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INTRODUCCION 

En la úlüma décad del S,gio '!X e1 mundo surnó los des· tres naturales més numerosos. 
devastadores y onerosos de su h1stona. En compnración con el numero de ellos registrado en el 
decc-nio de 1960 el correspondiente .1.1 decenio de 1990 se tnpíicó 

El costo de los daños que esos 'enómenos causaron. que en les anos del 60 fueran de 52 
billones de dót:ires �ub16 hasta 479 b1Uont:s de d( 1ares c.m os flos d 190 

El Subcomité para la Reducdón de los Desastres Naturales de los Estados Unidos de 
Aménca est mó que, para los aflos cornprend1dos entre 1993 y 1995 tas pétdtdas causadas por 
desastres naturales promediaban los mll millones de dólares por ,em�na 

El peor ª"'º en cuanto a d sastr natur les fue 1 998 Segun la Cruz Roja ntcmac,onal. 
700 de ellos causaron en él la muerte de unas 50 ooo personas. afectaron la vida de por lo menos 
120 millones de seres humanos en numerosos pa1ses y provocaron daflos económicos po• algo 
más de 90 000 míllones de dólares. una suma nueve veces superior a la del decenio do 1960 

También en ese año. �a defores•ación, el detenoro de la fertllídad de 'os suelos las sequias y 
tas inundaciones desplaz.aron de sus hogares euando ménos a 25 millones de personas que 
tuvieron que refugiarse en áreas urbanas ya sobrepobledas y menudo especialmente vulnerab•es 
a los desastre-;. 

Nunca antes el mundo estuvo expuosto a tal riesgo - afirmó en 
1999 la Cruz RoJa ·nternactonal en su Informe Mundial sobre Desastres 
- porquo casi mil mlllones de porsonas se haclniln en barriadas
urbanas pobres e insalubres, lil deforestación morma las defensas
contra tos dosastros noturalo5 y, a miz dol colontamlonto del
planeta, resulta cada voz más dlflcll prever y contrarrestar la
fnlensldad del vlonto, la lluvia y el sol...

La Tierra está que Arde 

Mas de 2000 oentifcos miembros del Panel lntergubemamcnta' sobre Cambios Chméttcos 
adv1r1leron a Naciones Unldas que el plane1a se está calentando peligrosamente por erecto de la 
act,v,dad humana 

La Red Mundial ·EarthAct1on'' resume las consecuene1as de ese íen6meno así: 11/·'/ 

c11/eman11t1111 .'t1htJ!,, i l, ,,,,,, ·111l1a, LIW, i'' "'""º' ,,,,,,-, .. ,,l ,,u u.1·mhumrma 
clurant,· m,lc:., de w1m. f m rlt'.Ja11rJ, pm{,mclw "-' t uht'ltla11, cau,wulo fa (rar1Urt1 tk· Jm , t.-p1sm ele 
lul'lt, AnuirlJC1' y 11/t, 1rw1d, loe:/ ,,, lfk, /,• rrc• •1p11,1 I 11/t'\ f J\ �_J,,. (lr , \ de. "fil lt ,\,,}," ,/ mn·I 
,le lm n .=anm. Se propoJ.!.'"' la., ,·1y1·rmt"clod,w tr11p1,·,1/,•s. "(EarthActron. Agosto 1998, p t-2).

La quemq de combusllb es fos•'es como I petróleo y el gas ademas del carbón } de la 
madera proveniente de la destrucoón de los bosques. r surta er Is misión de gases -
principalmente d16x1do de carbono - que atrapan el calor del sol al punto que le impiden ,rrad,arse 
da retomo ol espacio exi or. Esa rclfJnc1ón tiene sobro I cf1mo un credo bien llomado de 
•mvernacero• pues eleva mucho el ntvel de le temperatura del planeta. Por los ulttmos 10 000 ol'\os
la atmósfera de la herra tuvo la misma cantidad de dióxido de carbono 280 partes por mi'!ón Pero
desde ha<: alrededor de oen al'\os los �abltantes de la herra comenzaron a quemar más carbón y
petroleo. con lo que ese cifro aumentó a 360 partes por millón y podrá IJegor a dupllcarso en el
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transcurso del presente siglo En consecuencia la temperatura global subió de 1 11 a 3.5 grados 
centígraoos (de 3º a 7° en Farenhelt) A medida que la atmósfera se calienta se acelera la 
evaporación de las aguas superficiales y hay una expansión del aire con mayor retención de 
humedad. De ahí provienen alteraciones en precipitaciones y sequías, las graves lluvias 
torrenciales y los furiosos vendavales que tantas vidas cobran y tanto destrucción provocan 
(EarthAction. 1999 p. 1) como lo hiciera el "Mttch" en Centroamérica justamente en 1998, el año 
calificado por los metereólogos como el más caluroso del milenio que llegaba a su fin. 

Para hacer frente a este grave problema se firmó en 1992 en la Cumbre de la Tierra la 
Convención Marco sobre Cambios Climáticos. 

A fin de planificar las acciones correspondientes, los gobiernos de 160 países se reunieron 
en Kioto. Japén. en 1997 para negociar un protocolo a dicho tratado, a fin de implementar su 
aplicación. Acordaron en este documento que para el año 2012 los 41 paises industrializados del 
mundo habrán rebaJado sus emIsIones en 5.5% por debGJO de los niveles de 1990. 

Pese a que esa meta era muy insuficiente puesto que los especiaHstas estimaron que para 
dar estabilidad al clima la reducción oebia ser del nivel del 70%, hasta agosto de 1999 sólo 9 de los 
84 países que suscribieran el Protocolo de Kioto lo habían ratificado. Estados Unidos de América. la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Australia encabezan al grupo de 
gobiernos renuentes a la ejecución de las medidas acordadas. 

Desde 1991 la industria de combustibles fósiles ha realizado millonanas campañas de 
publicidad y relaciones públicas dirigidas a impedir la ratificación de la Convención antes 
mencionada por el Senado de Estados Unidos: Este votó mayoritariamente en contra de la 
ratifi�ción del Protocolo ya en 1997. (EarthAction, Agosto de 1996, p 1) 

En su visita a Europa de mediados del 2001, el presidente de los Estados Unidos de 
América, George W Busch. confirmó la determinación de no firmar dicho documento. 

Poco después c1entificos del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféñcas de Estados 
Unidos de América revelaron que esiudios probabilísticos suyos los llevan a informar que a lo largo 
del presente siglo la temperatura de la tierra aumentara entre 2 y 4 grados centígrados, Uno de 
esos investigadores, Tom Wigley, dijo en Washington D.C: "/;.,•/umO\ i.:valuando las powhilidades a 
largo pirco cn:1 d .fin de m udur o (n., rmlít1cm tJ va!urur el rte.,xn c¡1u' pue,l<J acompw)ar u lm 
m:luacwncs tf 11<' .,e tomen o a lm que S<' clc¡en de tomor. "(EFE, Julio de 2001) 

El escritor y critico social uruguayo Eduardo Galeano hace estos señalamientos pertinentes: 
.. ,,·<'�IÍn el último mforme del Hanc:o lvfundwl. C!I qumce por c1enlo de la pohlacuín del planeta 
dev<Jru lu mnad de wJa la enerJ.!.Í<1 qut· d planeta c:vmw•1e. Lus uutomói•,/,:., lraxon buena parte clr: 
esa mitud. F,n las países neos hay 580 vehículos por cad1 mil hab,tanles, en los puíse.\ pobres. hay 
che:, Los paf.i¡es neos han pro/11hulo la .f!.a,rnlma con p(Mw, pern ,·us lwhlfontes de cuutro nu:das 
escupen otros ·1enenos. /)e la verl1gmosa molori::ac1<Ín :le: las calli:., provu:ne b11e,1a purle de lo.,· 
[:{O'ie., que recalientan el planetu, enloquec.:11 el clmw y perforan el o=onr,. /,os uulomti,•1/e, ,·on cado 
ve: már, numenwo, y cada ve: ,nás grandes. "(Galeano, 2001, p. 2) 

Entre tanto, la poluci6n del aire causa la muerte de casi 3 millones de personas cada año, en 
su mayoría hatitantes de los países "en desarrollo· Ella se acentúa conforme la población aumenta 
el'l las ciudades. Estas geñéfan cetca del 80% del total de las eMisiones de dióxido de carbono y 
son responsables del 75% de los usos de la madera para fines industriales. (Population Reports. 
Junio, 2001 ). Se estima que. por cuanto muchos ¡->áíses coñtinúan haciendo las emisiones nocivas. 
ellas, lejos de haber disminuido s1qu1era mínimamente para el año 2012, habrán aumentado 
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probablemente en un 30% (EarthAction, 1999) Y el "invernadero" letal habrá podido causar así 
muchas más calamidades. 

