencia técnica a través

de la estrategia Te Escucho Docente (TED) a los especialistas y/o

voluntarios de las DRE y UGEL, que realizarán el soporte

socioemocional a la comunidad educativa afectada y damnificada
la em

9.1. Coordinar institucionalmente la asistencia técnica con las

DRE y UGEL, de acuerdo a la siguiente pauta:
/ La ue EL solicita a la DRE.

/ La one solicita al MINEDU.

9.2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento en las zonas de

emergencia sobre la temática necesaria para una adecuada

respuesta, de acuerdo a la siguiente pauta:
/ La uce t solicita a la DRE.

/ u one solicita al MINEDU.

9.3. Consolidar la información recopilada e informar a las

entidades de primera respuesta y Alta Dirección del MINEDU

sobre las acciones realizadas.

10.1. Sistematizar y analizar la información en el formato de Nivel regional:

re rte de situación com DRE UGE

10.2. Difundir el reporte de situación complementario a las

autoridades del MINEDU, DRE, UGEL para la toma de decisiones,

de acuerdo a la siguiente pauta:
/ La UGEL informa a la DRE.

./ La DRE informa al MINEDU.

11.1. Priorizar las llEE factibles de rehabilitación; según ficha

EDANSE.

Nivel regional

7.3. Aplicar la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de

Necesidades del sector educación EDANSE,

11.2. Reportar la lista de llEE priorizadas para el proceso de

rehabilitación, a fin de socializarlos con las IGED.

DRE RP

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

DRE UG

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

I

Definiciones

. COGIREDE: Comisión de Gestión lntegral del Riesgo de Emergencias y Desastres de LA DRE o UGEL.

. IPRESS: lnstitución Prestadora de Servicios de Salud'

. pAl: plan de Acción de lncidentes; Cl: Comandante del lncidente; GOLO: Gobierno local; GORE: Gobierno regional;

EDANSE: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación; PCI: Puesto de Comando de

lncidentes; MININTER: Ministerio del lnterior; CGBVP: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; PNP:

Policía Nacional del Perú.
. puesto de Comando lncidente, PCl. - Es un lugar fijo o móvil, bien señalizado (vehículo, carpa, remolque, camión u

ncidente cuando situación
) Ipued fáci v ra pidame nte reubicad oser

sea

Lo establece e Coman deldante

del incide nte, cantidad de recu rsos ue deberá admi nistra ra cont rolarlo or

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

la

la



por su duración.
. El Puesto de Comando del Sector Educación, es una Unidad Operativa ante la ocurrencia de Emergencias, que se

despliega a la zona afectada para la ejecución de las operaciones; su administración depende según el nivel de la
emergencia: EMED UGEL, EMED DRE, COES Educación.

r Sistema de Comando de lncidentes: El SCI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de
incidentes integrando una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones
que operan dentro de una estructura organizacional común, diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente
de los incidentes. Una premisa básica del SCI es su aplicación amplia.

Observaciones:
. (*) Orden de responsabilidades según nivel centraly regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal

(RP), Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable principal tiene la
potestad de convoca¡ a otras instituciones que considere pertinente.

Revocatoria: Este procedimiento solo puede ser revocado por la ODENAGED

Nombre del Procedimiento: Número del procedimiento:

Continuidad del servicio educativo MINEDU-PO-MED N"OO4

Finalidad
Dotar al equipo de trabajo, unidades y órganos del MINEDU y las instancias de gestión
educativa descentralizada, los procedimientos para el manejo de emergencia y desastres en
la fase de Continuidad de Servicio educativo.

fu al."n." De alcance a nivel nacional para el sector Educación, dirigido a las instancias de gestión
educativa descentralizadas.

frl 'ooi"t''o' Asegurar la continuidad del servicio educativo a nivel nacional ante situaciones de
emergencia de nivel 4 y 5.

Acciones Previas

ül'-t9'

h

1. Socializar los procedimientos a todo el personal de las diferentes áreas del MINEDU e
instancias de gestión educativa descentralizadas, para coordinar integralmente con los

equipos de las brigadas de primera respuesta del sector educación.
2. Revisar las normas legales para el reinicio seguro de las clases a nivel presencial o virtual,

en el marco de las medidas de prevención del COVID-19.

3. Disponer de los resultados de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector
Educación - EDANSE", y haber superado la emergencia por Friaje, para asegurar la
continuidad de Servicio educativo, considerando la disponibilidad de otros servicios básicos
de su entorno urbano y rural

fl¡Secuencte-oe/ ACT¡VACION
ACCTONES RESPONSABTES (*)

1.1. Asignar actividades para cada unidad y órganos del MINEDU,
IGED e ll.EE, según la prioridad de necesidades y condiciones
operativas, con el fin de garantizar la Continuidad de Servicio
Educativo.

Nivel regional:

DRE (RP), UGEL (RA)1. Conducción y
organización

1.2. Realizar el seguimiento de actividades de las entidades
involucradas para garantizar la Continuidad de Servicio Educativo.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

2.1. Categorizar la infraestructura educativa con condiciones
operativas para restablecer el servicio educativo.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

2.2, Validar las condiciones adecuadas de la infraestructura
educativa, considerando el tipo de necesidad: reparación,
rehabilitación/reconstrucción; que permitan restablecer el servicio
educativo.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

2.3. Publicar la relación de ll.EE que reinician las clases en cada DRE
Nivel regional:

DRE (RP), UGEL (RA).

2.4. Publicar la normativa de ll.EE que reinician las clases
presenciales y/o virtuales.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

2.

Restablecimiento
de seruicios
públicos básicos e
infraestructura

2.5. lnformar a las instancias respectivas, el reinicio de clases.
Nivelregional:
DRE (RP), UGEL (RA)

3.1. Realizar la cobertura, distribución e instalación de módulos Nivelregional

PROCED!MIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS

Y

t

6t



DRE(RP), UGEL (RA)educat¡vos p refabricados con acondicionamiento térmico
N¡vel regional:
DRE(RP), UGEt (RA).

3.2. Real¡zar gest¡ones para la cobertura de Al¡mentación Escolar

Qaliwarma.
Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)3.3. Remitir recalendarización Escolar Nacional

Nivel reg¡onal:
DRE (RP), UGEL (RA)

3.4. Preparar y apl¡car el currículo vigente según modal¡dades y

n¡veles.

3, Normalización
Progresiva del
serv¡c¡o educativo

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

4.1- Supervisar la apllcación del currículo vigente según

modalidades y n¡veles.

Nivel región:
DRE (RP), UGEL (RA).

4.2. Reportar los avances de aplicación del currículo vigente según

modalidades y niveles.

4. cont¡nuidad de
servicio
educat¡vo

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

5.1. Gestionar el apoyo para complementar la disponibilidad de

módulos educat¡vos prefabricados con acondicionamiento térmico.

5.2. Gestionar el apoyo para el traslado e instalac¡ón de módulos

educativos prefabr¡cados con acondicionam¡ento térm¡co.

5. Part¡cipación del
sector privado

Def¡niciones:
. coEs EDUCACIÓN: centro de operaciones de Emergenc¡as del Sector Educación
. EMED DRE/GRE: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de DRE/GRE

. EMED UGEt: Espac¡o de Mon¡toreo de Emergencias y Desastres de UGEL.

' DlRl: D¡recc¡ón de Relaciones lntergubernamentales.
. DIGC. Dirección General de Calidad de la Gest¡ón Escolar.

. oIGEBR: Dirección General de Educación Busca Regular.

. DIGEIBIRA: D¡rección General de Educac¡ón Básica Alternat¡va, lntercultural Bilingüe y de Servic¡os Educat¡vo§ en el

Amblto Rural.
. DRE/GRE: Dirección y/o Gerencia Reg¡onal de Educación.
. llEE: lnst¡tuciones educat¡vas.
. VMGI: Vicem¡nisterio de Gest¡ón Inst¡tuc¡onal.
. OGRH:ofic¡na General de Recursos Humanos.
. ODENAGED: Ofic¡na de Defensa Nacionaly Gest¡ón del R¡esgo de Desastres.
. SG: Secretaria General.
. oGC: Oflc¡na General de Comunicac¡ones.

DIGEIE: Direcc¡ón General de lnfraestructura Educativa

DIGESE: Direcc¡ón General de servicios Espec¡ales.

. oRl: oficina relac¡ones lnterinst¡tucionales.

observac¡ones:
. (*) Orden de responsabilidades según n¡vel centraly regional (¡ncorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable pr¡ncipal t¡ene la potestad de

convocar a otras inst¡tuciones que cons¡dere pertinente

. Este proced¡m¡ento solo puede ser revocelEiglq ODENAGED

Revocatoria:

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

t
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.: ,"8. RECURSOS FINANCIEROS, LOGíSTICOS Y HUMANOS

TABTA 16: TABIA DE NECESIDAD DE

0i\
§¡

Necesidad de
recurso humano
para atención de
rehabilitación

10 15 320.00 3,200.00 3,200.00

Limpieza de lE Lampas 10 35.00 350.00
Guantes 100 6.00 600.00 600.00

Visita a zona de
afectación para

evaluación de
infraestructu ra

Movilidad 10 2s0.00 10 10 250.00 250.00 250.00

Actividades
lúdicas y
socioemocional

Hojas de papel 2 cajas 100.00 200.00 200.00

Mochilas de
emergencias

L7 140 2,380.00 2,380.00 2,380.00

Botiquín 25 57.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00
Luminaria de
luz fría de 02
lámparas

10 54.00 640.00

I t
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COGIREDE

EMED
Luego de ocurrido el eventoMonitoreo diario

Reporte Preliminar
EMEDDiario Seguimiento a evento Cierre o

culminación de reporte
UG EL Monitoreo diario

Re porte de situación preliminar

Ficha EDAN/Ficha PRONIED
EMEDD ¡a r¡o

Seguimiento a evento
Cierre o culminación de reporte

DRE Mon¡toreo diario
Reporte de situación
Ficha EDAN/F¡cha PRONIED

coEs
EDUCACIÓN

Diario /Seguimiento a evento /Cierre o

culminación de reporte.
Avisos/Ficha PRONIEDflneou

8.1 PROTOCOTO DE CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEt SECTOR.

1. Evaluar y contar con número exacto de la población estudiantil afectada.

2. Sol¡citar o proveer de k¡ts de emergencia.

3. Capacitar o aplicar estrategias de soporte socioemocional con apoyo de los kits de

e merge n cia.

4. Evaluar la etapa socioemocional y definir la cantidad de población estudiantil afectada.

5. Solic¡tar o proveer de kits de emergencia.

6. Capacitar o apl¡car estrateBias lúdicas con apoyo de los k¡ts de emergencia.

7. Evaluar las etapas anter¡ores y definir la población estudiantil afectada.

8. Solicitar o proveer de kits de emergenc¡a.

9. Capac¡tar, programar, ejecutar y evaluar proyectos de aprendizaje con apoyo del kit de

emergencia.

