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' ' INTROOUCCION 

La Importanc1a de la comurncac,o� en retac1ó11 con los desastres se hace muy evide11te 
cuando éstos ocurreri La gente apela a la radio, a la telev1s1on y a la prensa para saber lo que está 
pasando y actuar en consecuencia Y las aJtoridades recurren a esos medios para que apuntalen 
sus medidas de auxilio Los comunicadores desempeñan as, una fuoc1on cfl1ca de nexo entre el 
gobierno y el pueb10 para e(lf íentar la srnergenc,a 

Ese papel es menos evidente después de que ocurre algun desastre y es aun mucho 
menos evidente antes de ello Esto se debe a que, en general !a reacc1or" arte los desastres es de 
tipo mernmente ·•curativo" Hab,endose comprobado y'd plenamente que ése no es un 
comportamIento aprop1acio, ha venido tomando cuerpo er los años recientes la noc1on de que la 
acción prevenhva nnde mucho más y cuesta mucho menos que la reacción curativa· Y es 
crec,ememente claro que la prevención demanda el co,,cu·so de la comunica:: or en gran rneoIaa 
Sin embargo, la evolucion del énfasis en lo reactivo al enfas1s en lo preventivo no ocurre fácilmente 
n.1 con la pres eia e ,ntens1dad deseables Hay renuencia al cambio entre no pocos func1onanos y
espec1ahstas habituados a dar respuesm a los desastres solamente a postenon Y hay cuando 
menos en l1na parte de la poblacton U"la tendencia a la res1gnac1ón orig,naoa en una rnentalrdao 
que atnbl1ye condIc1ón sobrenatural a los desas!res 

Manos Alzadas en la Oscuridad 

En efecto l.como na reacc,onado habitualmente b gente a los desastres'> 

Por lo gerleral y hasta race solo pocos años lo ha hecho con aeplorab e pas1v1dad Esto se 
ha debido en parte a las paralizantes sensar.,ones de terror e 1mpotencIa que la furia destructiva de 
la na:Jraleza provoca Pero tal vet u• a exphcac,on de fo�du dt? tal �ct1tud sea de orden cultural No 
pocos alzan las mdnos a11te acortec1m1entos corro 'os desastres porque t encn una concepctó'l 
p:ovIcenc1ahsta del mundo y una v1s1611 fatalista de ,a v1aa, ambas 1nsp1radas por a Mezcla de 
resabios del pensamiento magreo pnrn1trvo con la relI91os1dad popular s�pers¡,c,osa BaJo tal ópt,ca, 
sI aigo malo sucede es porque DI0s lo qu ere as1 y an�e ello Sóío caoe 1a res1gnac,ón los desastres 
naturales son, por tanto castigos d,v·nos a los seros /-tumanos por s,; mala conducta o. inclusive 
presagos del sa dir a mmmente ín de mundo El cesimo rr:arca •nape,nnler-1eme la ex1s:enc1a 
humana y lo q1.;e s,ernpre ha sido asi no t.ene por qué cambiar hay que conformarse pues con lo 
que ocurre IreIuc1ablemente Y para sobrevivir no queda más que eíl"peñarse en desarrollar 
reciedumbre fis1ca y es\01c1smo espirilual para someterse al 1mpeno de la adversidad (Calderon 
Her.,ándC;Z, 1989) 

Aunque no haya s,do en forma universa' n· muy notoria. esa mentalidad scurantista parece 
hacer píevalec·do en un grado u otro en el trasfondo de la manera como los gobiernos por lo 
meno:, en los pa1ses "en desarrollo" han venido enfrenic1ndo hasta hace poco la probleriática cie 
los desastres. Convencidos ae 9ue rada puede deiene: a esos desastres ni escapar él todos !:.US 

efectos se han hm.taelo a dar respuesta a ello con abares de ahv10 y reparación de las 
consecuencias de .aquello� Han Có"ce 'llradc esf uerLOs y recursos en acc º"es ultenores a la 
ocurrencia dr. los aesastres con descuido de intervenc1o"es ante�1ores a ello capaces de atacar 
sus ca.1sas para por lo me,,os morigera· sus ef eetos mediante la organ,7ac1'"'" del comportar, ento 

IJes�-e 1989 /a Oroa,, Zé>C!On de l�s Na�1C1ncs Un:das ha ·�ernco desa'rol a"'OO p•o{;r d1rws �- patrocinando 
wunIones ,,.,/tiguoe:narnento es que em1t1eron declara-:::,o· 11s y o se..;arort cstra:eg.as para proo1c1ar una 
·c-ut:l1ra C!' prrv�·,oc'l V-3ase u·, resur. t;n de el') e,, luis Ram1'0 Oe·trán S Desas:res Natiirílle� c1o la
Re�lCCl(.ln ti la Pre-.1enc,on para Reducirles Un1vers1dad Johns � lopiv s ?.oo•



de pueblo y gobierno s� cl'lfrentaron pues pasiva y parcialmente al problema sin intentar 
resolverlo de raiz o. cuando menos controlarlo y sin vare:se de la prevención mas que 
tangencIalmente 

EL MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES 

El término maneio de desastrns se refiere a la planificación y a 13 administración de 
todas las act.ividades relacionadas con ellos antes, durante y después de que ocurran. 

Ta vez no haga mucho Mas de quince años que v,no a sllmarse al tradicional socornsmo a 
postenori la idea de h.acer algo ta:nb1en a pnon tratando en ambas 1nstanc1as de somt:ler fas 
siluac1ones desastrosas a algu'la suerte de I'1tervenc1ones no solo sobre sus consecuencias sino 
adenias sobre sus causas po· ser esta:; susceptibles de cambios ya que se afincan pnnc1palmentc 
en el companamIen10 de ser •umano. no en el de la natuta 1eza 

F.n efecto, f�,e a parltr c:e os años 60 qt1e esa noción comtnló a cobrc:1r es¡atura formal al 
nt•.'el 1nte,naeional Proponía e ,a que en vez de ver a los desas1res pasiva esporéld ca y 
d1slocadamente. era posible enfrentarlos aclivamenre organizandose para reducir en todo lo 
posible el impacto de e ·os por medio de una gestean del nesgo integral y cont,nua 

En la percepción d.a Na�ones Ur11das la respons�b,lidad pnnc¡:n:i po, todos los 
comoonemes Je ta r 1ncior de manejo de aesastres corresponde a �s aobler,,os nacionales Las 
tareas que ello supone 1ncluy1::n ta programr1c1ón y la 0jccuc1ón de acciones de prevención 
mt119aeIon y preparac,o,, as, como de redvccion oe riesgos a largo plazo y de socorro. 
rehab1h1ación y reconstrucción l anibién f(;;S corresponde d coord,nac,on de labores de todos los 
programas relac,onados con desasaes y el requenm1emo y admIn1s 'ae,on d� la ayuda 
intemac.onal reJaetonada con esios 

Enfoque Integral y Sistémico para el Manejo 

Los espeoalistP!> dé t !3c,oncs Unidas (UNDRO y PMUO) en rran�jc de ttesas•res agrupan 
las acoones a ton a•se respecto de éstos en dos fases de un proceso cichco Una antenor a que 
oc irca el desastre Que esta drngrda a rnducir e nesgo de esa ocurrencia Y la otra poster,or al 
desastre que busca !a r�\1pe'ación <Je ta ge1te y las cosa!) de las consecuene1as del m1pacto del 
desastre en ellas La pr,merét consta Cié dos tipos ae acc,ones en secuenc,a cronotog,ca y la 
segunda consta de tres, asi 

Fase de Reducción de Riesgo Previa�, Desastre (Preventiva} 

1. , · 11,gaoon

2. rcparac1on

Fase de Recuporac,on Posterior al Desastre (Reacuva) 

1. Socorro

2. Rl.hab1l11ac1ón

3. Rée0nslrucc1ór.
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Es:as etapas de las fases correspond�n a caso de los desastres oe rápida 1n1c1ac,ón En el 
caso de los de lenta mic1ac1ón se agrega después de la preparación, la etapa de alerta temprana 
y durante el desarrollo del desastre, se añade la etapa de emergencia Ademas la de socorro 
tambien pasa a operar durante el desastre mismo 

La mitigación es el conjunto de acc,onés que so llevan a cabo antes de que el

desastre suced� a fin de aminorar su impacto reduciendo el riesgo, 

En sentido ampho la mit,gació 1 abarca todas las n1ed1ctas previas al desasir.- incluyendo a 
la preparación y a la reducción del nesgo a largo plazo En sentido estrecho f)e entiende por 
m1ligac,on solamente a las acciones d1ri9,das a amenguar y aliviar el suf nm1ento humano, as1 como 
a amortiguar los daños y atenuar 1as pérdidas 

0or consideraciones de conven1enc1a practica no pocos expertos preFeren iomar a la 
preparación como un comporieílie del proceso afin y conexo a !a m1t1gac1on pero operativamente 
separaoo de ella 

La preparación es el cor1juI,to de acciones precautorias para procurar que las 
pérdidas de vidas y danos vayan a ser mlnimas, para anticipar el traslado de la gente y sus 
bienes a lugares libres de amenaza y para facilitar las operaciones de tescate, socorro y 
rehabilitación 

El mantemm1ento en servie10 de s,stemas de alerta y a!arma, la plan,!,cac,ón de 
evacuaciones, la formulac or oe riorrras de conducta y a capac1tac1ón de func,onanos y 
pob actores para dé!r respuesta al oesost•e estan entre las acciones caracttifist,cas de la etapa 
preparatoria. 

El socorro es el conjunto de acciones inmediatamente posteriores al desastre 
dirigidas a auxiliar a las victimas de éste y rescatar a supervivientes, as, como a 
proporcionarles refugio, agua, alimentacion y atencion medíca. 

La rehabilitación os ol eonJunto de acciones que se toman poco después de un 
desastre para ayudar a 1� comunidad afectada a que logre recobrar las condiciones de su 
vida anteriores al desastro. así como para estimularla a efectuar los aJustes necesarios para 
acomodarse a los cambios provocados por aquél 

Aspira la reháb1litac,6n a íac,htar la repos1c,6n d� la 111da comunal normal en :odo senttdo 

La reconstrucción es el conjunto de acciones dirigidas a reparar viviendas y lugares 

de trabajo y comercio y a reemplazar las estructuras gravemente (f¡¡"adas ast como a 
restaurar los servicios de electricidad, agu.a y alcantarillado, transportes y comunicaciones 
y, ademas. a revitalizar la actividad economcca. 

