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ANTECEDENTES Y CONCLUSIONES

1. E n  el m arco  de la  ca rta  con v en io  suscrita  en tre  la  C o m isió n  E co n ó m ica  p ara  A m érica  
L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L ), Sede S ubreg ional en  M éx ico , y  el B an co  In te ram erican o  de 
D esa rro llo  (B ID ) p ara  la  im p lem en tac ió n  del P ro g ram a de In fo rm ació n  e In d icad o res  para  la  
G estió n  de  D esastres , 1 se han  llev ad o  a cabo  cinco  es tud ios n ac io n a les  de caso  que fueron  
aco m p añ ad o s p o r u n  d iá logo  nac iona l, en  el que m ed ian te  dos ta lle re s  en  cad a  país  se exp u siero n  
a los to m ad o res  de d ec is ió n  y  a los esp ec ia lis tas in v o lu crad o s en  el tem a de los o b je tivos del 
estu d io  y  las m eto d o lo g ías  a seg u ir en  el p rim er ta ller, así com o  los re su ltad o s ob ten id o s en  el 
segundo  ta lle r  nacional. E n  d icho  d iá lo g o  se co n tó  con  la  p artic ip ac ió n  de g ru p o s lo ca le s  y 
rep resen tan tes  de los sistem as n ac io n a les  de p ro tecc ió n  civ il en  cada u n o  de los cinco  países. 
P rev io  a d ichos ta lleres, los té rm in o s de re fe ren c ia  del p ro g ram a y  las m eto d o lo g ías  a segu ir 
hab ían  sido v a lid ad as  p o r u n  g ru p o  técn ico  a seso r in te rn ac io n al 2 de expertos se lecc io n ad o s p o r la  
C E P A L  y el B ID .

2. E l p rog ram a, sup erv isad o  p o r la  U n id ad  de E v a lu ac ió n  de D esastres  de la  C E P A L , fue 
e jecu tad o  p o r u n  nú m ero  de expertos n ac io n a les  b a jo  la  C o o rd in ac ió n  T écn ica  del P ro y ec to  que 
lid e ró  el Ing. R o b erto  M eli, con  la  co lab o rac ió n  de D an ie l B itrán  y  S andra S an ta C ruz, qu ienes 
p rep ara ro n  u n  in fo rm e reg ional que reco g e  las  p rin c ip a le s  ca rac te rís ticas  de la  in fo rm ac ió n  y 
g estió n  del riesg o  en  cada estud io  nac iona l, y  ex tra je ro n  co n c lu sio n es de in te rés  y  p o sib le  v a lid ez  
reg ional. D ich o  in fo rm e reg ional fu e  d iscu tido  en  el ta lle r  reg ional final del p ro y ecto  que se 
p resen ta  en  este  inform e.

3. E n  fo rm a co n ju n ta  con  el B ID , la  C E P A L  p u b lica rá  u n a  v e rs ió n  re su m id a  y  el in fo rm e 
reg ional co m p le to  que aportan  e lem en tos que p erm iten  rea firm ar que las co n secu en c ias de los 
desastres en  los p a íses  de la  reg ió n  son  u n  p ro b lem a de desarro llo , y  que es p reciso , p o r lo  tan to , 
en fren tarlas de fo rm a s is tem ática  y  co h eren te  com o  p arte  de las es tra teg ias  de desarro llo . 3 E l 
e lev ad o  y  c rec ien te  m on to  de los daños y  pérd idas ocasio n ad as p o r desastres, así com o  la  
co m b in ac ió n  de la  frecu en te  o cu rren c ia  de even tos n a tu ra les  ex trem os con  las  v u ln erab ilid ad es 
sociales, eco n ó m icas y  am b ien ta les p rev a lec ien te s  en  la  reg ión , h acen  im p erio sa  la  n ecesid ad  de 
em p ren d er el m an ejo  o g estió n  del riesgo.

In form ation  a n d  Ind ica tors P rogram  fo r  D isaster R isk  M a n a g em en t (TC-0002018-RG).
2 El grupo técnico asesor lo integraron las siguientes personas: Roberto Jovel, José Miguel 

Albala-Bertrand, Krishna Batsa, Charlotte Benson, M ihir R. Bhatt, Daniel Bitrán, Omar Darío Cardona, 
Jeremy Collymore, M axx Dilley, Paul Freeman, Debarati Guha-Sapir, Jurg Hammer, Frederick Krimgold, 
Howard Kunreuther, Reinhard M echler, y Roberto Meli. M ayores antecedentes sobre ellos y la 
documentación com pleta del proyecto se encuentra en la siguiente dirección: 
http://www3.cepal.org.mx/iadb-eclac-project/

3 CEPAL y BID, Un tem a de l desarrollo: L a  reducción de la  vu lnerab ilidad  fre n te  a  los 
desastres, Seminario “Enfrentando Desastres Naturales: U na Cuestión del Desarrollo”, N ueva Orleans, 
marzo de 2000.

http://www3.cepal.org.mx/iadb-eclac-project/
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4. E l ob je tiv o  del ta lle r  fu e  recab a r las  ob serv acio n es y  reco m en d ac io n es de las partes 
in te re sad as  en  el p ro y ecto  sobre los re su ltad o s de éste, con  b ase  en  el an á lis is  de u n  b o rrad o r del 
in fo rm e final resum ido , que se d is trib u y ó  a los partic ipan tes. E n  el p rim er d ía  se tu v o  u n a  
d iscu sió n  general sobre el tem a  y  en  el segundo  se aco rd aro n  las m o d ificac io n es  que deb ían  
h acerse  al in fo rm e p resen tado .

5. E n  el p resen te  in fo rm e se in c lu y en  com o anexo  I b rev es  re señ as  sobre los ta lle res 
nac io n a les  que v a lid a ro n  los estud ios nac ionales.

Objetivos del programa B ID /C EPA L

6. E l p ro y ecto  “P ro g ram a  de In fo rm ació n  e In d icad o res  p ara  la  G estión  de D esastres  
N a tu ra le s” tu v o  p o r ob je tiv o  general m ejo ra r la  d isp o n ib ilid ad  de in fo rm ac ió n  p ara  que los 
to m ad o res  de dec isiones p u d ieran  en fren ta r los d esa fío s de m an e ja r y  red u c ir el rie sg o  an te los 
desastres. E sp ec íf icam en te  tan to  los estu d io s n ac io n a les  de caso  com o el d iá logo  nac ional 
perm itirán : 1) m ejo ra r el u so  y  la  p re sen tac ió n  de in fo rm ac ió n  sobre riesg o s a fin  de ay u d ar a los 
en carg ad o s de fo rm u la r p o lítica s  a que id en tifiq u en  las p rio rid ad es  p ara  re a liza r in v ers io n es  en 
p rev en c ió n  y  p ara  los p lan es de recu p erac ió n  después de que ocu rren  los d esastres ; 2 ) p ro v eer a 
los to m ad o res  de d ec is ió n  con  h erram ien tas  p ara  m ed ir los e lem en tos c lav e  de las 
v u ln erab ilid ad es  an te  desastres y  de la  cap ac id ad  p ara  m an e ja r el riesg o  en  sus resp ec tiv o s países, 
así com o  con  los p arám etro s  p ara  p o d er ev a lu a r el e fecto  de las  p o líticas  e in v ers io n es  de m anejo  
del riesg o  que ev en tu a lm en te  adop ten , y  3) es tim u la r el in te rcam b io  de in fo rm ac ió n  técn ica  sobre 
las  estra teg ias y  p ro g ram as p ara  el m an ejo  del riesg o  que  se llev en  a cabo  en  la  reg ió n  
la tin o am erican a  y  caribeña.

7. E n  cad a  u n o  de los estud ios de caso  en  p a íses  se lecc ionados se ev a lu aro n  los d iversos 
tip o s  de in fo rm ac ió n  y  las he rram ien tas  de an á lis is  sobre  riesg o s que los g o b ie rn o s req u ie ren  para  
rea liza r ta reas  de m an ejo  del riesgo . A d ic io n alm en te , de cada es tu d io  nac ional su rg ieron  
p ro p u esta s  que m ejo ra rán  las  m eto d o lo g ías  ex isten tes p ara  el aná lis is  y  la  p resen tac ió n  de 
in fo rm ac ió n  req u erid a  p ara  la  id en tificac ió n  de p rio rid ad es  en  las in v ersio n es  an tes de que 
ocu rran  desastres, así com o  aq u e lla  req u erid a  para  o rien ta r ad ecu ad am en te  la  re co n stru cc ió n  
después de u n  desastre.

8. L a  p arte  cen tral del d iá lo g o  fu e  la  rea lizac ió n  de dos ta lle re s  n ac io n a les  p ara  cad a  país, en 
los que  p artic ip a ro n  los co n su lto res nac iona les, la  co o rd in ac ió n  técn ic a  del p royecto , y  la  
C E PA L , ju n to  con  la  con trap arte  o ficia l del p ro g ram a en cada país  y  o tros to m ad o res  de dec isión  
locales, así com o con  esp ecia lis tas  en  los d is tin to s  aspectos de la  tem ática . S e  rea lizó  u n  p rim er 
ta lle r  al in ic io  de las ac tiv id ad es  del estud io  nac ional de caso, con  la  fin a lid ad  de d iscu tir la 
m eto d o lo g ía  y  el m arco  co n cep tu a l; al te rm in a r el estud io  se h a  rea lizad o  u n  segundo  ta ller, con 
el p ro p ó sito  de d a r a co n o cer los re su ltad o s ob ten id o s de la  ap licac ió n  del estud io  y  su v a lid ac ió n  
p o r p arte  de los d is tin to s  o rg an ism o s n ac io n a les  v in cu lad o s en  el p ro ceso  de g estió n  de riesgo.

9. E n  este  T alle r R eg io n al se rev isa ro n  y  ev a lu aro n  de m an era  co n ju n ta  los re su ltad o s de los 
es tud ios sobre los d istin tos p a íses  y  se b u scó  o b ten er reco m en d ac io n es  de u tilid ad  general p a ra  la  
su b reg ió n  de A m érica  L a tin a  y  el C aribe.
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10. E ste  d o cu m en to  in fo rm a  sobre d icho  ta lle r  reg ional final y  se in c lu y en  re sú m en es de los 
ta lle re s  n ac io n a les  de valid ac ió n . L o s cinco  ta lle re s  se rea liza ro n  de acuerdo  con  u n  esq u em a 
genera l co m ú n , q u e  se aju stó  en  d eta lle  p a ra  cada caso  de acuerdo  con  las ca rac te rís ticas  y 
n ecesid ad es de la  con traparte  nac iona l co rrespond ien te . E l ca len d ario  de los ta lle re s  fu e  el 
sig u ien te :

C o lo m b ia  - 26  de octu b re  de 2006
M éx ico  - 30 de octub re  de 2006
C hile  - 3  de n o v iem b re  de 2006
Jam aica  - 9 de n o v iem b re  de 2006
N ica rag u a  - 14 de n o v iem b re  de 2006
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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Lugar

11. E l ta lle r  reg ional se llev ó  a cabo  en  la  C iu d ad  de M éx ico , en  la  sede del C en tro  N acio n al 
de P rev en c ió n  de D esastres  (C E N A P R E D ), los d ías 7 y  8 de m ay o  de 2007.

2. Asistencia 4

12. A sis tie ro n  u n  to ta l de 25 personas, en tre  fu n c io n a rio s  de gob ierno , expertos reg io n a les  y 
o fic ia les tan to  del B ID  com o de la  C E PA L . C abe re sa lta r que este  ta lle r  co n stitu y ó  la  fase  final 
de u n  p ro ceso  de d iálogo , en  el que p artic ip a ro n  m ás de 200  personas: sólo  en  los ta lle res 
nac io n a les  finales p artic ip a ro n  166 expertos y  funcionarios. E n  su m ay o ría  los p artic ip an tes  eran  
d irec to res y  p ersonal de las d irecc io n es de p ro tecc ió n  civ il de los p a íses  en  do n d e  se llev aro n  a 
cabo  los ta lleres.