TABLA 17: PROTOCOLO DE COMUNICACIóN CONFORME AL

SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EMERGENCIA

EMED de las 14 UGEL, el responsable de comunicación del EMED DRESM deberá ¡nformar al

Secretario Técnico de COGIREDE de la DREP con cop¡a al Presidente del EMED DRE SM.

Según el nivel de emergencia el Presidente del EMED DRESM reunirá a la Com¡sión Ejecut¡va del

EMED para la Toma de Decisiones, prev¡a revis¡ón de reportes de situación de las UGEL

afectad a s.

3) El Presidente del EMED DREP siempre deberá alertaral nivel superior (COE MINEDU) y sectores

y/o entidades en GRD regionales, ya que posteriormente se pueden requerir recursos de ese

nivel superior o deban ser gestionados desde ese nivel superior.

4) Luego de evaluar la emergencia el Pres¡dente del EMED DRESM deberá comun¡car esta

información a los cuerpos de primera respuesta, verificar los daños y las necesidades y

poster¡ormente trasladarse a la escena de ser necesaria su incorporación al Puesto de Mando.

Deberá asim¡smo asegurar que se haya activado los Protocolos de Respuesta y Rehabilitación de

Emergencias mediante comunicac¡ón a los equipos respect¡vos.

5) Poster¡ormente el funcionario responsable deberá informar al Nivel Regional y al EMED,

indicando si se requiere apoyo del Nivel Central, y s¡ ex¡ste y/o requiere apoyo del Nivel Regional.

El EMED DRESM deberá reportar permanentemente al COE MINEDU.

6) El EM ED DRESM deberá verificar que se hayan activado los protocolos de emergenc¡a y se cuente

en la escena con el personal idóneo de los equipos inst¡tuc¡onales o de las demás instituc¡ones

de respuesta.

7) En caso de requerirse apoyo del MINEDU o de otras instituc¡ones, este deberá ser brindado o

coordinado Por el EMED DRESM.

8) Una vez controlada la emergencia, el N¡vel Local de uGEL deberá comunicar un resumen de lo

ocurrido al EMED DRESM, mediante el reporte de situaclón, para evaluar cierre de emergencia'

9) El EMED DRESM comun¡cará a sus niveles superiores el cierre de la emergencia'

¡lm

1) Al recibirse una not¡ficación de emergencia a través de cualquier medio, primordialmente de los
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10. MECANISMO DE EVATUACIóN

Protocolo de Actuoción onte SISMO

E Realiza el reporte de las personas de la comunidad educativa
desaparecidas, heridos y fallecidos y atrapados.

E contabiliza las perdidas en material educativo, mobiliario e infraestructura
con el EDAN sectorial.

6\

Objetivo Proteger la vida y seguridad de los miembros de la Comunidad Educativa

Activación: Director/docente coordinador de la Comisión de Gestión del Riesgo de

Desastres/Docente Brigadista de evacuación/cualquier miembro de la l.E. y se inicia las actividades
previstas en el procedimiento.

Tiempos:0 a 12 horas

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas

ActividaEncargado/a

irectorD

E Recibe la aterta a través de mensajería instantánea, llamada o telefónica
del COE MINEDU, Espacio Físico de Monitoreo y Seguimiento DRE - UGEL,

comunicando que existe alerta de Tsunami.

E lndica la activación de la alarma por la ocurrencia del evento.
E Ordena la evacuación externa y vertical inmediatamente activada la

alarma.

E Reúne a la de CGRD y activa el Espacio Físico de Monitoreo de Emergencia y

Desastres (EMED) alterno de la institución en la zona segura.

E Establece comunicación con instituciones de primera respuesta.

0 Reporta al Espacio Físico de Monitoreo y Seguimiento DRE - UGEL o al

COE MINEDU sobre la situación de su institución y la comunidad educativa.
E Coordina con instituciones locales y comunales.

EI lnforma a la comunidad educativa la situación.

Personal

administrativo
E Apoyan en la evacuación y la logística durante la emergencia a la zona

segura externa.

E Activa la alarma.

EI Controla la salida de la comunidad educativa para la evacuación a la zona

segura interna y externa vertical.
E Cierra la puerta de ingreso de la lnstitución educativa por seguridad.

Auxiliares

E Apoya en la evacuación de los miembros de la comunidad educativa a la

zona segura.

E Mantiene el orden en la zona segura.

E Apoya en el Espacio Físico de Monitoreo y Seguimiento (COE).

Coordinador de la
CGRD

E Organiza y coordina la evacuación con las brigadas y equipos responsables

de los estudiantes.
E Ejecuta la evacuación de los miembros de la comunidad educativa a las

zonas seguras.
E Solicita información de situación a las brigadas.
E lnforma a la sala de crisis la situación de la emergencia.
E Comunica a la comunidad educativa las disposiciones tomadas por la sala

de crisis.

Brigada de
Docentes de
evacuación y
evaluación.

E Dirige la evacuación.
E Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) y reporta al

Coordinador de la CGRD.

EI Verificar que los miembros de la comunidad educativa haya evacuado a la
zona segura.



Brigada de Docentes
protecc¡ón y entrega

de niños

Realiza la entrega de estud¡antes de acuerdo al procedimiento establec¡do
para estos casos y que es parte de este documento.

Equipo de
contenc¡ón y soporte
soc¡oemoc¡onaly
actividades lúdicas

E Realiza la contención soc¡oemocional de acuerdo al procedim¡ento

establec¡do para estos casos y que es parte de este documento.

Espac¡os Físicos de

Monitoreo y

Seguimiento (COE)

Bl Ubica el Espacio de Monitoreo de Emergenc¡as y Desastres (EMED) alterno en

la zona segura externa.
0 ln¡c¡a las operaciones de monitoreo y seguimiento de la emergencia.

E Consolida Ia información de daños y necesidades de la instituc¡ón educativa.

E coord¡na las acciones de búsqueda y salvamento de los desaparecidos.

E Mantiene enlace permanente con el COE MINEDU, Monitoreo de Emergencias

y Desastres (EMED) DRE-UGEL

Brigada de Docentes

de segur¡dad frente al

r¡esgo social.

E Coord¡na con la Policía, serenazgo, rondas vec¡nales, para brindar la seguridad

de la zona segura donde se encuentra la ¡nstitución educat¡va.

E Apoya en la protección física y emoc¡onal de los estudiantes.
E orienta a los estud¡antes y familias el procedim¡ento ps¡cológ¡co y legal

derivado de la crisis cuando los estudiantes sean vulnerados en sus derechos.

E Reporta ante la autoridad competente las situaciones de violenc¡a que han

impactado a los estudiantes en Ios refugios.

(
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1 INTRODUCCIÓN

El plan de contingencia frente a FRIAJE es el instrumento de planificación que incluye el

componente react¡vo de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Además, se

presenta los procedimientos de alerta, coordinación, respuesta y continuidad del servicio

educativo.

En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados a

fenómenos de or¡gen natural o inducidos por la acción humana, conv¡erte esta situac¡ón en un

reto a la capacidad del ser humano para adelantarse a los acontecim¡entos a través de una

eficaz Gestión del Riesgo dg Desastres. En el Perú, la ex¡stencia de condiciones geográficas y

climáticas diversas, como su ubicación en el c¡nturón de Fuego del Pacífico y la presencia de la

Cordillera de los Andes, hace que el territor¡o peruano sea muy complejo para la

implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD.

aire fría de origen antárt¡co, influenciado entre otros aspectos por la acción de la zona donde

se establece la denominada "Alta de Bolivia" es un periodo frío de dos a cinco dÍas, que se

registra en la selva alta de nuestro país, donde la temperatura del aire desc¡ende bruscamente

hasta valores de 10'C. Esto se debe a la incursión de masa de a¡re procedente de la región

Antártica y que inBresa a las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Loreto y san Mart¡n.

En este sent¡do, el plan de contingencia frente a FRIAJE de la Dirección Regional de Educación

de San Martin, es uno de los pr¡ncipales instrumentos de gestión y determina el escenario de

riesgo: identificación del peligro, identificación de la vulnerabilidad y la descripción del

escenar¡o del riesgo. Asim¡smo, la DRE San Martin, se organiza frente a una emergenc¡a

tomando en cuenta los procedimientos específicos de alerta, coordinación, respuesta y

continuidad del servicio educat¡vo; tomando en cuenta los recursos prop¡os que posee. La DRE

San Martin, tiene la responsabilidad de planificar, organizar, implementar, ejecutar, evaluar y

proponer acc¡ones que reduzcan la vulnerabilidad de la comunidad educativa frente al Friaje.

Director Regional de Educación de San Martin

I '*En respuesta a esta necesidad, nuestro país viene impulsando la formulación y adopción de

', ,. ,,,,J1... ,',lboli icas públicas para la implementación de planes de contingencia como es el caso de la Ley

.._- 
[:.-'-ru'2855l,queestablecelaobligatoriedaddeelaborarypresentarplanesdecontingenc¡ayel
\ desarrollo y aprobación de lineamientos y demás normas complementarias para el

zZr-ffÑ. cumplimiento de los mismos'

,.:....tf_...f\
,i' l:S.9I 

iÉntre los meses de junio a setiembre de cada año se presenta la estación de invierno en la

'(1$y'setr. peruana, en donde se evidencia los descensos de temperaturas en forma notable y

significativa, denominado bajas temperaturas - friaje, que constituye el ingreso de masas de

{$
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2. INFORMACIóN GENERAL

La región San Martin se encuentra ubicada en la parte Nor Oriental de la República del Perú,

entre las coordenadas geográficas:

ORIEHT¡§OH O€§TE

latltud sur

Longlttd oeSe

1rñ'1ür
r§-2$'44:

lugar terca de las nacimter
de los rfús Utcubamba

y Sombonale. ert d
Itrnite deparlarneráaL

ffihe,1tttazofiasy[-a
Ubertsd-

La Región San Martín, cuenta con una superficie de 51,345 Km2 y se localiza en el sector Nor

Oriental del territorio peruano en el flanco oriental del relieve andino, ocupando zonas de

selva alta y baja. Sin embargo, sus límites occidentales en algunos sectores llegan al borde

oriental de la alta meseta andina.

La región San Martín cuenta con 10 provincias que son: Moyobamba (capital), San Martín,

Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja y Tocache. Asimismo,

cuenta con 78 distritos.

ct¡M4[
El clima, en San Martín predomina un clima subtropical y tropical, distinguiéndose dos

estaciones: una seca de junio a set¡embre y otra lluviosa de octubre a mayo.