Se procura integrar la rec0Mtrucc10:-i a los planes de desarro11o a largo plazo, 
empeñandose en adoptar medidas reduct1vas de pos1bles riesgos semeJantes eí"' el futuro 

las med:das a--,tecedentes a los desastres - m1t19acion y preparacion - corresponden a la 
conducta de prevención I as meo1das consecuef1•e� a los desas·res - socorro rehab1l,1ación y 
reconstrucc,on corresponden a la corducta de reacc1ó11 Debe haber una mteorac1ón s1stem1ca 

. 

t:nt.re los tres momentos de los desastres el ames el durante y el desoués Igualmente debe 
darse estrecha co1erenc.a en:re los tipos de acc,ones por etapas de,it(o de caca uno de esos 
momentos $01, as1 puede aspirarse a a erieo ... ·a e" el maneJo de C'esastres 



4 

EL PAPEL DE LA COMUNICACION 

Como ya se lo ha señalado aqu1 la comunieación social puede desempenar en relación 
con los desastres naturales Importa!'ltes funciones caracterizadas por una poderosa virtud 
v1nculalona Eíla t,ende a servir en efecto como agente de er,l9ce entre expertos y au,ondades y 
enlre ambos y la población 

Por una parte transfiere informac1ón c1enlifica pertinente de dicho$ expertos - sIsmólogos 
meteorologos geo,ogos h1drologos e!c • a las aJtondaaes es:atales en dos "'"eles el de la toma 
de dec1s1ones pcl111cps pafa la accIon y el de las 1ntervenc10nes técnic.as de los organismos 
responsables por auxillo y rescate corno son los de la defensa c1v11 

Por otra parte hace tamb,en ae puente entre expertos y autondades y la pobfactón Mas 
aun, ta comun1cacIon tambIen eentnbuye a la formac16,, de nexos entre aquéllos y las 
represen1ac10nes de los organismos inlemac1onales, pnvados como la Cruz Ro¡a y públicos como 
las Nact0nes Jn1das que cuenlan con programas relallvos a desastres Y suele :enoer la7os entre 
los gobiernos y las entidades del extenor capaces de proporcionar al pa1s que sufre una calamidad 
asistencia hurnan1tana inmediata y rn9s tarde, apoyo financiero reparador Tan necesaria es la 
comunicaclon para la reahzaeion de todas esas actividades que resulta muy d,f Ic11 concebir el 
maneJo adecuaao de desastres sin s1.i concurso 

De clara 1mportanc1a como es la f Jr,ción informativa no r:;s, sin embar�o la u"teá que la 
comunicaetón social cump1e en cuan:o él los desastres "/ wr. r,1>11u 111)!.l'>k "' d 1,na d1111,11·•n 
11111¡i!1,1 ,/, '- ,11,, m Lli/11, ,. ,m ,l. 1! ,,,., ·,, n t' d, I tl!,.1da , •/lt\ ,�· 'l"IUPtlltl,111 , ·• •r, li.t,, , , lt 

, \.•1-,1 ,,,i,1i: /;,/,, '''i'"' ,,,; , "afwna Ph1l pe Bou!le (1998 p 4), D1rec�or del DlRDN oe •.Jac1ones 
Urndas En efecto más alla de translerir conocim1entos de doctos n legos. ella es mstrumen!al para 
prop1c1a r diversos comportamientos aaecuaoos al manejo ce los desastres Induce actIwctes y 
provoca prácttcas Sensib,hza y c,ea co�cIenc1a Fac·lita e! dialogo que diluye conn,ctos y for1a 
consensos Motiva Asegura comoro,1:sos Ens�ña, aboga y promueve As, la ven dos 
experimentadas esp�cialistas internacionales eri com�I11Icacion sobre desastres, Helena Molin 
Valdes y Ma"ganta V1llalobos Mora ,2000 p 69) 

La responsabilidad del medio de comunicacion es transmrtir 
contenidos educativos que trasciendan la información de sucesos, 
que es la més frecuentc 1 ya que se debe entender a la 
comunicación como un proceso de educación participativa para 
poder fomentar un la población cambios de actitud y de práctica, 
contribuyendo a su educ-aci6n y sensibilización. 

La cornunicac.:ór rnforma11va para 1a atención de los ól.;sast es as de corta du dc1on pem de 
alta frecuencia Por inversa, la comurncaeson educative para ,a prevencIon de '3qvellos tiende a ser 
d0 larga durac;on sI bien de ba1a r,ecuenc1c:J 

En el n,ane10 de desastres =l .. e aho•a se propugrta nternaciona'mente co., rrere,erc1a 
sobré' la 1rad1c1onal conducta de simple reacción a ellos, la comunicacron para la prevención debe 1r 
cobrando prelac1on 

A lo largo c!e' procese cíclico que siguen les desastres natu,ales antes. d11ran1e y después 
de e''os - la comurIcac1on esta en capacidad oe curnp:ir en diversas manera� y a d,s11mos g¡ados 
;unc,ones 1r.strumentales de 1nformac1on orientación, promoc,ón y educacIon correspondientes a 
las fases óe prr.venc1on reacción y recuperac1ór y a sus respectl 1es etaoas 
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FUNCIONES DE LA COMUNICACION EN EL CICLO DE DESASTRES 

. 
FASES 1 . ETAPAS TIPOS CARACTERISTICOS DE COMUNICACION 

PREVENCION 

(Antes) 

ATENCION 

(Durante) 

RECUPERACION 

(Después) 

Mitigación 

Preparac,on 

Socorro 

• Adverti clara e insistentemente sobre riesgos y
propiciar su reducc,on 

• Fomen!ar Medidas tendientes a d1sm1nu,r el impacto
de los desas1,es no evitables 

• Eitl-\onar a las aütoridades a ta oponuna y eficaz toma
de rrieo,oas i:reventrvas en los campos f 1s1co. jmid,co. 
econom co y soc,at. incluyendo en este úlhmo a la
reducc,on de connic os 

• Reconiendar a la poblac,on la adopción de
compo-tari entos que lrendan a aliviar sufrimientos.
oaños y pérddas, 

• Dar cocumentada y prudentemente. información
soore 1a naturaleza de los desastres, ,ncluyendo su
ongen alcance y grado ce peligrosidad as· con o• en 
su caso . detalles de cuando y dónde es probable que 
tengan mc.dencia

• Capacnar a lideres comunatt.:s d1ngen1es sindicales
maestros y estudiantes, personal sanitario. soldados. y
sace 1dotes oara sti part c·paci6n en el ma1eJ0 de
oesast:-es esoec!almente ;-ir nivel ce comunidades 
locales 

----

• Relata' con ¡:rec1s1or1 el acontec,m,ento y coinentarlo
co" mesura Espec1 1car vIci:mas. dtinos �· pé:d1das

• D,vuig�, y rés:laldar ins!rucc,ones de lás autor dades
• Apoya· as tareas de aux1ho resc(lte y e•1acvaco•1 
• Disipa r '"'". O'eS, desvirtuar m:!os y contt1::>u1r a ev 1ar el

• Informar soore el esiaoo de los servIc1os de transporte.
Rohabilitac,on elcctnc1dad. agua. alca: :aullado y telécomun1eae16n, 

así como sob<e los puestos móciicos y los puntos de 
Reconstrucción abas1eciniienr:> oe ahmemac1on y a)bergue de 

em�rgenc.a 
• 01J 119a� conocun1entos pa·a protección de la sal:..d
• lnf ·nia· sc!Jre reapenura ne escuelas y 1e11olos ,'

sobre rep0s1cón de mercáoos guardenas. oficinas

1 públicas pnnc,pa\es, transpones y negoc,os mayores
• Advert,· sobíe puntos de permanencia de nesgo en

areas aun no 1econstruidas
• Req rer r de las autonaades la proma provIs1on de los 

servicios basIcos a los reasemam1entos de oob'ación 
• Recomenoar a la poblac,ón damnif,cada comorens1on

y cooperación en cuanto a reparaciones 
• \/1g1lar que la reeonstruccIon se conc, ic con el

desar'ol o sostenible y eqt:11a:1vo y C0'1tribuya n 
m n,m zai la vulnerab1hdad 



6 

EL ARTE DE LA ANTICIPACION 

Como es ev1oente, el termino preven,r, ongrnado en el latín, s19n1f1ca venu ante$ o - s1 se 
quiere - tr en puesto anter:or. ser precedente o antecedente De el se deriva el término preve:ioon 
que en el campo de •os desastres se re ,ere en senl:do amplio a lo que debe venir antes de que 
sobrever,ga uno oe ei•os a fin de evdarlo o ,mced,r!o s· pos,ble o, por lo menos para 9fllenguar e 
nesgo de que ocurra o atenuar sus efectos s• llega a ocurnr De ahí qJe d1eho vocablo tienda a 
abarcar a tres areas de ae(;ior la prevenc,on propiamente dicha. la mitigación y la preparación 
todas previas al acontee1m1ento desastroso en si 

Se da en e'ecto una es1recha relac•ór de semeJanza y af1nidao entre esos tipos de 
mtervenc1ón reductora del nesgo y de la vulnerabilidad Por eso algunos cons1deran a la m1ttgac1on 
parie de la prcvenc1on y PO fallan quienes inc1us1ve as1m1!en a la oreparac16n coMo componente de 
la m;t,gacion Y e$ deb:do a ello que la palabra prevención obra en el caso a menudo como 
acepción genérica. 

Esta atmada defin:c,on fue formulada en 1999 por el Coordinador Residente del Sistema de 
la� Naciones Unioas en Nicaragua, Carmelo Angulo: 

L� prevención es el termino común con que denominamos el 
conjunto da acciones necesarias para mejorar nuestro 
conoc1mionto, preparación, manejo, mitigación, y disminucion da 
las consecuencias de procesos y eventos catastróficos naturales y 
antropo9�nicos. Pero para nosotros, el verdadero desafio de la 
prevención tiene mayor alcance y complejidad, y es fo �ue 
denominamos la "Reducción de la vulnerabilidad", que significa 
reducir los riesgos inherentes a nuestro entorno fisico-natural do 
manera que se transfom1en las causas profundas que hacen :i 
nuestros asentamientos humanos. a nuestras rnstituciones, a 
nuestra economía y a la sociedad en su conjunto, vulnerables o 
susceptibles de ser dañadas irreparablemente. tAngulo t 9&9 p • 

En vez de Lamentar 

• 'l1 , 11/c• t" .,. •1•1, '!'" /11111, 111,,, .. ensera ur' vieJO y sabio proverbio Y ro porque sea
antiguo aeja de ser •;áhclo según se lo ha podido aorec•ar en algunas srtuac,ones de desast•es 

Se r,¿¡ comprobé'ldó que e:s pos,b!e prt; .. en , los desastres nalurDles 11,1s1a en L ,. a'to 
porcentaje dt ·u inc1denr.;1a puesto que ellos. son esencialmente riesgos oue no 11an sido sometidos 
a maneJo. Cuanoo GJS pt:·rsorlaS y las 1rst1tur.1ores se oíganízan para gestionar deb:damen·e los 
riesgos que irnphea:"I c•ertos fenomenos ae la natura,e1a pueden lograr qu� ellos no resul1en 
necesaf1amentc en cesdstres 

Un caso eiempla, de esa ,e.al pos1bihdad es el de las medidas tomadas en e' Estado de 
Wash1ng1on en rela::: ón cor a erupc,on ae; volean Sama Elena que causó Lna avalancha dt:! 1,00 
rocas y hielo que r0d6 por �m área de 24 k1lóme·ros ci.adrados a 100 kilómetros por hora Gracias 
a la oportuna y organizaed evac.uac,or"t de la pobla:::ión éércana. o� las 30.000 v1'-'1m�s er¡ po:enc a 
apenas 7 llegaron a serlo (Restrepo, 1991 l 
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Otro caso similarmente paradigmático se dio en Latinoamérica cuando un especialista 
francés, Haroum Tazzief, previo con tal precisión la erupción de un volcán en Costa Rica que hizo 
posible evacuar sana y salva a toda la población amenazada Asi ese violento fenómeno natural 
que representaba gran nesgo no llegó a constituir desastre alguno (Restrepo, 1991) 

También en Cosía Rica millares de personas salvaron sus vidas y bienes en 1997 gracias a 
un buen servicio de alerta temprana Al año siguiente, el fatídico 1998, 60.000 habitantes de zonas 
de alto nesgo en Honduras pudieron ser evacuados a refugios anticipadamente construidos para el 
caso en virtud de una alerta temprana por radiotelefonía que los puso a salvo del espantoso 
huracán "Mitch" 

Igualmente, en Nicaragua algo más de 3 000 vidas fueron salvadas del "Mrtch" en 1998 
cuando, ante la incuria de algunas autoridades, unos penodistas valiénaose de una radio local y 
hasta de altoparlantes lograron convencer a pobladores de Jalapa y Wiwili que dejaran sus 
hogares para tomar refugio en zonas de altura 

Por contraste, allá donde no obra la previsión - que es aun lamentablemente, el de la 
mayoria de los casos - el hombre a menudo convierte, por comision o por omisión, los fenómenos 
de la naturaleza en letales desastres Ese fue el caso, por ejemplo, de la tragedia de Armero en 
Colombia que en 1995 cobró algo más de 20.000 vidas cuando también la erupción de un volcán 
provocó una devastadora avalancha No sólo faltó en esa situación la debida alerta temprana, para 
la que hubo muy amplia oportunidad, sino que los expertos desestimaron las señales de nesgo 
advertidas por la defensa civil, las autoridades no tomaron previsiones y la prensa se desentendió 
üe¡ asunto, con lo que la población se confió en exceso y permaneció en e! sitio hasta encontrar la 
muerte (Restrepo. 19S1) 

En muchas otras oportunidades la ausencia de medidas preventivas para la evacuación de 
gente de zonas en alto riesgo ha devenido en pérdidas de vidas y bienes en Latinoamérica En 
Chrapas. México, hizo erupción en 1982 el volcán Chichonal "/.a pnbUicuin fue pnicmnmeme 
obligada a per/nana cr en sus hifcüM de residencia por las untaridades ilel estado, < un nsulladt> 
ti'ñghn en iihn/ <le t'.M- uño, eunnd" mucha ¡nihlanón :<>(pie quedó sepultada pf/r las urdientes lavas 
y cenizas del vnluai" (Ordoñez Trujillo y Hernández, 1999, p 121) Y para registrar sólo un 
ejemplo más las poblaciones aledañas a Blueíields. Nicaragua no fueron evacuadas durante el 
huracán César de 1996 pese a que habla segundad sobre su incidencia 

¿Cómo se Previenen los Desastres? 