13. L a  co n v o ca to ria  p a ra  la  as is ten c ia  fue rea lizad a  co n ju n tam en te  p o r la  C E P A L  y el B ID  y, 
en  el caso  de los ta lle res, p o r la  co n trap arte  nac ional, la  que p ropo rc io n ó , adem ás, la  sede p ara  la  
reunión . E n  to d o s los casos se con tó  con  u n a  p artic ip ac ió n  m uy  n u trid a  y  de alto  n ivel. E n  el caso  
de M éx ico , la  C E P A L  fu e  la  que h izo  la  co n v o ca to ria  al ta ller, con  el apoyo  y a  m en cio n ad o  del 
C E N A P R E D  y la  co o rd in ac ió n  federal de p ro tecc ió n  civ il de la  S ecretaría  de G obernación .

3. Organización del taller

14. E l ob je tiv o  del ta lle r  fu e  recab a r las  ob serv ac io n es y  reco m en d ac io n es de las partes 
in te re sad as  en  el p ro y ecto  sobre los re su ltad o s del m ism o, con  b ase  en  el an á lis is  de u n  b o rrad o r 
del in fo rm e final resum ido , que se d is trib u y ó  a los partic ipan tes. E n  el p rim er d ía  se tu v o  u n a  
d iscu sió n  genera l sobre el tem a y  en  el segundo  d ía  se aco rd aro n  las m o d ificac io n es  que deb ían  
hacerse  al in fo rm e p resen tado , con fo rm e al tem ario  siguiente:

1. R eg is tro  de p artic ip an tes

2. A p ertu ra

3. O b je tiv o s del T aller

4. P resen tac ió n  del p ro y ec to  B ID -C E P A L  sobre in fo rm ac ió n  p ara  la  g estió n  de riesgos 
an te  desastres

Véase la lista de participantes del taller regional final en el Anexo II.
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5. A lcan ce  y  p ro d u c to s  del co m p o n en te  1 del P ro g ram a

6. R esu ltad o s de los es tud ios n ac io n a les  de casos

7. P resen tac ió n  de las co n c lu sio n es y  reco m en d ac io n es  p re lim in ares  del P ro g ram a

8. D iscu sió n  y  o b serv acio n es sobre el in fo rm e final 

A lm u erzo

9. A n álisis  de conclusiones:

10. R eco m en d ac io n es  sobre acc io n es a segu ir

11. C lau su ra

12. S esión  ce rrad a  sobre in fo rm e final del p ro y ecto

4. Materiales

15. Se env ió  an tic ip ad am en te  a los asisten tes el in fo rm e reg ional conso lidado , tan to  en  su 
v ers ió n  co m p le ta  com o  resum ida, y  se d io  acceso  al sitio  w eb  del p ro y ecto  p ara  que cada u n o  de 
los p artic ip an tes  tu v iese  acceso  a los es tud ios n ac io n a les  de caso, sus in fo rm es y  los m ateria le s  y 
an teced en tes  del p royecto .

5. Sesión de apertura

16. E n  la  sesión  inaugura l in terv in ie ro n  la  L ic. L au ra  G urza, C o o rd in ad o ra  G eneral de 
P ro tecc ió n  C ivil de la  S ecre taría  de G o b ern ac ió n  de M éx ico , el D irec to r del C en tro  N acio n al de 
P rev en c ió n  de D esastres  (C E N A P R E D ), Ing. R o b erto  Q uaas, el Sr. K ari K eip i, D irec to r del Á rea  
de R ecu rso s  N a tu ra les  del B ID , y  el Sr. R icard o  Z apata , P u n to  F ocal de E v a lu ac ió n  de D esastres  
de la  C E PA L , qu ienes d iero n  la  b ien v en id a  a los p artic ipan tes.

17. L a  L ic. L au ra  G u rza  ex p resó  que co n sid erab a  los re su ltad o s del ta lle r  de g ran  u tilid ad  para  
el G o b iern o  de M éx ico , esp ecia lm en te  en  la  co y u n tu ra  actual, en  la  que se está  en  v ísp e ra  de 
fo rm u la r el P lan  N ac io n a l de D esa rro llo  del país  p a ra  el p e río d o  2007-2 0 1 2  y  el co rresp o n d ien te  
P ro g ram a de P ro tecc ió n  civil.

18. E x p u so  u n  co n ju n to  de in ic ia tiv as  que llev a  a cabo  la  C o o rd in ac ió n  para  m ejo ra r la  
g estió n  de riesg o  en el país. E n tre  ellas d estacan  la  cap ac itac ió n  de personal y  su ce rtificac ió n  a 
trav és  de la  E scu e la  N ac io n a l de P ro tecc ió n  C iv il; la  m o d ern izac ió n  de los sis tem as de 
in fo rm ac ió n  y  su lib re  acceso  p ú b lico ; las e tapas s igu ien tes del A tlas N ac io n a l de R iesg o  que 
in c lu y en  in fo rm ac ió n  ca rto g rá fica  y  p ro ceso s de sim ulación ; m ay o r d ifu sió n  de  in fo rm ac ió n  real 
p a ra  ev ita r los e fectos del sen sac io n alism o  de los m edios, reco n o c ien d o  el avance  en  m ate ria  de 
fin an c iam ien to  del riesg o  que se h a  lo g rad o  se p lan tean  aho ra  las e tapas sigu ien tes; ac tu a liza r la
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leg is lac ió n  y  d esa rro lla r n o rm as actuales, pero  que to m en  en cu en ta  tecn o lo g ías  adecuadas y, en 
general, u n  fo rta lec im ien to  del S istem a N acio n al de P ro tecc ió n  C ivil. L u eg o  rea lizó  la  
in au g u rac ió n  oficia l del T aller.

19. E l Sr. K ari K eip i, D ire c to r del Á rea  de R ecu rso s N a tu ra le s  del B ID , señaló  que el estud io  
debe  c la rifica r p ara  qué, p a ra  qu ién  y  qué tip o  de in fo rm ac ió n  es la  que se n ecesita  p a ra  las 
d is tin tas  e tapas de la  g estió n  del riesgo . T odo  esto  con  el fin  de lleg ar a d ism in u ir la  b rech a  que 
ex iste  en tre  lo  n ecesario  y  lo  que es tá  d ispon ib le . A sim ism o , deb e  tra ta rse  lo  re la tiv o  a los costos 
de la  in fo rm ac ió n , y  la  p o sib ilid ad  de red u c ir sus costos en  los casos en  que és ta  se venda . P ara  
co n stru ir las cap ac id ad es  n ac io n a les  debe con tarse  con  la  v o lu n tad  p o lítica  y  con  u n a  d efin ic ión  
de hasta  donde se in v o lu cra  el g o b ie rn o  y  qué se esp era  del sec to r p riv ad o  en  m ate ria  de g estió n  
de riesgo . In fo rm ó  p o r ú ltim o  que el B ID  p uso  en  fu n c io n am ien to  dos nu ev o s fo n d o s p ara  la  
p rev en c ió n  de desastres, los cua les p u ed en  rea liza r desem b o lso s  in d iv id u a le s  hasta  p o r u n  m illón  
de dólares. U n o  de ellos con  cap ita l o rd in ario  del B an co  p ara  f in an c ia r b ásicam en te  estu d io s y  el 
o tro  con  recu rso s  apo rtad o s p o r E spaña , C o rea  y  Jap ó n  p ara  la  rea lizac ió n  de inversiones. E sp era  
que el d o cu m en to  sea de g ran  u tilid ad  p ara  los países.

20. R ica rd o  Z apata , al re fe rirse  al A lcan ce  y  P ro d u c to s  del E stud io , cu y a  sín tesis se p resen tó  
al T aller, destacó , en tre  o tros tem as, la  n ecesid ad  de que éste  co n trib u y a  a m ejo ra r la  m eto d o lo g ía  
de la  C E P A L  co n ten id a  en  su M an u al de E valu ac ió n ; señaló , asim ism o, que el u so  de los 
ind icadores, p o r ser a v eces  d em asiad o  esquem áticos, p u ed e  in d u c ir a que se es tab lezca  u n a  
esp ecie  de r a n k in g  del d esem p eñ o  de los p a íses  en  m ate ria  de g estió n  de riesgo , lo  que no  serv iría  
al p ro p ó sito  p ara  el que se desa rro lla ro n  los m ism os. D estacó , adem ás, que en  las co n c lu sio n es  y 
reco m en d ac io n es del estu d io  deberían  ev ita rse  los ju ic io s  de valor. M ás ade lan te  seña ló  la  
im p o rtan c ia  de to m ar en  cu en ta  la  p e rcep c ió n  local del riesgo.
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B. RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES

1. Intervenciones de los participantes

21. E n  la  p arte  su stan tiv a  de la  agenda, los señores R o b erto  M eli y  D an ie l B itrán , in teg ran tes
de la  C o o rd in ac ió n  T écn ica  del P ro y ec to , p resen ta ro n  ex p o sic io n es sobre los resu ltados
co m p ara tiv o s de los estud ios n ac io n a les  de caso  de los 5 p a íses  que se rea liza ro n  y  que están  
co n ten id o s en  el In fo rm e R esu m id o  I n fo r m a c ió n  a  T ra v é s  d e  E s tu d io s  d e  C a so s  P ilo to . L a  
p rim era  sobre los tem as de A n á lis is  del R iesg o  y  el M an e jo  de D esastres  y  la  seg u n d a  sobre la  
G estió n  F in an c ie ra  del R iesgo . A  fin  de p ro p o rc io n ar el m arco  p ara  los trab a jo s  del ta ller, 
p re sen ta ro n  las C o n clu sio n es y  R eco m en d ac io n es co n ten id as  en  el In form e, sigu iendo  el m ism o 
o rden  tem ático  de las p resen tac io n es  an terio res (se in c lu y en  las p resen tac io n es de am bos 
p artic ip an tes  en  el A n ex o  I).

22. A  co n tin u ac ió n  se re su m en  los co m en ta rio s  del ta lle r  ag rupados en  los tres  g ran d es tem as 
del d o cu m en to  ob je to  de com entarios.

a) Análisis del riesgo

23. L a  L ic. L au ra  G u rza  dec la ró  que ten ía  dudas sob re  la  m eto d o lo g ía  em p lead a  p ara  la
co n stru cc ió n  de los c rite rio s de com paración . E n  lo  que se re fie re  a la  in fo rm ac ió n  de riesg o  en 
M éx ico , seña ló  que el F o n d o  N ac io n a l de P rev en c ió n  de D esastres  (F O P R E D E N ) y  la  S ecretaría  
de D esa rro llo  Social (S E D E S O L ) h an  fin an c iad o  la  rea lizac ió n  de los atlas de riesg o  con  la  
m eto d o lo g ía  del C E N A P R E D  a n ivel m unicipal. A p u n tó  que el s igu ien te  p aso  es la  b ú sq u ed a  de 
u n a  p la ta fo rm a p ara  u n ir  las p iezas  del rom pecabezas.

24. E l Ing. R . Q uaas, D irec to r del C E N A P R E D , ex p resó  que d eb e ría  b u sca rse  u n a  
m eto d o lo g ía  p ara  n o rm aliza r las  c ifras que tien en  que v e r con  el aná lis is  del riesgo . E l B ID  y  la  
C E P A L  deb erían  trab a ja r en  in d icad o res  que sean h om ologab les. E n  el caso  de los hu racanes, 
d eb e ría  b u sca rse  u n a  esca la  de in ten sid ad es que sea m ás r ica  (el h u racán  “ S tan” de apenas 
ca teg o ría  1 en  la  esca la  de S afir-S im pson  causó  daños considerab les). D estacó  que, en  general, no  
se le  da  la  im p o rtan c ia  d eb id a  a los fen ó m en o s de tip o  an tróp ico , los que p ro b ab lem en te  
su p erarían  las p érd id as  cau sad as p o r los fen ó m en o s natu ra les, aunque estab a  co n sc ien te  de que 
este  tip o  de fen ó m en o s no  estu v iero n  co n tem p lad o s en  el p lan team ien to  del es tu d io  com entado . 
F in a lm en te  in d icó  que, g rac ias al F O P R E D E N , u n  70%  de los estados y a  cuen tan  con  atlas de 
riesgo . L o s  recu rso s  de este  fo n d o  ascen d erán  en  2007  a 2 ,000  m illo n es  de pesos.