Cuenta con tres tipos de climas:
. El clima semiseco y cálido: Se presenta en la localidad de Tarapoto, altitud de 333 m.s'n.m

con temperatura máxima de 35.6sC y mínima de 13.3sC la precipitación pluvial media anual

aproximadamente 1,213 mm.
. El clima moderadamente húmedo y semicálido: Se presenta en la localidad de Lamas; altitud

g09 m.s.n.m., temperatura media de 22.9eC; precipitación pluvial de 1,467.7 mm media

anual.
. El clima moderadamente húmedo y cálido: Se representa en la localidad de Mishquiyacu;

altitud de 200 m.s.n.m.; temperatura media de27eC; y precipitación pluvial media anualde

937 mm.

2.1. UBICACIÓru eeoenAFlcA Y LIMITES

Sus límites son:

Sus límites son: -

Por el NORTE; con eldepartamento de Loreto'

Por el SUR; con el departamento de Huánuco'

Por el ESTE; con el departamento de Loreto'

PoreloESTE;coneldepartamentodeAmazonasylaLibertad.

su8ESTEf'lOñTE

Punb sotre e{ fio
Huaülagx, al s¡¡roesb del

centro poblado Vlchr
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1§"25 13',
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Divisoria & aguas de :loe
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Itmitecryld
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ITUSTRACIÓN 01: UBICACIóN GEOGRÁFICA DE LA REGIóN SAN MARTIN.

\'

l,.n

2.2. ORGANIZACIóN POTITICA Y EXTENSIóN

La región San Martin, está dividida en 10 provincias y 78 distritos, se puede desatacar que

las provincias de San Martin y Lamas cuentan con mayor número de distritos $a y L\
Distritos c/u), mientras que El Dorado, Mariscal Cáceres y Tocache cuenta solo con (05

Distritos c/u).

TABTA 01: ORGANIZAqóN POLíT¡CA DE LA REG¡óN SAN MARTIN

árq

..k

rt¡Lr------L--- .

Dlptt?irtElrTo
¡tx rrrrn¡ix

+

t-1G.gsE t{t

FETi'
oollxto:rnucTutll.
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Disposi

Nombre Número Fecha

BELLAVISTA Ley 23844 31-05-1984 BELLAVISTA 6

EL DORADO Ley 25937 o8-72-L992 SAN JOSE DE SISA 5
HUALLAGA Ley S/N 25-lt-7876 SAPOSOA 6
LAMAS 7848 16-10-r933 LAMAS 71
MARISCAL CACERES Ley 9097 07-05-1940 JUANJUI 5
MOYOBAMBA Ley 207 04-09-1906 MOYOBAMBA 6
PICOTA Ley 240L0 29-LL-1984 PICOTA 10
RIOJA Ley S/N 11-09-1868 RIOJA 9
SAN MARTIN Ley 70754 04-07-7947 TARAPOTO t4
TOCACHE 24016 06-10-1984 TOCACHE 6

Fuente: Demarcación política de la Región san Mart¡n y Normas Legales.

,|
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La región San Martin cuenta con una tiene una Superficie de extensión territorialtotal de

5'134,585 ha, representa el 3,9% del total del país, con una Altitud de la Capital

(Moyobamba)de 860 msnm, mínima 190 m.s.n.m. (Pelejo)y Máxima 3080 m's.n.m. (Agua

Blanca).

SAN MARTIN - SUPERFICIE

\[
IIUSTRAqóN 2: CUADRO COMPARATIVO DE ÁREAS POR PROVINCIA
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FueNtC: COGIREDE DRE SAN MARTIN

L1.005640San Martín
4.952535Rioja
7.363772Moyobamba
9.845041Lamas

7L.445865Tocache
28.2914499Mariscal Cáceres
t5.718051Bellavista
4.242L77Picota
2.531298El Dorado
4.55238LHuallaga
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2.3. POBLAC¡ÓN

Según el tnstituto Nacionalde Estadística e lnformática, la región San Martin alaño2O2L

cuenta con 851,832 habitantes. Después de Lima, el Departamento de San Martín es el

más variado en composición étnica, se puede afirmar que la población en su mayoría es

de inmigrantes.

La población del Departamento de San Martin tiene una tasa de crecimiento intercensal

de 4,7% considerando una de las más altas del país, distribuidos en el ámbito de las diez

(10) provincias y setenta y siete (77) distritos. El 60.82% de ésta habita en zonas urbanas,

determinando un importante crecimíerylo de las ciudades centros poblados, respecto a

lg41 (55% población urbana); un importante factor de crecimiento de la población

constituye la migración que preferentemente se asienta en zonas rurales. La población del

Departamento de San Martín constituye también la población autóctona indígena.

TABTA 02: POBLACIóN CENSADA, PROYECCIóN 2015,

POR SEXO Y SEGÚN PROVINCIAS (HABITANTES)

FIIENTE: PERtl, Estimociones y Proyecciones de Población por Sexo,

según Deportamento, Provincio y Disttito, 2O2O'2O27fiNE

2.4. INSTITUCIONES EDUCAT¡VAS DE tA REGIóN SAN MARTIN

Los resultados del censo 2017, según nivel educativo, muestran que el mayor porcentaje

de la población alcanzó estudiar algún año de educación secundaria (36,8%l seguido de

aquellos que lograron estudíar algún año de educación primaria (36,2%1.

Alcomparar los censos 2OO7-20L7, se aprecia que la proporción de personas con nivelde
educación secundaria y superior (en mayor proporción la universitaria) ha mejorado en el
2077 con respecto al año 2007.

Así, la población que alcanzó estudiar algún año de educación secundaria, pasó de 163 mil
899 personas en el 2007 a 205 mil 662 en el 2O17. Del mismo modo, la población que
alcanzó estudiar algún año de
educación superior, fue de 71 mil 418 personas en el 2007; mientras que en el año 2017
fue de 115 mil986.

{

lo

Total Nacional

851832Total Departamento

63,563 7.OBellavista
48,103 5.3El Dorado
27,191 3.0Huallaga

10.0Lamas 91,292

54,369 6.0Mariscal Cáceres
160,861 17.6Moyobamba

Picota 47,941 5.2

15.2Rioja 139,027

2O3,174 22.2San Martin
78,201 8.6Tocache

% MuierPersonas :Hombre'Provincia



De otro lado, el porcentaje de la población que alcanzó algún año o grado de educación

primaria disminuyó de 43,6%o en el 2007 a36,2Y, en el año 2A!7.La población sin nivel

educativo y la que estudió por lo menos algún año de educación inicial representó el6,2%

en el censo 2017; mientras que en el censo 2007,

esta población constituyó el7,t%.

por área de residencia, la población de 15 y más años de edad del área urbana tuvo mayor

acceso a la educación superior que los habitantes del área rural, así, el 27,LYo de la

población del área urbana alcanzó algún año de educación superior; mientras que en el

área ruraf solo el 5,7%logró este nivel educativo.

Asimismo, el 38,5% de los habitantes del área urbana estudió algún año de educación

secundaria; en tanto, en el área rural el 32,8% alcanzó este nivel. Por el contrario de la

población con niveleducativo primaria en el área urbana fue de 29,9% y en el área rural

alcanzó el51.,O%.

En relación con la población sin niveleducativo, en elárea urbana representó el4,7Yoy en

el área rural, el

10,o%.

ILUSTRAC¡óN 3: MAPA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TA REGIóN SAN MART¡N.
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¡IUSTRAC!ÓN 4: MAPA DE PETIGRO ANTE FRIAJE

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

CTASIFICACIÓN CTIMATOLOGICA DE TA REGIÓN SAN MART¡N

En San Martín predomina un clima subtropical y tropical, distinguiéndose dos estac¡ones:
Una seca de junio a setiembre y otra lluviosa de octubre a mayo. La temperatura varía entre
23eC y 27eCy la precipitación pluvial med¡a anual es de 1 500 mm.

El sistema hidrográfico está conformado por los ríos que desembocan en el gran río
Amazonas, siendo los principales que recorren el departamento el Marañón y el Huallaga;
también está conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su poca profundidad,
altas temperaturas y su forma semicircular.
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El clima de San Martín es cálido en los márgenes del río Huallaga y templado en

las curnbres de la cordillera Central, variando según la altitud. La temperatura media anual

máxima es de 29 "C (84 "F) y la mínima de 18 "C (64 "F).

Los t¡pos climáticos varían desde t¡po "húmedo y frío acentuado" en el sector de puna,

hasta "húmedo y templado cálido" en el resto de sectores de montaña. Entre los principales

sectores (cordillera oriental) y en la faja subandina, los patrones climáticos varían desde

"seco y cálido", en las áreas bajas de planicies y lomadas del sector central del río Huallaga,

hasta el tipo "húmedo y templado cálido" en los sectores de montaña baja, pasando por

los t¡pos "semiseco y cálido" en los sectores de planic¡es, lomadas y colinas bajas de las

cuencas de los ríos Mayo, Sisa, Cumbaza, Saposoay Biabo. El clima t¡po "ligero a

moderadamente húmedo y semicálido" se presenta en el sector de laderas y colinas altas

de las cuencas de los ríos Mayo y Huallaga; "ligero a moderadamente húmedo y cálido" en

los fondos del valle y laderas, en aquellos sectores cercanos a las estribaciones de las

cordilleras.

BASE LEGAL

NORMAS NACIONALES
. Const¡tución Polít¡ca del Perú

. Ley N" 29664 que crea el S¡stema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de Desastres - SINAGERD.

.. . Ley Ne 28551 Establece la Obligación de Elaborar Planes de Contingencia.
' 
' Ley N! 280214, Ley General de Educación

. Ley N! 30512, Ley de lnst¡tutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de

sus Docentes
. Decreto Supremo N" OO8-2021-PCM que prorroga el Estado de EmerBencia Nac¡onal por las

graves c¡rcunstanc¡as que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la covlD-19 y

modifica el Decreto Supremo N' 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N'201-2020-PCM, el

Decreto Supremo N" 002- 2021-PCM y el Decreto Supremo N" 004-202I-PCM.
. Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que reglamenta la Ley N'29664
¡ Decreto Supremo N'111-2012-PCM que incorpora la Polít¡ca Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo

de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumpl¡miento
. Decreto Supremo N" 034-2014-PCM que aprueba el Plan Nacional de Gest¡ón del Riesgo de

Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021.
. Decreto Ley Ne 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación

. Resoluc¡ón Ministerial Np 185-2015-PCM que se aprueba los "Lineamientos para la

implementación de los procesos de la Gestión Reactiva".

. Resolución Ministerial Ne 276-2012-PCM "Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de

Desastres,, como espacios ¡nternos de art¡culación de las unidades orgánicas competentes

de cada entidad públ¡ca.