Víctimas Propiciatorias: Los Pobres 

Pronostica la Cruz Roja que los países más damnificados por los efectos del calentamiento 
del planeta serán los subdesarrollados debido a tres raz0l'léS. A que la zona tropical en que la 
mayoría de ellos esta si1uada es aquella en la que los cataclismos son más devastadores. A que el 
cambio climático en ellos causará los mayores daños a los recursos naturales necesarios para su 
subsistencia Y a que su propia pobreza tes impide efectuar las inversiones requeridas para hacer 
frente a los desastres de gran envergadura 

En efecto, las victimas de esos desastres son en 90% habitantes de los países poco 
desarrollados y principalmente los m� pobres, que son la mayoría Esto, en la percepción del 
Secretano General de las Naciones Urídas. Kofi Annan, no es casual: "Los pnrnones dl! ltJ pobre::m 
y la poblacián <'stán (or=tmdo ,, qw un mími.:ro ae, 1entc de personas de h<IJO mvd econánuco vIvw1 
en ru?\�n wbre ferr,torJtH {'rOp�nw.,· a 1m11ulacf{>nl?'-. e11 ::vnm 1. on olio nesgo sísnuco) en lüdera� 
cnn rerreno.\· me.-.1ahlc1 ··. Y hace el alto funcionano esta advertencia. "( '011{orme las ciudtJdes en los 
pai,·e, en vla1 de desarrollo crecen (IIÍII rmh .1· /0.1 .Hst,•mus ,le· cmm11uc:acuín urfiun(I, de ener�iu y d(' 
lrtmo;¡,ortl! ltenden tl tf<,,arrollarw! dt: mudo má, denw, ,, t.:ompleJv. numenfa m11t.·lw n1eí.1 el riesgo ele 
llegar u tt!11erse pérdulm cuamw,u,.. (Annan, 1999, p 8). 

El Banco Mundial calcula que las pérdidas que los desastres causan en esos países. como 
porcentaJe de su producto interno bruto (PIB), son 20 veces mayores que las de los palses 
desarrollados. 

Aun(lue las tasas de fertihdad han bajado en la mayoría de los países llamados ·en 
desarrollo". la población mundial todavía está aumentando a razón de 77 millones de personas por 
año. en su mayoría habrtantes de esos países. 

Ese crecimiento está acelerandose muy peligrosamente en las ciudades, en particular en 
dichos países. Según la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopk1ns, dentro de 
nada más que cinco años el 50% de la población mundial vivirá en ciudades y para el 2030 esa 
cifra habrá subido al 60%, cerca de 5 mil n'lillones de habitantes urbanos 

Casi todo ese incremento ocurnrá en ciudades de aquel mundo 'en desarrollo•, 
especialmente en las megalópolis que tienen cuando menos 1 O millones de habrtantes. De ellas 
había solo cinco en 1975 en el mundo como un todo: en el �ño 2000 llegaron a 18, y para el 2015 
serán 23, induyendo en Latinoamérica El Río de Janeiro con 11.9 millones, Buenos Aites con 14.1 
millones, cuidad de México con 19.2 millones y Sao Paulo con 20 4 millones Semejante incremento 
demográfico proviene pnnc,palmente del crecimiento natural y coMplel'r'lentariamenle de la 
emigración que la m1sena acentuada y los desastres naturales, también en aumento. provocan en 
el campo. (Population Reports. Junio, 2C01) 

Se pregunta ante todo ello la Universidad Johns Hopkins; ",. < ún1<> f'Ut'<k·n me¡orar l<J, 
twu/l('ume., de wdn ¡>uro 1111/111111.0, de l'"r"m,11' dc•11wu11c•11/t' em{'ac:m/,,s L'II , 111tfade, ,·111 de,1r111r la 
/las,· de rec. unw 11w11ml, , el< f/1ll tlep, 11./t' el 111( ¡ommIt'11/n de lm c,1ti11tlarn tle 1·1da ·.1" (Populatton 
Reports. Junto 2001, p. 2). 
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Ya hoy algo más de 600 millones de personas res dentes en ciudades del mundo ·en 
desarrol•o· no pueden satisfacer su requerimientos básio ,s de agua, alimento y vivienda y, menos 
aún, de salud y educación. Por s1 solas. por eJemplo, la falta de agua y le polucion de ella 
constituyen un grande y gravo prob!ema_ el agua contaminada da muerte anualmente a un total de 
personas est,r,ado en re 5 y 12 m1 oncs 

Caraderisticos de ese desbordado proceso de urbanización son el hacmamiento y ta 
tuguozacion qu genera probl r· as sannanos Y es fenómeno ro:::uer• a eonstruc:aon

improvisada de precanas viviendas en terrenos deleznables. Cuorenta de las cincuenta ciudades 
del mundo que registran las tasas de mas alto crecimiento poblacional e �an situadas en áreas 
urbanas expuestas o terremotos en las qu • según lo observo la Cruz Roja. tas mOdemas 
ed1ficac1ones son més letales que tas construcciones de tipo 1rad1cionat, 

Más Desastres, Menos Ayuda 

Er _. ':'89 la Asambl General de las I Jac ones Unidas proclamó el Decenio Internacional 
para la Reducoón de Desastres Naturales, previendo para 1990-1999 un conjunto de act1v1dades 
en ese campo. 

El director de una corporación colombiana preventiva de desastr s considera que no todos 
los objetivos que onimaron a esas actividades lograron cumplirse y atntuye ello o def1c1enclas de 
enfoque y a insuficiencias de apones Afirma qu el Decenio no contó con el concurso de los 
organismos tntemacionales de apoyo técnico y financiero al desarrollo (Cardenas Giraldo. 1999). 

En directa CO(ncidenoa con esas aprcoaclones crlUcas, lo Conferencia Hcm,sfénca del 
Decen o lntemac1onal pera la rt ducci6n de Desastres Naturales, realizada en San José de Costa 
Rica en junio de t 999, hizo notar que durante dtcho decenio se obtuvieron avances cuohtahvos en 
cuanto a la cono ·ncia dt. red.ior la vulnerab1hdad y d«: m tígar tos efectos cJe los dosastr s 
naturales. ·\o, qui! .,t oh.,i•n'I! to lavia 1111 ¡:,rado ,,�11ifica11w, ,/,• rc,luc.· .,,;,, tÍt• toh,, ,t",·,ntn•.,. "
·c¡,uJó, ademó-:, �n �11 ,h:clarnc,ón que "l•/ "f't1rlc! 1m11111cm11"/ '"'�"""" ,,, molaw ,h• pre\•cm:1,';11,

mlt1gt1l!l<>1t y ¡,repartJIIWJf par:u adm1111.'ílrar .\ltm1cw,u•s de ,li·w.\lrc ,w lm <:olle.,¡Hmdulo u lt1\
ne c,·,dmlc, t·rifrcmm/a,·. •·

En la Cumbre de la Tierra realizada en 1992 los d1ngentcs del G•7. el grupo de los países 
altamente desarrollados, se comprometieron a asignar et 0,7% d t producto noc1onet bruto a la 
ayuda para los paises en desarrollo, pero e lo altura de 1997 apenas llegarlan a asignar a ella un 

uarto del 1 %. 