25. E l D irec to r del In stitu to  N ac io n a l de E stu d io s  T errito ria les  de N ica rag u a  (IN E T E R ) 
m an ife stó  que deben  u n ifica rse  crite rio s (a  lo  que se le  re sp o n d ió  que eso  se h ace  en  la  v e rs ió n  in  
e x te n s o  del in fo rm e com entado). S ugirió , asim ism o , que para  u n a  ap rec iac ió n  m ás real del 
p ro m ed io  anual del im p acto  de los desastres d eb ería  recu rrirse  a p ro m ed io s  p o n d erad o s que 
to m en  en cu en ta  la  ta sa  de recu rren c ia  de los fenóm enos. E n  el p ro m ed io  p resen tad o  para
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N ica rag u a  p esa  d em asiad o  los efectos del h u racán  M itch . S ugirió  que la  cooperac ión  
in tern ac io n al debe  dar so sten ib ilid ad  a los apoyos (en  N ica rag u a  11 estac io n es te lem étricas  no 
fu n c io n an  y  en  H o n d u ras  se rep ro d u cen  las v u ln erab ilid ad es  en  m ate ria  de reconstrucc ión ). 
L u eg o  in d icó  que d eb e ría  llev arse  a cabo  u n  p ro y ecto  que in v estig u e  qué in d icad o res  son  básicos 
p ara  el m an ejo  de riesgos.

26. E l Sr. G u ille rm o  M atiz  de C o lo m b ia  señaló  que en  su país  el m an ejo  de riesg o  se h a lla  
b as tan te  d escen tra lizad o  g rac ias al apo rte  que rec ib en  los m u n ic ip io s  que in c lu so  se o rien tan  a 
lab o res de p revención . Ind icó  tam b ién  que se debe h acer u n  esfuerzo  p ara  lo g ra r que los 
in d icad o res  s irvan  p ara  p ro p ó sito s  com parativos. E x p resó  su deseo  de que los re su ltad o s del 
in fo rm e se ac tua lizaran .

27. L o s rep resen tan tes  de Jam aica, los Sres. Jack so n  y  P e terson , ex p resaro n  que debería  
av an zarse  en  la  es tan d a rizac ió n  de m etodo log ías. E l p a ís  h a  estad o  m ás ex p u esto  a fen ó m en o s 
h id ro m eteo ro ló g ico s  que sísm icos. D eb en  crearse  cap acid ad es lo ca le s  en  el país. L o s recu rso s del 
F o n d o  de D esastres  se e lev aro n  en  2006  a 2 m illo n es de dólares. U n a  v ez  tran scu rrid o  el evento , 
d ecae d rásticam en te  la  a ten c ió n  sobre el p ro ceso  sigu ien te . E n  o tra  in te rv en c ió n  expresó  que 
d eb e ría  p lan tea rse  en  el d o cu m en to  u n a  reco m en d ac ió n  en el sen tido  de que d eb e ría  c rearse  un  
sistem a de in fo rm ac ió n  en el que co n flu y an  sus d ife ren tes generado res. Señaló , sin em bargo , que 
h ay  p ro b lem as de seguridad  de ésta  (co m o  en el caso  de gasoductos).

28. E l d irec to r de la  C a r ib b e a n  D is a s te r  E m e r g e n c y  R e l i e f  A g e n c y  (C D E R A ), Sr. Jerry  
C o llym ore , in d icó  que era d ifícil en ten d e r el ob je tiv o  del estud io  (a lo  que se le re sp o n d ió  que 
e llo  aparece  en  la  v e rs ió n  ex ten sa  del in fo rm e y  que, sin em bargo , d eb erá  tam b ién  ag reg arse  en  la  
rev is ió n  de la  v e rs ió n  resu m id a .) E n  o tra  in terv en c ió n  ex p resó  que en  o casiones el p ro b lem a es 
m ás el acceso  y  d is trib u ció n  de la  in fo rm ac ió n  que su d ispon ib ilidad .

29. E l rep resen tan te  de la  C o m u n id ad  A nd ina, A seso r del P ro y ec to  de A p o y o  a la  P rep a rac ió n  
y  P rev en c ió n  de D esastres  en  la  C o m u n id ad  A n d in a  (P R E D E C A N ), Sr. L iza rd o  N arv áez , ind icó  
que h ab ría  que d efin ir m ás los té rm in o s del estud io  re la tiv o s a la  g estió n  y  al m an ejo  del riesgo . 
E n  el estud io  se re sp o n sab iliza  los fen ó m en o s n a tu ra les  cuando  en rea lid ad  son las acc io n es u  
om isio n es  del g o b ie rn o  y  sociedad  los cu lpab les de los im pactos. E l in fo rm e p arece  in c lin a rse  p o r 
u n a  cen tra lizac ió n  de la  in fo rm ación . L o  que d eb iera  p ro cu ra rse  m ás b ien  es u n a  
in te rco n ec tiv id ad  y  u n a  estan d a rizac ió n  de la  in fo rm ac ió n  d isp ersa  en  d ife ren tes áreas. Ind icó  
lu eg o  que es en  los n iv e les loca les d o n d e  la  in fo rm ac ió n  es m ás escasa  y  es ahí donde se 
m ate ria liza  el riesgo . S ugirió  que el estud io  in c lu y a  u n a  reco m en d ac ió n  p ara  que estu d ian tes  de 
p o sg rad o  u n iv ers ita rio s  p o d rían  d esem p eñ ar u n  papel en  este  sen tido , sobre to d o  en la  
s is tem atizac ió n  de la  in fo rm ac ió n  que y a  existe.

30. E l Sr. D av id  Sm ith, D irec to r del C en tro  de C o o rd in ac ió n  p ara  la  P rev en c ió n  de D esastres  
en  A m érica  C en tra l (C E P R E D E N A C ), re sa ltó  que en  m ate ria  de v u ln erab ilid ad  la  in fo rm ac ió n  es 
m uy  p recaria  y, al no  co n sid erarse  ésta  adecuadam en te , ¿estam o s rea lm en te  d o cu m en tan d o  
s ituac iones de riesgo? M ás que trab a ja r en  g estió n  de riesgo , el én fasis d eb e ría  po n erse  en 
reducción . E l in fo rm e que se co m en ta  es m uy  ú til, y a  que id en tifica  ejes de traba jo . D eb e  dejarse  
en  claro  que lo  p lan tead o  en el m ism o  tien e  ca rác te r de p roceso , es decir, req u ie re  co n tinu idad  
d eb id o  a los frecu en tes  cam bios que suceden  en  los d iv erso s  tem as p lan teados. Se re firió  lu eg o  a 
la  p ro d u cc ió n  c ien tífico -técn ica , en  la  que cab ría  id en tifica r ejes p rio ritario s.
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31. E l Sr. C arlos V illac ís  del P ro g ram a  de N ac io n es  U n id as  p ara  el D esa rro llo  en  la  O fic in a  
de P rev en c ió n  y  R ed u cc ió n  de D esastres  (B C P R /P N U D ) en G in eb ra  ex p resó  que en  el caso  de 
los in d icad o res  de riesg o  los p ro m ed io s no  son v á lid o s p ara  casos particu la res. Son m ás b ien  
ú tile s  p a ra  los o rg an ism o s in te rn ac io n a les  y  p ara  d efin ir estra teg ias de ay u d a  y  co laboración . P o r 
e llo  es d ifícil que se lleg u e  al n ivel que req u ie ren  los to m ad o res  de dec isiones. E s im p o rtan te  el 
u so  del len g u aje  ad ecu ad o  p ara  que el m an ejo  de riesg o  sea ú til y  co m p ren sib le  en  la  v id a  d iaria  
de la  pob lación . In d icó  tam b ién  que el es tu d io  ob je to  de este  in fo rm e deb e  ser de la rg o  p lazo  y 
susten tab le.

32. E l rep resen tan te  del C en tro  de In v estig ac io n es  y  E stu d io s  S uperio res en  A n tro p o lo g ía  
Social (C IE S A S ), de M éx ico , Sr. F ern an d o  B riones, destacó  la  im p o rtan c ia  de la  re so lu c ió n  y  la  
escala  de los a tlas  de riesgo . A dem ás, se d eb e ría  m ap ea r la  vu ln erab ilid ad . D ijo  asim ism o  que, a 
su ju ic io , las c ienc ias socia les están  po co  p resen tes en  el estudio .

33. E l Sr. H éc to r U ribe , D irec to r de P ro y ec to s  E sp ec ia les  y  P rev en c ió n  de D esastres  de la  
S ecretaría  de R e lac io n es  E x te rio res  de M éx ico , in d icó  que debe q u ed a r en  c laro  a qu ién  v a  
d irig id a  la  in fo rm ac ió n , la  que debe  ser sencilla , sobre to d o  a n ivel local y  m unicipal. R eca lcó  la  
im p o rtan c ia  de ten e r p a rám etro s  ad ecu ad o s de com paración ; p u so  com o  ejem plo  el P IB  que es 
m uy u tilizad o  y  no  siem pre es u n a  b u en a  elección . A  v eces  se ap lican  están d ares  in te rn ac io n a les  
que no  son  ap licab les al país  y  en  m u ch as ocasio n es esa es la  razó n  de que los p ro y ecto s  no 
ten g an  con tinu idad .

34. E l Ing. Q uaas in siste  en  u n  tem a  re ite ra tiv o  en  el T aller, en  el sen tido  de que  hay  que 
llev ar la  in fo rm ac ió n  al ám bito  norm ativo . P o r ejem plo , se es tá  co n sid eran d o  que el F o n d o  
N acio n al de E m erg en c ias  p o r D esastres  (F O N D E N ) destine  fo n d o s de c ierto s p ro y ecto s  a la  
ex is ten c ia  de atlas de riesg o  locales. E s ta  p rác tica  sería  tam b ién  co n v en ien te  que la  ap lica ran  los 
o rgan ism os fin an c ie ro s  in te rnac ionales. E n  au sen cia  de ta le s  atlas, d eb e ría  fin an c ia rse  su 
rea lizac ió n  com o p ro y ec to  p rio ritario . S eñaló  que se tien e  el p ro y ecto  de c rear u n a  P ro cu rad u ría  
de P rev en c ió n  de D esastres.

35. E l Sr. R e in h a rd  M ech ler, m iem b ro  del G rupo  C ien tífico  A seso r del p royecto , env ió  p o r 
esc rito  el s igu ien te  com entario : “E stim o  que los ind icadores, ta les  com o el Ín d ice  de G estió n  de 
R iesg o  (IG R ) y  el Ín d ice  de D é fic it p o r D esastres  (ID D ) u tilizad o s deb erían  d esc rib irse  a lgo  m ás 
de ta lladam en te , así com o los su puestos e in certid u m b re  asoc iadas a ellos. E stim ó  que se u san  de 
u n a  m an era  d em asiad o  ca tegórica ; p o r ejem plo , M éx ico  ID D  fue de 1.82, que es u n  v a lo r que 
n ecesita  ser ca lificado . A g reg a  el Sr. M ech le r que en  el tex to  se d iscu te  el riesg o  com o u n a  
fun c ió n  de la  exposic ión , p e lig ro  y  v u ln erab ilid ad , p ero  en tonces hay  m en ció n  a los escenarios 
ex trem os que im p lican  u n  en fo q u e  b asad o  en el escen ario  y  no  en  el riesgo . A sí u n  pun to  
im p o rtan te  p ara  n o so tro s  es el D is a s te r  R is k  M a n a g e m e n t  C o n so r tiu m  (D R M ), p rin c ip a lm en te  la  
n a tu ra leza  esto cástica  de los desastres y  no  re su lta  c laro  p ara  D R M . T am b ién  m ás ade lan te  en  la  
d iscu sió n  de los escenarios en  los estud ios de caso  re su lta  u n  po co  confuso  p o r qué fueron  
e leg idos los escenarios, y a  que sólo  el p e lig ro  n o  la  exp o sic ió n  ni la  v u ln erab ilid ad  co n d u ce  al 
rie sg o  d esc rito ” .

36. F in a lm en te , el Sr. M ech le r ex p resó  en  su co m u n icac ió n  que le  g u sta ro n  las conclusiones, 
pero  p ien sa  que no  están  en teram en te  b asad as en  el tex to , de tal m an era  que tam b ién  n ecesita rían  
ser d iscu tid as  con  m ay o r am plitud .
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b) Manejo de desastres

37. L a  D ra. B á rb a ra  C arby , en  su ca lidad  de in teg ran te  del G ru p o  A seso r del p royecto , d ijo  
que los to m ad o res  de dec isión  en  los pa íses  peq u eñ o s necesitan  u n  tip o  de g u ía  que v ay a  m ás allá  
de los aspectos m eram en te  económ icos. E x p re só  adem ás que los co n su lto res d eb e rían  in d icar 
cuá les h an  sido  las m eto d o lo g ías  m ás ex ito sas o m en o s en  sus p a íses  p ara  el m an ejo  de riesgos. 
L e  p arece  que los estud ios de caso  deben  esta r d ispon ib les p ara  que o tros p a íses  v ean  cóm o 
p u ed en  im p lem en tarlo s.