Los casos arnba relatados muestran la utilidad de medidas preventivas coyunturales 
cercanas a la posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales peligrosos De igual importancia, 
cuando menos $on las medidas que deben tomarse mucho antes y mucho despues ae aue 
sucedan los desastres V es que la prevención no puede ser solamente ocasional si va ser del todo 
efectiva Tiene que ser constante y aplicarse a diversos ámbitos de la vida de la colectividad, como 
el físico, el económico, el social, el jurídico y otros 

Un especialista colombiano en desastres Gustavo Wilches-Chaux agrupa las medidas de 
previsión y mitigación en dos amplias categorías la de intervención sobre la amenaza y la de 
intervención sobre la vulnerabilidad 

En cuanto a las medidas características de la intervención sobre la amenaza él menciona 
entre otras, las siguientes (a) planificación y ordenamiento urbano y territorial (b) zonificació'n de'> 
uso del suelo, defintoón de areas no habitables, reglamentación de permisos de construcción y 
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reub,cac,on de v1V1endas y otras ed1flcac1ones loca1·zactas en zonas de alta a11enaza (e) 
recuperación de cuencas h1drograficas detenoradas a fin de frenar la eros,on y evrtar derrumbes y 
(d) normas para control de co1taminac1ón ambiental en centros urbanos

Entre las meclldas de 1ntervenc1ón sobre la vulnerab1hdad el experto 1nd1ca estas. (a) 
empleo de sistemas c.onstructIvos de estruch.1ras resistentes a sismos y defensibles a 
inundaciones, {b) reubicación de comunidades asentadas en zonas de nesgo, (e) reforestación de 

cuencas y laderas, (d) expedrción de códigos de nst-ucc1ón y v1g 1ancií."i para que se ap11quen y (e) 
1nstaurac16n de sistemas perrranenles de morntoreo y eva!uación de amenazas, vulrierabihdad y 

riesgos 

Y, en cuanto a las concom,tantes medidas de preparación dicho experto propone, entre 
otras las que se enumeí'an a continuac,on (a) organizacfón de com,tes loca:es y regionales de 
emergencia, (b) capac1tac1ón de la comurndad para dar respuesta a emergencias. (e) dotación de 
albergues y puestos méo1cos oara a1enc101 de g1upos muy vu1neíables y (d) planes para garantizar 
la segundad alimentana (Wtlcras - Chaux 1998) 

Pese a Se¡' escueta y pa1·c1al esta eriut'le'ac,0-1 de areas tip,cas de quehacer preventivo 
,nslrumental para la reoucción de los desa$lrt:s ella da idea de la amplitud y de la complej;dad del 
m1srno Y perrrnte as1 perc1b r la magn,tua del desaí o que enfrentan qy1enes aspiran a carnb;ar el 
enfas•s sobre el antiguo y convenc1onal enfoque oe reacc,on hacia el mL1cho mas funcional y 
prod._¡.:,t1vo de prevenc1or 

Del Dicho al Hecho ... 

Pero los avances an üSa nueva direccíór son entes y rnodestos como ya en 1994 lo 
h:c,era nota< en Vókohama la Conférel"lc1r1 Mundial sobre la RedL:ccion de los Desastres Naturales 
' 1  // ' 

' ' ' 
I I I , ,I 1 'fll/¡ / I, !i / t 1 ,¡, _.,, l/1.:1 1'1/,\ fffi ¡>11 l/'ft/ 1/f'/11 /,11 {./ l'L '/(¡ 'PJ/, 1 1 ,, 1 ,'\lf�trt' '.'('fl, 1''/1Utf 11 

/1nwu,/11" /m ,·irt.11/11\ L''{hllt1ir:udu\ ' /111./ur/f/ //11 \1 "" rl1_¡1!11J,/1c/r, ( IJ/1/IJ 'Uf'.", vr,111,I r/ fllrÍCJ.\ '"·' 
'l { /,Jf¡ ·' ,i.• /11 'ti(. ll ,J. 1, /, � 11 , .... ,., ,,, 11l1 //' ¡, ¡, '.,,, 111 ,J.• J./,'\ "· /1 ;u1wl,1r l./ ¡11 1iÍ//l o l l•/ r1il1! J, 'IJ {'1/ J!.Uk'rul
,\,, ,r ¡•r..:,t,: 1111 t1,•¡,;,, q1!11 ,<'11,' l <ti ,1,1111111, 1111 �•' t1i.tl.'!/1,·,,J,1 1111 c.1111,1 1r1111I,,11 ,11/1, ,<'llh'. 111 '< 0,I:_:no,I 

l111 ,,· u,,11, ,¡1u ,,. 1/fi<',,•1i11/,¡11 pu 1·" 111..·u,1.l.:rlt'' tn,•t''•t11111,t/1•1 ,.,, 111,/,,, /,,, p/11111,," (Naciones 
Unidas. i995) 

Poco después de la tragedia quü el huracan "V1tch · cesatara en 1998 sobre Centroamenc:a 
los Pres1denies de lo!> pases de esa subreg o·' se revn1eron e" Washmgton con e Grupo 
Consult vo Regional En a ocasión Armando Calderón Sol nresicterte de El Salvador, d•jo 

Los Gobiernos deben asegurar que se tomen las medidas 
adecuadas para atender las necesidades de los grupos mas 
pobres, se eliminen las fi..entes de vulncrabilid�d en la region, se 
recupere y proteja et medio ambiente, se pueda prevenir de uno 
mejor forma los efectos de los desastres naturales ... 1c1: por Molin y 
V llatobos 2000, p 62) 

Un año oespués a condu1r Junto con el siglo el Decenio Internacional para ta Reducc101 de 
los Desas�rt:s el Sccretar·o Genera1 de las Naciones Jn das Kof1 A'1n,m preocupado por la 
tnsl1fic1enc1a oe logros en �quel esfuerLo CIJO e·1 Ginebra 



La pol,tíca de prevención es muy importrnte como PM� ser dejada 
únicamente a los gobiernos y agencias internacionales. Para que 
tenga óxito so debe comprometer también a la sociedad civil, al 
sector privado y a los medios de con'll.1r'IIC�cior1. Sabemos lo qu� se 
debe hacer. Lo que se requiere ahora es compromiso político para 
hacerlo ... Sobre todo no nos oMdemos de que la prevención de 
desastres es un imperat,vo moral no r'M·nOS m1portanté que raducir 
los riesgos de una guerra. (Annan, 1999, p 9) 

g 

S,n emba¡go e.as so o con excepción de México y Costa Rica, las 1ntervene1ones 
p•event1vas de desastres en L at,noamérica siguen siendo escasas y esporádicas. mclus·ve en 
países como los centroamericanos que sufren con a11a írecuencia los ngores de la natura 1eza Se 
atnb�ye ello a tres factores la) la 1mpos1b1lidad de impedir la ocurrencia de desa-stres (en particular 
los raiurales) en la mayoría de los casos (b) el cos:o elevado de las ooras pasivas de m1t1gac10:\ y 
(e) la ex1stenc1a de un gran vac,o en cuanto a planes de ordenamiento terntonal para uso del suelo
e� un marco du P-$trateg;as nac1ona1es de de$arro1 e (Ordoñez, Tru111lo y Hernández, 999)

A esas ra1.ones se �uman otras de distintos órdenes. Anota por eJemplo, el Representa11te 
de Naciones Unidas en Bohv,a Carlos Felipe Mart1ne1. (1999, p 6\ esta 

. Las practicas políticas y cultura burocratica están ciertamente 
mas orientadas a la reacción que a la prcvencion Mientras los 
costos de la prevención hay que pagarlos en el presente, sus 
beneficios • los desastres que se evitan • se contabilizan en el 
futuro. Y as, para que la prevencion tenga 6x1to se deben superar 
intereses coyunturales. 

Por otr� parte, anal,s!as de U, lrá91c9 mc:denc¡a del humean • ...,,:ch· H1 Ceniroamerica en 
1998 1aem1f1caron dos años despue:s entre vanos factores agravantes de los desastres a la raha 
de conc11:nc1a sobre la Impor;a11c1a de la preVt:"Ctón, la m1t1gac1ón y la preparación y a la 
consecuent� insur1c1enc1� d� nve,s,6n en ellas Reconier,ctaron !;!SOS es!uoiosos que las 
1ntervenc1ones post desastre evolucionen de la simple atención de la ernergenc,a a la instauración 
- en plan continuo de la prevenuon ta m1t1gac,o" y la preparación con reconoc,m1ento de cr
pobre7a como causa estructmal tfo los desastres y con vin,�ulacion al verdadero desarrollo
scstenib!e (EIRD OPS O iS 2000}

Personeros de la sor.JeC1ad c1v1I de Cen;roamenca y el Can be, reunidos e" mayo de 2000 en 
N1�ragua, ánéth:..:aron la s,t1,.1nr:1on de l,1 p'evención m1119ac,6n y �te"c,on Je C!es�s:rés er1 esa 
parte del mundo y conrferisaron sus conclusiones <:. la Oec/arac,ón de Granada 12000} 
Reconocieron cm ella que la capac,dad de respuesta de sus pases a las situaciones de 
emergenc,� y ;¡¡ lo� desa110s del desarrollo con erifoque de nesgo sigue �,er1do mLiy hm,t�da 
Aavu1ieron qu� ni lt's gooiernos ni la sociedad civil, n¡ la coope1 acion 1mernac1onal estan tooav a 
preparados para e:1frenta· organilada y eflcic:ntemente a los d1st.ntos fenómenos qut: pueden 
ocasionar desas!res Y exigieron de los gob:e"nos dar a la prevencióri a la m1t1gac1ón y a la 
atención la pnondad que merecen. es:ablcciendo para ello servraos de promor.,on y capacitaoon 
Que habiliten a la pootaoór. oara pamc,par protagónicamente de la ge!)uon de riesgos 
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Hacia la "Cultura de Prevención" 

Como éS sabido por lo menos desde medrados de ,a cécada de 1990 se v,ene planteando 
imem'3c1onalmente cor ms1s,enc1a la apremiante neces,oad ce que la lucha contra los desastres 
cambie de dar prelación a la ·cultura de reacción" a nacerlo en favor de una cultura de 
prevención'' 

En gener�I según la Unesco por culiura puede emencterse el conJumo de rasgos -
esp1ntuales y materiales. 1rtetectuales y afectivos - Que cara,:terir.an a una co1ect1v1dad t-iuman.a 
hasta el grado de d1st1ngu1r1a de las demás Eso!> rasgos son creenc,as, valores, mitos y 
supershci.ones as, como aclnudes trad1:1ones y hab1tos o �ostumbres e mclus1ve, modos de 
actuar y de v,w 

En la hteratwa sobre desastres el término "cultura de prevención" aparece mucho más 
prop:c,ado que precisado. Se lo toma como lo opuesto oe !e•mmo "cultura dr! reacción" qúE: se 
refiere a la respuesta de urgenc.1a a la ocurrenc,a de lo$ desa�t(é$, a la conducta a poslenon como 
dcrectamef'lt� rnverSfl a la conducta a prion Atenta esta c;ons1deracio11 y al cob1Jo de la percepción 
de la Unesco es apropiado considerar en pnncrp10 una der :11c1ón como la dt: Javier Darío Restrepo 
(1991 p 9) . { 1 1!1 l 11/1w11 dt ,' ,/ \il\ll', .\/g•11/h ,/ ,•/ 1 J'l/11/' i: J /!l'l,1�11 lt \ !11.l 11 h,.,!l \ 1 { u! /!\ ,, 
¡>m',, ,mm,,. t 1J1/ /u, /• ,1,i1w11.,, el� /11 11,,,,.,r,d,·:ll "Aq111 ta noción prine1pal es la de la conv1venc1a 
oue puede entenderse cerio la aceptación ele los desas 1·es corno renomenos naturales violentos
raramente evitables pero muy a menudo maneJables por el t1ombr.e de modo de reducir su 
nocMdad En e 1rasf ondo 02 eslL ultimo concepto dete estar por ot a parle el desechar Is) 
mentalidad mágico reltgioM qut::: pretencfl'! exp ,car los fe,•ómenos naturales violentos como 
neluctables designios drvrnos Y el foí)ar eri su reemplal: la conv1cc1on raciona de que actuando 
unidas. tas personas y las 1nsl1luc1ones s::,n capaces de �educir sustancialmente las perdidas de 
v,das y bienes tomando medida!> pa,a ello antes de \'.jue ,.:s :iesa�t,es sucedan '., ,,11w,1 ,/ i.,• 
rrn,·,, <,,,, ,/, '1\ J..m 11r e ,u,-, ,',11· , um,1111 - recom1er,da el espec1allsta colombiano Gregono 
Calderón Hernandez ( 1969 p 9) - /1>, ,,,..,i.:u, 1¡m· ¡,11,1,.\ ,r 111/1111 11t'g,m1 11n.•111, 11,1tc1!t= "'"" /,1 
,h' /1)1/ r ,Í1¡u1),/11lo (T IJl,'l'l ,,,1,.1. _!o,, .. ,.,.' ( ,,,.,1/f", ·11,11111; ,· f ,,, 1·¡1,·11i1,1 /¡l(ri/1,r,1 l' / 11'11\'(1/1 llt'/ll/1,10. 