En 1994 to ayuda intemac,onal para tales fines t g,stró su cifra más altn, 3.500 millones de 
dólares. pero en 1997 ella habla bajado a 2 100 M iones de dólares. ''J.o, tl1,nulllc� 111111 
¡mtljicado lm rcl"ortc•, de: Ju tl)'lldt1 - sostiene la Cruz RoJa Internacional, 1999, p. 24 - ad11cwmlo l'I 
déflcu pr1.•.,11p11e.,·wrm, per" a pc:;m el,• 1111 ,•.xc:ecl,•ntt pn .,11¡mc•s111rw lo 11y11da prr,porc,,mmlu pnr 
E€. UU. no ha Mido de c/1.m1111mr. ¡ ,, muln ti,•/_ - por c1c.•111u ll ,me, �,.w U,09 p11r c1 n,n (Id/' 'IJ ... 
.lt1¡ 1ín, t!I prtn1t--r «1,ma,111• mwulwl, rt'Cortá ,:,111111 10, -1 por c,entn e:/ prt>.,upu,(.,to de /998 ... •·. 

Paradóf,camente, pues, m entras mós aumenta la Incidencia de los desastres naturales en el 
mundo menos ayuda en relación con ellos proporcionan los palses dessrrollados a los que no lo 
son. 
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Siglo XXI: ¿Horizonte Oscuro? 

Esa lnc1dencta va. en efecto. en aumento ya desde et primer ano del nuevo siglo y mllonio, 
segun to adv1rt1era el Seerelano General de la Federa i6n h'ltemac1onal de Sociedades de la Cruz 
RQJa y de la Media Luna Roja, George Weber. en lo presentaetón del Informe Mundial sobre 
Desastres 1999 pubhcado oor esa agrupaclon. 

Estos fueron ros párraros sahcntes de dicha Introducción al documento 

• ... Según parece, nuestra explotación dol modio ambiento esttl
modificando considerablemente el funcionamiento de nuostra
blosfera· ol calont.amlanto dol pianola est.ñ elevando ol nivel do los
mares y tal vez también sea fo causa de fonómenos como El Nlno y
La Ntna.

• Asimismo, ol cambio grndual del clima mundial se manifestará on
fenómenos cada vez más devastadores.

• Adem�s, ta manera en que estamos modificando el medio ambiento
natural hace quo ostos cataclismos rosulten más dostructJvos y
que la gente que encuentran a su paso e-sté mas expuosta ...

• Es más, el hund1m1ento de los presupuestos de ayuda, el retiro de

los gobiernos y las dinámicas divergontes do la douda y la
mundiallzaclón están dejando a los pobres a la zaga, y la
combinación mortal do cambio ambientar. desigualdad oconómlca
e Inercia polittca predominara en el futuro del quehacer
humanitario ...

El se�or Weber termino su argumentación con estas palabras ''l.11 urt1t·11/,,, ·,,¡,, 1.·,¡url,hr(ll/e1 
•/, la\ cupar1di1di:.J .• lm .,..,111ou1mt 11/m ,o al•,. J, \ r 'c.llfw., 1111 •rmu..11>1/.l!t. J l 1 ¡mmmcum di! 11,1 
mmhw ,,mht<'fllol, c,·om¡mKo y polit,m tal l't! sc•u t'{ fi1t·Wr Jt·tcrmt11f111(c dé' /u t./u .. ·acw ,k lm 
m11•rve1ktm1t, t 11 '•"º dt ,IL·, f\lr ... 11 lm ulJ111rC\ Id Sl,l!,h. \'.\J (Cruz Ro1a lntemac onal 
1999, p 3),

DESASTRES NATURALES EN UflNOJ\MERICA 

El ser humano padece tos r19or�s de la naturaleza de�de tiempo mmemonal 

Siglos antes de que los españoles llegaran a lo que hoy es Latinoamérica había aquí por 
e1emp10, devas1adoras tempestades eon lorbelllnos de viento que se des¡:,lazaban a velocidades 
cercanas a los 200 kilómetros por hora; memona de ello es la voz canbe (taina) hurnkán que pasó 
al espar\ol como huracan y el inglés como lwrrieane. 

En el siglo XVIII la Lima colonial rue devastnda por una mortifera combinaa6n de maremoto

con terremoto 
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Y desde comienzos de su existencia republicana hasta hoy la región ha sifrido numerosos y 
diversos desostres nsllJrnlt.is, cor, lfag,cas consecuencias Padece continuamente el ozote de 
r.atástrofes de todos los tipos Ellas se cuontun por centonort>s s, se trota de las ocas1onoles de 
gran magnitud y por millares s, so trata de las frecuentes de escasa magnitud' 

Según un e-speciahsta de la F ACSO en la materia, en nada més que el periodo de 1988 a 
1998 y tomando en cuenta sólo a ocho de los países de la región - México, Guatemala, El 
Salvador. Costa Rica, Colomb1a, Ecuador, Peru y Argentina - se r0gIstraron més de 20.000 
desastres entre pequet'\os, medlancs y grandes - correspondientes a más de veinte tipos de 
amenaza flsica causada por la naturaleza o por los seres humanos (Lavell, 1998) 

Entre pnncip,os de la década de 1970 y fines de le del 80 oeurriernn en la región vaños 
desastres de gran magnrtud. Los hubo del tipo slsmico de 1970 a 1986 en Peru, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia, Chile, Méx,co y El Salvador En 1974 el huracán Fñi se descargo sob,e 
Honduras. 

Las tormenla-s de la comente de El N1fto afectaron gravemente en particular a Ecuador y 
Perú ya entre , 982 y 1983 La ciudad colombiana de Armero fue destruida en 1985 por torrentes 
de lodo denvados de la erupción del volean Nevado del Ru1z. Y en 1988 Nicaragua fue asolad� por 
el huracan Joan 

Un Año Muy Funesto' 1998 

El periodo mas catastro! co da to historio reo1onal fue 01 de � 998 La e:.c c�tbae,6n de aquel 
fenómeno de El Niño y la furia de los huracanes George y ºMltch" golpearon principalmente e 
Ecuador y Perú, a Republtca Dom1n1cana, a Honduras y Nicaragua 

Las torrenciales lluvias desatacas Por El Niño provocaron creodas de rios y torrentes de 
b:uro que en P rü de1aron sir techo a med o m,Hon de personas. iníli91eron graves dar'los a ta 
estructura ns,ca mduyendo ra destruccion de 300 puentes por un valor dC' 2 600 millones de 
dólares, equivalente al 5ei;º el producto interno bru10 - y ba1aron la producción pesquera en nada 
menos que el 96% 

En Ecuador hubo cerca de 300 muertos y unos 29 000 damnificados y los daños 
ascendieron a 2 939 m llenes de dólares. ;,,c,d,cndo prinopatrnente sobre la producción agrícola y 
pesquera, este monto represento el 15% del producto rntemo bruto del pais en 1997 Y hasta un 
pals aleJedo del mar como es Bolivia sufno al9unos desastres atnbu1bles a El N,"o - sequles e 
inundar1ones. nevadas y vendavales e incendios - que causaron le muerte de un centenar de 
persones. Brasil padeoo 1nct!ndios íoresiales 

El huracán Oeorge atormentó a la zona del norte del Conbe, pnm;rpolmente a la Repübhca 
Domtmcana a la Que orrolló con vientos de 170 k110metros por hora Fallecieron en el aree debido al 
siniestro alrededor d� 2 000 personas y hubo casi 300,000 damnificados. Los da1'os para el pals so 
aproximaron e los 2 200 millones de dólares sume ec¡ulvalente al 14% de su producto Interno bruto . 

Estos fenómeno� de baJa escala son sin embnrao dé muy olla 1nc1denc1a al p,.mlo do que en lgunas
panos se 10s do por descontadas cvo1 ,, fueran c:olld1un0s Pasan por elle próchcomonto desapercibidos 
para muchos, d8!lll8nd1dos por los gobiernos y soslayados por los medios de comun,cac10n S,n 
embarg.o, hay ev•den •as dtt c;.re tomu:>o acumula11vame,.,,e const,luycn un agelo do consacuanr r. 
prádicamente tan noavas como las ere los orsndes desasir s de oo...-rrenoa eventual, 
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"Mitch ". el Peor en Dos Siglos· 

Pero fue sobre la subreg16n centroamencana que se desc110. a fines de octubre del 98, lo 
peor tormenta tropical del area caribeña en doscientos años pr01agomzada por el huracán "Mrtch·. 
el mas devastador del AUantico desde 1780 

" 'tt•mpo t1 /m11, �m'-m ·'1111/'1cQ a /argu pla:o. dc1crwr, /. ' mctlw umblL'lllt r, 1hn•;11
1 

cr1..·i Imu:1110 di: /11 pr1t,/µ1, mn, dt'\tgualrlad WILtt1I, dt•uda l'.t/t rna y Ct1111i·rcm "IJ"*' .,e nm.111gam11 
pur11 que .,·111m¡mc1n /i1l'r'1 mnr1al ", señala la Cruz RoJa Internacional ( 1999 p. 10). 