38. E l D r. M anue l P erló , D irec to r del P ro g ram a  de E stu d io s  de la  C iudad  de M éx ico , se 
ex p resó  en  este  m ism o  sentido. A g reg ó  ad em ás que hay  m u ch a  in fo rm ac ió n  que no  se está  
u tilizan d o  y  que la  p lan ificac ió n  no  p arece  o cu p ar u n  lu g ar p rim ord ia l en  el sec to r público .

39. E l Ing. Q uaas in d icó  que en  M éx ico  en  a lgunos estados la  p ro tecc ió n  civ il está  in teg rad a  a 
la  S eguridad  P úb lica . A sí, debe  ser co n sid erad a  la  p ro tecc ió n  civ il com o  p arte  de la  seguridad  
n ac ional. E l p ro b lem a es que en  este  caso  la  d isp o n ib ilid ad  de in fo rm ac ió n  sobre riesg o s es m ás 
sensible.

40. E l Sr. D av id  Sm ith  h izo  saber que en  G u a tem ala  se creó  después del paso  del hu racán  
“ S tan” u n a  C o m isió n  In tersecre taria l de R eco n stru cc ió n  con  fo n d o s p ro p io s  e in te rn ac io n a les  que 
está  s irv iendo  de lab o ra to rio  p ara  no  reco n stru ir v u ln erab ilid ad es. G rac ias  a e lla  se ac tivó  u n  p lan  
de A cc ió n  P rev en tiv o  p ara  la  tem p o rad a  de h u racan es  de 2007.

41. E l Sr. H é c to r U rib e  in d icó  que la  ay u d a  a o tros p a íses  tien e  que p asa r u n  p ro ceso  ju ríd ico  
m uy d esg astan te  p o rq u e  se ap lican  leyes n ac io n a les  que  no  co n tem p lan  a v eces  es ta  ay u d a  y  esto  
a fec ta  el trab a jo  de  la  gen te  en carg ad a  de la  ay u d a  en los de desastres.

c) Manejo financiero del riesgo

42. L a  L ic. L au ra  G urza, en  u n a  seg u n d a  in terv en c ió n  y  co m en tan d o  lo  co n ten id o  en  el 
cap ítu lo  fin an c ie ro  del d ocum en to  en  lo  que se re fie re  a M éx ico , destacó  que el C E N A P R E D  está  
avan zan d o  en  la  m eto d o lo g ía  de atlas de riesg o  a n ivel m unicipal. E n  cuan to  al F O N D E N , ac laró  
que cu an d o  hay  a fec tac io n es a los b ien es  del sec to r púb lico , és ta  g en e ra  an tic ipos p ara  que se 
in ic ien  los trab a jo s  p rev io s  a la  recu p erac ió n  v ía  seguros. E l F o n d o  se a lim en ta  del gasto  
p rog ram ab le . E n  2006  se crearo n  o tros fo n d o s destin ad o s a los sistem as esta ta les de p ro tecc ió n  
civ il y  a la  in fraes tru c tu ra  (llam ad o  F IE S ). E l ram o  33 del p resu p u esto  se d irige  a los m u n ic ip io s  
en  caso  de desastre  y  tam b ién  p revé acciones p reven tivas. M en c io n ó  o tros fo n d o s que o peran  en 
estos casos, com o  el llam ado  F A P R A C , p ara  la  agricu ltu ra , H A B IT A T  p ara  la  v iv ien d a  afec tada  
y el fondo  llam ad o  F IR A  en N ac io n a l F in an c ie ra  (N A F IN S A ), d estin ad o  a la  p eq u eñ a  in d u stria  y 
que se ac tiv a  cu an d o  hay  d ec la ra to ria  de d esastre  p o r p arte  de la  S ecre taría  de G obernación . A  
v eces  la  reco n stru cc ió n  se ta rd a  d eb ido  a que la  se lección  de zonas m ás seguras p ara  las nuevas 
ed ificac io n es  es u n  p ro ceso  delicado .

43. E l Sr. N arv áez  del P R E D E C A N  in d icó  que en  lu g ar de sugerir en  las re co m en d ac io n es 
del estud io  que se au m en ten  los recu rso s p ara  la  p revención , d eb e ría  ex p resarse  que se ten d ría  
que fo m en ta r u n  p ro ceso  de desarro llo  o p lan ificac ió n  que no  g en e re  s ituac iones de riesgo.
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44. A l ab rirse  el deba te  acerca  de las reco m en d ac io n es  sobre  la  g estió n  fin an c ie ra  del riesgo , 
el Sr. K . K eip i, qu ien  co o rd in ó  la  m esa  co rresp o n d ien te , h izo  u n a  p resen tac ió n  de u n  esq u em a 
m ed ian te  el cual el B ID  está  ab o rd an d o  el p ro b lem a de los In stru m en to s  fin an c iero s  p ara  la  
gestió n  del riesg o  y  o p o rtu n id ad es  p ara  la  tran sfe ren c ia  de riesgo . E ste  esq u em a d istin g u e  tres 
n iv e les  que de ab a jo  h ac ia  a rrib a  son: In stru m en to s p ara  B ajo s  N iv e les  de p érd id as  po tencia les; 
In stru m en to s p ara  A lto s N iv e les  de P érd id as  P o ten c ia les  y  R iesg o  R esid u al p a ra  d esastres  de g ran  
m agnitud . 5

45. C o m en tan d o  la  p resen tac ió n  referida , el Sr. C o llym ore  se re firió  a la  n ecesid ad  de fija r lo  
que sería  u n  r ie s g o  a c e p ta b le .

46. E l rep resen tan te  de Jam aica  ex p resó  que le  g u sta ría  que ex istie ran  tam b ién  seguros en  la  
e tap a  de p revención . E n  o tra  in te rv en c ió n  in d icó  que en  su país  es el M in istro  de F in an zas el que 
dec ide  la  d is trib u c ió n  del F o n d o  de D esastres. E n  cuan to  a la  reo rien tac ió n  de c ierto s p ro g ram as 
o desv ío  de c iertos p ro g ram as p ara  a ten d e r las n ecesid ad es de los desastres, com en tó  que ello  
d ep en d e  de las d ec isio n es del G ab in e te  económ ico , p o r las que en  rea lid ad  tien en  m ás que v e r 
con  cu estio n es políticas.

47. A l re fe rirse  a la  ex p e rien c ia  de P erú , el Sr. N a rv áez  sug irió  que los fo n d o s para  
p rev en c ió n  d eb e rían  in c lu irse  tran sv e rsa lm en te  en  los sec to res en  sus p lanes de desarro llo .

48. E l ing. Q uaas sug irió  que para  ev ita r el ex cesiv o  cen tra lism o  en el con tro l de los fondos 
de desastres, deb erían  u tiliza rse  los ó rganos loca les de fisca lización .

49. L o s p artic ip an tes  ex p resa ro n  re ite rad am en te  que el d o cu m en to  sin té tico  p resen tad o  al 
ta ller, en  el que se reco g e  la  ex p e rien c ia  de los cinco  países se leccionados, co n stitu y e  u n  aporte  al 
tem a  de la  g estió n  de riesg o s en  la  reg ió n  y  reco g e  e lem en to s ú tile s  a ser to m ad o s en  cu en ta  en  el 
d iseño  de p ro g ram as de p ro tecc ió n  civil. A sim ism o , p o n en  en  ev id en c ia  aque llo s cam pos de 
in v estig ac ió n  en  los que cab ría  seg u ir avanzando , com o  el de la  m eto d o lo g ía  p ara  d esa rro lla r 
escen ario s  de desastres ex trem os.

2. Sesión del 8 de mayo

50. A  esta  sesión  co n cu rrió  el equ ipo  técn ico  6 del p ro y ec to  a fin  de d efin ir las sigu ien tes 
e tapas del p royecto , fo rm ato  de los docum en tos, p lazo s y  fo rm as de d ifu sió n  de los re su ltad o s y 
de las pub licac iones.

51. E l D r. M eli re su m ió  en tres  los trab a jo s  a re a liza r a p a rtir  de este  ta ller: In fo rm e del T aller, 
R ev is ió n  y  T rad u cció n  de la  V ersió n  R esu m id a  del In fo rm e y  rev is ió n  de la  v e rs ió n  in  e x te n so ,  
to m an d o  en  cuenta , en  am bos casos, los cam bios que  se derivan  de las o b serv ac io n es  fo rm u lad as 
en  el Taller. Se fijó  com o  p lazo  p ara  estos tres  trab a jo s  el 31 de m ayo.

Distribuyó en la sala el documento titulado E stra teg ias e instrum entos fin a n c iero s p a ra  la  
gestión  d e l riesgo de desastres en A m érica  L a tina  y  el Caribe.

6 Integrado por la coordinación técnica del proyecto, miembros del equipo asesor, y los 
coordinadores institucionales de la CEPAL y el BID.
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52. E l Sr. K . K eip i sug irió  que el in fo rm e del T a lle r no  ex ced iera  las  tres  pág inas. L u eg o  
in d icó  que el d o cu m en to  re su m id o  d eb ería  m o stra r c la ram en te  los o b je tivos p erseg u id o s y  los 
re su ltad o s que se esperan . A g reg ó  que no  debe u sa rse  la  p a lab ra  “ In d icad o res” en  el títu lo  del 
docum ento . S ugirió  tam b ién  que en  el in fo rm e se in c lu y era  u n a  p ág in a  al final sobre la  posib le  
s igu ien te  e tap a  de este  traba jo . A  su ju ic io  en  los estud ios de caso  se tra ta  in su fic ien tem en te  las 
es tra teg ias  de d ifusión  de la  in fo rm ación : cóm o  se lleg a  a los to m ad o res  de decisión .

53. L a  Sra. C assan d ra  R o g ers  del B ID  in d icó  que d eb e ría  re a lizarse  u n  re su m en  e jecu tiv o  del 
estud io . H u b o  acuerdo  en es ta  m ateria . Se co m p ro m etió  a en v ia r u n  m o d elo  al respecto .

54. L a  D ra. C arby  in d icó  que los rep resen tan tes  de Jam aica , y  e lla  m ism a, se re serv an  el 
d erech o  a fo rm u la r co m en ta rio s sobre la  v e rs ió n  re su m id a  h as ta  que lo  rec ib an  trad u c id o  al 
ing lés. P o r lo  tan to  se aco rdó  que d ich a  trad u cc ió n  d eb e ría  re a lizarse  an tes de fin  de m es. L u eg o  
in d icó  que debe q u ed ar c la ram en te  en  el d o cu m en to  la  re lac ió n  en tre  los in d icad o res  y  los 
es tud ios de caso. S ug irió  tam b ién  que, de ser posib le , las  reco m en d ac io n es deb erían  ilu strarse  
con  ejem plos. D ijo , adem ás, que s in  r e d u c c ió n  d e  la  v u ln e r a b il id a d  n o  p u e d e  h a b e r  r e d u c c ió n  d e  
r ie sg o . A d e m á s  e l  m a n e jo  f in a n c ie r o  n o  e s  e n  s í  la  so lu c ió n .

55. H u b o  acu erd o  en  lo  p lan tead o  p o r el D r. M eli en  el sen tido  de que, dado  que los in fo rm es 
n ac io n a les  se te rm in aro n  a fin es de 2006 , el In fo rm e no  d eb e ría  re fe rirse  a h ech o s a lud idos en  el 
T a lle r que  tu v ie ro n  lu g a r en  los p a íses  con  p o ste rio rid ad  a esa fecha.

56. E l Sr. V illac ís  in d icó  que sería  ú til que el estud io  in d icara  en  qué con tex to  se in se rta  este 
traba jo . M ás ade lan te  in d icó  que los ta lle re s  an terio res del p ro y ecto  tu v ie ro n  u n  papel d estacado  
en la  v a lid ac ió n  de la  in fo rm ac ión . U n  tem a al que se a lud ió  frecu en tem en te  du ran te  el T a lle r y 
que fue tam b ién  p resen tad o  p o r el Sr. V illac ís  fue el de la  n o rm alizac ió n  de los térm inos. Él 
sug irió  que los o rgan ism os in te rn ac io n a les  deb erían  co n trib u ir a la  es tan d a rizac ió n  de los 
té rm in o s u tilizad o s n o rm alm en te  en  el tem a  de g estió n  de riesgo .