. Resolución M¡nisterial Ne 180-2013-PCM las "Plataformas de Defensa civll", como espacios

permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e ¡ntegración de

propuestas..ResoluciónMinisterialN"lS8-2015-PcM,queaprobólos,,Lineamientospara
la Formulac¡ón y Aprobación de Planes de Contingencia"'

¡ RM Ne 173-2015-PCM, que aprobó los "Lineam¡entos para la Conformación y

Func¡onamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT'

.ResoluciónViceministerialN"273.2020-MlNEDU,,or¡entacionesparaeldesarrollodelAño

escolar 2021 en lnst¡tuc¡ones Educativas y Programas Educat¡vos de la Educación Básica"'
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. Resolución de Secretaría General N" 302-2019-MINEDU "Norma Técnica denominada

Disposlciones para la lmplementación de la Gestión del Riesgo de Emergenc¡as y Desastres

en el Sector Educación".
. Del mismo modo, en tanto el S¡stema Educativo Peruano se desenvuelve en los ámbitos de

competencia de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regionaly Local, cumpliendo con las

polÍticas de descentralización, los siguientes dispos¡tivos orientan la toma de decis¡ones y

acciones que corresponden a las autor¡dades e instanc¡as descentralizadas.

. Ley N' 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus mod¡ficatorias.

. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.

. Ley N" 28101, Ley de Movilización Nacional.

¡ Decreto Supremo N" 005-2006-DE-SG, Reglamento de la Ley de Movil¡zación Nacional.

¡ Decreto Supremo N"057-2019-PCM.

Resolución M¡n¡sterial N' 185-2015-PCM que aprueba los L¡neamientos para la

lmplementaclón de los Procesos de la Gestión Reactiva.lT
. Resolución Ministerial N' 046-2013-PCM que aprueba la Directiva N" 001-2013-

PCM/SINAGERD "l-¡neam¡entos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del

Riesgo de Desastres de las entidades del Estado en los tres niveles de gob¡erno"

¡ NORMAS SECTORIALES

. Ley Na 25762, Ley orgánica del Min¡sterio de Educación.

. Ley N" 28044, Ley General de Educaclón y su modificator¡a.
¡ Decreto Supremo Ne 001-2015-M lN EDU, que aprueba el Reglamento de organización y

Funciones del MINEDU
. Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de

Educación y su mod¡ficatoria.
. Resolución Ministerial Ns 293-2015-M INEDU, que desi8na alJefe (a) de la Ofic¡na de Defensa

Nacional y de Gestión del R¡esgo de Desastres - ODENAGED como Secretario Técn¡co

, Resolución Viceministerial N" 051-2016-M INEDU, que aprueba los Lineamientos para la

relación intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gob¡ernos ReB¡onales y los

Gobiernos Locales.
. Resoluc¡ón de Secretaría General N'938-2015-MINEDU que aprueba los L¡neamientos para

la Gestión Educativa Descentralizada.

4. OEJETIVOS DEL PIAN DE CONTINGENCIA

4.1. OBJETIVO GENERAT

Responder oportunamente las afectaciones causadas por bajas temperatura- fr¡aje y
asegurar la integridad física y emocional de los miembros de Ia comunidad Educativa de
las ll.EE de la UgelTocache.

4.2. OBJETIVOS ESPECTFTCOS

r Activar el COE DRE San Martin, UGEL e lnstituciones Educativas.
¡ lmplementar acciones de asistencia técn¡ca y acompañamiento de las intervenciones

desarrolladas, para promover comportamientos y entornos saludables frente a las bajas
temperaturas y friaje.

¡ Capacitar al personal de la DRESM San Martin, UGEL e ll.EE en detección temprana de
casos de lRA, neumonía como consecuencia de las bajas temperaturas.
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i promover y desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación sectorial e

intersector¡al para la implementación de acc¡ones de promoción de la salud, prevención

y respuesta inmediata ante bajas temperaturas y fr¡aje.

DETERMINACIóN DEL ESCENARIO DE RIESGO

EL friaje, que usualmente se presenta en el Perú, entre los meses de mayo a setiembre

afecta a d¡versas regiones por un periodo de bajas temperaturas hasta por debajo de los

0.c_ La sensación de frío es acompañada por granizadas y nevadas en la sierra sur (heladas)

y por descensos considerables de temperatura, v¡ento y lluvia en la selva (friaje)' Esta

situación trae como consecuencia las presencia de infecciones respiratorias agudas que

afectan sobre todo a los niños y niñas menores de 5 años, niñas y niñas en edad escolar y

adultos mayores; además de afectar a los medios de vida y sustento de las famllias'

La afectación de este evento, se evidencia principalmente por el incremento de la

inasistencia de los estudiantes, interrupc¡ón de labores académicas. En muchas ocasiones

el nivel de ¡nasistenc¡a escolar llega a ser tan alto, que las lnst¡tuc¡ones Educat¡vas son

cerradas durante un tiempo cons¡derable (UNICEF,2006; UNlCEF,2004) lo cual, no solo

afecta el avance regular del programa educativo s¡no que l¡m¡ta el cumplim¡ento de los 5

compromisos de desempeño establec¡dos en la RM N" 273 -2020- MINEDU, que son las

normas y or¡entac¡ones para el desarrollo del año escolar 2021. Las lnst¡tuc¡ones de

Educativa son espac¡os seguros donde los estud¡antes pueden recibir información sobre el

evento que los afecta, realizar actividades de soporte socio-emocional, alimentac¡ón

escolar, entre otros; también donde las madres y padres de familia también reciban

información necesaria para salvaguardar la salud e ¡ntegridad de sus hijos en edad escolar,

elemento relevante en eventos adversos como friaje.

Por tanto los niños y niñas en edad escolar son los más vulnerables a las enfermedades por

infección respirator¡a aguda, SOBA (Síndrome de Obstrucclón Bronquial) y neumonía. Esta

situac¡ón incrementa los porcenta.ies de inas¡stencia de niños, niñas y adolescentes a las

lnstituciones Educativas.

En este contexto, la Presidenc¡a del conse.io de Min¡stros ha emitido el "Plan Mult¡sector¡al

ante Heladas y Friaje 2021" para orientar y minimizar los efectos de las heladas y fria.ie en

el Marco de la Ley del sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a las Entidades

Públicas por lo que la UGEL, qu¡enes ejecutan diversas acciones de los procesos de

preparación, respuesta y rehab¡litar estos eventos adversos.

La Oficina de Defensa Nacional y Gest¡ón del Riesgo de Desastres - oDENAGED, del

Ministerio de Educación, en el Marco del Programa Presupuestal para la Reducción de la

Vulnerabilidad y Atenc¡ón de Emergenc¡a por Desastres - PREVAED 058; es el órgano

encargado de desarrollar las acciones de implementación del presente Plan en las

lnst¡tuciones Educativas de la Región afectadas por el friaje, la misma que se encuentra

articulada al Plan Multisectorial de Heladas y Friaje - 2O27'

5,1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

ótr

El FRlAlE, Bajas Temperaturas en la Selva, dichos cambios Los cambios bruscos de la

temperatura en nuestra región se evidenciaron signif¡cat¡vamente' todo el año en la

selva y en nuestra región entre 6 a 10 veces'



la selva alta, se

revé un escenario de

Friaje por encima de

sus rangos normales

con una probabilidad

de ocurrencia de 50

%, seguido de un

segundo escenario
con condiciones

dentro del rango

normal con una

probabilidad de70%.
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Esta masa de aire frio proveniente de la Antártida, hace que la temperatura descienda

bruscamente.

. lnicia con una masa de aire frio que ingresa a la selva, por la parte sur.

. Durante su presencia presenta nubes, disminuyendo la temperatura diaria.

r Genera Lluvias y Tormentas.

, Provoca rafagas de viento desde los 40Km/h.

r El aire frio permanece entre 2 a 4 días en las noches, también disminuye la

temperatura.

Asimismo, cuañdo exisie lá présencia del al Fenómeno "El Niño" y cambio climático.

TABTA 03: PRONÓSTICO DE FRIAJE POR PROVINCIAS

Fuente: SENAMHI.

Selva baja: SELVA ALTA
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4 7"C a 13"C

[,
10"C a 13"C

13"C a 16"CMEDIO 2

V!ENTOS.

Provoca un desplazamiento de masas de aire frías a las

rtes superiores, provocando el descenso de masas de aire

rficie recoge el calor procedente del sol y

riormente lo irá cediendo a las capas del aire más bajas

x

templadas

PERATURA DEt AIRE

as al suelo

16'C a 19"C

-6"C a -3"C

1

4

3 -3"C a -1"Ca del sol, atmósfera y superficie

bilidad de ocurrencia de heladas.

BALANCE DE

transferencia de energír

indican la

2 0"C a 3"C

MEDIO
concentración de partículas de agua indica la presencia de

nubosidad, esta es inversamente proporcional a la

MEDAD CA

neración de las heladas.

1 3'C a 6"CDetermina que las temperaturas más bajas se den en las

cumbres de las montañas o en el fondo de los valles

A

TABLA 04: CRITERIOS DE VATORAC¡ÓN PARA EL MAPA DE PELIGROS FíSICOS ANTE FR¡AJE Y

HELADA

Fuente: CENEPRED

5.2. IDENTIFICAC¡ÓN DE LA VULNERABILIDAD

lndicando que las condiciones de vulnerabilidad, que la gran mayoría de hogares e

lnstituciones Educativas están ubicadas en la zona rural, expuestas a este evento adverso

que brindan condiciones desfavorables a la continuidad delservicio educativo.

En la provincia de Tocache, la exposición de las lnstituciones Educativas al cambio climático,

se vuelven vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas por diferentes condiciones, una

de ellas la infraestructura de las viviendas, la mayoría de ellas son descubiertas y los niños

y adultos suelen estar desnudos debido a un hábito cultura que climatológicamente nuestra

región es de clima troPical'

Las zonas más vulnerables frente a FRIAJE, se encuentran ubicadas en la provincia de

Tocache son los distritos de Shunte y Nuevo progreso

Las consecuencias de bajas temperaturas se presenta las diferentes enfermedades como:

Neumonía, tos y fiebres en toda la jurisdicción de nuestra provincia de Tocache'

FRIAJE

cLASrFrcAcloN vALoR oe scRlpctÓt't
CRITERIOS DE

3

CRITERIOS DE VALORACION HELADAS



lnasistencias de directores y docentes a las lnstituciones Educat¡vas.

lnfecciones Resp¡rator¡as Agudas, SoBA (Síndrome de Obstrucc¡ón Bronquial Aguda),

NeumonÍa.

lnasistencia de los estudiantes, adm¡nistrat¡vos y personal de servic¡o a las lnstituciones

Educat¡vas.

Pérdida de las horas efectivas de clase.

Morb¡l¡dad en la comunidad Educat¡va.

Afectación a la crianza de anim a les.

Afectación de los sembríos

VUTNERABILIDAD FRIAJE

i1)

UGEI.