/,1\ h'tllílfl, 111dn 1d11 :In , '"Llt,ln, 1 , ,J1.;,nw. ,11,. 1 / i : ,: ... ,� ,., �, l',::.n , •. ,, ('/ ••1./1 ,.111 .. ,,,,, .IL i' 
/Íill'I' ,.,,,,,,, 111/íll!:,¡¡• lct !'•1\ll1Jl:cl,1J .,,,. /lt'l¡� /1: /""Oí)(r/ 1 ,,,,-¡;,¡ /ad clt"l',11 = 1,/,1 ,/, 1 /LW' m�•( '""'"'"' 
¡•,1r11 •1·,/111 ,,. /11, uln, l'íll11l11l 11/ 1 ,uf' ·1-.1r t,, ,.1, \.:.111 .. Ademas todos los n11en1bros oe la :;oc1edad 
deben des.a rrollar pten.a conc,enc,a de las an1enazas que enfrentan en su enlomo Deben sab�, 
protegerse a s, m1s'TIOS y cont1bui 1 a la p•otecCJor de lo:; demas Deben estar s,eMpre i;1lentos a 
fa�ores de riesgo en s"' hoga" y en su comun,dad contribuir a redllc1r la vulnerabthdad de todos y 
apfender a achii:3r tranquila y e1icam1ente cuanao ocurre un desastre Deben en suma 
acostumbrarse a compo11arse a11tl los desastres sm 1.>a1.;r la guardia ni perder la s�renidad y sin 
olvidar nunca que rnaf. vare prE\:e111r que ,ame'llar' 

Anot�n algunos analistas lalinoarnenranos Qut ::sa r.::ultura de prevención ·· 1w11, .,,, 
. 

I , . 1 , .. 

�¡'IJ1't/\ Id/ ,1 , 111.'¡ 11 ,,. , 1/ /,: L·,/1,, 1 !I' ,' /,o¡. \' 1/JI/ l. l. 1 .1, � \1'11,'l1,,. /¡/\ l>/1.,11/,I /11 1/i',,'ll/f,'ll,IIJ 

,,,, r,:;"-'' ,l,•1,•1111111,111(�• ¡ 11,r,1 •·111•vg,m1 ''"' ul, ,,.·t,\!'llll• /NVl\t ll \°11 /1}\ d,'\fl\(I'('\ ('IJ ,'llft/l(/ f'I<'\ c'Jllll't ..

y pt11,1 ,¡1,·L' ,·e,111 la \'Jttt 1ti,11 ;,,,r I IIIJ'L ''" iii "1,1;1 ,. 1'1,.1,•,,.•,n ,ri ,1 , / 1111 ,ltn wnl,H ,,,,,. ¡1,1r,1 l''II• 11il, • 
l/llL' , •• l!<'l1° ,11i1 1111,1 Jth111tt1hl,ul i¡111 l'' 111m /,"'1l dr,,••o1l!i11 u 111w ;,,,l,id 1,•m¡•rww "{Cl1ávez 
Mac·ado 1999.p 3) 

Mohn y V111a1obos (2000 p 67) cc:is1dera que por e acceso qu� a conhirncac,on tiene a 
püb: cos masivos debe convertirse en raclot fu�da1Y1el"ltal de i.JM cvltura globa de prevención Y 
llalla que l'i "'' d, I ,., 11k·:I , ./, , ,,m1111r a• 11 ,. , ,J. ,1.: p11,.., /11 111,u.:....1, ,, .1 1 ¡w1·1l n, , .. n dl, 
d. 11!\l'L, L ,t,\, ,,1r111 ,.,,,.� l/1,I {1 /H'dr ., /1>111111/111 ,',<I L 1,I! ,r,: '.!,f,,l,o/ ·
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COMUNJCACION PARA LA PREVENCION 

Pa,a muchos es muy claro el papel qve la comunic<1ción Juega cuando ocurre un desastre 
Para algunos tambien es evidente ese papel en vísperas de un desastre prev1s,ble como los 
nuraca11es que van tomando cuerpo en días hasta desatar 1nundac1ones y des1,zam1entos as, 
corno poco después de ocurndas las ca,arn1dades Pero solo r,uy pocos se dan cuenta del pape 
que la comunicaaón está llamada a cumplir mucho antes de que se desaten los fenómenos 
pi:':grosos de la naturaleLa Y �in embargo ese papel puede ser e de rnax1ma n por anc1d por 
contnbrnr decisivamente a roduc1r la vulnerab1hdad de la gente y de su habltat a las catastro'es 
naturales Asi lo ha perc1b1do un gruoo de expertos e( desastres en una 11west,g�c,or1 soore 
C0n''oamenca y México ausp1c1ada por Ox:fa11!Gréln Bretaña. 

La sensibilización, la formación y la capacitación juegan un papel 
importante en las acciones orientadas a reducir los riesgos y las 
vulnerabilidades y, en consecuencia, a mitigar los efectos de los 
desastres naturales. En este sentido la información tiena un rol 
determinante en el campo de los desastres natural�s y/o 
ant,ópicos. (Ordoñez Trujdlo y Hernande, 1999 p 124) 

Durante un desastre sobresale lógicamente, el papel mtormat1vo de la comun1cac1on 
pnnc:palmente desempenado por via de la radio la telev,s ón y la prensa Pero este papel s1 b,en 
intenso y de obvia ImporttmcIa es efímero. nada mas aue coyu11•ural y rron,en'.aneo Conforme 
pasan los d1as ulteriores a un desastre 10s medios de comun¡cacIon masiva van dP.Jando de 
ocuparse de él y asI la gente llega a dese11ter1del'Si.. a su vez de:I asun:o \',, h:, ,1 /. v ,m, ,

,¡,¡ 1,r,,•· /,, L'•\lf"' 1/ /llf,t lri/,11111d,1d /,;/(1,r,i/ ,lf1ilid1111r11 (l/r¡i/,111111\ d,• 1//,11 ,l�U:11· /\ \1\ILll•/;1

< umu ,, 111111 ·u m-n , tf u n·¡1t u 1·,1· .. ap ... nta en Nicaragua e investigadc" Jaime v\•heelock Roman 
{2000. p 251) Y ese es larnentablemenle el comportélm1ento caracterist,co lamb1e·• er el resto de 
los pa¡ses la!,noamer �nos Las personas y ,as 1Pst1t .... c10. es - pueolo y gonIemo exper1os y los 
periodistas - estan hao,tuados solo a reaccionar ante los desastres no a actuar para preven1tlos 
M,entms esto siga s e1do asi, m1e1tras I� resp,.esta r"prov1sQcta post facto sea la conducta 
p�edorn,name en la región, ella continuará perdiendo m1 ,ares de vidas y r11llones de pesos por 
d�s·r.iccto'", de b1ene5 servicios y medro ariP'e"te y viendo asi crec1enter1erite de'raúdadas sus 
expectativas de sype ación y de r1eries1ar en seguridad 

··¡, u11.','l ,/,' ,¡!11 ,,,, ,.f.,, ¡¡1 L111,í,rrnt,•, sostiene e comunicador nicarayuense A11uro
zamoro, 1 /11.11/./11 la 111/uo11a, 11/1/ ,:Jfl 11 _I l>ll/l/1'1111(1 [llll'd,· VI//// 1hur ¡/ ( n·ar /(flc/ t'i'tll/lr{i ,\(/l"/{I/ ,k 
f'/'1'\'t'//1 UÍI! y r, d11,·,··· /"' ¡1rol1¡¡.l1tl1il,ul,•, ¡/l· ,¡111 ,11. 1 ,/11 1111 ci,.,,;,:r,•. l, 1 1>/ 1·,1,: 1,1,, , ll,llltl11 t'11, 
11/ ,J.,m ,{, 1 '1111/UJ!!, ,,. 11i11 ¡n .. •,f,,¡¡ , ,mlrii•mr ti fo f'l\'\\'llc 1,i11 \' ,.,,J/;t•�·,,i11 ,/l da1i11\, d.1/m1Ji. 111J11

.'1,'¡'11•·111.:, :1111 ,,htc,1/1111 <fil 1/';c'l:l l ' ,, 1,,, J'·l',/.i¡ /U}/ ¡ \,.,, l'f ,.,:11 ,, (tJ/1/¡,'1 11;; d1rl,1, 1(!1, ( ,11:,,·¡/•11.1,11/ a 
,,., 111,•1,'1',t,u "(Zar1ora 1999 p ◄ J Comc1den con el Helena Molín Marganta V1llalobos (2000, µ
67), �1na comunicadora oe Nac1onec; Un1d3s "J'/ d,, ".,.,,·ºele 11 1111 uil1111'tJ '¡.!_/1,.,,1 1 J., ¡w�•,·L·n 1,i,1.