57. Se g en e ró  u n a  d iscu sió n  sobre el costo  de la  in fo rm ac ió n  p ara  el m an ejo  de riesgo . 
O b v iam en te  sobre este  tem a  no  h u b o  acuerdo , sa lvo  en  lo  re la tiv o  a la  accesib ilid ad  que debe 
ten e r d ich a  in fo rm ación . A l respecto , la  rep resen tan te  de Jam aica  d ijo  que en  su país  hay  u n a  ley 
que g aran tiza  el acceso  a la  in fo rm ación .

58. M ás ad e lan te  el D r. M eli p lan teó  que, de acuerdo  con  la  exp e rien c ia  recog ida , es 
n ecesario  que se siga av an zan d o  en  la  m eto d o lo g ía  co rresp o n d ien te  al p lan team ien to  de 
escenarios.

59. E l Sr. Ja im e  B araq u i sub rayó  de que en  el sec to r p riv ad o  ex iste  m u ch a  in fo rm ac ió n  ú til, 
sobre to d o  en  el cam po  de los seguros y  que el in fo rm e d eb ería  in c lu ir d ich a  in fo rm ación . E n  o tra  
in te rvención , sug irió  que las reco m en d ac io n es d eb e rían  m o d era rse  (no  in c lu ir ju ic io s  de valo r, 
com o p o r ejem plo , sobre el papel del estad o  en  el aseguram ien to ).

60. E n  resum en , los pu n to s a m ejo ra rse  en  el d o cu m en to  son los sigu ien tes:

a) In c lu ir ob jetivos, an teced en tes  y  los p ro d u c to s  resu ltan tes.



b) In c lu ir  u n  g lo sario  de no  m ás de 12 té rm in o s esenciales.

c) H a ce r re fe ren c ia  a los sitios w eb  y  a los estud ios n ac io n a les  de caso  com o  n o ta  de 
pie.

d) C la rifica r las d iscrep an cias  en tre  los in d icad o res  y  q u ita r del títu lo  la  p a lab ra  
“ in d icad o res” .

e) E s n ecesaria  la  n o rm alizac ió n  p ara  p o d er h ace r las com paraciones.

f) Q ue los in d icad o res  m u estren  la  m ejo ra  en  la  p rev en c ió n  en los ind icadores.

g) Se d eb ería  in c lu ir en  el rep o rte  las ca renc ias de la  in fo rm ac ió n  en la  m etodo log ía .

h) A g reg ar lis ta  de instituciones.

i) A rreg la r n o m en c la tu ra  de riesgo . E n  a lg u n as partes  el u so  de los té rm in o s de m anejo  
de desastre , o m an ejo  de riesg o  es ind istin to .

j )  D e fin ir  qu iénes son  los u su ario s  finales.

k) M ax im iza r las co m p arac io n es en tre  países, tra ta r  de ten e r tab las  o m atrices. In c lu ir
el fo rm a to  de las d iap o sitiv as  de D an ie l B itrán .

l) Se n ecesita  u n  re su m en  ejecu tiv o  p ara  am bos do cu m en to s  en  b u lle ts .

m ) A rreg la r el títu lo  3.5. C o lo car co m en ta rio  al final de co m p arac io n es  o tab las
com parativas.

n) In d ica r en  el tex to  qu ién  p ag a  p o r la  in fo rm ac ió n  y  cuáles son  sus v en ta je s  y
desven ta jas.

o) E n  el tex to  da  la  im p resió n  de que p ag a r p o r la  in fo rm ac ió n  es in co rrec to  y  esto  es
d iscu tib le .

p) C uál es el e fecto  de cob rar p o r la  in fo rm ación?

q) Q ué tip o  de leg is lac ió n  sobre acceso  a la  in fo rm ac ió n  es m e jo r p a ra  la  red u cc ió n  del
riesgo?

r) In c lu ir u n  cap ítu lo  de “A cc io n es a to m ar a fu tu ro ” lu eg o  de las reco m en d ac io n es;
p o d ría  ser el de m ejo ra r la  m eto d o lo g ía  de escen ario s  y  los datos b ásico s  de los 
ind icadores.
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s) Indicar que el sector privado también proporciona información útil.
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t) R eco m en d ar u n  p ro ceso  de v a lid ac ió n  de la  reco p ilac ió n  de la  in fo rm ación . 
C o m en ta r cóm o  los ta lle re s  pu ed en  d esem p eñ ar este  papel.

u ) R eco m en d ar estra teg ias de d isem in ació n  de in fo rm ac ió n  que lleg u e  al púb lico , la
p ren sa  y  la  te lev isión . D ife ren c ia r la  in fo rm ac ió n  p ara  la  p rev en c ió n  de la
in fo rm ac ió n  p ara  la  respuesta .

v ) E n  las recom endac iones: in d ica r com o  e jem plo  a los pa íses  del estu d io  de caso.

w ) F a lta  u n a  sección  sobre paso s s igu ien tes o reco m en d ac io n es , que a p a rtir  de los
estu d io s y  el p ro y ec to  p o d rían  llev arse  a cabo  en tem as d iversos, com o  escenarios 
ex trem os, aseguram ien to , m an ejo  de in fo rm ac ió n  h ac ia  la  d ivu lgac ión , etc.

3. Sesión de clausura

61. E n  la  sesión  el Ing. Q uaas, en  no m b re  del C E N A P R E D , el Sr. K eip i, en  no m b re  del B ID , 
y  el Sr. Z ap a ta , de la  C E PA L , ag rad ec ie ro n  a to d o s los as is ten tes  p o r sus v a lio so s aportes, que 
co n trib u irán  a m ejo ra r el in fo rm e reg io n a l y  afina r las co n c lu sio n es del p royecto , que no  sólo 
co m p ara  las ex p erien cias y  p rác ticas  de los c in co  países, y a  que co n ten d rá  reco m en d ac io n es a 
n ivel reg iona l sobre el tem a  de g estió n  de riesg o s de desastres, de acuerdo  con  los o b je tivos del 
p ro g ram a B ID /C E P A L .
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R ESU M EN DE LOS TA LLER ES N A C IO N A LES DE V A L ID A C IÓ N

Anexo I

C ada ta lle r  se rea lizó  en  u n  d ía  de trab a jo  y, con  ligeras v arian tes, sigu ió  la  ag en d a  siguiente:

1. B ien v en id a  p o r p arte  de la  co n trap arte  nac iona l y  del rep resen tan te  de C E P A L
2. P resen tac ió n  de los ob je tivos del p ro y ecto  y  de los re su ltad o s esperados
3. P resen tac ió n  del estud io  nac ional de caso
4. M esa  red o n d a  con  la  p artic ip ac ió n  de to d o s los asisten tes
5. C o n clusiones

A l final de las p resen tac io n es se rea liza ro n  reu n io n es en tre  los re sp o n sab les  de la  
co o rd in ac ió n  técn ica  del p ro y ecto  y  los co n su lto res del estud io  nac iona l de caso  co rrespond ien te , 
p a ra  ev a lu a r los resu ltad o s del ta lle r  y  d efin ir las p rin c ip a le s  co nc lusiones y  reco m en d ac io n es que 
de éste  deb ían  derivarse , y  que h ab ía  que in c lu ir en  el in fo rm e que sobre d icho  ta lle r  deb ía  
e lab o ra r el co n su lto r del estud io  nacional.

Se rea lizó  en  cada ta lle r  u n  in te rcam b io  de com en tario s, ob serv ac io n es y  p regun tas con  la  
p a rtic ip ac ió n  ac tiv a  p o r p arte  de to d o s los asisten tes. L o s p artic ip an tes  co m en ta ro n  el in fo rm e y 
p lan tea ro n  in q u ie tu d es y  p ropuestas. E n  general, la  m ay o ría  de los p artic ip an te s  se ex p resaro n  en 
té rm in o s m uy  p o sitiv o s  acerca  del a lcan ce  y  los re su ltad o s ob ten id o s p o r el trab a jo  y  hubo  
co n sen so  sobre la  p e rtin en c ia  de  la  in fo rm ac ió n  p resen tad a  y  de la  n ecesid ad  de rea liza r u n a  
am p lia  d ifu sió n  del in fo rm e a trav és  de p u b licac io n es im p resas  a n ivel local y  nac iona l y 
ev en tu a lm en te  a o tros países de la  región.

L o s in fo rm es de los cinco  ta lle re s  han  sido y a  en treg ad o s p o r los resp ec tiv o s  consu lto res. 
A  co n tin u ac ió n  se re su m en  sus re su ltad o s y  se destacan  las co n c lu sio n es y  re co m en d ac io n es que, 
a ju ic io  de la  C o o rd in ac ió n  T écn ica, re su ltan  m ás re levan tes.

1. Taller en Colombia

E l T alle r se rea lizó  en  las o fic inas del D ep artam en to  N ac io n a l de P laneac ión , in stitu c ió n  
en carg ad a  de la  as ig n ac ió n  del p re su p u esto  a las d istin tas d ep en d en cias  del país  y, adem ás, de la  
co o rd in ac ió n  de las ac tiv idades de g estió n  del riesg o  de desastres. T odas las  dep en d en cias 
in v o lu crad as  en  el tem a  en v iaro n  a u n  m iem b ro  de su p ersonal técn ico  de alto  n ivel para  
p a rtic ip a r en  el T aller. E l in fo rm e del estud io  nac ional de caso  p resen tad o  p o r los co n su lto res 
tu v o  u n a  m uy  b u en a  acog ida , p rin c ip a lm en te  p o r la  can tidad  y  ca lid ad  de in fo rm ac ió n  que lleg ó  a 
reunir. Se tu v o  u n a  d iscu sió n  m uy  am p lia  y  fru c tífe ra  p ara  la  m ejo ra  del trab a jo  p resen tado .
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E n tre  las p rin c ip a le s  o b serv ac io n es  que se h ic iero n  en  la  m esa  red o n d a  destacan  las 
sigu ien tes:

•  E l es tu d io  po n e  en  ev id en c ia  que  sólo  en  a lg u n as c iu d ad es se h a  lleg ad o  a te n e r u n a  
cu an tif icac ió n  co m p le ta  del riesg o  a n ivel de m icro zo n ificac ió n , y  p ro p o rc io n a  la  
m eto d o lo g ía  p ara  ser ap licad a  en  las dem ás zonas del país.

•  E l es tu d io  debe serv ir de b ase  p ara  g en e ra r u n  sistem a in teg ra l de in fo rm ac ió n  sobre 
g estió n  de riesg o  de desastres.

•  L lam ó  la  a tenc ión  p articu la rm en te  el én fasis  que el estud io  po n e  en los desastres 
m en o res  los que, au n q u e  in d iv id u a lm en te  tien en  p o ca  rep ercu sió n  a n ivel nac ional, a 
n ivel local lleg an  a ten e r co n secu en c ias m uy serías p a ra  el desa rro llo  de las 
com un idades. H ay  que p lan tea r la  in v ers ió n  en  m itig ac ió n  de riesg o  de desastres 
com o  u n a  m ed id a  de apoyo  al desarro llo : in v ertir  en  la  g estió n  del riesg o  con trib u y e  
a a liv ia r la  pobreza.
A d em ás de d efin ir u n a  es tra teg ia  p ara  en fren ta r los even tos ex trem os hay  que 
d esa rro lla r u n a  p ara  los desastres m en o res  que afec tan  a los m ás pobres.
E l estud io  cen tra  su a ten c ió n  en  el papel de las in s titu c io n es p ú b licas  y  req u ie re  ser 
co m p lem en tad o  p o r do cu m en to s d irig idos m ás esp ecíficam en te  a señ a la r las 
re sp o n sab ilices  y  p artic ip ac ió n  de los sec to res p riv ad o  y  social.
E l estud io  p ro p o rc io n a  las b ases  e la  in fo rm ac ió n  n ecesaria s  p a ra  d efin ir p rio ridades 
sobre in v ers io n es p ara  la  m itig ac ió n  de desastres.
C o n v ien e  rev isa r la  in fo rm ac ió n  sobre los recu rso s asig n ad o s en  los ú ltim o s años 
p o r el F o n d o  N ac io n a l de C alam idades; es p ro b ab le  que a lgunas d ep en d en cias  no 
h ay an  in c lu id o  to d as  las ap o rtac io n es  recib idas.
Se req u ie ren  in cen tiv o s para  p ro p ic ia r la  tran sfe ren c ia  del riesg o  y  d efin ir 
c la ram en te  las re sp o n sab ilid ad es fisca les de los d is tin to s  n iv e les de g o b iern o  para  
cu b rir los costos de la  p rev en c ió n  y  a tenc ión  de desastres.
L o s m ecan ism o s de p ro tecc ió n  fin an c ie ra  d esa rro llad o s p ara  la  v iv ien d a  de los m ás 
p o b res  deben  u sarse  com o  e jem plo  para  d esa rro lla r o tro s in s tru m en to s  para  o tros 
fen ó m en o s y  situaciones.
Se reco n o ce  el en foque  social y  eco n ó m ico  que el estud io  tien e  del tem a  de gestión  
de desastres.