Total
general

U6EL BELLAV¡SfA 84 40 26 25 0 115

UGEL EL DORADO 59 31 27 32 0 743

UGEL HUALLAGA 47 20 5 15 90

UGEL LAMAS 702 74 43 37 4 260

UGEL MARISCAL CACERES 72 34 74 28 0 148

UGEL I\4OYOEAMBA t70 50 55 20 56 351

UGEL PICOTA 20 29 24 2 156

UGEL RIOJA 11 18 13 39 81

UGEL sAN MARTIN 42 28 27 \4 t44 255

UGEL TOCACHE 54 45 61 9 233

Totalgeñeral 732 369 278 295 7492

/ts

COMUNIDAO EDUCATIVA

NIVELES TOCALES EDUCAIIVOS ESfUDIANTES DOCENfES

732 32573 2354

369 25637 1665

MEDIO 278 34374 2007

295 67780 3734
218 65079

Total general 1892 225377 1303s

RIESGO FRIAJE

UGEI, MEDIO EAJO Totalgeneral
UGEL BELLAVISTA 0 137 53 0 0 784

0 94 59 0 0 153

UGEL HUALLAGA 0 73 24 0 0 97
UGEL I.AMAS 0 187 a4 0 0 271
UGEL MARISCAL CACERES 0 111 50 0 0 161
UGEL MOYOBAMBA 0 243 136 0 0 319
UGEL PICOfA 0 104 60 0 0 L64
UGEL RIOJA 0 29 52 0 0 81
U6EL SAN MARTIN 0 76 191 0 0 261
UGEL TOCACHE 13 720 106 0 0 239

fotalgeneral 13 1168 815 0 0 1995

?r

RIESGO DE tA POBLACION EDUCATIVA

ATTO MEDIO BAJO
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UGEL EL DORADO



Desconoce totalmente 55Menor a 6 años
4Desconoce4De6a11años
3Ha escuchado alguna vez3De 12 a 16 años

2Si conoce2De 17 a 23 años
1

Conocimiento de

peligros en la zona

de localización

Si conoce y es precavidaMayor a 23 años L

Grupo etar¡o

5No recibe apoyo5

4Apoyo en productos

QaliWarma
4

3Apoyo en raciones

Qaliwarma
3

2Apoyo doble de

Qal¡Warma
2

Más de 2 apoyos
sociales

L

Programas sociales

de apoyo

L

Grupo etario

SOCIAL

5Muy malo lO a 2O % de

cumplimiento)
5Madera, Triplay, Ester

4Malo (20 a 4O% de

cumplim¡ento
4P¡edra con barro

3Regular (40 a 60 % de

cumplimiento)
3Adobe tapia

2Bueno (60 a 80 % de

cumpl¡miento)
2Prefabricado

(módulos de acero)
1Excelente (80 a 100 % de

cumplimiento

Cumplimiento de la

Normatividad RNE

1

Material de

construcc¡ón

Ladrillo o bloque de

concfeto

5No cuenta5Mayor a 75
4Escasa450a75
3Regular330a50
2Constante210a30
1Capacitada

Capacitaciones en

GRD1Menor 10

Antigüedad de la

construcció n

ECONÓMICA/
INFRAESTRUCTURA

COMUNIDAD EDUCATIVA

NIVETES LOCALES EDUCATIVOS ESTUDIANTES DOCENTES

13 106 13

1168 631 14 4380

MEDIO 815 L70829 9L67

0 0 0

0 0 0

Total general 1995 234049 13560

TABTA 05: DIMENS¡ONES Y PARÁMETROS DE tA VUTNERABTTIDAD

Fuente: Con informoción del MER CENEPRED V2' eloborodo Por lo COGIREDE.

5.2.1EXPOS¡CiÓN

se han identificado aquellos elementos que se encuentran expuestos dentro delescenario

de peligro generado por Fr¡aje, tales como agentes educativos e infraestructura de

comun¡dades educat¡vas de 01 UGEL del ámbito de la DRE San Martin'

FACTORES

DIMENSIONES

FRAGILIDAD

PARAMETROS DESCRIPTORES

RESILENCIA

PARAMETROS DESCRIPTORES

NV

)

ATTO

MUY BAjO
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Agentes educativos e infraestructura de comunidades educativas expuestas a friaje y

heladas. Para determinar la población a nivel de agentes educativos y locales escolares

expuestos, se utilizó la base de datos del censo escolar 2020: ESCALE.

TABTA 06: ELEMENTOS EXPUESTOS

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

II.EE POR FRIAJE POR SU CONDICION DE EXPOSICION

De las cuales 02 distritos están siendo considerados en el PLAN MULTISECTORIAL DE HELADAS

Y FRIAJE - PMHF 2021.

II.EE POR FRIAJE CONSIDERADOS EN Et PMHF 2021

5.2.2. FRAGILIDAD

En la fragilidad se consideraron los siguientes parámetros:

a) Fragilidad Social

Grupo Etario

Para determinar la Población estudiantil que se encuentra en el área expuesta, se utilizó

la base de datos del censo escolar 2020 ESCALE, datos que fueron procesado y se

determínó la población estudiantil más susceptible y que requiera mayor atención ante

la ocurrencia de una emergencia por los peligros generados por inundaciones.

,5

13lnicial106Menor a 6 años
1168Primaria631L4De6a11años

Secundaria 815770829De 12 a 16 años
0CETPRO, EBA0De 77 a 23 años
0EBE0Mayor a 23 años

POBLACIóN

EXPUESTA

CANTIDAD DE

ESTUDIANTES

II.EE EXPUESTAS CANTIDAD DE II.EE
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TABLA 07: GRUPO ETARIO

FUENTC: COGIREDE DRE SAN MARTIN

b) Fragilidad Económ¡ca/INFRAESTRUcTURA

Material de construcción de las lnstituciones Educat¡vas

El mater¡al de construcción empleado en las d¡stintas inst¡tuc¡ones Educativas de la

región San Mart¡n se determinó de acuerdo con los datos del censo escolar 2020,

donde se determinó que el material "madera, estera o cartón es el más susceptible

TABTA 08: MATERIAL PREDOMINANTE EN tA CONSTRUCCIóN

Antigüedad de la infraestructura educativa de igual forma la antigüedad de la

infraestructura educat¡va se determinó de acuerdo con el censo escolar, en donde se

identificó que ex¡sten inst¡tuciones educat¡vas con ¡nfraestructura mayor a 75 años de

ant¡güedad, siendo estas las más susceptibles.

TABLA 09: ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIóN

7 404Menor a 6 años

L72730De6a11 años
105843De 12 a 16 años

0De 17 a 23 años

Mayor a 23 años

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

0Madera, estera, cartón
0Piedra con barro con techo de calamina

Adobe con techo de calam¡na
¿1Material noble
LAulas prefa bricadas

CANTIDAD DE II.EETIPO DE MATERIAL

0Ma or de 75
0De50a75
1

6De10a30
Menor de 10

CANTIDAD DE II. EEANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCION

POBLACIÓN EXPUESTA

0

1,

De30a50

3
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CONDICIONES DE VULNERABIL!DAD

SUCEPTIBILIDAD FRIAJE

!

COMUNIDAD EDUCATIVA

NIVETES LOCALES EDUCATIVOS ESTUDlANTES DOCENTES

0 0 0

ALTO 58 7404 488

MEDIO 1834 217973 12547

0 0 0

MUY BAJO 0 0 0

Total general 1892 225377 1303s

5.2.3. RESIUENCIA

La Resiliencia, es la capac¡dad de las personas, famil¡as y comun¡dades para as¡m¡lar,

absorber y adaptarse cambiar, resistir y recuperarse del impacto de un fenómeno,

así como incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de eventos para

protegerse en futuro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de la

población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad.

Se consideraron los siguientes parámetros: a) Resiliencia Social Conocimiento de

peligros en la zona.

a) Resiliencia Social

Conocimiento de peligros en Ia zona

TABTA 10: CONOCIMIENTO DE tOS PELIGROS EN LA ZONA DE IOCALIZAC!ÓN

UGET ATTO MEDIO BA'O

Total
general

UGEL BELLAVISTA 0 175 0 0 t75

UGEL EL DORADO 0 743 0 0 143

UGEL HUALLAGA 0 90 0 0 90

UGEL LAMAS 0 260 0 0 260

UGEL MARISCAL CACERES 0 148 0 0 L48

UGEL MOYOBAMBA 0 351 0 0 351

UGEL PICOTA 0 156 0 0 156

UGEL RIOJA 0 81 0 0 81

UGEL sAN MARTIN 0 255 0 0 255

UGEL TOCACHE 58 175 0 0 233

Total general 0 58 1834 0 0 1892

Desconoce totalmente
Desconoce

Ha escuchado

Ha escuchado alguna vez

Conocimiento de peligros en la zona MARCAR CON "X"

\6



Si conoce x

si conoce y es precavida
Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

Programas sociales

se consideraron los programas sociales que benefician a las inst¡tuciones educat¡vas,

dentro de ellos QaliWarma y otras ONGs.

TABLA 11: PROGRAMAS SOCIATES

t!I,

Fuente: COGIREDE DRE San Mart¡n

!¡ b) ResilienciaEconómica

Cumplimiento de la normatividad constructiva RNE La mayor parte de las instituciones

educativas tienen una infraestructura que data de años atrás las cuales no contaban

con un adecuado asesoramiento técnico.

TABLA 12: CUMPtIMtENTO DE LA NORMATIVIDAD CONSTRUCTIVA RN

Fuente: COGIREDE DRE San Martin

0

10Apoyo en roductos Qaliwarma
0en raciones de Qaliwarmao
0Apoyo doble raciones de Qaliwarma
0Más de 2 apoyo sociales

Cant¡dad de ll. EEApoyos sociales

Mu malo

Malo
xRe ular

Bueno

Excelente

Cump l¡miento de la normativa construct¡va RNE

No cuenta
Escasa

XRegular

Constante

Ca ac¡tada

Capacitación en GRD MARCAR CON "X,,

Fuente: COGIREDE DRE san Martin

c) Capacitaciones en GRD La mayoría de las ¡nstituc¡ones educativas se encuentran

regularmente capac¡tadas frente a la ocurrencia de pellgros.

TABLA 13: CAPACITACIONES EN GRD

No recibe apoyo

MARCAR CON "X"



CRITERIOS DE VATORACIóN PARA EL MAPA DE VULNERABILIDAD

Para la determinación de la vulnerabilidad, se realizó a partir de los criterios de material de

construcción existente en la infraestructura educativa.