Desplazándose a una veloc�dad que por momentos llegó a acercarse a los 300 kilómetros 
por hora el Mítch" descargó sobrlJ Honduras y Nicaragua en solo dos d1as el volumen de lluv,� 
correspondiente al de todo un año Desprovistas de bosques protectores las zonas de colmas se 
saturaron rap1damente hasta resultar en avasalladoras Inundaciones que generaron crecidas 
repenunas y pavorosos deslizamientos Desbordando ríos y reventando diques, el ·M,tch" cobró 
más de 1 3 000 vidas especialment� entre la gentt.! más pobre asentada en tierras campesinas 
bajas efe la costa o hacinadas en barrios marginales de ciudades superpobladas Y arrasó con 
cuanto halló a su paso v1v endas. escuetas, postas médicas s,s1emas de agua potable y

alcantarillado, usmas elécincas puentes. caminos y redes de telecomunicación. 

Fuertes inundaciones provocaron en Tegucigalpa morlifcros desítzam1entos de tierras que 
acabaron con las barriadas más modestas. ";f/d,·u, ,•11/au-. - Indica la Cruz RoJa lntemaclonal -
(1999, p. \O) - qr,i:durrm ,1.•p11/tmlu., p,11 lo., tlermmb,, que w111h1é11 M,1t¡1wor,m t:! ri11 ( '/1<,l111t·ca.
crt. mJn un, /cl,,.11w J,. a�11-.1, llt:!,!rm pr1,t/11 ·to.\ q11imI1. 1, i cudú ·, re..,. . Unos 80 000 hondureflos
perdieron sus 111v100C1as y quedaron danadas las de aires 70 000 Se reg1stroron a 000 casos de 
paludismo y dengue 

"/'ero el f1ll�\'1Jr ('tlf1lt'h.,·r,10 ¡,roVr>( ttdn ¡wr 1 / lwrac cm ,\ /1tc.:h - lo subraya lo Cruz Roja 
lnlemac1onal (i999, p 10\ - 1:rw, l111-ar en t1i vnlt,111 I ,, < J,I1m eu <1tl·,,., 111,rt.111,•\ ,le hurro 
µerc1.'tt'ffm la ma 'r>r partt J, la, � 'illfJ , Id1m n mor,,, 'c.!' d<' N1coru1

11ta •· Los damnificados llegaron 
a ser alre�edor de 370 000 cas, el 8% de la µoblac16n En esto pa,s la destrucción abarcó e 
145 000 v1v1endas, 340 escu fas y 510 servicios de salud asi como a 6 000 kilómetros do 
carreteras y a 3 800 metros de puentes 

La catástrofe eau-.ar.,a POC ol huraccin M,tch• en Centroaméñca n ¡998 generó un alto volumeri de
l1teratul'á Son 1Juslra1tvos do ella documentos como los s gu•ente Alfero, 1999. AlforJa. 1999 Aloman. 
1998 Angulo 1999 Barraclough y Moss. 1999, CFPAL 1998 y 199Ba: CEPAL 1999. 1999a. 1999b, 
199 c. ) ,gg · Oeclarac,6r de An1 gua 1� · D .... 1, · g-gg E •rateg a ln1 1 rnac,onal para , Roouco6n 
de Desasiros Organizac,6n Panamericana d•J la Sc1lud/OMS y Naciones Untr:SJS, ?000 Fn..ihhng, 2001. 
Gobierno de N,caragua/Progroma dr Naciones Unidas pera el Oesarrol o en Nicaragua, 2000 Office far 
lhe Coord1nu1100 of Humani1or an Alta,rs UNOP, UNlCEF, PAHO/WHO 1 l99 Ordoñez TruJrllo y 
l-lernandez •0 ·9, Orgc1n1zar 16r Panamericana de la Salud/Oraao,zac,on M..in., al d a Salud •999a.
Organización Panamericana dn le Salud/Organizac,ón Mundial de la Salud, 1999b Or9amzac1on 
Panamor,cana cf le Sa Jd/Orge:,,:zac,6 \o1undtal de a� luo. ?001 a Organ1znc16n Panamer cana de o 
Salud/Organiz.ac,ón Mundial d•l la Salud, 2001b Organización Panamericana dP la Salud/Organ,zeción 
Mundial de la Salud 2001c Prcs1den1es Centroamer,canos 1998 Pres1dantos de Centroarnenca 
RPpúblice Oom1nicana > Beuce 1999 S•.gundo Encuentro del Grupo Consul!tvo pare la Tr nsforri,ac,011 
, Recon ·-uccio <lf, Atr · rica Cen•ra · ª99, Semlrumo Tallt3r C& roamén� y fl Can_oe , 00, S1 terna 
da ln1egrac16n Centroamencano-SICA, 1999, Unbo y Frnnkhn, 199, Vo1co, 1999 y Who lock Román 
(romp) 2000



8 

En ambos palses la mayona de las zonas agropecuanas espeaalmente las productores de 
pl�nano. fueron gravemente afectadas y tart bien sufneron pcrJu,�s los cultivos de langostinos y 
algunas minas 

los da"os ascendieron segun la CEPAL a cerca de 6 000 millones de dólares, 
correspondiendo a Honduras aprox,madomente dos tercios de esa c1f ra 

En suma· una calamidad de magnitud sin precedentes que en la apreetacion del entonces 
Presidente de Honduras, Cario Flores, ech6 h cía atrha el desarrollo de su pali;. entre JO y 50 
al'\os. 

Un Desarrollo Causal de Desastres 

Srn negar razon a afirmaciones como esa a'gunos se oreguntaf'l hoy a cual desarrollo se 
refieren ellas Responde un experto de la FLAG SO en desastres "ü•1dc.·111t1m111111, un di Yur milo· 
ultumrllltJ 11l\'f1\ll.!11ibh· Jcsdt /u pi!npt·c·//,•(1 tll· fu rdm,:uí,i cnn 1,,•/ t1mh11 .. •111c: curu, f<•n=ada, ,mire ntra., 
cn.,a\ pnr la ullll vulnt ruh,I rdml dC' un ... {, •� J4• fu nul,/ttr.,,m \'IVlc'lldn �ll comlu mnc:s át:. pobrc:.=a. 111w 
.,·ern· ,/l' 111Jr111 °.\/r11L'1Uro� ecnn,hmco, i• w,•111/,'\ mHlr11it!u, "''' , nli:rm d" .,t .v.11ruluJ , ,mtra J,,,

t1mt•n11.,n. un dr.:wirrn/1,, agrknla 'nmJ'-•rno <JIIL' hem /u u, a pm·u.,', ,w111hh•nclo con w1 dn1N11 para 
lt1 c,1uh1falnJ ilt lm c:r,o.1.,·1(•111 ,.,. , , mdml, , i.1 mt1111Ju.\ ,11/ ft. In ht1.,1.. lt Jo /,_�r ttlm.ui,t 
ambicmul .. Lt1 �·,dm!ruhtlulaJ ,·c.• c,m,trm•, w,cwhm nr, i 1., 11nu forma Úc! c.,mc.·rc>c:11111 dit In., nu,delm 
'V<'Wt'c ,mumicu, tfrtt' han ,u/r, m11ml,ad,,, ....