R esp ec to  al estu d io  y  su ap ro v ech am ien to  se h ic iero n  v aria s  p ro p u estas  p ara  su d ifu sió n  y 
u tilizac ió n  en los p lan es desa rro llo  en  los d istin tos n iveles.

L a  m esa  red o n d a  dejó  en  c laro  que  se está  d an d o  en el país  m u ch a  a ten c ió n  al tem a  de 
g estió n  de riesg o  y  en  p articu la r a los es tud ios de riesg o  y  a los aspec tos de p revención .

2. Taller en México

L a  re lev an c ia  del T alle r qu ed a  co m p ro b ad a  p o r la  asis ten c ia  de la  C o o rd in ad o ra  N ac io n a l de 
P ro tecc ió n  C ivil, del d irec to r del C E N A P R E D  y  de los d irec to res de P ro tecc ió n  C ivil de v ario s  
estados de la  rep ú b lica  los que se tras lad a ro n  a la  c iudad  de M éx ico  esp ecíficam en te  para  
p a rtic ip a r en  el evento.
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L a  L ic. L au ra  G urza, C o o rd in ad o ra  N acio n al de P ro tecc ió n  C ivil, en fa tizó  que son 
m u ch o s los re to s en  la  g estió n  del riesg o  de desastres de u n  país  com o  M éx ico , p ero  que con tar 
con  b u en o s  p ro g ram as de p ro tecc ió n  civ il es de a lta  p rio ridad , p o r lo  que las au to rid ad es están  
m uy  in te re sad as  en  tener, no  sólo  u n  d iag n ó stico  de la  situación  actual de la  g estió n  de desastres 
en  M éx ico , sino p ro p u esta s  p ara  m ejo ra rla  que pu ed an  ser ap licad as  p o r el p ró x im o  G ob ierno  
Federal.

L a  p resen tac ió n  que h ic ie ro n  los co n su lto res del E stu d io  N acio n al de C aso  destacó  la  
g rav ed ad  de las co n secu en c ias  de u n  escen ario  ex trem o  co m o  el de u n  g ran  sism o en  la  costa  de 
G u errero  y  las dudas sobre la  cap ac id ad  del s is tem a de g estió n  p ara  en fren tarlas; incluyó , 
adem ás, el re su ltad o  de la  es tim ació n  de a lg u n o s in d icad o res  de g estió n  del riesg o  que m iden, 
au n q u e  de m an era  sub jetiva, el d esem p eñ o  del s is tem a de g estió n  m ex ican o  y  su capac idad  
fin an c ie ra  p ara  en fren tar even tos ex trem os fu turos.

A u n q u e los au to res del estud io  d estacaro n  que ex isten  fu e rtes  in certid u m b res en  la  
d e term in ac ió n  de los daños de los escen ario s  ex trem os y  de los in d icad o res  de g estió n  de riesgo , 
la  d iscu sió n  en la  m esa  red o n d a  se co n cen tró  en  g ran  p arte  en  u n  debate  sobre los in d icad o res 
asen tad o s en  el in fo rm e y  la  fa lta  de avance en  el la  cap acid ad  de g estió n  que estos re flejan . L os 
au to res se co m p ro m etiero n  a rev isa r las b ases  para  a lgunos de sus cálcu los.

L o s rep resen tan te s  de las in stitu c io n es de p ro tecc ió n  civ il h ic ie ro n  n o ta r que se h ab ían  
ten id o  avances s ign ifica tivos en  la  p resen te  adm in istración , sobre to d o  en lo  re fe ren te  a los 
sis tem a de a lerta  y  p lan es de evacuación , con  los que se h ab ían  red u cid o  su stan c ia lm en te  las 
p érd id as  de v id as  h u m an as en  los fu e rtes  hu racan es  que afec taro n  al país  en  los ú ltim o s años, 
sobre to d o  W ilm a  y  S tan en  2004. T am b ién  d estacaro n  la  lab o r rea lizad a  p ara  la  p rep arac ió n  del 
A tlas N ac io n a l de R iesgos. A l re sp ec to  a lgunos p artic ip an tes  m en cio n a ro n  dudas sobre la  u tilid ad  
de u n  d o cu m en to  está tico  com o  el A tlas y  las v en ta ja s  de sis tem as m ás d inám icos y  fác iles  de 
actualizar.

L o s  en carg ad o s de  p ro tecc ió n  civ il de los estados y  de o tras d ep en d en cias  se o rien ta ron  a 
m en c io n a r log ros o ca renc ias de su área. O tros p artic ip an tes  h ic ie ro n  n o ta r que la  in fo rm ac ió n  
sobre riesg o  era  to d av ía  escasa  en  m u ch as en tidades. Se m an ife sta ro n  tam b ién  a lgunas críticas 
resp ec to  al fu n c io n am ien to  de F o n d en  y  P rofeden .

L a  a ten c ió n  a los tem as an terio res h izo  que los com en ta rio s esp ecífico s  sobre el estud io  
fu e ran  escasos. L a s  op in io n es fuero n  en  general favo rab les, con  o b serv acio n es re sp ec to  a la  
co n fiab ilid ad  de los in d icad o res  desa rro llad o s en  el o tro  co m p o n en te  del p royecto .

3. Taller en Chile

E l segundo  T a lle r rea lizad o  en C h ile  tu v o  u n a  exce len te  aco g id a  p o r las au to rid ad es de O fic in a  
N acio n al de E m erg en c ias  del M in iste rio  del In te rio r (O N E M I); su D irecto ra , que p artic ip ó  
ac tiv am en te  en  la  reun ión , a trib u y ó  u n a  d estacad a  im p o rtan c ia  a los re su ltad o s del estud io  
N acio n al de C aso  ch ilen o  com o u n  d o cu m en to  del que se d eriv a rían  líneas b ásicas  p ara  la  po lítica  
ch ilen a  en  m ate ria  g estió n  de riesgos.



20

E n tre  las  co n c lu sio n es de este  even to  y  del tem a  m ism o  tra tad o  quedó  en  claro  que no 
ex iste  aún  u n a  p o lítica  de estad o  en  m ate ria  de g estió n  de riesg o  si b ien  se trab a ja  ac tu a lm en te  en  
la  d efin ic ió n  de u n a  es tra teg ia  al respecto . D estacan  los s igu ien tes pu n to s  específicos:

E n  m ate ria  de in fo rm ac ió n

•  D eb id o  al p rin c ip io  de au to fin an c iam ien to  de las en tid ad es púb licas, estas v en d en  la  
in fo rm ac ió n  que generan . A  p esa r de que p o r ley  la  O N E M I tien e  el derecho  a 
so lic ita r y  ex ig ir la  in fo rm ac ió n  sobre el tem a  de las d istin tas dependencias, e llo  ha  
o cu rrid o  sólo  p arc ia lm en te  en  la  p ráctica . T o d av ía  no  se han  es tab lec id o  los 
m ecan ism o s en e lla  p a ra  lo g ra r u n  aco p io  sistem ático  de la  m ism a. Su d isp ers ió n  fue 
u n o  de los p rin c ip a le s  p ro b lem as con  los que se en fren tó  el C o n su lto r p ara  llev ar a 
cabo  el estud io  de caso.

•  L a  ex is ten c ia  de este  tip o  de in fo rm ac ió n  sobre am en azas p arece  suficien te , sin
em b arg o  no  re sp o n d e  n ecesariam en te  a p lan es de g estió n  de riesgo , si no  que, fo rm a 
p arte  de las fu n c io n es h ab itu a les  de las dependencias. E n  este  sen tido , se detec tan  
im p o rtan tes  v ac ío s  en  los da tos m ism o s en su co b e rtu ra  espacial cuyo  acop io  
d eb e ría  s is tem atizarse  p ara  h ace rla  aseq u ib le  a los to m ad o res  de decisión , 
fu nc ionarios, inv estig ad o res, etc. D eb erían  id en tifica rse  aque llo s datos p rio rita rio s  
p ara  su ob ten c ió n  de aq u e llas fu en tes  c lave en  la  g en e rac ió n  de la  in fo rm ación : 
u n iv ers id ad es, cen tros de in v estig ac ió n , aso c iac io n es  g rem ia les, en tidades públicas, 
en tre  otras.

•  E n  m ate ria  de v u ln erab ilid ad  la  ca ren c ia  es m ayor.

G estió n  de riesgo

•  E l país  h a  d em o strad o  ten e r u n a  b u en a  cap ac id ad  de re sp u esta  en  a ten c ió n  de la
em erg en c ia  p ara  lo  cual ex isten  p lan es  y  p ro g ram as b ien  estru c tu rad o s y  efectivos. 
A sim ism o , el s is tem a de a le rta  a la  p o b lac ió n  p arece  fu n c io n a r con  m u ch a  
efectiv idad . E l av an ce  en  m ate ria  de p rev en c ió n  es aún  lim itado .

•  Salvo  en  lo  to can te  a la  a tenc ión  de la  em ergencia , p o d ría  a firm arse  que la  g estió n
de riesg o  no  está  b ien  in tegrada: tien d e  a fu n c io n a r sec to ria lm ente . E llo  es
esp ec ia lm en te  c ierto  en  m ate ria  de la  reh ab ilitac ió n  y  reco n stru cc ió n  en donde la
re sp u esta  es casi ex c lu siv am en te  sectorial. L a s  acc io n es resp ec tiv as  están  d ic tadas 
en  cad a  serv ic io  tan to  en  m ate ria  de p rev en c ió n  com o de reconstrucc ión . E llo  hace 
casi im p o sib le  su segu im ien to , m en o s aún  p o d er ten e r u n a  v is ió n  h is tó rica  nac ional 
de estos procesos.

•  E l m ecan ism o  de co n cesió n  de la  in fraestru c tu ra  p ú b lica  p erm ite  u n a  tran sfe ren c ia
fin an c ie ra  del riesg o  p o r p arte  del apara to  púb lico  que acaba  siendo  fin an c iad a  por 
los usuario s. U n  asp ecto  n eg a tiv o  de es ta  situación  es la  p é rd id a  de la  in fo rm ac ió n  
co rresp o n d ien te  al costo  y  recu p erac ió n  de  los daños. L a  reg u lac ió n  que rea liza  el 
estad o  m ed ian te  las su p erin ten d en cias  re sp ec tiv as  sólo  tien e  que v e r con  la  
ob lig a to ried ad  de rees tab lece r la  reg u la rid ad  del serv ic io  p re stad o  y  los sistem as 
tarifa rio s.
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•  A  p esa r que ex iste  u n a  asig n ac ió n  para  desastres, esta  no  es u tilizada , recu rrién d o se  
a reasig n ac io n es sec to ria les p a ra  f in an c ia r sus efectos.

•  E l sec to r p ú b lico  tan to  a n ivel cen tra l com o sectoria l no  tien e  la  ob lig a to ried ad  de 
a seg u ra r sus in stituciones. E l aseg u ram ien to  es u n a  p rác tica  d ifu n d id a  y  crec ien te  en 
las em p resas  p rivadas.

Financiamiento de riesgo

4. Taller en Jamaica

E l ta lle r  se rea lizó  en  las o fic inas del In stitu to  de P laneación . E l in te rés  que las au to ridades 
gu b ern am en ta les  a trib u y e ro n  al ta lle r quedó  dem ostrado , tan to  p o r la  n u trid a  asis ten c ia  al m ism o, 
com o  p o r el h echo  que la  D irec to ra  del In stitu to  de P lan eac ió n  de Jam aica , la  Sra. C laire  B ern a rd  
in au g u ró  el even to  y  p a rtic ip ó  ac tiv am en te  du ran te  to d o  el cu rso  del m ism o  y  ex p resó  que ten ía  
ex p ecta tiv as  po sitiv as  en  cuan to  a los re su ltad o s del p ro y ecto  ob je to  del ta ller.