TABLA 14: CRTTERIO DE VALORACIóN PARA EL MAPA DE VUINERABILIDAD

I
il

I'i
-\ :

Fuente: COGIREDE DRE SAN MARTIN

ITUSTRACIÓN 05: MAPA DE VUTNERAB¡IIDAD ANTE HELADAS Y FRIAJE

Máterial predom¡nante en los muros de [a infraestructurá es de

Piedra con barro a su vez Madera, Triplay, Estera

4

ALTOMaterial predominante en los muros de la infraestructura es de

Adobe o tapial
3

Material predominante en los muros de la infraestructura es de
prefabricados

MEDIO 2

Material predominante en los muros de la infraestructura es

ladrillo o bloques de concreto
7

Material de construcción VALOR

1+

BAJO
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5.3. DESCRIPC¡óN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR FRIAJE

De la evaluación y análisis de la información descritas líneas arriba se obtuvo lo siguiente

TABLA 15: INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS POR N¡VEI Y R¡ESGO

NIVEL DE RIESGODRE/UGEL

PRITEEscuelas

Su

PRONEIPedagógicosCEBA TecnológicosCETPRO CEBEPrim Secu ndarlalnicialUGEL

0 0000 0 000 09 0TOCACHE
0 0000 00 009 00TOTAL

UGEL
PRONEI PRITEEscuelasPedagógicosTecnológicosCEBE CEBACETPROPrim Secundarialnicial

00000 00 000 01TOCACHE
0 00000 0001 00TOTAL

UGEL PRITEPRONEIEscuelasPedagógicosTecnológicosCEBE CEBACETPROSecundarialnicial Prim

0 000000 00 00TOCACHE

I

l '.":,

li

i



TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UGEL
lnicial Prim Secundaria CETPRO CEBE CEBA Tecnológicos Pedagógicos Escuelas

Su perior
PRONEI PRITE

TOCACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)
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6. oRGANtzActó¡¡ rnerur¡ n LA EMERGENcIA

ió

e.r colltslótr¡ o¡ cesrtÓru INTEGRAL DEL RlEsGo DE EMERGENcIAS Y DESASTRES

ttustnacló¡,¡ o6: oRGANIGRAMA cocIREDE

e

óRGANos

CONSULTIVOS

I
Corñisión oDerativa

+
UGEL

UG EL

E

-

UG EL

UGEL

UG EL

EMED Presidente de la cocIREDE

Comisión ejecut¡va

Órgano de control interno OGP Administración Asesoría luridica

Equipo de respuesta

Secretaría
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5.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE ADAPTADO AL SECTOR EDUCACI

ILUSTRAqóN 07: ESTRUCTURA SCI

Cl: Director de la DRE

Seguridad y protecc¡ón: lntegrante
de la COGIREDE.

Coordinac3ón y enlace: Especialista

en GRD.

Gestión de la información y

evaluación: EMED.

Oficina denicaciones/C4D:
imagen instituclonal.
Comu

norvtlvtsrmclóN Y FTNANZA:

Oficina de Admin¡strac¡ón /
Adm¡nistrativo PREVAED

tocísflcA: unidad de

Logística.
OPERACIONES: Director Gestión de

Operaciones

Planificación: Oficina de

Planificación.

lntervención en infraestructura :

Oficina lnfraestructura.

Apoyo a respuesta multísectorial
en albergues: Psicólogos.

lntervención en comunidad
educativa: DGP

-sJ-§



7. PROCEDIMIENTOS

7.1. PROCEDIMIENTOS DE AIERTA.

En el marco de la Resolución Ministerial N" 173-2O75-PCM, que aprueba los Lineamientos

para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT y la

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana - SAT,

las lnstancias de Gestión del Ministerio de Educación ejecutarán el procedimiento de alerta

ante la posible ocurrencia de emergencias y desastres ocasionadas por Friaje.

I

.i

Nombre del
MINEDU.PO-MED N"OO1Alerta NivellV v

Este procedimiento busca alertar a las lnstancias de Gestión Educativa Descentralizadas - IGED

ante la posible ocurrencia por Friaje; así mismo act¡var los mecanismos de coordinación,

esta continuidad del servicio educativo
Finalidad:

Las instancias de gestión del Sector Educación y la comunidad educativa, en el ámbito territorial

donde se desarrollan F
Alcance:

- Alertar a las autoridades, instancias de gestión educativa descentralizadas

y a la comunidad educativa ante el peligro inminente por y Friaje.

- Activar los mecanismos de preparación y organización para afrontar el evento adverso e

del sector Educación

informar acerca de los daños evolución de la

Objetivos

1. Socializar el procedimiento de alerta a las autoridades del MINEDU, IGED y

educativa en general, a fin de iniciar las acciones de respuesta'

2. Acceso a los avisos y pronósticos de las entidades técnico-científicas a cargo del mon¡toreo

del peligro o peligros inminentes.

3. Contar con data actualizada de la situación de los s¡stemas educativos, comunidades y de los

riesgos de Heladas y Friaje en los ámbitos geográficos de posible afectación.

4. Analizar y validar la información del análisis de situación del riesgo ante emergencias y

comunidad

desastres RED de las comunidades educativas a ser alertadas.

Acciones

Previas

SECUENCIA DE

ACTIVAC!óN

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

1.1 Monitorear permanentemente los avisos y pronósticos

meteorológicos e hidrológicos emitidos por las entidades técnico-

científicas peruanas que monitorean por Friaje.

1. Monitoreo
de avisos y
pronósticos

EME

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

2.1 Elaborar las alertas en base a los avisos y pro

posibles efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades
nósticos con sus

D IGED comunidad educativa.del MINEDU
Nivel regional:
Oficina de

Comunicaciones y/o

Prensa DRE (RP) y

UGEL

2.2 Difundir la alerta en base a los avisos y pronósticos con sus pos

efectos para el sector educación, dirigido a las autoridades del

M¡NEDU (GTGRD), IGED, ll.EE. y comunidad educativa, de acuerdo

con los niveles de organización sectorial, utilizando las redes

ibles

as web del MINEDU de las IGEDsociales

2. Elaboración y
difusión de

alerta sectorial

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

(EMED)(A).

madas/mensajería, comunicándose

inmediatamente con los directores de ll.EE, IGED y (GTGRD) del

MINEDU, a fin de alertar y brindar pautas prestablecidas para la

3.1.Act¡var la cadena de lla

im ementación de los imientos.

3. Activación de
red sectorial

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

4.1. Revisar y analizar la información disponible

emitidas por otros sectores, regiones y entidades públicas o
de los avisos Y alertas

inminentesobre el
Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGELotros peligros con probabilidad de ocurrir

lertas relacionadas al Peligro4.2. Monitorear los av¡sos, pronósticos y a

simultáneamente.

principal y a

EME

Nivel regional:
DRE (EMED)(RA), UGEL

ed laderanas eligro vdalertasr pactualizadasdifundi4.3 Elaborar v
M DUINEdes delridaautoa lasdeocurrencia paraeste, reportar

IGED comu nidad educativa en

4. Monitoreo
permanente e

¡ntegrado

5

RESPONSABTES
ACCIONES
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7.2. pRocEDrMtENTo DE cooRDtrunc¡ów

Definiciones:
. Alerta: Estado que se declara con el fin que las autoridades competentes, activen protocolos de acción para la que

la población tome precauciones específicas, debido a la posible ocurrencia de un peligro que afecte a una

determinada zona. Fuente: RM N" 173-2015-PCM, Lineomientos poro lo Conformoción de lo Red Nocional de Alerto Temprono

- RNAT y lo Conformoción, Funcionomiento y Fortalecimiento de los Sistemos de Alerto Temprono 'SAT.

. Alarma: Al confirmarse la ocurrencia del evento (peligro) se emite la comunicación de ALARMA, para la ejecución

de los planes de contingencia y evacuación de la población. Fuente: RM N" 773-2075-PCM, Lineomientos poro lo

Conformoción de lo Red Nociono! de Alerto Temprono - RNAT y lo Conformoción, Funcionom¡ento y Fortolecimiento de los

S¡stemos de Alerto TemProno - SAT.

Siglas:
. ASIREDE: Análisis de Situación del Riesgo ante Emergencias y Desastres. lnstrumento técnico que permite

caracterizar espacialmente los riesgos que ocurren en los ámbitos de intervención de las DRE y UGEL.

. COES Educación: Centro de Operacioñés de Emergéncias deisectoiEducación. Comprenden las GRE/DRE e UGEL.

. DRE: Dirección regional de educación.

' EMED: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres.
)+cfe no, Grupo Técnico de Gestión de Riesgos de Desastres.

..i-iGED: lnstancias de Gestión Educativa Descentralizadas.
:r ltjrOOf ruRe ED: Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres

,{ oec: oficina General de Comunicaciones.

Consideraciones:
. Las alertas deben ser difundidas y confirmar su recepción en las instancias de gestión educativa descentralizadas.

¡ Las alertas de peligro inminente pueden incluir declaratorias de estado de emergencia, que conllevaran a la

/.lmplementary/omantenerenóptimascondicionesel COESylosEMED,asícomolosmecanismosdecomunicación
y redes sociales con la comunidad educativa.

o (*) Orden de responsabilidades según nivel central y regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S)y Asesoría (As). El responsable principal tiene la potestad de

convocar a otras instituciones que considere pertinente.

clones:

cton rocedimientouestaecución de actividades de

Revocatoria:
¡ Este procedimiento solo puede ser revocado por la ODENAGED

Número del procedimiento:Nombre del Procedimiento:

Coordinación Nivel lV y V MINEDU-PO-MED N"OO2

Finalidad:
Gestionar la provisión de servicios y recursos necesarios para afrontar la contingencia ante

Friaje.

El MINEDU y las IGD del Sector Educación, incluyendo la comunidad educativaAlcance:
Coordinar e intervenir ante la ocurrencia de un desastre por Friaje que tenga como consecuencia

la interrupción del servicio educativo.
Objetivo:

Acciones Previas

l.Socializar el procedimiento de coordinación a las autoridades del MINEDU e IGED, para

coordinar acciones de respuesta y rehabilitación.
2. Actualizar data del nivel de vulnerabilidad de la comunidad educativa.
3. Contar con directorio institucional y multisectorial actualizado.

4. Revisar el informe de situación preliminar sobre riesgos por Friaje en el entorno de locales
escolares expuestos.

SECUENCIA DE

ACTIVASóN
ACCTONES

RESPONSABTES

(*)
1.1. lnstalar el GT-GRD para la supervisión y evaluación del

cumplimiento del plan de contingencia por Friaje.
Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

1o



N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

1.2. Asignar los recursos financieros destinados a afrontar la

cont¡ngencia ante friaje.

DRE (RP UGEL RA

Nivel regional:1.3. Dotar de mater¡ales, serv¡c¡os básicos y de soporte

soc¡oemocional.

DRE RA).RP , UGEL

Nivel regional:1.4 lnic¡ar el proceso de rehabilitación de las escuelas Y
rar la continuidad del servicio educativo.as

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)2.1. Establecer y mantener la comunicación permanente con

las autor¡dades del MINEDU e IGED.

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)

(A).

2.2. Elaborar Reportes de S¡tuación Preliminar y

Complementarios, en coord¡nación con las plataformas de

Defensa c¡v¡1, CoER - cOEL.

2, Reportes
actualizados para la

coniinuidad de las

coordinaciones.