,·1:1,•11<lll'¡1,lu-c¡th' /,1, ulu,r,1 ,., 11¡ 11\ 1 ,ltdí l ·' 1111 11( /11'1'(' </� 1/líl'I, ,._, 1''/'"'//tÍNl\1 1 ,1'¡_·¡•�•,rd4 11111"/¡,, d,• l,t 
lli:'orm,i; 1,1,1 dt\p·11,:!>/,.· _\ ,u d '11;,111 ¡:;,,r /, c/il.' el 1111, d,· !u, 1111·ii,,,, /, ,·11I1,'!lli,'< 111 11111 e ni,-. in.:

¡>111,t lll 111111,:�u, 1,i11 .'· ¡1r, 1 1< 11, 1,í1 d, ,/,1 ,0,1 \ , lll u•,111111 ¡",lf/,' ui.1J1111 n o /rJllh'l1flll' ,•11/, 11l111r 1

,t:l11l),t/, / :' ,,,-.1,re¡11 d,· la m/pr1I;u,·.0,;1; _I' /," m,·,lto.� ¡/,, 11111111•I{\,//'U,II "''' ¡1,1 ,. ,\;n,:11 l'r/1,,·,1' LII /¡: 

0.1,/1·111 ,k flu>,lul,n ck f'rLTL'IIL 11i111/l· ii,'hfl(/'L'' Ht:llir,dn " 

La p1eve:icJ011 n? es algo q..:e se pi.Jeda lograr de la noche a la maña"'c.1 por decreto 
supremo encomendandola a unos �u amos f unc1cnanos Es un emprend,m ervo ue camb,o 
pmfu11do que solo pueoe realizarse co,1 e: cor1cursc dé lodos proceso de co•)struc�1on soc,étl 
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paulallna de una conducta cívica universal y permanente A elle se refieren. pues las propues1as 
para torJar una ·cultura de prevención' que desplace del pnmer plano a la ·cultura de reacc,on" 

La comunicación es en efecto, la herramienta crucial para hacer posible la rnatenahzac,ón 
de la cultura de prevención Lo es. esencialmente. en virtud de su poderío pedagógico. de su 
capacidad para educa· en el sentido de moldear multttudnanimente conductas propicias al bien 
social Más allá de dar noticia de hechos y opiniones y de d1funo1r conoc1rmemos la comun1cación 
Insp1ra actitudes y enseña prácttc.as Artipcda de la coerción la comurncacIon obra por persuas¡on 
en el ánimo de las personas y de las agrupaciones 1nsp rando pensamientos. esttmulando 
se11t1m1entos y provocando comportamIen1os [s. pues. el instrumento ideal para convencer y 
capacitar a una sociedad de modo que aprt!nda a <;onvivrr con ;os fenomenos naturales peligrosos 
arienguando a pnor su 1nc1denc1� 

Compromiso erl Quito 

Cor,venc1dos de e o y deseosos de serv1r espec1altstas en comun1cac!on de varios pa1ses 
lattnoar,encanos se dieron cita en Ecuador en junio de • 99c; convocados por la UNESCO, el 
Fondo de Poblaeion de las Naciones Unidas y la Escue'a Pch:écnica Nacional de ese pa1s El 
prodJcto de las dohberac,ones de ese ·sem1nano lmer11a:1onal de Población y Desastres 
Naturales Pape, de !a Comurncac1on ( 1995) fue la "Declaracion de Quito: Comunicación para 

la Cultura de la Prevención de los Desastres En ese dccurnento los part1c1pantes acordaron 
que su sector prores1ona1 llevara a cabo las c:;igu1emes acciones en relación con la situación de 
desastres en la reg1on 

En la Etapa Previa 

1 Dih,ndir los conocim1entos c1entí'1cos de los nesgos posibles de cada region con lc. 
coooerac1on de los expenos en cesastres qlie tanio l"te-es vienen demoslrando por el 
me¡cram1ento y la preservac1on de la calidad de vida y e1 uso Ce! los espacios en nuestra región, y 
pror'ñOver la incorporación democratica de ta comu'11dad 

2. Incorporarse a los programas de p,aruf1cac1on y de cófrcsponsab1l1dad 1rite11nslltuc1oña,
con sectores de 1neqLf vaca competencia en �stas a reas 

3. Incorporar lamo a los medios de comunicac1on m,:;;s1vos como a los alternativos para
lograr los ObJet1vos de esta fase a los que deben sur1arse '.a-r:ren las 1nst1tuc1ones academicas y 
gremiales de la comuP1cación 

4. La cornur 1cac1ón social por e acceso que tiene a o_.bltcos mas;vos. debe convertirse e'l
fac1or tunda11ental de una cu·tura de la preve,ic1611 y aJnaca e .as 1nsmuc1ones educa� vas puede 
fomentar la capacidad 1nd1v1dual y colect¡va E papel de la cof'l'l1.,n,cac1ón en esos procesos alude a 
la ntermcd1acIon entre expertos. gobierno y comJn1dao para hacer accesible a la pobiac:ón e 
conoc1mte11to de los riesgos 

5. Para curnpl•r a cabi:1l1dad con esta m1ermedi�c1ori el sector com1.1n1cac1ón debe estar
revestido de caoac.tac1ón y educacron nlegral y debe practicar procesos de part1c,oac,ón de f� 
comur11dad para generar procesos de comun1cac1or, social y r'C solamente de 1nforrnac,on 

6. Para evitar des11'l'Ormac,6n y abuso� er, lá bnc �·t 11�fo(,..,at1v� y corr1urt,cac1onal es
necesario elaborar un código oe comportam1ento euco de los ccmun1cadores de desastre 
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En la Etapa del Impacto 

1 A traves del empleo de diversos generos y med(OS de comunicación es necesano 
mov, ,zar los conoc1m1entos d1fund1dos en la etapa prev,a para a autodefensa personal y 
comunrtana 

2. La cornun,cac16n debe estar basada en fuentes provistas de 1;ornpelcnc,a y credibilidad
su'ic1entes ar,te la comunidad e ident1f1cadas en el plan previo para ev1ta1 duplicidades y 
conlrad1cc1one!:. propias de estos niomentos de emetgencia 

3. los medios deben manejar los procesos de comunicac1ón con profundo sentido oe
responsabilidad social y de respeto� los arectados 

4 ')1ferenciar el tralamIen10 comunicat, 10 de los públicos a·t:ctados d1rectamerte por as 
catástrofes y de os afeciados indirectamente en el pnmer caso se tendera a la sat1sfacc1on de 
necesidades de sobrev1venc1a y en el segundo se debera est1niu ar las respuestas de soltdandad 

5. Hacer un lldmado a la comprensión reciproco entre el sector oficial y el sector
comunicacion en el sentido de reconoce· la trascendencia de lcls labores de a..ixilto que desarrolla 
en esta etapa e pnmero y e1 afán de colaboración que c::in sus instrumentos comunicaC1onales 
l•ene e segundo para que se facilite el trabaJO con1unto sm obstruir esas tareas. 

En la Etapa Posterior al Impacto 

1. A travf'l:S de la comun,cac16n coadyuvar .:i restablecer las cond1c,ones dt� la normalidad
de vida y recuperar aquellas que la oportunidad permita 

2 Aprovecnar los procesos de comurncacion p;¡ra generar atrr.ósferas para potenciar las 
cond1c1ones psiqu1<:as pos11t ,as y apoyar los procesos de re=ons�:ucc,ón 

3. Desarrollar un proceso de evaluación global de todas Jas act1v1dadcs teahzadas para
reconocer ,o alcan.!atlo y lo no cubierto e 1mroducir recomerdaciones para prox·mos eventos 

4. lns1sl1, en la necesidad de incorporar en el proceso de reconstrucc,ón las practicas y

tecnicas de 11111tgac1on que permitan c:o"�:rwr una sociedad ma� segur,;; rerte a futL1ros desastres 

Guia para Comumcadores 

O:ro encu�ntr semejante ll,vO lugar télmb1�r1 e:, Quito en 1998 F Je �I Taller Reg1ona 
sobre Comun1cacón Soc,a y Prevenc1on de Desastres patrocinado por la Secretaria dül DIRDN de 
l\4ac1ones Unidas. la Organizac10., Panamc:ncana dt la Saluo la Defensa C1v1I del Ecuador '/ el 
CIESPAL 

El taller tuvo e¡e en el 1ntercarnb10 de expenencIas sobre la com•micac1on en s luaciones de 
desastre en algunos pa,ses Oé la rcgion A partir ae & 0 se extra¡eron lecc;onel) y cn1énd ri1emos 
para segwr adeli'.lnle pon·endo claro énfasis er la rni:rón de la comunicación al servicio de la 
prev1.:nc1ón y en el re10 que aquell¿i conlleva pa:9 los profesbna'es de! ramo 

Como pro(Jucto de dicho encuentro la Secretaria del DIRDN publicó en 1 J99, precedida 
por el lema "la prcvenc1on comienza con fa 1nformac1or: ·, una guia parn a cor1unicac1ón social y la 



prevenc1on de desastíes Autora de esa útil síntesis art1culatona 
consultora del DIRDN para la reg,on 

14 

Sandra Sa!azar Vindas. 

En la literatura de la especialidad de tipo manual se han ,eg,strado también otras 
contribuciones vahosas de Lalmoaménca Por eJemplo, una 9u1a prác: ca ce comun1cac1on para la 
prevención de desasues producida por Ricardo C1cero Betancourt para el Centro Nacional de 
Prevención de Desasues de México O ei libro Comunicando el Desastre pubiicado e:1 1995 en 
Mendcza, Argentma, por Gloria Bratsch1, catedratica de la Universidad 'lac,onat de Cuyo Y la obra 
Penoc1smo sobre Catástrofes por S1b1!a CafTlps puohcado por la ed1to·1a Pauhnas en Argent na en 
1999 

Los Protagonistas del Cambio 

¿ Quiénes han de ser los actores de la empresa de :nslaJrar en las naciones 
lahnoamencanas la prevención como una ClJlt..ire? Sin dvda, los prot�gonicos tendran que ser 
estos los tecnicos los poltticos los educadores, los comunicadores y la población Estos 
agrupamientos funcionales de la sociedad pueden ser entendidos cofTIO los segrnen os mayores 
del publico destinatano de la comunicación para ta orevencion 

f I público técn,co estñ conformado por 10s profesionales especializ:ados en las diversas 
d1sc1phnas relacionaó<"S con lo$ desastres Por e1e,.,,plo, los sismólogcs rre\eorótogos geólogos e 
h drólogos qut':! traba¡an en inshtuc1ones esta;ales organrsmos no guoernamenta 1es y centros 
..irnvers,tanos lgualmen\a los 9$pec,anstas opera! vos de entidades puoi cas como la Defensa C,v 1 
y pnvadas como la Cruz Ro¡a El pnmer subsegmento de este pubhc�' es ni qJe detenta au1ondad 
sobre la matena desde el ounlo de vista c1eíliifi:::o po' ser el oue rreaia,·e la 1nvest1gac1on y e 

1rtercamb10, genera acumula y procesa los conoc1m1entos necesanos sobre los fenómenos 
naturales peligrosos El seg 1.Jndo !:ivb�egniento es el q11e opera e11 e ·erre.,o p�r9 s0<;1¡¡¡117.ar esos 
conoc,m;ef'ltos entre la poblac16r1, pára acudlf en aux, ,o de ella cuándo los desastres suceoan Y, 
eri grado bastante menor a...-n tamb,en para hace- prevencion 

El público pol1tico lo constituyen los ,,,as altos func1onanos del Pcde' E1ecuuvo En e• nivel 
central m;rnstros y v cemmIstros y c1rectores generales asi como rn1e�bros airee: vos de ent1dQdes 
descenlrahzadas e integrantes de conw� ones e$p1;!c1ale� y �"' e: r ,ve' lernlonal preieclos 
deoartarnE:t1tales y gobér..,adóres p'óvinc1a es E otro subsegm�rnto d: t::Sld categoria es el de los 
mernb1os del Poder Lng,slativo, sus personeros mrect,vos y sus coorj, ad0res de com1s1ones Y el 
�ercer SL1bsegmemo lo componf!n los c,ngemes poi 1,cos part1da•1os tanto los que está1 en 'unc,on 
de gobierno como 10s que actúan en la opos1c1ón Se trata evidentemente del conJunto de 
c1�1dadanos que detentan pos1c1one claves du poje1 pa,a la toma de decisiones sobre c1s�1mos de 
,nleres pub!tco nacional De ellos dependE:; pe' ;anta, en no escasa l'T'eo,oa que 1..n país logre 
edificar su cultura de pfevé:'C1ón de desastres 

EJ publico de educadores está natural'11en!e compuesto p::-· los maestros de todos los 
niveles de '3 educac,on publtca y pnvada e pnn,a•;o el secunoario y el ur11ve rs1tano Este 
seg11emo, tan cercano a las comu"'1dades es ce mucha 1mporta"lc a pa·a la cons�rucc1on ae la 
cu'tura preven! va puesto que ella debe ser ob1eto cte enseñanz.a aprend1za1e desde la 111 Ianc1a 
primororalmer,te en e· aula pe,ó sin déscwdar as opodul'\1dades para ello en el hogar y en el 
traba Jo 

El público de comunicadores consta ciF dos subsegmemcs mayores Urio es el de los 
func,onanos estatales y rnun1c1pales responsao1es por tareas de co·n .. nica:1ón espec,alme-- te - po 
supuesto - aquellos que trabajar en organos v1ncu,ados a la cues!1o'l düsaslres Estf:. grupo