. 
{Lavell. 1998 p. 167)

Co,nc,de con estas aprec,ac10nes un espec,ahsta colombiano en la matena cuando sostiene 
que no puede desconocerse que ''t•/ mwlt. /u tlt.! tll'.\flrm/lfl 1mper11111i en vi mwultJ .. ,.,,, ,,,.�1ó11 ,oi'tal. 
con 1. un.tt'dlt'nc.•w., wJ,r, t / ( r- .... IIJilUI/• I de: '" r ,,,,L,:tl #' , Id .A ·ll.'rttJro 1mh11 ·11/11/, rt.r r, "'' 
m·t 1·\armmcttll! wlm i!I 111, r,·111orr11 j.!Utt ral ,/, , ,, rtt'\�'"·' m,111r11h, 11 /11., flllÍH s IJlt'11m 
lÍt!.Wlrn,llado.1.. " Y ucoln '' 4 In anlawr se suman d na11,,·mw tlllt!l'L's ,, ,·,m1prom1,1J lwcw t'I tt!mt.1 ¡mr 
part, d( ''" 1m•df,., le. �i,orn" ptí1,Jr ,,,, J prn•,1t/¡•\, l t...Rr ,t\',ti u.111rulN1to .' lm lt1h1lwaclt•\
m,·murnmulc.•., ... "{Cárdenas G,raldo. 1999, p. 3). 

La 1mportanc1a de rene�tones como ésta comienza a ser reconocida mientras la tendencia 
al aumento en lo Incidenoa de los desastres naturales se manrfiesta en la ac1uelidad en vanas 
partes del mundo. 

El �ote Suma y Sigue 

En Lallnoaménea se r�g1s1raron én I ultimo tramo del S,glo XX vanos mov,m,enios slsm,cos 
- nuctuantes entre 4 3 y 7 4 grados en la escala de R1chter - asi como tormentas de lluvia y

act,v,dad volcénica en México en Cuba en los países centroamericanos y en los andinos

Millares de muertos, centenares de hendos y más de 700 000 demnmcados fue el safdc que 
dejaron tras de si, especialmente en Colombia y México En cinco departamentos de Colombia un 
terremoto a comienzos del 99 causó casi 1 .200 muértos. ui"los 8 S00 hendos y alrededor de 80.000 
VlVlendas destruidas. pnvando de ellas a 160 000 personas El total de dar'ios fue estimado en algo 
mas de 1,850 000 millones de dólares Un terramoto en el estado de Oaxaca e inundaciones 
provocadas por temporales de lluvia en el propio Oa.xaca as, como en los estados de Puebla 
Tabasco Jalisco y Michoacán causaron en septiembre y octubre del 99 cerca de 400 muertos y 
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aproximadamente 300.000 damnificados. Y la tormenta Katrina trajo en noviembre inundaciones 
para otros estados mexicanos más 

El Siglo XXI comenzó con la presencia de La Niña, un fenómeno periódico de enfriamiento 
del Océano Pacifico que provoca tormentas, maremotos y sequías. Los primeros indicios de su 
actividad pusieron en estado de alerta al Perú en enero del año 2000, pero llegaron a manifestarse 
más francamente en febrero en Colombia. Por lo menos unas 4.000 familias tuvieron que ser 
evacuadas en el departamento dé Valle del Cauca para ponerlas a salvo de deslizamientos 
generado$ por las torrenciales lluvias que trajo la Niña. Algo más de 200 familias en unos 50 
barrios de Bogotá resultaron afectadas por el fenómeno, en cinco departamentos se declaró la 
alerta amarilla y en uno, fronterizo con Ecuador, la roja. Por otra parte, a fines de aquel mismo año 
inicial del nuevo siglo, el huracán Keith afltg1ó a Behce, Guatemélla y Nicaragua, dejando tras sí algo 
más de 40.000 damnificados por inundaciones. 

El 13 de enero del 200 1 un terremoto de 7 .6 grados en la escala de Ríchter tomó en El 
Salvador la vrda de algo más de 800 personas, lesron6 a otras 4.500. damníficó a más de un millón 
de ellas y causó en 36 segundos péfdidas por 1.300 millones de dólares. Exactamente un mes 
después otro terremoto asoló al mismo país centroamericano dando muerte a cerca de 300 
personas, hiriendo a casi �.000 y damnificando a un poco más de 167.000. El monto conJunto de 
los daños causados por los dos sismos llegó a 3.000 millones de dólares, cifra comparable a la del 
costo de la guerra civil que azotara al país entre 1980 y 1992. Cuatro de 7 000 réplicas causaron

alarma en marzo. 

También en el presente año, a mediados de junio, un furioso temporal en Ecuador destruyó 
600 viviendas. 20 puentes y 60 metros del oleoducto transecuatonano, lo que obligó a suspender 
con grandes pérdidas la exportación de crudo por drez dias. El alud infligió además graves daños a 
la red vial y a la actividad agropecuaria, dio muerte a 38 personas, causó heridas a 30, resultó en la 
desaparición de 13 y obligó a evacuar a unas 1.500 amenazadas por crecidas de dos provocadas 
por to(rénciales lluvias en la frontera con Perú 

Un terremoto de 6,9 grados de magnitud en la es:ala de Ríchter dejó tras sí, a fines de junio 
del 2001, un centenar de muertos, cerca de 1.200 heridos y algo más de 50 desaparecidos en tres 
departamentos del sur del Perú: Arequipa, Moquegua y Tacna; afectó a algo más de 41 000 
viviendas y causó cerca de 47.000 damnificados. 

Además de sentirse con menor intensidad en Cuzco y Lrma misma ese sismo - que tuvo 
más de ,20 répijcas leves - causó pánico en Arica, Chile, y en La Paz y Cochabamba, Bolivia ... En 
este país hubo pocos días después un temblor en el departamento de Tanja. Y en la primera 
quincena de julio se registraron tres fuertes temblores que afect¿¡¡ron a los departamentos de La 
Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Cochabamba, causando algunos daños, pero no victimas. En su 
mayoría estos sismos fueron reverberaciones del de Peru. 

¿QUE SON l!OS DESASTRt:S?

Un desastre es un acontecimiento inusual y pern1c10s0 que logra quebrantar las 
estructuras básicas de una sociedad y trastorna el funcionamiento de ella al causar pérdidas 
de vidas y recursos, provocar énférmedades y daf'ar medio ambiente, bienes e 

• infraestructuras a un grado que desborda la aptitud de esa colectividad para sobreponerse a
ello por s( sola.
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Por su origen los desastres son clasificados en dos tipos naturales y antropogerncos. es 
declr propios del hábrtat del ser humano o causados por este Eo sentido esloao, sin embargo 
todos los desastres son atnbUlbles al comportamiento de los setes humanos 

Desastre Natural 

Un desaJfte natural os un fenómeno de la naturaleza que, debido a la 
lffosponsabllidad, a la Ignorancia y a la lmprovisión humanas, lfoga a constituir una amenaza 
para la vida de una cotocti\lldad. 

Esos fenómenos son de orden geofógt<;o correspondientes a la berra) o de orden 
h1drometeorol691co {correspondientes al agua y ni dima) Entre los ge6loa1cos están temblores y 
terremotos. erupoones volc.Anreas de 1tzam1entos y ovalanchos Entre los h1drom teorol6gte0s 
astan tormentas de lluvla huracane5 y muremotos 

Todos ellos son acontecimientos normales en el proceso de evoluci6n de la naturaleza 
caraetenzado por el mov,m1enk, contif\uo de sus elementos y por los camb,o que ést.- pro<tu� a 
v ces v1otentamente Algunos son pen6dlcos, como los lluvias de estaei6n y otros son ocaslohales, 
como las erupciones volcanicas. No son por s, solos necesanamente desastrosos Pero todos enos 
se pueden convertir en desastres cuando el hombre hace lo que no debo hacer o deja de hacer lo 
qu" debiera para evitar o atenuar sus n0C1v0s erectos. 