Nivel regional:
DRE (EMED) (RA), UGEL (EMED)3.1. Mon¡torear y evaluar los avances sobre las acc¡ones

reportadas de la restituc¡ón del serv¡c¡o educativo.

Nivel reg¡onal: DRE (RP), UGEL

RA)
3.2 Distribuir y dotar de k¡ts de soporte socioemocional y

lúdico necesarios, r Friaje.
Nivel central:
DIBRED (RP), ODENAGED (RA).

Nivel reg¡onal: DRE (RP), UGEL

RA)

3.3 Atender a la comunidad educativa con el soporte

socioemocional y lúdico.

3. Coord¡nar la

evaluac¡ón de las
cciones real¡zadas.

Definiciones:
. MINEDU: Ministerio de Educac¡ón.

. ODENAGED: Oficina de Defensa Nacional de Gest¡ón del R¡esgos de Desastres

¡ GIREDE: Gestión lntegral del R¡esgo de Emergencias y Desastres en Educac¡ón'

. DIRI: D¡rección de Relaciones lntergubernamentales

¡ DIGEIE: Direcc¡ón General de lnfraestructura Educativa.

. DIGERE: Dirección de Gestión de Recursos Educat¡vos.

. DIBRED: Direcc¡ón de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente'

¡ CoES EDUCACIÓN: centro de operac¡ones de Emergenc¡as del Sector Educac¡ón

. CoER: Centro de Operac¡ones de Emergencias Reg¡onal.

. COEL: centro de operac¡ones de Emergencias Local.

. PC: Plan de Cont¡ngencia.

. oGA: Of¡cina General de Admin¡stración.

. OPP: Oficina de Planiflcac¡ón Presu uesto

lmplementar y/o mantener en óptimas cond¡ciones el s¡stema comunicación de rad¡os'

(*) Orden de responsabilidades segÚn n¡vel centraly regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal

ine¡, n"rponr.ui" de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (s) y Asesoría (As). El responsabte pr¡nc¡pal tiene la

Observac¡ones:

ertinenteue cons¡dereotestad de convocar a otras instituc¡ones

Revocatoria:
. Este or Ia ODENAGEDuede ser revocadorocedimiento solo

1. coord¡nac¡ón
sectorial para la

respuesta



Nombre del Procedimiento:
Actualizado a:

Respuesta Nivel lV y V
L2.mar.2027

MINEDU-PO-MED N"OO3

Salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa y de los materiales, mobiliario e

infraestructura educativa de manera oportuna ante la ocurrencia por Friaje.
Finalidad:

Alcance: El MINEDU y las IGED del Sector Educación, incluyendo la comunidad educativa.

Brindar una respuesta rápida, oportuna y eficaz, como sector educación, ante la ocurrencia
por Friaje.

Objetivo:

Previas

1. SOcializar el procedimiénto dé respuesta a lás autoridádel del MINEDU, IGED y

comunidad educativa en general, para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación,
considerando las emergencias por Friaje.

2. Activar el protocolo de bioseguridad ante COVID 19, al personal que se desplazará a la

zona de emergencia.

3. Alerta. - Todas las instancias del sector educación, se encuentran en alerta permanente
ante la emergencia.

4. Coordinación. - Se logró acuerdos concretos con las IGED, gobiernos locales, regionales
y entidades públicas de primera respuesta para la intervención en la zona afectada.

5. Conformación del staff del comando de incidentes del MINEDU e IGED.

q;4sEcuENctA DE

-1,',{Agnvnclów
ACCIONES RESPONSABTES ({')

1.1. Asumir el mando del Sistema de Comando de lncidentes
(SCl) del Sector Educación, según el tipo de emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)Comando de

lncidentes del Sector

Educación.

N(r-\\

e! Sistema

1.2. Establecer el staff en el Puesto de Comando del Sector

Educación y si existe más autoridades, integrar el comando
Unificado.

PRoNIED (As).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

de
-É$tablecet
Yp{/ímetro
Weu¡idad.

2.t. Establecer perímetro de seguridad en la zona de
emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

3.1. Determinar las características propias del evento adverso y
de la zona de emergencia.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

3. Evaluar !a

situación para tener
una visión integralde
lo que se necesita y lo
que falta.

3.2. Recolectar información para la evaluación inicial de la

escena.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

4. Elaborar un Plan

de Acción del
lncidente.

4.1. Establecer los objetivos, estrategias y tácticas acorde a la
evaluación inicial realizada.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

5. Determinar la

necesidad de
recursos y posibles

instalaciones para !a

atención de la

emergencia.

5.1. lncorporar en el Plan de Acción de lncidentes los recursos e

instalaciones indispensables para las operaciones de
respuesta.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

6.1. Consolidar por día los avances de las operaciones de
respuesta en un informe que facilite la transferencia de
mando.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

6. Preparar la

información para
transferir el mando 6.2. Transferir el mando para la continuidad operativa e

informar al COES Educación de sede central.
Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

7.t. Organizar los equipos de evaluación y distribuir por zonas
afectadas, según el Plan de Acción de lncidentes

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).7. Análisis

Operacional ficha de Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades del sector educación

7.2. Aplicar la

_ EDANSE, PRONIED (RP),

Nivel central

7.3. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA

'/l

6I

Número del procedimiento:



ODENAGED (RA).

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

lnfraestructura educat¡va

N¡vel reg¡onal:
DRE (RP), UGEL(A)

empadronamiento de la comunidad ed ucatlva.
N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

7.4. Sistematizar, analizar la información en el puesto de

comando y reportar al COES Educac¡ón, 9!¡!.§qlq.
N¡vel reg¡onal:
DRE (RP}, UGEL(A}

8.1. Priorizar el públ¡co objetivo que se atenderá, se8ún el

reporte de la ficha EDANSE

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

8.2. salud física: Reunir en el Pcl al voluntariado GIREDE

Educación, especializado en búsqueda y rescate, evacuación de

heridos, primeros auxilios, otros; para la inducción sobre la

organización, d¡str¡bución de tareas y mecan¡smos de reporte y

comunicac¡ón.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

8.3. Salud fís¡ca: Solic¡tar el apoyo al sector salud (D¡recc¡ón

Regional de Salud e IPRESS)y a ¡nst¡tuciones de pr¡mera respuesta

del MININTER - CGBVP - PNP.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

8. salvaguardar la
vida, salud física y

,rmental de la
comun¡dad

l'¡iducativa.
',!

8.4. Salud mental: Br¡ndar el servic¡o de asistencia técnica a través

de la estrategia Te Escucho Docente (TED) a los especialistas y/o

voluntar¡os de las oRE y UGEL, que realizarán el soporte

socioemocional a la comunidad educativa afectada y dámnificada

por la emergencia.

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL(A)

9.1. Coord¡nar ¡nst¡tuc¡onalmente la as¡stenc¡a técn¡ca con las

DRE y UGEI- de acuerdo a la s¡guiente pauta:
y' La TJGEL sol¡cita a la DRE.

r' La DRE sol¡cita al MINEDU.

Nivel regional:
DRE (RP), UCEL(A}

9.2. Brindar as¡stenc¡a técnica y acompañam¡ento en las zonas de

emergenc¡a sobre la temát¡ca necesaria para una adecuada

respuesta, de acuerdo a la sigu¡ente pauta:
r' La UGEL solicita a la DRE.
y' La DRE sol¡cita al MINEDU.

Nivel regionall
DRE (RP), UGEL(A),

9.3. consolidar la información recopilada e informar a las

ent¡dades de primera respuesta y Alta Dirección del MINEOU

sobre las acciones realizadas.

compañamiento

rgencta.
s zonas de

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A}

10.1. s¡stematizar y analizar la información en el formato de

re orte de s¡tuación com lementario.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A)

10.2. oifundir el reporte de situación complementario a las

autoridades del MINEDU, DRE, UGEL para Ia toma de decisiones,

de acuerdo a la sigu¡ente pauta:
r' La UGEL ¡nforma a la DRE.

/ La DRE informa al MINEDU.

10. Elaborar reporte
de situac¡ón
complementario.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(AI

11.1. Prior¡zar las llEE fact¡bles de rehab¡litación; según ficha

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL(A).

11.2. Reportar la lista de llEE priorizadas para el proceso de

rehab¡l¡tación, a fin de social¡zarlos con las IGED.

11. lnic¡ar la

rehab¡litación de

daños a la

¡nfraestructura
educat¡va.

Def¡n¡c¡ones

ñtcossE: comité de Condiciones operat¡vas para la sostenibil¡dad del servicio Educat¡vo'
j'coclReoE, com¡sión de Gest¡ón lntegral del Riesgo de Emergenc¡as y Des¿stres de LA oRE o UGEL.

. lPREss: lnstituc¡ón Prestadora de Servicios de Salud'

. PAI: Plan de Acción de lncidentes; Cl: comandante del lncidente; GoLo: Gobierno local; GoRE: Gobierno regional;

EDANSE: Evaluación de Daños y ¡nát¡,i, de Necesidades del sector Educación; Pcl: Puesto de comando de

lncidentes;MININTER:Ministeriodellnterior;CGBVP:cuerpoGeneraldeBomberosVoluntar¡osdelPerú;PNP:

camlon u
f o o móvil bien señalizado vehÍculo, car a, remol u. Puesto de Comando lncidente, Pcl. - Es un lu

Policía Nacional del Perú.

i

7.3. Apl¡car la fich¿ de Evaluac¡ón de Daños y Anál¡s¡s de

Necesidades del sector educación - EDANSE,

B^r-\t(

9. Asistenc¡a técn¡ca

EDANSE.



otro que pueda ser fácil y rápidamente reubicado). Lo establece el Coman

lo ex¡ge, sea por la complejidad del incidente, por cantidad de recursos que deberá administrar para controlarlo o

por su durac¡ón.
. EI puesto de Comando del Sector Educación, es una Un¡dad Operat¡va ante la ocurrencia de EmerBenc¡as, que se

de5pl¡ega a ta zona afectada para la ejecución de las operac¡ones; su admin¡stración depende según el nivel de la

emergencia: EMED UGEL, EMED DRE, COES Educac¡ón.

. Sistema de Comando de lncidentes: El SCI como sistema de gest¡ón permite el manejo efectivo y efic¡ente de

lncidentes ¡ntegrando una comb¡naclón de instalaciones, equ¡po, personal, procedimientos y comunicaciones

que operan dentro de una estructura organ¡zacional común, diseñada para habilitar el manejo efect¡vo y eficiente

dante del lnc¡dente cuando la s¡tuación

de los incidentes. Una remisa básica del Scl es su a licación amplia.

observaciones:
o (*) orden de responsabilidades según nJvelcentraly regional (incorpora el n¡vel local): Responsable Principal

(Rp), Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (5) y AsesorÍa (As). El responsable principa¡ tiene la

otestad de convocar a otras inst¡tuciones que considere ertinente

Revocator¡a: Este proced¡m¡ento solo puede ser revocado por Ia ODENAGED

7.4. PROCEDIMIENTOS PARA tA CONTINUIDAD DE SERVICIOS

Número del procedim¡ento:Nombre del Proced¡miento:
I\¡ I N E DU-PO.I\4 ED N"OO4Continu¡dad del serv¡c¡o educativo

{- ,rtr,a"a'
Dotar al equipo de trabajo, unidades y órganos del MINEDU y las instancias de gest¡ón

educativa descentralizada, los procedim¡entos para el maneio de emergencia y desastres en

la fase de Continuidad de Servicio educat¡vo.