15 

ta11b1én tiene papel estratégico en el emprend1m1ento porque debe eJercer el llderazgo en la lucha 
por el meJoram,ento y aumento de la capacidad de servicio de la comun1cac1ón a la prevención Et 
otro subsegmento es el de los comunicadores de los medios comerciales de comunicac16n masiva 
que uene cuatro componentes· el de los prop,etanos el de los directores y Jefes i::I de los 
productores pnnc1pa1es d� mensa1es (editores secc,onales y redactores espec,ahzados en d1anos 
directores de noticias en radio y telev1s1ón, cronistas de revistas etc) y et de los lideres de op1mon 
o comuni�adores estela fes de ampha audiencia y sustancial pres\1910 como son algunos
colu�1mstas de penod1cos y comentaristas de televisión E:I concurso del púbhco de comunicadores
como un todo es obviamente de vital 1mportanc1a d..trante la ocurrencia de desastres El g'a•1
desaf 10 para los promotores del lrascendenta cambio es como lograr Que esos comunicadores
enfrascados en o 1nrormativo cotidiano y fugat contr¡buyar tarr1bién a lo educaltvo extraescolar y
pem1anenle que la prevención requiere

CI público de población también ttent:.! dos segmentos mayores Uno de ellos comprende 
a agrupaciones privaoas e 1ndepel'\01entes que se orgántt�n en func ón de diversos intereses lo 
que I eva en matena de comunIcac1on a la subsegmentacion De par11cular Importanc1a para le 
prevenc,ón son e,me ellas las o'gan•zaciones ocupaciorates meyores como los s1rd catos obreros 
y las federac,ones campes•nas Estan luego las Juntas vecma1es. las asociaciones profesionales y 
tos clubes de madres de ramilla También los orgc:1n smos no gubernamentales de apoye al 
desarrollo y las federac,ones empresanales El otro segmento mayor es simplemente e1 resto de 
los habitantes del pa,s que no estan organizados pero cuyo nvniero es generalmente el mayor de 
todos Cabe en este ultimo caso la subsegmentac16n al nivel de la f a1Y111ta eie estrateg1co de la 
acoon coied1 ,a ;�ente a lo� desas•res � en el l'IO ni�nos 1mponan:e ord�n de los lideres locales 
naturales 

Las Cuatro Vias 

Con""o ya se lo md1cae10 aou: la CO'l"l1,m1e<1c1on píViJ la p-<evenc•on de desastes opera a 
veces en f u1ción iníorma11va y otras veces en r unción l:!ducati 'ª Pero también opera en hJnc1ón 
promot,v!:J y además, por la v1a allernauv� Las caractenst1cas esenciales d� esos cuatro l pos- de 
com1.1nIcacIon se eshpulan brevemente enseguida 

• Comunicación Informativa es aqt..e• a oue hace J1vulgac10·1 de cor.oc rnientos v
d f us16r, de hechos y acontec1m1er,tóS pnnc;patmente por via de los medios mas, ,os
y por :anto, con amplio a canee y alta celendad pero e•1 n·ooo untdirecc1onal

• Comunicación Promotiva es aquella que busca s0ns1b1I•zar a la gente. fooar
ac•nudes crnar conc,enc1a y asegura, cor1prom1s0 en pro de causas de interes
publico vahendose esenctalmen e de argumentacion dIaI09Ica de cara a c-..ara

• Comunicacion Educativa es la prov1sIor al pueblo - nm n 1ci1os ,merpersona:es e
,mpersona es y en formatos formales y no forrnates oe ,nstrucc,ón y a'11mación
para cue uenda ::i adop,ar comportamientos que le sean benefic:1osos

, Comunicación Alternativa es ,a med1ac,on 1nteracl1va y de apoy<> estimulante a los 
c1.1dada•,os para que se comuniquen meJor entre s. con sus lideres y con 
fonc1onanos gubernamentales valiéndose princ1paimeme de medios autoctonos y 
tradicionales áe upo ,n:erpe,.sonal y complernentanarnente de med,os masivos 
modernos adaptativamente- empleados - oaJo un encuadre ,guahtano de dialogo y 
part1c1pac1ón para la 1nteNenc16n colectiva en la torna de decisiones en pos del 
oesarrollo "umano deriocrállco 
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La prevención de desastres requiere de cada uno de esos tipos de comunicación segun 
sea conveniente para tos ob1et1vos especifícos del contacto con cada uno de los segmentos 
mayores de publico que acaban de descnb,rse El cuadro s1gu1ente condensa ese relaoonamiento 

-

PUBLICO TIPO DE COMUNICACION 

1 

Preferencial 
1 

l Complementaria
1 

-- --
---

1 

Técnico lnformahva 1 

1 
Educaiiva 

1 
- -- --

� 

Polit1co 

-- -

Educadores 

--

Comunicadores-

Población 

Prornotiva 

� --

Educaliva 

Prol"POftva 
nformallva 

Informativa 
l:.oucat, -1<1 
Alte,.naliva 

� 

El Pueblo al Timón 

1 

1 

-1

1 

1 

1 

1 

-r-
1
1 

1 

lnformailva 

ll'lf ormatIva 
A!ternd!1va 

Edúea1.va 

r.'as que las etapas <.Je atención y de recuperac;on de los desastres la panic,pacion plena y 
ur,11ersal d& la comunidad es 1nd1spensab!e en el caso de la prevt::-c1ón r-,eme a la ocurrencia de 
... ·1 desastre las intervenciones de 1etaw.1amente pocas personas • autoridades poht1cas 
socorr•s1as penod stas y voluntdrios - SOl'I s r,ciemes cuanoo r'e,os para lograr ahv10 Por lo 
general t:;impoco son muchas las personas que intervienen en los proce!,CS de ,ccuperacIon En 
cambio la prevenc1on efica1 solo e� posible s se cuen·a con e' concurso cLl1vo y sostenido de ID 
comt1n1<iad en oleno Es el pueblo raso el que trena que compamr - rd v1dl.a y colect1varrie:1te • la 
responsábrhda� dél rnane¡o para rau.!c,r los desasuH lur Jamemal.,1eme eJerc,e'ldO la funcIon 
pre•:enllva Y d desempeño clt: �sa respons.ab1lldao no t.ane horar10. te"·,rno ni sueldo. es un 
,. ueio n ooo de v d:i qve sn'o puede log,arse volun!ariarne:1te- por la a�� 6n mancomJnaoa y 
sostenida entre pueblo y gob1i.:rno 

e�a par11cipac,on protagórnca del p,,eblo no ocu,re siempre 1er f, ... �¡a fác::11 , espontánea 
porque el fatalismo, el cantailvIsmo y el pa�ernG1l:smo po· tantos años p'e•1a �ctentes en la soc1edarl 
lalinoamcncana han anquilosado en rarte la capac1da1 de accion de la ge,,1�. espcc,alme-ite la del 
ca""po Por eso además de recu'r r como age"ltº a-::uvaóo· 'i :�na •s·a � ta cornun,cac,on 
alternativa, los org�ni.smos pro desar'ollo apelan a 1eces 1 prop .-:ra' ,a I":". .'lV1hzaciór- de la gente 
pa�a que pan,c,pe de deos,ones y acciones como .as recesar as irte las si:uaciones ae desas:re 
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Muy afinas pero no 1dént1cos. estos son los formatos ensayados de aquel proceso d namizactor de 
la inteNenc1ón popular. 

• La movilización social es un conjunto de acciones promotivas para
lograr � concurso - intenso. concertado y autoges11onario de
instituciones que agrupan a amplios contingentes sociales cr torno al
ogro a cono plazo de cienos obJet1vos pnontarios de desarro.10 a

escala nacional

• La movilización comunitaria es un conJunto de acoones promo11vas
para prop1c1ar a pan,cipacion protagón,ca y au!ogestmr.ar,a de lideres
locales y agrupaciones comunales - de orden político, económico
cultural y religioso - er la torna de decIsIoncs y en las acciones
1n�trumentales a desarrollo a nIvúl local

LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE COMUNICACION 

L� reg1on lalinoamencana tiene una trad1c1on ya cincuentenaria ae ejercicio de: la 
comlm1cac.ron educat va para �I desarrollo en diversos �ampo� relac1onaoos con sectores de éste, 
como la agnculiura. la ec1ucac16n y la salud La subd1sophna de comunicac10� para la salud ha 
experimentado sign1f1ca:1vos a ·anees a lo largo de los ült,mos veinte a� os, especia mente en apoye 
de a�eas neuralg1cas corno la pro1ecc1on materno ·ntan1,1 et fomento de la nu:n{;1ón 1 la lucha contra 
males corno el paludismo la tuberculosts y el cnagas la promoción de la salud sexu:f y 
reproductiva y la prevenc,on del uso ,ndcb,do de droga"' Y en la dét�dri del 90 se ha venido 
mtensifcando a actlv;dad en matena ée cornun cac1on sobre desastres 

La expenenc,a ano1ada sumada a la existencia de ur alt número de Facultades de 
Comun cación Social. ha producido para la reg,ón un númerc sustanuvo de espec,ahs:as en 
co1nun1c?tci6n para la salud dentro del c�1al si.: suele conlar a los que se dedican cspecif--.arncnte 
al area de d�sastres. En re te'aaas oportunioades ellos han manifestado publ1carnente su 
compromiso con la luch.:1 ant,desas:rcs y, específicamente, su voluntaó de emplear c-1 fondo su� 
conoc,m1entos y destrezas para apw talar \;I ocsafio ue antepo .ar el enfoque de orevenc1on al 
enfoq 1e de reaccion Hay pues la actitud apropiada y como lo mues.Ira literatura como la que se 
ha reseñado en este ensayo la ap!,h1d ne:esm1ñ entre esos r•o·es,onal�s P"''ª cun pl,r la delicada 
m1s1on qt.e les corresponde e, •a atención del desafío c:,Sera que existe el encaje 1nst1tucional 
neccsano para que esa acwud y t:!sa aptitud �ean debidamente aorovecradas al seN1c10 de 
ac¡uella causa común? LamE' tab!úrnente, ,,o :;e divisan aun en e1 honzonte seriales alentadoras 
que permitan adelantar una respuesta a·,rmattva a es:a interrogante 

Debilidad Preocupante 

No hay hasta donde el present� ensayo p :clo verificarlo, ningü estudio de la 
inst,tucionahdad de lél comunicac1on sobre desastres en Amér&Cél Latina r !o se conocen 
mves• gar:iones oue hayan cescnto y anahzaoo. a escala reg,onnl, la estructura y et funcionamiento 
de los , :rganos oe c:omunicaciOn en las en�1dade::s gubernamentales y rlO guberna:'nénlales, 
cornpr-,�retidas con la fucha an11desasires Tampoco parecr.:n esrar d1spornhles tn\1Cn!anos 
re91ona'es ac1uah1.acJos de lo:-; medios de comunicación masiva públicos y pnvados. salvo raras 
excepciones tPor ejemplo Ovares 1995) Y si bien hay a1 ora un número modesto pero 
aprt:ciaole de análisis parc,ales, a esCélla nacional solamente sol.He dt:lerm,nados aspec:os de la 
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co"'lun cac1ón sobre desastres no los hay é,.presamente a:, cuanto a la organIzac �t'l I operación 
de os respecuvos servicios estatales de comurncación t :O se sabe, pues, cuantos son nr dónoe 
e�!an No se conoce con cel'teza su posición jerarquica nr su n·vel financiero. Tam::oco el tipo y el 
número de su personal Y no hay evaluaciones formales de su desempeño y resul:ajos 

En fü .. sencia oe esa ,nformac,ór el interesado en sondear la s1luac,on t1er;e cue va'erse 
!enla!lvamente de 1nlormac1on ocasional y rracc,onana, de observac«ón de tcndcnc1�s '3parentes y
ce aprec1ac,on ImpresIc:1Ista Oc ahí provienen anotaciones generales y prehm1nares tomo és1as

1. Los servicios qu� puedan cons1derarse propiamente ><ganos espec,c1�:z;;idos
en comlinIc;ac-Ion ant1desastres son pocos y. con con:adas exce:)ciores
mas b,cn magros No ray n1:1guno con responsabilidad de J�ir sd, ... c1ot1
nac,ona' sup(�nor

2 En el e¡erc1c10 de l::is responsab,l:daces en d!chos Orgarios la comu;icé::::,on 
1nforma11va p�r11nen;e <'! la �tenc,on reac ,va de óeS(IS\res todo.,¡� p�;d01')1 na 
sobre la comumcac1ón educau •a para la prevención y nr 12 comLrncoc.ór. 
µromotiva n, menos ,� aliema�va alcar.:an grados oe 1mpoíta"'= a Más 
aün. no es raro hallar que drena tarea de Informac,on s�a Il1ezc•�tia y a 
veces confuncMa con J¡:¡ de creac1on de imagen por rt:lac,ones pd ca� 

3 El cuadro promedio de príorida1es por lunc,onC?s parece ser as1 prQdom1rno 
de la prod,:cc,ón de me·•sa,es sobr� la d1str1b�c1on }' mucho niss ��-: sobre 
la capac1tac1ón y el as��orar1:ento 

4 La mayo1ia de IHS ac11v1oaces s� lleva� a cabo sin s11s·:mo ce 
1nvest1gac16r¡, s111 planeam1en:c L'st·ateg coy s;n mon;toria rn cva!ua:1or. 