Algunos de!.astres naturales ocurren tan súbitamente que no dan margen a la gente para 
escapar de su ímoacto Por eJemp!o, muchos temblores y terremotos suceden dando solo mlnima 
adverteneta de ello o sin dar ninguna Su impacto adv �rso sobre la gente y las cosas resulta casi 
inmed,ato t, por tanto. pract camente incontrastable 

En cambio otros desastres naturales eomo es. el caso a veces de algunos clclones y de 
c,enas erupciones volcánicas, se van gestando en horas, días o inclusive semanas y asi permiten 
acciones de emergencia protectrva, como las PVacuaciones masivas do gente! Hoy, por 01re parte • 
desástres naturales como las sequías o los fracasos en cultivos que se van desarrollando lenta, 
pero a menudo inexorablemente. y denvan en hambrunas 

Desastre Antropogénico" 

Un desastre antropogénlco es aquel que - generado en modo directo por el 
comportamlonto humano. sea doliboradamonte o no - amenoza a la vida humana, al 
blenostar matorfol do In gento y di medio amblonto o, por otra parto, a la convlvoncla socfnl. 

El comportam,emo indeseable de las personas se da por om1s16n, como cuando no toman 
prev111Iones para ev1tsr que ocurran des.estros o ammcrar los efectos perversoa de ello$ Se da 
1omb1én por corni,i6o, CQmo c:uondo perpetran devostaCión foresto! o envenenan los nos 
descargando en · nos desechos t6xicos 

Hay muchas rormas en que el hombre contnbuye a generar desastres Por ejemplo 
explotando 1rrac10nelmente suelos y bosques, provocando Incendios en estos ultimas construyendo 
edlflcsclones en zonas que son conoddem<'nte de atto nesgo en materia de desastres, 
contaminando la almósfera y transportando desaprensrvamente matenales pehgrosos 

• Temb.én llamado ·antróp,ro"' 



-

-

.. 

11 

Otras intervenciones humanas contraproducentes son los llamados KdesaS1res tecnológicos" 
provocados principalmente por la ac:tiv,dad industrial· accidentes de gran magn�ud. episodios de 
densa contaminación y, en algunos pt'li$�S. hasta accidentes nucleares. Entran, igualmente en esa 
categoría desastres como los accidentes aéreos (sobre zonas pobladas), las grandes explosiones y 
los incendios masivos. 

Está además en lugar prominente el ya mencionado "efecto invemaderofl . el recalentamiento 
de la atmósfera provocado por emIsIones de carbono provenientes del uso creciente de 
combustibles de origen fósil. Refiriéndose al periodo de máxima incidencia de desastres naturales. 
el Secretario General de las Naciones Unidas. Kofi Annan. hizo sobre tal asunto ésta pertinente 
pregunta: ''t, Será acaso una comcrdencw que IIJ9R juera el añn en que se registrara la temperatura 
mÓ.\' ollu desde qui! .W! empe::uran o /Jac>er med,cwnes ,1 mvel mumfwl 150 años alrós'l " (Annan, Julio 
o� 1999, p a),

Y en algunos países se agrega al trágico lote el factor de beligerancia política interna como 
otra instancia de desastres causados por el hombre. Tal el caso, por ejemplo, de las guerrillas que 
por tantos años atormentaron a millones de guatemaltecos, nicaragüenses y salvado,eños y que, 
Junto con el terrorismo, siguen enlutando y damnificando a numerosos colombianos, Además de 
causar la muerte de millares de ciudadanos, de impedir la convivencia social pacifica y de frenar el 
desarrollo, estos acontecimientos bélicos y de conmoción civil ocasionan pérdidas de propiedades, 
causan graves daños a infraestructuras vitales de servicios públicos y afectan a la producción 
agrícola al punto de provocar a veces inseguridad alimentaria. Millares de personas, especialmente 
pobladores del campo de magra economia, tienen que abandonar sus viviendas y otros bienes 
para emigrar como refugiados a zonas menos pasibles de esa violencia pollt,ea. 

Una definición general. que abarca a los dos tipos de desastres aquí descritos. es la que 
considera desastre a "(.'ualqwer alracJ<:l(in en lm ¡?<:rsmws, bume,\ serv,c-m, y me,J,o um�1enrf' 
c,tw,tJJa par' IaI st,cc?.M ,1a111rul o ,mtrá¡>1u> (}lle.' excedo lo l'apac,dad de re.i.:pucsra Lil' la comunidad 
afectada. " (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela - Organización Panamericana de 
la Salud, s.f .. p. 3). Otra percepción del desastre :es la de la comunicadora ecuatoriana Elsie 
Andrade (1998) que lo entiende como un acontecimiento por el cual una colect1v1dad corre pefigro 
de perder vidas y bienes de modo tal que su estructura resulta desorganizada al grado de perturbar 
las funciones vitales. 

Amenaza 

Una amenaza es un fenómeno raro - originado por obra de la naturaleza o del ser 
humano - que potencialmente pone en peligro, en tiempo y espacio determinados, la vida y 
el bienestar de una comunidad y que, por otra parte, suele perturbar la convivencia social en 
ella. 

Las amenazas pueden matenahzarse o no dependiendo fundamentalmente del 
comportamiento humano respecto de ellas Por ejemplo. en 1997 un eficaz sistema de alerta 
temprana sobre inundaciones. con raíces a niveles comunitarios, salvó vidas y propiedades en 
Costa Rica al impartir rápidamente mstrucciones que permitieron a la gente hacer a tiempo lo 
necesario para no ser victimas del fenómeno. Y en San Pedro Zula. Honduras, 60 000 residentes 
en zonas de alto nesgo fuefori salvados del nefasto huracán "Mítch� en 1998 al dárseles la alerta 
por teléfono y por radio y facilitar asi su desplazamiento a 250 ref1.19ios construidos exprofeso 
anticipadamente. Además de esto, a raíz del huracán Fifí que cobrara 5.000 vidas en 1974, las 
autoridades hond1.1reñas habían prohibido la construcción en zonas expuestas a inundaciones, 
repoblado los bosques de laderas. mantenido canales de desagüe y reforzado puentes Asi, por lo 
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menos para una parte de la población. la tremenda amenaza representada por el "MItch· se quedó 
afortunadamente en potencial 

En cambio ocurre a menudo en no pocos países que la mala planífícación y la preeana

demarcación de terrenos. así como las prácticas agrícolas contraproducentes y la deforestación 
transforman a las inundaciones en catastrOféS 

Esas y otras conductas indebidas en que las personas incurren - tlderes polit1cos. 
plamficadores, empresarios, agricultores, periodistas, etc. - vienen a conformar, en distintos grados, 
vanas indeseables situaciones de vulnerabilidad a los desastres. "Tt:rremolos ) huracant:, han 
clespertadu instantáneamente el lflf<'r<f., de los medros de comunrcacuSn y nípulas mtervencumes 
lmmamlar1a.,. PerrJ mucho mú., uftlrmafll(! l'.\ la vulneruhJ/idud urJmcu. y crecieme de los paíse,· más 
pohres o Jenámeno._ cl11náf1cos rc<.:urrentes y dt•v<1sl(Jdore., ", lo afirma la Cruz Roja Internacional 
(1999, p. 3). 

Vulnerabllldad 

La vulnerabilidad puede entenderse, en principio, como susceptibilidad de la gente y 
de las cosas a sufrir danos y pérdidas por efecto de amenaz:as a menudo en rttzón de

hallarse en condiciones de ubicación y actividad pl'oclives a desastres.

Sin embargo, no es esa la única explicación de la vulnerablhdad Así lo remarca el 
especialista colombiano en desas1res Gustavo Wilches-Chaux (1998, p. 44): "/ a vulnerah1liclwl, 
Pn/endüla como cleb,lrdad /rente u h" amenrr::m (o ausencw de lo que lu.11 ecálr>gos denomuum 
caraculad úe re,1.\·te11cw) y como 111capaculatl tle recupaac1ón dt•,vnés de que ha ocurrnlo un 

,IC?,·<i,·tre (o Ju/ta dt! �c_ppaculad Je res,,ten<¿J_a' o de 'e/m·11udod'). no ,\'(J/o depende Je la vecmclt1d 
jitJc:a de la� ¡,ohlacwnev u lm fi11.>11te.,· de la nmeno:11, .,11w de otros múlt1ples _li,ctor<'s de tbstmla 
índol.:!, wdo,\ presemes en las cmnwudade<. " Están entre ellos. inclusíve. factores culturales, 
educativos y políticos, así como el factor de orgamzación social. 