A sp ec to s  g en era les

•  Q uedó  en ev id en c ia  el in te rés  en  el acceso  flu id o  a los re su ltad o s fin a les  del
p ro y ecto  p ara  co n o cer las  exp erien c ias p o sitiv as o b ten idas en  los o tros países 
considerados.

•  E l In stitu to  de P lan eac ió n  de Jam aica  h a  in c lu id o  el concep to  de R ed u cc ió n  de
R iesg o  en  sus p lan es y  estra teg ias  de d esarro llo  a m ed ian o  plazo.

•  E l O D P E M  cu en ta  en  la  ac tua lidad  con  u n a  P o lítica  N ac io n a l de R ed u cc ió n  de
R iesgos. P o r o tra  p arte  h a  ad o p tad o  y a  la  m eto d o lo g ía  de la  C E P A L  p ara  la  
ev a lu ac ió n  del im p acto  so c io -eco n ó m ico  de los desastres.

•  L as C o m u n id ad es están  en  v ía s  de estab lecer E q u ip o s p ara  el M an e jo  de los 
D esastres  en  cad a  u n o  de la  es tru c tu ra  de los C om ités M u n ic ip a les  de D esarro llo . Se 
reco m en d ó  que en  e llos d eb a  h ab e r com o  m ín im o  u n a  p erso n a  del á rea  de cienc ias 
natu ra les.

•  E l m an ejo  de riesg o s está  siendo  in co rp o rad o  a n ivel local. S in em bargo  ex iste  la  
du d a  de si se cu en ta  a ese n ivel con  la  cap ac id ad  y  la  v o lu n tad  p ara  im p lem en ta r las 
acc io n es lega les p ara  red u c ir la  v u lnerab ilidad .

•  L o s aspec tos c laves que se d eriv arán  del p ro y ecto  B ID /C E P A L  deb erían  ser 
a rticu lad o s y  tran sm itid o s a las resp ec tiv as  S ecretarías del país  p a ra  acción.

•  L as ag en cias donan tes ex p resaro n  que m ien tras  la  p ro v is ió n  de ay u d a  después de un  
desastre  g en e ra  u n  im p o rtan te  reco n o c im ien to  de p arte  de la  com un idad , no  ocu rre  
lo  m ism o  con  re sp ec to  a p o sib les  acc io n es de m itigac ión .

•  T odos los p ro y ecto s  a d esa rro lla rse  en  el p a ís  deb erían  co n tar p rev iam en te  con  u n a  
E v a lu ac ió n  de Im pac to  A m bien ta l Sosten ib le .

•  L o s desastres rec ien tes  que han  afec tado  al país  han  h echo  que se in crem en te  la  
pe rcep c ió n  p ú b lica  del riesgo . Sin em bargo , es n ecesario  que ex is ta  u n a  m ejo r 
co m u n icac ió n  en tre  los p o lítico s  y  los técn ico s que o peran  en  este  sec to r p ara  que 
los p rim ero s apoyen  m ás las d ec isio n es sobre el tem a.
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•  E x is te  u n a  in su fic ien c ia  en  cuan to  a la  m eto d o lo g ía  cu an tita tiv a  co n sis ten te  para  
m ed ir la  v u ln erab ilid ad  y, en  general p a ra  el m ap eo  y  aná lis is  de riesgo , 
esp ec ia lm en te  en  lo  que se re fie re  a fac ilid ad es  críticas.

•  L o s p lan es m u n ic ip a les  p ara  el m an ejo  de riesg o  no  son  b ien  co n o c id o s a n ivel 
co m u n itario  p o r d efic ien c ias  en  la  d ifu sió n  de la  in fo rm ación .

•  N o  se h an  d ifu n d id o  su fic ien tem en te  los m ap as de riesgo; p o r lo  tan to  acc io n es de
m itig ac ió n  ta les  com o  la  re lo ca lizac ió n  de v iv ien d as e in sta lac io n es  en  riesg o  no  se 
h an  llev ad o  a cabo. In c lu so  las es tac io n es de b o m b ero s se en cu en tran  en  zonas 
v u ln erab les , com o  se co m p ro b ó  con  el h u racán  A llan  en  1980.

•  L as  áreas críticas p ara  el m an ejo  de riesg o s deb erían  p ro p o rc io n arse  m ed ian te
S istem as de In fo rm ac ió n  G eo g ráfico s  que con ten g an  m ed id as p reac tiv as  para  
p rev en ir los daños am b ien ta les serios.

•  E n  el caso  de even tos ex trem os se p lan teó  com o de la  m ay o r re lev an c ia  el p ro b lem a
de ab astec im ien to  de agua.

G estió n  de riesgo

•  E l u so  de escu elas  com o  a lbergues d eb e ría  de ser an a lizad o  y a  que en  a lgunos
desastres estas h an  su frido  m ayores daños d erivados de este  u so  que del desastre  
m ism o. P o r o tro  lad o  se re ta rd a  la  v u e lta  a la  n o rm alid ad  de la  p o b lac ió n  que asiste  a 
clases. Se sug irió  u tiliza r o co n stru ir á reas de u so s m ú ltip les  en  las p ro p ias  escuelas 
p ara  tal efecto.

•  Se h a  reg is trad o  en  el país  in te rfe ren c ia  po lítica  en  la  d is trib u c ió n  de las v itu a llas  
du ran te  la  fase  de em ergencia .

•  E n  general no  se re sp e ta  la  leg is lac ió n  re la tiv a  a los es tán d ares  de construcción . 
A d em ás esta  debe ser rev isada, así com o  tam b ién  los p ro ced im ien to s  p ara  el 
o to rg am ien to  de perm isos.

F inanciam ien to  y  tran sfe ren c ia  de riesgo

•  E s in su fic ien te  el F o n d o  N acio n al de D esastres. E ste  se d estin a  ú n icam en te  a 
f in an c ia r p arte  de los g asto s  de em ergencia . N o  ex iste  re lac ió n  en tre  la  in c id en c ia  
h is tó rica  de los desastres en  el p a ís  y  el m on to  de  d icho  fondo.

•  L a  in fraes tru c tu ra  del sec to r p ú b lico  no  cu en ta  con  aseguram ien to .
•  N eces id ad  de rea liza r estu d io s de co s to -b en efic io  p ara  el re fo rzam ien to  de 

in sta lac io n es críticas.

En materia de Información para el Manejo de Riesgos

5. Taller en Nicaragua

L a  reu n ió n  fu e  co n v o cad a  p o r el S istem a N ac io n a l de P rev en c ió n  de D esastres  (S IN A P R E D ), 
que fu e  rep resen tad o  p o r la  A rq. A n a  Izagu irre , y  con tó  con  la  p artic ip ac ió n  de los m iem b ro s del 
C o nse jo  T écn ico , rep resen tan tes  de las d is tin tas  in stitu c io n es in v o lu crad as  en  la  p rev en c ió n  de
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desastres. L os p rin c ip a le s  co m en ta rio s  y  co nc lusiones que se deriv an  de la  p artic ip ac ió n  de los 
as is ten tes  se resu m en  a con tinuac ión .

In fo rm ac ió n  sobre el riesgo

•  Q uedó  en  ev id en c ia  que ex isten  su fic ien tes estud ios sobre am en azas en  el país,
in c lu so  el In situ to  N ac io n a l de E stu d io s  T errito ria les  (IN E T E R ) rea lizó  h ace  dos 
años u n  estud io  p ara  h o m o lo g ar c rite rio s en  cu an to  a los d iferen tes tip o s de 
am enaza.

•  H acen  fa lta  estud ios de v u ln erab ilid ad  y  de riesg o  m ás com pletos.

G estión

Q uedó  claro  que el S IN A P R E D  es u n a  in s tan c ia  de coord inación .
E s tá  en  p ro ceso  la  rev is ió n  de u n  n u ev o  reg lam en to  de co n stru cc ió n  que se p o n d ría  
en  v ig en c ia  a p a rtir  del 2007  y  que tra ta  de ev ita r p rác ticas  que a fec tan  la  seguridad  
de las construcciones.
Se in fo rm ó  que a lred ed o r del 85 p o r c ien to  de las v iv ien d as  son de 

au toconstrucc ión ; sin  em bargo , cu an d o  estas exceden  de 100 m etro s  cuad rados debe 
re sp e ta rse  lo  in d icad o  en  el reg lam ento .
L a  asam b lea  nac iona l tien e  en  su p o d er u n a  n u ev a  ley  de o rd en am ien to  territo ria l 
rea lizad a  en  co n ju n to  p o r M A R E N A  y el M in iste rio  de O bras P ú b lic a  p ara  cuya 
e lab o rac ió n  se to m aro n  en cu en ta  los m apas de peligro .
A lg u n o s p artic ip an tes  in d ica ro n  que se req u ie re  p ro fes io n a liza r la  g estió n  de riesgo  
sobre to d o  en los n iv e les superio res de enseñanza.
A  n ivel de A lca ld ía  no  se d isp o n e  del co n o c im ien to  ni cap ac itac ió n  p ara  el m anejo  
de los p rogram as. C u en tan  con  m ap as de riesg o  y  am en azas y  eq u ip am ien to  de 
b rig ad as  pero  no  los saben  usar. F a lta  co n c ien tiza r m ás a los n iv e les operativos 
sobre la  u tilid ad  y  n ecesid ad  de m itigar.
S IN A P R E D  h a  h echo  rea lid ad  lo  que m an d a ta  la  ley  en  m ate ria  de p revención . A sí, 
se h a  in co rp o rad o  el tem a de p ro tecc ió n  civil en  la  ed u cac ió n  fo rm al en  to d o s los 
n iveles. S in em bargo , los m ateria le s  son m uy  caros y  no  es fácil en co n trar 
fin an c iam ien to  p ara  su rep ro d u cc ió n  y  d istribución .
E l m o n ito reo  de tsunam i es tá  in s ta lad o  para  el O céan o  P ac ífico  y  el de v o lcan es  está  
au to m atizad o  p ara  siete  de ellos, los m ás activos. P ró x im am en te  se in s ta la rá  u n a  
b o lla  p ara  m ejo ra r el s is tem a de d e tecc ió n  de m arem otos.
Se d iscu tió  el tem a  del u so  de escuelas com o  albergues. A l resp ec to  u n  p artic ip an te  
señaló  que deb erían  to m arse  en  cu en ta  la  v u ln erab ilid ad  de las escuelas según  
c ierto s fenóm enos, p o r ejem plo , las escuelas son  m uy v u ln erab les  an tes sism os y  no 
es p o sib le  u tiliza rlas  com o  albergues.
E n  cu an to  a los p rep ara tiv o s  en  m ate ria  de salud  la  ex p e rien c ia  en  even tos pasados 
h a  sido  positiva , sin em bargo , los ab astec im ien to s  se ex traen  de las ex istenc ias 
g en e ra les  p o r lo  que si ocu rre  u n  desastre  se red u ce  la  d isp o n ib ilid ad  de las m ism as. 
E n  el caso  de u n  te rrem o to  que afecte  M an a g u a  el sec to r salud  se v e r ía  m uy lim itad o  
y a  que sus ex isten c ias estarían  en  alto  riesgo.
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•  L o s esfuerzos de e rrad ica r a la  p o b lac ió n  de zo n as v u ln erab les  no  dan  los re su ltad o s 
esperados. D eb e  a ten d erse  la  reg u la rizac ió n  de las  partes a ltas  de la  cu en ca  de 
M an ag u a  y a  que su o cupación  red u n d a  en  riesg o s en  las partes  bajas.

F in an c iam ien to

•  Se acep tó  que los ed ific io s p ú b lico s  com o  p o lítica  general no  están  asegurados; 
tam p o co  las in s ta lac io n es de salud  pública. S in em bargo , a p a rtir  del 2005 ex isten  
seguros p ara  sequía.

•  L as v iv ien d as que tien en  d eudas h ip o teca rias  tien en  asegurado  el sa ldo  inso lu to .
•  E n  el sec to r p riv ad o  está  m ás d ifu n d id o  el a seg u ram ien to  con tra  to d o  tip o  de 

riesgos, in c lu y en d o  los ca tastró ficos, au n q u e  no  se tien e  u n a  id ea  de la  p rop o rc ió n  
que está  am parada.