5 La u0Icc1cIon tlel órgano de c;:imu,1cac1ón en la J�rarquiéJ mst,tucIona es 
baja, lo eutsl lo priva de :écursos arfo:11ados y resto 1mpac:o a si.r 
oesernoer'lo 

6 El a'cance del org.:mo es cGs :::.tcl1..� •:a1 _nte d::? r1vel cenira' i:ap ,ahno 
de¡ando co·1s crablememe .-e laoc- lo :e·ntoua �spec1� 1m�ni.:c a! n,ve 
comun1ta•1c loc;.1! Y no es com :1 que lm:Ide apoyt} ;1 log·� !.:e la 
mo ✓1lrzao.on so::ré11 o con un,;arw 

7, El rclac1onarrnento del organo con los med o::i r.rns,vO!:I de comunicac1on es 
rnírecuonte y poco ,::S�(1-:cha Tambren lo es ccn las agrupaciones 9·em.ales 
tle comu111cacIon y con lt;s centros de tormac,on r1cade"·11ca de 
comu1,C::ido1 '"S 

B. El apoyo o�I orgrma {:11� 1,m�e--�mza dB l.a p•eq�:,c16n en t-::iC1JCl"1$ , .o egI0s
e:; muy llm,mdo

P,sws en un Mapeo 

Excep: onalmente se d spone de alg..:na 1nfom1ac1on en puIca g'acias .; a me., JS O' del 
rvoro de i11ícm1ac1ón en un mapeo de riesgo-s y v�lnerao1hdad en Ccnaoaménc� ·:a1 zajo � .. r los 
invest19adore!> Ordoñe� 1 tuJt' o y Hema<1ü�2 t::O 199S- t:..unquc los na os (¡lle e� e� a 1l"l\lest1gac,on 
1an de transcnblrse aqu1 no pro ·1nieron df un anal1s·s expreso de la mstiw.:1011a!1dad antes 
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mencionada ellos tienoen a corroborar la percepción de carencias y deficiencias como algunas de 
las arnba anotadas Verbigracia 

1. En materia de sistemas de alerta el reto es como advertir a la gente del riesgo que
corre en vista de un fenómeno dado ·En esta !ase ex sten oroblemas de diversa inao'e en la 
región Por un lado, problemas de interpretación y, por otro, no e�1ste una forma efectiva de 
comunicación con la población. especialmente con los hab tantes de las zonns ruraies" (p 120) 

2. Vanos organismos gubernamemales y no gubernamentales producen matenates
d111g1dos a dar a la gente orientación sobre oué debe t,acer en caso de una cn1ergenc.1a 
desas:rosa ·E se matenal es de mucha ut,hdad, pero no esta llegando de forma organizada a la 
poblac,on qua vive en nesgo más b?en. llega ae forma dispersa y aislada (p 122) 

3. E,;; • muy importante la falla de medios para ll�nar las necesidades de comunic3C1órt
en las zonas afectadas" (P 122) 

4. Las acciones comw11cahvas ' se refieren esenc1alrnente a la drvulgac,ón de la 
información s.:,bre os fenómenos arnena¿antes y €" rnerior grado soore la prepa'"ac:on er 
situaciones ce emergencia No obstante, poco se ha hecho en cuanto a la �revencIon . nas 

operacro�és asociadas a la preve1,c1on eslnn relac10l'lé3das a las dec,s1ones qLJe se toman a1 mas 
alto nivel dentro de un pa s en particular d1;; acu�rdo a cons1derac1ones de orden p0Ht1co o 
flnancrero, y en la mayor a de los casos las organ•zacIoncs de la soc1edao e vil no t.stan 
rnvolucradas en las m1smá!'i Ademas el concepto de pre11er1c1órl es:ti muy poco dé$8 rolladCJ en 
:odas los m.:e!es. especialmente entre tos sectores pol.ucos p 17.4) 

5. >\ escala c1::ntroamericana h� hab:do en los a1ios <10 var·as opo,turndades de
Inlercamo10 ce inforr·ac·ór técnico sobre redJcc1ón de desastres po- medio le diversos 
encuentros patrocin-=1dos por organrsmos 111ternac1onales coMo el CENAPRED, la OPS y el Centro 
Regio"ál dé- 1i,forn,ac101, sobre Desastre::.-AmJnca Lat na y et Caribe {CRIO). cor, sede en San 
José. Costa Rica 

6. Pnnc1palmel'tt en el area ca la preparacrón las act1v1dades de 1nroirnact0n y
capa..:1tac1on sobre IJs ca:astrofcs nat.,ralcs. y en menor grado sobrt las antropic;is se han 
desarrollado considerablemente en los Üh1mos años 

7. Las comu'11dades trenen q..;a ser las oene-frc1anas pn'lc1pales de la 1níormación y la
forrnaaón para que puedan enfrentar los nesgas que muchas ,eces se coriv1erten en desa:;lres 
Per; la '"íorn ac1on básica y clave para enfrentar as emergencias no esia negando a la 
poblac1on dt. manera oportuna aur que es necesario reconocer q if: en vanas organ,zac,ones 
,,ac,o""a'es . reg,onales ex,sle la prcocupac on y ha•"' nicrado un rrpor�..,to 1raba10 de 
mformació11,sens1b1h.!ac1on destrnadas a las comunidades 10Calt.!s M (p 127) 

8. En nrr,guno de los pa ses de la ,eg1on encontramos un programa r.ebidam�'1t€
estructuraoo y orieniado a uansleru rníormac1011 a fa poolac1ón pnonzada por el a :o nesgo e:, que 
viven· (p 127¡ 

9 Tambrén han venido desarrollandose acciones informativas al ser1,cio de púb'1cos 
especiahzaccs, prmc1palmeme pO! medio ae tal,eres y docvmen10�. wn auspicio de la OPS, del 
CEPREDl:tJAC, de la OE/,, y rtel DIRDN d¿; Naciones Unidas "Al valorar las acc¡o•1�s 
comprendidas y las previstas en e1 'Jturo. nos da'llOS c. .enta que existe un Imoonante esh,erw en 
la regIon por tnforrrar y formar a oublrcos espec t1cos. Sin emt.>argo, oe �ra a las necesidad�s 
existentes rf s•a n,ucho por hacer en la n,ateria (P 131 y 132) 



?.O 

1 O. Poco se ha hecho para sensibilizar a ciertos segmantos del público cuya pa-:,cipación 
es dec,s,va para forjar la "cultura de prevención Por e1emplo 

- Hace falta u!1 traba10 más resuelto con el sistema ed ... cat1vo para lograr
en la totalidad del m,smo la 1nserc,6n del tema de desastres en tos
programas escala es de enseñanza

- Con pocas axcapc¡ones. las universidades y o:ros ce. Iros d� formac..ón
no han acog,do aún eitre SJS matenas a la de desast•es y las que lo
han hecho no han pnv,iegiado a la estrategia de prevenc1on

- La de los medios de comunicación es -una correa de transm1s1on muy
descuidada y salvo de manera puntual el tema de la informacIon no es
abordado de manera consistente (p 1 33) los con.actos entre los
rred1os y las e'lt1dades encargadas de los dcsasIres soto se dan, por lo
general, cuando suceden los desastres

11. · Una parte dE:I proceso que se onenta a la reducción de os riesgos. y las conseeuencias
de las catas·rofes puede desarrollarse s,n un compromiso exces·vo de los hombres poi ·:cos sobre 
todo si nos refenmos fl la preparac1on No ocurre as, cuando se •rata de la prevenc,,..n por los 
costos que esto implica y el poco lraba10 de sens b:hzácion q�e se ha hecho con el os. s i"'1andose 
a ef>tos la falta de argumentos convincentes por parte de tos 1ecmcos a la tiara de ,. acer sus 
nre�entac,oncs a los polill-;os tp 133) La clave para pers�aj ·los es acstacar la -.en:aJa oe la 
prevenc1on en términos de costo benef,c.10 comparando�, a'l'simo costo de lfls consec:uenc as de

los desastrl}s con el ra7.0nable cos�o de la co'lunua prevenc10" 

12. ·La 1nformac16n y la formación constituyen la bélse de 1a actividad preve,ilt1a y de la
oreparacion y \ialor.:,an 'os resul:adcs de as ,nvest1gJc1onés _e:; es!uerzos rea zac:�s e� este 
campo han sido muy va¡,osos (centros de ctocum1.mtaac- ta e·es boletines, e:cetera) Sin 
embargo, lodavia existen deorlidades q Je podrían ser sur,er30ñs co1 el desarrollo de ·erdaceras 
redes de inforrnac,6n a ese.ala regional y nacional" (p 146) 

13, Merecen apoyo las mic1a11vas para produc11 rnatem,.es eJucativos y de se"� tJI1 z. 3c:,Ior 
{en lt::ngua1e comprer,sible para las comunidades r las o�ga11,zac,one� de la soc,ec:ad CIVllJ 
ttenva::los de rvest1q 1c1ones sobre los f�nomer,os que ocasionan desastres én la reg16r. (p 1�6) 
Tamb1en correspon t .. apoyar InicIatIvas de -cabildeo· en tos rr ed1os políticos e" fa 10r de ta 
prevenet6n asi corno aumentar las ac1ív1da::fes de documem�;;:ón ¡ (.:apaci1ac1ór es¡;-;cialmente 
en las r.omunidades locales 

Excepciones Promisorias 

Costa Rica y Mé .1co sobresalen en J;:, región co-:10 los pa1ses que han log•a-;: hasta ei 
momen·o las mayor e� aprox1n·a�iones a una con,uoicación mstit�c1onal al serY1c10 de a r·evenc1ón 
dé desastres r 'o es ql1e escap�n del lodo a los problemas que acaba., de ser subrayados aqu, 
Poro en comparación con fa gran mayor a del resto de los paIses lat1noéJmencanos esos dos 
llevan cierta alenté1dora vema¡a 

Costa Rica es el unicc que ha establecido no un 6,ganc que concentre facu, ad operativa 
sino un sistema de coord,na�ion a escala nacional ce las ms!;tJoones oúbl1cas y de las pn ·adas 
compromel•ctas en la lucha anlIdesas1res. Se trata CJel Secto· de Información Publica f.!i'Ha 
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Emergencias (SIPE) creado en 1991 con el auspicio del Mintsteno de lnformac16n, de la Ccmis1én 
Naaonal áe Emergenc,a (CNE) y de la Cruz Roja Costarncense Veintidos entidades, guiadas por 
un comité de prog·amación y coordmacion. actúan estrechamente entrelazadas. Brindan varios 
talleres por año a personal de los medios mas,vos de comunicación, fomentan el offeetrniento de 
un curso hore sobre periodismo y desastres en la Untvers,dad de Costa Rica pubhcan una 
columna sobre desastres en un diana y han realizado una encuesta de op1n10r'I pública sob,e la 
ef ee1iv1dad del sistema de alena te11prana y sobre el comportamiento de los medios en situae1ones 
de emergencia Tan"bten han canalizado mensajes preventivos por una cadena de doce 
rad1oern1soras culturales 

El Sistema Nacional de Protecoón Civil Mexicano (SINAPROC) romenta diversas 
activioades baJO el lema la prevencion recompensa• y ha eslableetdo un Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN' como instrumento de apoyo finanaero ag1I para la prevenoón y la rnrtigac,ón 
de desastres Y lvléx,co es ademas, el unico pais latinoamericano que ha creado, con una 
considerable inversión y con apoyo externo un instituto de investigación capacitación y difusión 
especii camente oedicado a fortalecer la tarea preventiva con miras a formar lo que allá se ha 
preferido denominar ·cultura nacional de protección c1v11" 