La vulnerabilidad no se da en igual grado en todos los miembros de una comunidad. Por 
razones de economla, de educación y de edad. entre otras, ella varia de unas personas a otras. 
Los ancianos y los mños. por eJemplo. son más vulnerables a los desastres qve los adultos y los 
Jóvenes Para los pobres será mucho mas d1fic1l recobrarse de un desastre que para los pud1entes. 

La vulnerabilidad ha venido a ser acumulativa en los países ·en vías de desarrollo· como 
son los latinoamencanos. Los modelos de desarrollo en vigencia en la regi6n cuando menos desde 
mediados del Siglo XX. dañinos al medio ambiente y propiciadores de la mequidad. han contribuido 
a producir esa creciente vulnerabilidad del pueblo raso a los desastres. "() n•t1 que. no hay m m,h 
terrenu>toJ, 111 má,· huracan<'\. m mú., erupcwne.\· volcúnu·os. 111 mús aralwu'lws qui: anles, pero SI 
wm muchos más los desastn:s provocados por <�sto-:,· Jenómenos que, al afcc1ar a comunidades 
vulnerables, se comnerten en desaires. " (Wilches-Chaux, 1998, p. 51 ). 

En cualquier caso la vulrierabIlIdad a los desastres es tenida hoy por una "construcción 
soc1ar, un estado de indefensión y debilidad tanto padecido por seres humanos como provocado 
por éstos "Un de\·aslre no el/ 1111 s,.,mo o lwmcán, smo lo.�• efeclos que é.\'IO.� prodlll'"t!IJ en la 
,\'Ol teclad. Los eventos fí.\·tcm· .rnn ohvwmeme nece.mrios y 1111 pre-requisito para que suredan los 
di!sas1res, pero no wm ,;u(ic,eme.,· en ,i para qm' éHos ,·� malerwl1ce11 ", advierte Lavell (1998, p. 
169). Y adara: "DebP haber una sociedad o 1111 ,i,;ubcon¡unto de la sociedad vulnerahlc a sus 
1n1pacto.\; uno rncwdml <JII<' por .,11 formo pal'IIC'ulur ck <ksarro//,, 111/m<'strm 111ml, prrul11l'llwJ. 
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rariumal, mH1111c1011al. c11/111rol y po/í11co resu/fe mcupacuada para absorber o recuperurse 
u111ónomamenle de lrH ,mpudos de t!./c.'c.·/os Jiwcm 'externos'. " Coinciden estas apreciaciones no 
sólo con las de Wilches-Chaux slno con las de otros destacados especialistas en la materia como 
Wijman y Timberlake (1985 y 1986): 

En numerosos países del Tercer Mundo la degradación ambiental, 
la pobreza y un rápido crecimiento demográfico pueden 
transformar ut1 peligro natural en un desastre de gran envergadura. 
La mayor parte de los desastres son el fracaso del desarrollo que 
fuerza a millones de la población pobre hasta los mismos límites 
de la existencia. Los desastres son acontecimientos sociales y 
polítlcos con frecuencia evitables.

A la luz de concepciones con,o éstas. la pobreza, la degradación ambiental y hasta el rápido 
crecimiento de la población no son accidentales. Son consecuencias de una estructura soda! 
arcaica. inJusta y autontaria en que las minorías conseNadoras detentan el poder en desmedro de 
las mayorías Y son también consecuencia de una teoría y una práctica del desarrollo nacional 
sumamente materialistas, tecnologistas y mercantiles que - leJos de hacerlo humano. universal y 
sostenible - solo han servido para asegurar y ampliar los privilegios de aquellas minorías y para 
hacer imposible, en cambio. el progreso de las mayorías Por tanto. en último análisis. la 
VUll'lerabilidad viene a ser pñncipalmente producto de la inequ,dad que, cada vez más. preside la 
vida en la poco democrática sociedad latinoamericana. 

La Crui RoJi3 Internacional (s.f., p. 12) corrobora todas estas convicciones asi· "S1 lo.\ 
hombres J /m nuueres no erran cond1ct0nes de vida �cgura'i e,· por dos ra:ones: la necesulad 
t!Xltem<� y el desco,toc11me11lo. Ct{vas cou,a, wn 11h1cuble\ y forman parte de la eslrudura socwl y
econlm11ca de los pa,ses ...

Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de que un desastre ocurra y de que produzca un dado 

nivel de dai'tos y pérdidas. 

La confluencia de la amenaza y la vulnerabilidad produce el riesgo de que ocurra un 
desastre. Es. pues. por la conjugatión de un fenómeno natural con unas condiciones de vida 
(físicas. económicas y socioculturales) vulnerables que llegan a suceder los desastres. 

La vulnerabiliclad, según expertos de Naciones Unidas, no es un hecho aislado. casual u 
ocasional. sino un proceso deliberado y ascendente. Obran en la configuración de ella primero 
causas subyacentes, factores negativos arraigados en la estructura social. V1er"len luego presionés 
dinámicas de dos tipos· carencias institucionales y económicas. por una parte. y otros factores 
como el excesivo crecimiento y la degradación del medio ambiente. Y se hacen presente por último 
condiciones de inseguridad como, por ejemplo, la fragilidad del ambiente físico determinada por 
peligrosas ubicaciones. edificaciones e infraestructuras. 

La concatenación de factores como estos - todos generados por el comportamiento 
humano - resulta en la cóndici6n de vulnerabilidad Cuando se encuentra con ella una amenaza 
(terremoto, vendaval, inundación, erupción volcanica, deslizamiento de tierra, sequía, accidente 
tecnológico o conmoción CIVIi y conflicto bélico) desencadena el desastre. O sea: amen�za más 
vulnerabilidad es, finalmente, igual a desa-stre. 
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V, corresponde recalcarlo la pobreza generada por la inequrdad es el mas determinante de 
los factores causantes de esa vulnerab,hdad. segun Naoones Umd s 

La lnfluenc,a Individual mas Importante on el Impacto de uno 
catástrofe es ta pobreza. Todos los otros factores se aminorarfan si la 
población afectada no estuviera también limitada por la pobreza. 
Virn,�fmente todos los estudios de desastres indican que los mis 
adinerados de la poblacl6n sobreviven los desastr os sin sor 
afectados o son capaces de rocupo,rarso ráp,damento. En el amplio 
aspoctro de los desastres, la pobr&zn generalmonte toma a la gonte 
vulnerabll!' al efecto de las amenazas ... (PNUD-UN0RO, 1992, p. 6) . 

... El r.\pido crecimiento demogrMico. la mlgrac16n urbana o masiva, 
patrones Injustos do tenoncia de lo tierra, falta de educación y 
agricultura de subsistencia en tierras marginales conducen a 
condiciones vulnerables tafos co mo ubfcacf6n fnsegura de edlflc Jos y 
asentamientos, hogares Inseguros, deforostaclOn, desnutrición, 
dosempleo, empleo lnsuficlénte y analfabetlsmo. (PNUO-UNDRO 
1992, p 74), 

PREVENCION! LA CLAVE PARA REDUCIR DESASTRES 

Los palses han venido obrando por mucho tiempo s6Io reactivamente no preventivamente. 
ci"endose a tareas de socorro rehab1lrtaoón y reconstrucción Mas desastres, sin embargo, han do 
sobrev,v,endo al paso del tiempo. anulando esfuerzos e inversiones y volVlendo causar muertes y 
da1'os. Por eso la Organiaoón de las Naoones Unidas se esmero en los ª"os del 80 en prop,c,ar 
un enfoque integral y s1stém1co de luc;ha contra los desastres con énfasis en lo preventivo. pero al 
final de esa década quél no habla logrado aún amplia y cabal apheao6n Por mentalidad, por 
hábrto y por mereis, entre otras razones, no pocas de tas instnucrones nacaonales especializadas en 
desa$1res seguian pnv1leg1ando considerablemente a la rPacaón sobre la prevención 