•  L o s ho sp ita les  de segundo  n ivel son m uy an tiguos (m ás de 30 años de co n stru id o s) y 
su m an ten im ien to  es m ín im o , hech o  que d ificu lta  su aseguram ien to .

•  H u b o  u n  d eb a te  sobre la  m ed id a  en  que la  in fo rm ac ió n  sobre el riesg o  es tran sm itid a  
a las co m u n id ad es p ara  su ap rop iación . A l respecto , los rep resen tan tes  del 
S IN A P R E D  d ieron  v ario s  ejem plos sobre acc io n es ex ito sas llevadas a cabo  en  las 
com unidades.

E scen ario s

•  E ste  tem a  d esp e rtó  p articu la r in terés  y  es a lgo  sobre lo  que se debe  trab a ja r m ás.

C o n clusiones

•  E n  el ta lle r  quedó  en ev id en c ia  el p ro fu n d o  in terés en  la  tem á tica  ab o rd ad a  p o r el 
p royecto . E llo  se m an ife stó  en  la  p artic ip ac ió n  du ran te  el ta lle r  y  en  lo  exp resado  en 
las eva luaciones.

•  Según lo  d iscu tid o  con  el personal del S IN A P R E D , N ica rag u a  es ta ría  a la  
v an g u a rd ia  en  C en tro am érica  en  m ate ria  de ad o p c ió n  de la  p o lítica  es tab lec id a  p o r 
C E P R E D E N A C  en su p ro g ram a reg ional de m an ejo  de riesgos. E llo  den tro  de un  
p ro ceso  de fo rta lec im ien to  de la  acción  del S IN A P R E D  en los ú ltim o s años.

•  P arece  h ab e rse  lleg ad o  a u n  n ivel acep tab le  en  m ate ria  de am enazas, no  así en 
in fo rm ac ió n  re la tiv a  en  m ate ria  de v u lnerab ilidad .

•  H ace  fa lta  u n  esfuerzo  p ara  p re sen ta r la  in fo rm ac ió n  a los to m ad o res  de dec isiones 
de m an era  que dem u estre  la  ren tab ilid ad  de las  in v ers io n es  en  m itig ac ió n  y 
p revención .

C O N C L U SIO N E S G LO B A L E S DE LO S T A L L E R E S

H u b o  u n a  p artic ip ac ió n  am p lia  de la  g ran  m ay o ría  de las in stitu c io n es  inv o lu crad as, las que 
m o stra ro n  in terés  en  el p royecto , b u en a  d isp o sic ió n  para  ap o rta r id eas  y  deseo  de te n e r acceso  a 
los in fo rm es finales.
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L a  v a lo rac ió n  de los in fo rm es de los estud ios n ac io n a les  de casos, fu e  en  té rm in o s 
g en e ra les  positiva .

E n  la  m ay o ría  de los casos, se co n sid era  que los ta lle re s  s irv ieron  p ara  d esp e rta r a tención  
sobre el tem a  y  dejaron , de  p o r sí, lecc io n es  ú tile s  p a ra  los partic ipan tes.

Se ev id en c ian  im p o rtan tes  d iferen c ias en  la  es tru c tu ra  de la  g estió n  de riesg o s en  cada 
país. A lg u n as se p u ed en  a trib u ir a d ife ren cias  en  la  o rg an izac ió n  p o lítica  y  en  el tip o  de 
econom ía , o tras a las ex p erien cias esp ec íficas de desastres recien tes.

C om o e jem plos de lo  an terio r, en  C o lo m b ia  hay  u n a  sep arac ió n  n e ta  en tre  la  o rgan izac ió n  
p ara  la  g estió n  de las em erg en cias y  la  de las  ac tiv id ad es  de p rev en ció n  y  recuperación . E n  C hile, 
de hecho , sólo  ex iste  u n a  o rg an izac ió n  fo rm al p ara  las p rim eras, m ien tras las segundas son 
resp o n sab ilid ad  d irec ta  de cad a  sec to r invo lucrado . E n  N ica rag u a , el s is tem a de p rev en c ió n  de de 
d esastres  sólo  tien e  fu n c io n es de co o rd in ac ió n  de los p lanes im p lan tad o s p o r los d istin tos 
sectores. E n  M éx ico  ex iste  u n  sis tem a estru c tu rad o  p ara  rea liza r to d as las  e tapas de la  g estió n  de 
desastres, aunque los p lan es sec to ria les con  frecu en c ias  de rea lizan  sin a ten d e r los lin eam ien to s  
de la  coo rd inación . E n  Jam aica  p arece  h ab e r u n a  b u en a  e ficac ia  de la  acc ió n  m un icipal, co sa  que 
n o  sucede en  la  m ay o ría  de los o tros casos.

E n  general, en  to d o s los pa íses  en  estu d io  h a  m ejo rad o  en  la  ú ltim a  d écad a  la  o rg an izac ió n  
p ara  la  g estió n  del riesgo , esp ecia lm en te  en  cuan to  a la  d isp o n ib ilid ad  de in fo rm ac ió n  sobre 
riesg o s y  a la  cap ac id ad  p ara  el m an ejo  de em ergencias; no  p arece  h ab e r sido  s ig n ifica tiv a  la  
m ejo ra  en  los aspec tos p rev en tiv o s, excep to  los re feren tes  a los sis tem as de alerta.

E n  la  m ay o ría  de los p a íses  h a  hab ido , en  los ú ltim o s años, u n a  red u cc ió n  de los recu rsos 
h u m an o s y  m ateria le s  d ed icados al tem a.

E n  a lgunos de los países b a jo  es tu d io  se exp resó  du ran te  los ta lle re s  que la  in fo rm ac ió n  
p ara  la  g estió n  de riesg o  no  es su fic ien te  o no  es su fic ien tem en te  accesib le .

E n  la  m ay o ría  de los p a íses  no  se ap lican  las n o rm as de o rd en am ien to  u rb an o  que im p id en  
los asen tam ien to s  irreg u la res  en  zonas de riesgo . N o  ex isten  o son m uy  lax o s los m ecan ism o s que 
v e lan  p o r su aplicación .

V aría  m u ch o  de u n o  a o tro  país  la  p ro p o rc ió n  del riesg o  asum ido  p o r el sec to r p ú b lico  y 
p o r el re s to  de la  econom ía; as im ism o  es d iv erso  el papel que ju e g a  el a seg u ram ien to  fren te  a 
riesg o s ca tastró ficos.

M erecen  ac la rarse  m ás los m ecan ism o s m ed ian te  los cua les la  p o lítica  de g estió n  de 
riesg o s a n ivel cen tra l se tran sm ite  en  fo rm a co n sis ten te  h ac ia  las p rov incias, estados y 
m un icip ios.

L o s fo n d o s gu b ern am en ta les  de desastres que  ex isten  no  g u ard an  re lac ió n  con  el m on to  de 
las  p érd id as  que estos ocasionan , y  sólo  cubren , en  el m e jo r de los casos, los gastos de 
em ergencia . M éx ico  p arece  ser el ú n ico  país  que  h a  d esarro llad o  u n  fo n d o  d estin ad o  a estu d io s y 
acc io n es de p rev en c ió n  y  m itigac ión .
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Se d esea  u n a  m ay o r flu id ez  en tre  el sec to r técn ico  y  el p o lítico  p ara  que le  sea o to rg ad a  a 
la  g estió n  de riesg o s la  p rio rid ad  n ecesaria  en  las p o líticas  y  en  las acc io n es en  m ate ria  de gestión  
de riesgo .

S ería  deseab le  el estab lec im ien to  de u n  b an co  de datos h is tó rico s  con  las ca rac te rís ticas  e 
im p acto  de los desastres que p resen te  el d esd o b lam ien to  reg ional de las zonas afec tad as según 
tip o  de d esastres  y  sus efectos.

A u n q u e  se h a  avanzado , es in su fic ien te  el avance en  m ate ria  de la  rea lizac ió n  de m ap as de 
riesgo . E n  esta  m ate ria  ex iste  la  necesid ad  de d esa rro lla r y  ap lica r m eto d o lo g ías  p ara  m o stra r la  
v u ln erab ilid ad  física, sobre to d o  en  in sta lac io n es  críticas.

E n  to d o s lo  países ex iste  u n  cu m p lim ien to  in su fic ien te  de la  leg is lac ió n  y  n o rm ativ id ad  en 
m ate ria  de p rev en ció n , p articu la rm en te  en  cuan to  a los reg lam en to s de co n stru cc ió n  y  las  norm as 
de o rd en am ien to  territo ria l. E n  m u ch o s casos d icha leg is lac ió n  debe ser ac tu a lizad a  o h ace rla  m ás 
esp ec ífica  según  los p e lig ro s  de la  zo n a  en  que debe aplicarse.

F u e  re ite ra tiv a  la  d iscu sió n  de la  p rác tica  com ún  del u so  de escuelas com o  albergues, 
señ a lán d o se  los aspec tos n eg a tiv o s de e lla  y  la  necesid ad  de rep en sa r esta  po lítica .
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Anexo II

LISTA DE PARTICIPANTES

C o n trap artes  nac iona les 

N o m b re  In stitu c ió n
L au ra  G urza  C o o rd in ad o ra  G eneral de P ro tecc ió n  C ivil, S ecre taría  de gobernac ión ,
Ja id a r M éx ico
G u ille rm o  M atiz  D irecc ió n  para  la  P rev en c ió n  y  A ten c ió n  de D esastres  (D P A D ), C o lo m b ia
A le jan d ro  D irec to r E jecu tiv o  In stitu to  de E stu d io s  T errito ria les  (IN E T E R ), N ica rag u a
R o d ríg u ez
H o p e to n  P e te rso n  P lan n in g  In stitu te  o f  Jam aica  (P IO J), Jam aica
R o n a ld  Jack so n  O ffice  o f  D isas te r  P rep a red n ess  and  E m erg en cy  M an ag em en t (O D P E M ), 

Jam aica
H éc to r U rib e  S ecre taría  de R e lac io n es E x te rio res  (SR E ), M éx ico
R o b erto  Q uaas D irec to r G eneral, C E N A P R E D
W ep p en
C arm en  P im en te l S ubd irec to ra  de A sun tos In ternac ionales, C E N A P R E D
N o rlan g  G arc ía  Investigador, u n id ad  de aná lis is  socioeconóm ico , C E N A P R E D

C om ité  C ien tífico  A seso r
M anuel P erló  D irec to r, P ro g ram a  U n iv ersita rio  de E stu d io s  sobre la  C iudad , U N A M ,

M éx ico
B árb a ra  C arby  D irec to ra , H azard  M an ag em en t C aym an  Islands, G rand  C aym an
Jaim e B araq u i C hile
F ern an d o  B rio n es In v es tig ad o r del C en tro  de In v estig ac ió n  y  E d u cac ió n  S up erio r en

an tro p o lo g ía  Social, C IE S A S , M éx ico  
C arlo s V illac is  U N D P  G ineb ra
C o o rd in ac ió n  T écn ica
R o b erto  M eli C o o rd in ad o r T écn ico  del P ro y ec to
D an ie l B itrán  C o n su lto r
S andra S an ta C o n su lto r
C ruz

O rg an ism o s R eg io n a les

Jerem y  D irec to r, C aribbean  D isaste rs  E m erg en cy  R esp o n se  (C D E R A ), B arb ad o s
C o llym ore
L iza rd o  N arv áez  A seso r de D irecc ión , P ro y ec to  A p o y o  a la  P rev en c ió n  de D esastres  en  la

C o m u n id ad  A n d in a  (P R E D E C A N ), P erú  
D av id  S m ith  S ecretario  E jecu tiv o  C en tro  de C o o rd in ac ió n  p ara  la  P rev en c ió n  de los

D esastres  N a tu ra le s  en  A m érica  C entral, C E P R E D E N A C
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R ep resen tan tes  del B ID

K ari K eip i S en io r N a tu ra l R eso u rces  S pecialist, W ash in g to n , D .C .
C assan d ra  S en io r N a tu ra l R eso u rces  Specialist, W ash in g to n , D .C .
R o g ers

C E P A L

R ica rd o  Z ap a ta - P u n to  F ocal de E v a lu ac ió n  de D esastres  
M artí
A lm u d en a  A sis ten te  de P rog ram a, C E P A L  M éx ico
F ernández