De alcance a nivel nacional para el sector Educación, d¡rig¡do a las instancias de gestión

educat¡va descentral¡zadas.
Alcance:

Asegurar la cont¡nuidad del servic¡o educativo a n¡vel

emergencia de nivel 4 y 5.

nacional ante situaciones dejet¡vo:

1. Social¡zar los procedim¡entos a todo el personal de las d¡ferentes áreas del MINEDU e

instanc¡as de gestión educativa descentralizadas, para coord¡nar ¡ntegralmente con los

equipos de las brigadas de primera respuesta del sector educación.

2. Revisar las normas legales para el re¡nicio seguro de las clases a nivel presencial o virtual,

en el marco de las medidas de prevenc¡ón del COVID-19.

3. Disponer de los resultados de la Evaluación de Daños y Anál¡sis de Necesidades del Sector

Educación - EDANSE", y haber superado la emergencia por Fr¡aje, para asegurar la

continu¡dad de Servicio educativo, cons¡derando la disponib¡lidad de otros servicios básicos

de su entorno urbano y rural.

\r"
u¡',1)

4/

nes Previas

RESPONSABTES (*)SECUENCIA DE

ACTIVACIóN

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL (RA).

1.1. As¡gnar actividades para cada unidad y órganos del MINEDU,

IGED e ll.EE, según la prioridad de necesidades y cond¡c¡ones

operat¡vas, con el fin de garant¡zar la cont¡nu¡dad de Serviclo

Educativo.
l. Conducción
organ¡zación

v

1.2. Real¡zar el seguim¡ento de actividades de las entidades

involucradas para garantizar la cont¡nu¡dad de Serv¡cio Educativo.

Nivel reg¡onal:

DRE (RP), UGEL (RA).

2.1. Categorizar la ¡nfraestructura educativa con cond¡ciones

operat¡vas para restablecer el servicio educativo.
Nivel re8ional:
DRE (RP), UGEL (RA)

2.2. validar las cond¡ciones adecuadas de la ¡nfraestructura
educativa, considerando el t¡po de necesidad: reparación,
rehabilitación/reconstrucc¡ón; que permitan restablecer el servicio
educativo.

N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

2.3. Publicar la relación de ll.EE que rein¡c¡an las clases en cada DRE

2-

Restablecim¡ento
de servicios
públicos básicos e

infraestructura

2.4. Publ¡car la normativa de
presenciales y/o virtuales.

l¡.EE que reinician las clases N¡vel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

cttL

ACCTONES

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).



Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)2.5. lnformar a las instancias respectivas, el reinicio de clases.

Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)

3.1. Realizar la cobertura, distribución e instalación de módulos

ricados con acondicionamiento térmicoeducativos prefab
Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)

3.2. Realizar gestiones para la cobertura de Alimentación Escolar

Qaliwarma.
Nivel regional:
DRE(RP), UGEL (RA)

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

3.4. Preparar y aplicar el currículo vigente según modalidades y

niveles.

3. Normalización
Progresiva del
servicio educativo

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

4.1. Supervisar la aplicación

modalidades y niveles.

del currículo v¡gente según

Nivel región:
DRE (RP), UGEL (RA).

4.2. Reportar los avances de aplicación del currículo vigente

modalidades y niveles.

según

4. Continuidad de
servicio
educativo

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA)

5.1. Gestionar el apoyo para complementar la disponibilidad de

módulos educativos prefabricados con acondicionamiento térmico.

Nivel regional:
DRE (RP), UGEL (RA).

5.2. Gestionar el apoyo para el traslado e instalación de módulos

educativos prefabricados con acondicionamiento térmico.

5. Participación del
sector privado

Definiciones:
. COES EDUCACIÓN: Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Educación.

EMED DRE/GRE: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de DRE/GRE.

EMED UGEL: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de UGEL'

IGEIBIRA: Dirección General de Educación Básica Alternativa, lntercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el

. llEE: lnstituciones educativas.

. VMGI: Viceministerio de Gestión lnstitucional.

' OGRH: Oficina General de Recursos Humanos.
. ODENAGED: Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.

. SG: Secretaria General.

. OGC: Oficina General de Comunicaciones.

DIGEBR: Dirección General de Educación Busca Regular'

bito Rural

DRE/GRE: Dirección y/o Gerencia Regional de Educación.

. ORI: Oficina relaciones lnterinstitucionales.

. DlRl: Dirección de Relaciones lntergubernamentales.

. DIGC. Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

. DIGEIE: Dirección General de lnfraestructura Educativa'

. DIGESE: Dirección General de Servicios Especiales.

Observaciones:
o (*) Orden de responsabilidades según nivet central y regional (incorpora el nivel local): Responsable Principal (RP),

Responsable de Apoyo (RA), Apoyo (A), Soporte (S) y Asesoría (As). El responsable principal tiene la potestad de

convocar a otras instituciones que considere pertinente

Revocatoria:
o Este procedimiento solo la ODENAGED.ser revocado

3.3. Remitir recalendarización Escolar Nacional.
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8. RECURSOS FTNANCTEROS, LOGíSTTCOS Y HUMANOS

TABLA 16: TABLA DE NECESIDAD DE RECURSOS

€§\,

3,200.0015 320.00 3,200.0010Necesidad de

recurso humano
para atención de
rehabilitación

3s0.0035.00Limpieza de lE Lampas 10
600.00 500.00Guantes 100 5.00

250.00250.00 250.00250.00 10 10Visita a zona de
afectación para

evaluación de

i nfraestructura

Movilidad 10

200.00 200.002 cajas 100.00Actividades
lúdicas y
socioemocional

Hoias de papel

2,380.00 2,380.00 2,380.00LI 140Mochilas de
emergencias

1,675.00 1,675.001,675.0025 57.00Botiquín
640.0064.00Luminaria de

luz fría de 02
lámparas

10



COGIREDE

EMED
Luego de ocurr¡do el eventoMonitoreo diario

Reporte Prel¡minar
IIE E

EMEDD¡ario Seguimiento a evento C¡erre o

culminación de reporte
Monitoreo d¡ar¡o

Reporte de situación prelimlnar

Ficha EDAN/Ficha PRON¡EDi§
EMEDD¡ario

Seguimiento a evento
Cierre o culm¡nación de reporte

Mon¡toreo diario
Reporte de s¡tuación
Ficha EDAN/Ficha PRONIED

ffir
try'

coEs
EDUCACIÓN

Diario /Seguim¡ento a evento /C¡erre o

culm ¡nac¡ón de reporte.
Avisos/Ficha PRONIEDMINEDU

8,1 PROTOCOTO DE CONTINUIDAD DE TAS ACTIVIDADES DEL SECTOR.

1. Evaluar y contar con número exacto de la población estudiantil afectada.

2. Sol¡citar o proveer de kits de emergenc¡a.

3. Capacitar o aplicar estrategias de soporte socioemocional con apoyo de los kits de

emergenc¡a.
4. Evaluar la etapa socioemocional y definir la cantidad de población estud¡ant¡l afectada.

5. Solicitar o proveer de kits de emergenc¡a.

6. Capacitar o aplicar estrateg¡as lúdicas con apoyo de los kits de emergenc¡a.

7. Evaluar las etapas anteriores y definir la población estudiant¡l afectada.

8. Solicitar o proveer de kits de emergencia.

,9. Capacitar, programar, ejecutar y evaluar proyectos de aprendizaje con apoyo del kit de

emergencia.

TABLA 17: PROTOCOTO DE COMUNICACIÓN CONFORME At
SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EMERGENCIA

1)

2l

3)

4l

s)

6)

Al recibirse una notificación de emergencia a través de cualquier medio, primordialmente de los

EMED de las 14 UGEL, el responsable de comunicación del EMED DRESM deberá informar al

Secretario Técn¡co de COGIREDE de la DRESM con copia al Presidente del EMED DRESM.

Según el nivel de emergencia el Pres¡dente del EMED DRESM reun¡rá a la Comisión Ejecutiva del

EMED para la Toma de DecisiOnes, previa revis¡ón de reportes de situación de las UGEL

afectadas.
El presidente del EMED DRESM siempre deberá alertar al nivel superior (coE MINEDU) y

sectores y/o entidades en GRD regionales, ya que poster¡ormente se pueden requerir recursos

de ese nivel superior o deban ser gestionados desde ese nivel superior'

Luego de evaluar la emergencia el Presidente del EMED DRESM deberá comun¡car esta

información a los cuerpos de primera respuesta, verificar los daños y las necesidades y

poster¡ormente trasladarse a la escena de ser necesaria su ¡ncorporación al Puesto de Mando'

Deberá asimismo asegurar que se haya activado los Protocolos de Respuesta y Rehabilitación de

Emergencias mediante comunicación a los equipos respectivos'
posteriormente el funcionario responsable deberá informar al Nivel Reg¡onal y al EMED,

ind¡cando s¡ se requiere apoyo del Nivel central, y si existe y/o requiere apoyo del Nivel Regional.

El EMED DRESM deberá reportar permanentemente al CoE MINEDU'

El EM ED DRESM deberá verifiCar que se hayan act¡vado los protocolos de emergencia y se cuente

en la escena con el personal idóneo de los equipos institucionales o de las demás inst¡tuc¡ones

de respuesta.

7) En caso de requerirse apoyo del MINEDU o de otras ¡nst¡tuciones, este deberá ser brindado o

coordinado por el EMED DRESM.

8)Unavezcontro|adalaemergencia,e|NivelLocaldeUGELdeberácomunicarunresumendelo
ocurrido al EMED DRESM, mediante el reporte de situación, para evaluar cierre de emergenc¡a'

9) El EMED DRESM comunicará a sus niveles superiores el cierre de la emergencia'

UGEL



NEXOS

S.l.FTUJOGRAMA DE CONTINUIDAD DET SERVICIO EDUCATIVO

ITUSTRACIóN 08: FLUJOGRAMA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
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9.2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIA

ITUSTRAC¡ÓN 09: PROTOCOLO DE GENERACIÓN RTE DE SITUAC!ÓN
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8.2. DIRECTORIO TELEFóUICO DE EMERGENCIA

TABLA 18: DIRECTORIO TELEFóNICO DE INSTITUCIONES AL¡ADAS ANTE EMERGENCIAS
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