Preguntas a ser Contestadas 

Arturo Zamora por riuc."los anos comunicador pnmero de la OPS y luego del PNUD en su 
país, Nicaragua hace rcJlex10M:S cue vale la pena compart,r al terminar ··", /,, mJ,1r1t1al'l1;n t,, 111t.•a

y u,•m1JIuI .¡m• L'XJ,1t 1 .,,, 1.:I /'"'' .nÍI, 1 t/lh' v,mm , 11/11, rublt, .' , 11·1111"·' u1 _·uml\ iit' "''" rtt·,�1> e, 

/t,,,. 1 , 1 1ro/i,p•r /' ,,. 101 ,'l,/ :111a .\ wI 11r,,,;\ f. < um1,1:I, ,1. :r' ,,, ''", 1I ,¡ut u11 1r1hu) a u pr,,,-.,111,· el 
111,nI11111 /(• d"11,,, J 11111,:11,,., .i 111111c·ne1I.·, ", comienza por abogar el colega Y añade "fino t 11!t11rt1 
clt'f1J.1L1ll'/lj11,J,, •• '.t!'l\\'l11lll¡l!.O 1,j11,·,•,1¡111,I i ¡ r, t ,...r 1/111\thl,tc¡llt lmm,·d1m '1t1htdtd,, 
11b1,·,m/u i/,.: '"' tli'!Wl ·,,,, �· ¡11' ·,ul•:LldL,, tndo '" ll/{f>rl.'Wt'll>II <11/.: ... 11,ulo ,ohr,· '•" d1n·n11, =m111., d< 
I ll'\\!(1 el,•/( L 111 /11, c'I/ ,,/ /' ,¡, l111¿�1111 '" p,1rl1• 111/,>f'l)//ll)c/,1 \ 1 1,l1u ,,mio cl la, f!dh!.tc 11111,1 , ,u/,1' /,is 
n,•\�"·' ,:n.,,, ·,ue, c11, ,ri/11 ·11111.11mi'c1d f 'na nrlrnra tit' ¡ rt'i"(.'nt·ui11 "i/11 ,t I'" lr·i dc.·"1rrollor ,.,, la 
1110/1.l,1 ,·11 ,JII•' , ,./, 1111111n1ul.1,/ ,,/.1,•11ga •''"' 1111,mi1 111/11rm11, ,,�11 }' ,/1• 111,111t·ra 11r,t!.c1111_a,l11 r1 1111·.·I 
/11,·11/, /1,1y.11 ,1, ,>l,11 lc1J11tltt1r. '11nt1'fllf11rI11 \ ''L'Jl,tr{{fll/1 11/l(J/ d,· ,•mer.�,•11, lll. ' exhorta luego .. )u
,¡w· al /1111tm ,. ,., 11:u, d, l'lift't'lllt11 1:m·ro,· d,•,,tjim di• Ju m11ur,1k:a. / ·, / "' ¡t11ll}..l re. ,.,_.úlr \' 

w1¡,/1;,11 l.'I rul 1¡1,c l11, , ,111111111, '(l(/1,rL'' ." /," 111ed1," ,l�•/,,._•mo, Jl'.-.f.W 11/ .. ,hurdar ,·,t,· clrc11111it,, 11 h'ma 
,J,•,(h.1 c/11 ,'1'"" t'I! u,JJ/,,,1

\: /,1 /11,'ul'lllch 1,i,1, 1'c//,'<.<l1.. 11;11 y >l/11\ 1il:o ,,;¡¡ \/h 1t1I pcll'tl /,1 ptt'\ •'lll /l>JI ./1.. 
dmim ·· Y lanza la interrogación· 

¿Que podemos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo manejar 
la información y los medios para la alerta temprana? ¿Cómo abordar 
la infom1acion para prevenir danos? ¿Cómo manejar la información 
durante el desastre? <Zamora 1999 pp 1-3) 
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A1drade Els1e Manojo dE! ,n'ormación públ•ca en desastres Qurto o,recc1ón Nac,ona de Defensa Cr:1I 
se�:,e,.,,nre ,gga (COCJrento presemado en e Taller Re9iona socre Comun1cac1ón Social l 
Prevención de Dosastres, DIRDN, OPS/OMS PNUD, Defensa C1vI1 del Ecuador Quito, 1998) 

A�ulo. Carmelo Prevenir los desastres es la mi:iJor mvers1or Managua N1c.1rag..,a PNUD 1999 � p 
(rnimeo) (D1scur:m prommc1ado "'11 la ,naugurac,ón del Sein,n;¡ino 1 aller ''Coris1ruycndo una culr1,r,:1 
de la Provencr6n ,�a izado en M.ma9ua el 28 d� ¡unto de 1 gqg¡ 

AnrtM, Kof1 Discurso de apertorél del Foto del Programa lnternac1MJI del Ooeerno 1n-crnac1ona1 para la 
Reducción de 10s Desastres 1999 En OecAr10 lntemac1onal para la Reduce or: de los- Desg:rres
OIRDN For¡ando una sohdaudad global para lograr un mundo más seguro en el siglo XXI G,nsbra 
OIRON 1999 pp 7�9. 

Arguello Rodnguez, Manue, Comunicac,ón para la prevenc;ón do oesasnes Documento prusemado en el 
Segundo Serr, n'3rro N�c.onal oe Penodrsrno y Desastres San Joso Costa Rica , 995 

Artigas Carmen y Salgado Rene Reurnon Hem1s1ér1ca d�• Dl1'DN para lj;!::, Amr::ncas J 1ac1a una �ed ;cc1ón 
del lmpae:o de los Desastres pera el Siglo XXI San José. Cosla Rica 1 5 de Junio do 1999 Santiago 
CEPAL 1999 •9 p Anexos (rntrreo \ 

Bartolomé Marcelo y Bn:tt!;cn, Gloria De la 1n'ormac1ón preventiva a a cornunt::nc:1on ::irevenu·,a 
Occumt!nto presentado en el T a,te· Regional soore Con'un,eacron Social y Pre·JMC O'!"! ce Desasiras 
DIRDN OPSIOMS, PNUO Defensa CtVI Oel Ecuaoor, OutlO 1996 

Bellrár Salmór Luis Ramiro Desastres r·a;ura!es de la reacción n ,n prevenc,on para <eduarfos La Pat 
f3ohy•.o Un1ver$1dad Jr;t·ns I lopk1ns, Ce·wo para Progral"'1a ce C0Mun1cac1ór 2001 
21 p. {n Imeo ) 

B,bl o-des b,bhogrnf,a se1eee1onad� sobre desas11es (Cost:.i Rica} No 26, Agosto 1998 (Centro ílüg,ona1 de 
Información sobre Desastres Arrié' �.a Lrtuna y el C.mibe CRID\ 

Bratschl Glo11a Conunic.:ando ,1 oec;astrc Mennoza Argrinttna lJn1vnr�1dad Nac onal de Cuyo, Focvlteo df' 
Ciencias Polit,cas y Soc a!es 1995 194 p 

Ooullc, Phrll1p1J Nuuvas po� b hdatfol:i en al cari1po de lc1 1nforrnac.ori y c:ornun1cac1oncs para el Túrcet 
M11en10 Er BibhO•d&S (Costa Rlca' No 26 Agosto • 998 o,. 3-5 

Calderón He:nánde.- Gregono Hacia una cultura de la prnvenc1ó1 En Ssrv1c10 Nac1onaI de AprendiU:.1e, 
SENA Colon t. a C�l·ura d; 9 �reve"C'Q"' el�rn�n:os "� a rn·' ga· es efectos e� los jesastres 
Bogo!a SENA 1989. i:,r, 3-í 3 

Camps S,b la Pe(10<1 smo soere C<1tas!•ofes 8.;enos A1rtJs Ed1uo�1al Paul nas 1999 

Castellanos M Xav,c1 [I pmad19ma cte la cor-mm,cacIon tradrc1or'lal en desastrl:::. Docmnentc prosontado 
en e Ta ter füt; o-a so!)fe Comun1ca::1ón So:¡a y Pre:enc Ó" oe Desas:res OIRON OPSI0',1S 
PNUD Defensa C,v,t del Ecliador Ouuo 1998 

Ce""''º Regional oe In•orm�1ón s�brc. Qgsaslres America launa ·¡ e Canbe-CRIO Cesta Rea Una re .n,on 
mtemac. onal sobre e u�o de tntBrnot en los desasa os y tas ep,dormas En B,b/Jv•des (Cos:a Rica) 
No 26 Nov,ernbrf 1998 pp l 1- 1 3 
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C1cero Betanco.;rt. Ricardo, fil! Comunicación para la prevención oe desastres gliia practica México D F , 
Centro Nacional de P•ever.c1ón de Desastre.s-CENAPRED s f 88 p 

Cícero Betancour: Ricardo Cornun1cac1on pa·a la pro!ecc•óf'I civi Docuremo pre�entado er'\ e Ta fer 
�eg1onal soore Comun1r.ación Social y Prevenc1on de Desastres, DIRDN OPS/O'vlS PNUD I Defensa 
Civil de Ccuaoor, Ovito 1998 

Cobl,tn, AW Spence, R J S y Pomon1s. A M1t,gac,ór- de desastres 1·, eo c1ón New York Programa de 
Naciones Un,cas oara el Desarrollo-PNUD/Prog'ama de Ent·enamiento oara el Mane10 oo Desastres, 
'1991 55 p 

Ccm,s16n NacIona1 de l-l'fü�l'gcnc1a de Costa Rica Un enfoque 1nst l1.,;cional Sector de lnformacíon Pública 
para Emergencras (SIPE) (E"'l nttp /N,,.,,.w d,sas:er 1nfo desast"es rc.,,nf/No13 _ 931 
espanoltteespe2 hin) 

Com1s1ón Nac,o!'lal dé [mergenc1a de Costa R1c.a Los rr:ed1os de corr,1..nIcacIon y la prevención de 
desastres en la reg,ón (En hito 1/wvvw d1saster f'lfo desastres rdnin'INO 13 _ 98/espanol/ 
tcospe1 h1!"1} 

ComIte OrganiLador de la Reunion Hem1sfenca de! DIRDN-Las Amóncas Pa,ses deben promover una 
cultura de orevención Er1 Comunicado de Pl'ensa No 3, ¡unic 1, · 999 

Conferencia Hom1sfenca de OIRON San José Costa R:ca. 1 -5 de Junto. t ggg Oacfarac,on de San .)Of.(> 
G1rtebra Decenio ln!er·1ac1ona' para la RedJCC10""I ae Desastres Nat .. rales 3 p 

Conierenc,a M11nd1al de Desrirrolio de las íelecomunir.ac,ones Buenos Aires 71 79 oü marzo ae 1994 
Resoluc,on No I Comunicaciones de socorro .,,. Sltuac:ones de catas!'C'0 

C1uz Ro¡a Internacional Folleto 1 1 a Provenc16n de los Desastres Ginebra Federac1ó" htornac1onal ce 
Soc,eaades de la Gr,¡¡: Roja y la Media I una 12 p (Sene F s Mejo· Prevenir } ( El} 
tlt�p:/www d1s.1swr ,nfo desastres net/fedcrac,on/spalfolleto1 hlm) 

Crlil Ro¡a lnternac1ona1 G . a 1 La Prevenc o- de les Desastres G1re�ra, Federación lnte·nac 0r"'tal Cíe 
Sociedades oe ta Gr vZ RoJa ) la Media Luna 31 p (fu2 hllp 11._,.,...,,w c,sasteí 1nfo dPsastr es netl 
federac,0•1/spa/gu1a1 r-:rr: 

C11ávez M.ichaoo Jesus Angel Panorama reg,on�I de lél educación en ge$11ó11 oc msgos y rnane¡o ne
desaslre$ En Reu ón Hem1sfér ,w DIRON Jn cad tema: ca Ne 5 e�:!Jcaciór, 'ransre·e· c.1a de 
conocim;e:1to e 1nformac16n memo•,a (Bo.et1n de 31 ce Mayo a 5 de Ln o. 1%9) 

Declarac,on de Granada un u'gen'e li�riaco de la soc,edad C!VI' cen:r americano y del Ca' be para 
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