New York: Buenas Intenciones

En 1989 r..omo y se lo indicó también aqui se instrtuyO et Decenio Internacional de las 
Naciones Untdas para la Reducctón de los Desastres Naturales (DIRDN). E:ncomendado a la 
Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios el OIRDN estableció Comités 
Nac,onales y Puntos Focales en cerca de 140 paIses para ejecutar su programe. Un Comité 
Científico y Técnico compuesto por 25 expertos asesoró al director de su secretarla central en 
Ginebra 

Yokohama: Poco Fruto a Medio Camino 

En mayo de 1994 se reahzó t:n Yokohama, Japón, la Conferene¡a Munc.i1al sobre la 
Reducción de los Desastres Naturales orgamzada por la ONU La raunion expresó su profunda 
preocupaoón porque los desasir ·s naturales s gu eran causando sufnm,entos humanos y 

ontrabando el desarrollo pese a los empeños realizados en el Decen,o Luego de refinar los 
0bJet1vos de éste, que se acercaba a u J)unlo medro, reafirmó la conv1cc10n de que, para lograrfos, 
la prevención de desastres ta mitigación de sus erectos y la preparación para enfrentarlos son 
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meJores que la reacción posterior a que ellos ocurran y anotó que ésta no basta por sí sola pues no 
arroja más que resultados temporales a un costo muy elevado. Hizo, además, entre otras, estas 
importantes observaciones evalua tivas 

• En todos los palses los grupos pobres y en situación social
desventajosa son los qve más sufren a causa de los desastres
naturales y son los que cuentan con menos medios para hacerles
frente.

• Algunas modalidades de consumo, producción y desarrollo tienen
él potencial de aumen�r la vulnerabilidad a los desastres
naturales, especialmente dé los grupos pobres y en situación
social desventajosa.

• Las nuevas medidas en el campo de la reducción de desastres no
han quédado sistemáticamente incorporadas en la politica
multilateral y bilateral dn desarrollo.

• Los programas y servicios de enseñanza y capacitación de los
profesionales y del público en general no se han desarrollado
suficientemente ni se han centrado QM lo$ medios de reduc1r los
desastres. Tampoco se ha movilizado suficientemente eJ potencial
de los medios de información, la industr ia, la comunidad científica
y el sector prívado en general...

Agregó la Conferencia este 1u1c10 critico 'Coht \e1ialt1r 1¡11e nn todm lm em1d'-ul<1s del 
sistema de la\' Nal'Wfl<',\' ( 'nulas lum crmtrchwdo a /u puesto en prrícl1ca de las t1l'f1wdades tll'f 
dec:t'nio .. f11 lo\ úl1111ws mio,, 'L' ha rne/1,, a msMrr ¡mmordwlnw11tc. 1w110 l!n lm ,\'m•ume.\ ( •nula,· 
cumo fueru tle e/J{Js, en la rem:c.·,,�,, ,·11 ca,os de rli"•<,,,1r,•s, h'/lr, hu frenaclfJ e:/ unpul,m de la <:lt1pa 
,mcwl del /)ecenw f/11'-' \'l' ha.,oha e11 d comenw, ,¡obre la u11portw1c w ,/¡• mlopuu nw,hcla, ame� de 
,¡ue se pmclu:xa el de.m\lrc ... " 

Culminó la Conferencia en el planteamiento de una estrategia internacional para el año 2000 
y más adelante y en la formulación, como inst�mento de ella, de lineamientos para un plan de 
acción Para sustentartos emitió un decálogo de principios. Uno de ellos ()firmó que el 
establecimiento y la consolidación de la capacidad para prevenir y reducir desastres y para mitigar 
sus efectos constituía una cuest16n de suma prioridad para el Decenio. Otro sostuvo que la 
prevención de desastres y la preparación para casos de desastre debían ser considerados 
elementos integrantes de la política y de la planificación para el desarrollo. Y un tercer enunciado 
subrayó la conv,cci6n de que el ejerc1c10 de la prevención tenia que ser ampliamente participatono 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe {CEPAL) presentó al encuentro una 
propuesta para la cooperación regional en la prevenci ón de los desastres baJO un encuadre de 
promoción del desarrollo sostenible. 

San José: Hacer lo que no se Hizo 

En Junio de 1999 tuvo lugar en Costa Rica la Confe rencia Hemisférica del DIRDN Luego de 
señalar a su vez que la reducc ión de desastres no habia alcanzado un nivel apreciable, esta 
reunión emitió una Declaración que consignó, entre otras, lás siguientes recomendaciones: 



• Que se incorporen las medidas de reducción de los desastres en el
marco legal e institucional de los países considerando los
objetivos de la prevención y mitigación, asl como de la preparación
y atención en casos de desastres ...

• Que se incorpore ert forma permanente a las comunidades y sus
organizaciones, sobro la base de la participación equitativa de

mujeres y hombres, en los procesos de planificación, control
social, incidencia poHtica y evaluación estableciendo los
mecanismos que para ello resulten necesarios.

• Que los organismos gubernaméntales Incorporen las variables
vulnerabilidad y gerencia de riesgos en la formulación de políticas,
estrategias y planes de desarrollo nacionales, con estrategias
conjuntas regionales y sub-regionales a fin de optímizar el uso de
los rocur$os nacionales e lntemacionaloa.

• Que se desarrolle una cultura regional de prevención y mitigación
en los sistemas educativos de los paises y en la población, que
Incluya programas y medidas de educación, cap�citación y
divulgación a todo nivel, así como la participación de la sociedad
y de las comunidades técnicas y científicas en tales áreas ...

Ginebra: Por una "Cultura de Prevención" 
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En 1999, por ultimo, tuvo lugar en Ginebra el Foro del Programa Internacional del DIRDN 
para evaluar su desempe"o y sus resultados en vísperas de su term1nac16n. Después de reconocer 
algunos logros. el Secretano General de las Naciones Unidas. Kofi Annan. adm,ti6 eh la ocasión 
que. "a pesar de mw c/Jcadt1 de l'.fuer:os con/11111m· i crN111w,.,. del 1)/IU)V y r;u,· c:olahora<Íore<;, el 
número y phdulm por los dr'\<1,\lres ,wrurulv" umrmúan crecwndo ·· (Annan, 1999, p. 7) Abogó 
luego por el cambio de una "cultura <ie reacción" a una "cultura de prevención". Elogió a la 
comunidad humanitaria por su labor de respuesta a la ocurrencia de desastres. pero recalcó que lo 
pnmordial era fortalecer y ampliar los programas dirigidos a reducir el número y el costo de los 
desastres. En relación con ello afirmó Que lá prevención no sólo es mas hum;ma que el remedio 
sino mucho menos costosa. 

El Foro desembocó en su cierre en la formulación de una ftEslrategia para un Mundo Más 
Seguro en el Siglo xx.1· cifrada en el cumplimiento de estas finalidades mayores: 

1. Sensibilizar a la población sobre los riesgos <¡ue representan los
peligros naturales, tecnológicos y ambientales para la sociedad
moderna;

2. Ob1ener el firme compromiso de las autoridades públicas de
reducir los riesgos que afectan el sustento y la lnfraestruttura
social y económica de la población y los recursos ambientales;

3. Lograr la participación del publico en todos los niveles para crear
comunidades cap�ces de resistir a los desastres mediante una
acción más solidaria; y



4. Roduclr las pérdidas económicas y sociales causadas por los
desastres, calculadas sobre la base de un porcontajo aeol'dado
intornaclonalmeote del Producto Interno Bruto de los Países.

Facta, Non Verba 
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"Habrá ocurndo algo alentador después de ello? ¿Habrán hecilo por lo menos algunos 
países esfve!los sustantivos para pasar de la reacción a la previsión? ¿Se habrán aplicado 
siquiera algunas de las muchas recomendaciones hechas por expertos? ¿Se estaran superando al 
fin algunos de los escollos para hacer efectivo el manejo integral de desastres dirigido a la 
reduee16n de ellos? 

Tal vez sea muy tomprnno para saberlo a ciencia cierta. Mientras tanto, sin embargo, los 
desastres s guen acosando al mundo. 

¿Podrá la respuesta a la s,tuad :n seguir ,;ons derablemente confinada a 1 · sucesión de 
conferencias y al apIlam1ento de resoluciones declarac1ones y estrategias? 



... 

.... 
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