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-UNITEC
FILOSOFlA DE LA CAPACrrAClON

¿Cuál es el objetivo Y consecuentemente el logro más importante Y significativo

que UNlTEC busca alcanzar en sus programas de capacitación?

Las necesidades de transformación de los Municipios en todo el pala son

inmensas, tanto en sus comunidades corno en seis autoridades; pretender hacer

estos cambios en forma directa nos involucraría en un esfuerzo en tiempo y

recursos que no podríamos afrontar.

A cambio de esto, buscamos -mediante el desarrollo personal Y la rnotivaci6n por

el logro ético- formar líderes emprendedores con el interés y la iniciativa de

transformar sus instituciones y su entorno comunitario, líderes pro-activos. alI1

iniciativa propia, conscientes de su responsabilidad social y comprometidos alI1

pasión por el éxito y la excelencia.

Buscamos formar personas que tengan cada una el orgullo de poseer un _

C811i.,....,«de' UNFI8i: que no sólo aaeáde la adquIsici6n de conocimienlos

prá~fLc~-Jodoque lo identifique corno un auténtico emprendedor

capaz de generar cl:ambios en su Municipio.

Este es el espíritu de la capacitación de UNITEC. El fin: El 0esan0lI0 Local.

Ram6n Sannlento

V'scerrector de Extensión Municipal y

OesamJIIo Comunitario
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OECALOGO OEL ALCALDE

1. Democrático:

Soy Alcalde por la voluntad popular, no tomaré decisiones a espaldas de la

comunidad y estaré siempre dispuesto a someter mis actos de gobierno al juicio

público en cabUdos abiertos.

2. Honesto:

Seré insobornable, no aceptaré favores o prebendas por mis servicios. seré

transparente. practicaré la honestidad Y combatiré el robo. la mentira. el engafto Y

el enriquecimiento ilícito.

"

3, Justo:

La justicia será la guia de mis actos públicos Y la legalidad la práctica mlidiana.

seré objetivo e imparcial al aplicar la autoridad que se me ha depositado. Jamás

concederé favores inmerecidos. ni abusaré de mi autoridad.

4. Diligente:

Actuaré con entusiasmo, plOillilud. dinamismo. Buscaré la eficiencia y la calidad

para sellar con ellas todos mis resultados. Seré incansable en una faena sn
horario. Cada oportunidad sedl un relo.

S.ser...:

:::r~t::::r~::;a~n:s:::&:::::;C~=:
servir.

PREVlOUS PAGE BlANK
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6. Prudente:

Manejaré y cuidaré el patrimonio municipal como el de mi propia familia, seré

juicioso para gastar. Buscaré el mejor beneficio al menor costo posible. No

improvisaré, no jugaré con las finanzas

7. Progresista:

Buscaré el progreso de mi Municipio en todos los rincones. El anhelo de una mejor

vída para los ciudadanos será siempre la razón de mi trabajo. No dejaré espacio

para la indiferencia y la apatía.

8. lidero

Seré siempre abanderado en los buenos actos de gobierno, formaré equipos

responsables. motivaré sus acciones, me acercaré a la comunidad y fortaleceré su

acción gremial. Jamás olvidaré Que las personas son lo más valioso y respetaré su

dignidad. Seré siempre un líder responsable. Fortaleceré a mi Corporación

Municipal.

9. Humilde:

serviré con humildad y con decencia porque estoy sometido al cumplimiento de

las leyes, la función del servicio público. la voluntad popular y el bien común.

Respetaré los valores y la cultura.

10. Ejemplar:

Inspiraré con el ejemplo de ética en mi vída privada y en mi vida pública. Estaré

comprometido con el honor, la dignidad. la superación y la nobleza para merecer

siempre el respeto de mis ciudadanos. Seré siempre buen ciudadano.

4



PRESENTACiÓN

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL CURSO

Este curso se estructura con el propósito de brindar apoyos de fonnación en los

temas relacionados a procesos de identificaCión de factores de wlnerablidad en

las comunidades y de gestión de riesgos asociados. de tal forma que se promueva

la adopción comunitaria de actitudes de prevención Y capacidad de maneja"

oportunamente las emergencias o aisis comunitarias.

Actividades de capacitación previas de UNITEC han incluido la ejecuci6n de
,

cursos en los siguientes temas: ,,"

• Identificación de Riesgos Y Desastres en la Comunidad.

Se refiere a la realización de un inventario de potenciales ñesgos. su recurrencia e

impacto. la intención de está actividad fue despertar el interés y reavivar las

respuestas comunitarias ante emergencias; como resultado la ciudadanla adquirió

niveles de conciencia ante la problemática Y se presentaron los Pihh6lOS ¡.....nD

de organización social en la mayoria de municipios donde se imparti6 el ano.

• Elabcncl6n de PIa_ para las EmergencIas.

la actividad se orientó hacia un mapeo mAs deIaIIado de los riesgos municiIlales;

enseguida se dliRió ... propuesla de intIlr••tci6I. antIllos lidl' lila cual deberia

.... oongrueaIe~M1'ima:w legal: ley Nacional de Contingencias; ley Nacional

de Ambiente; L~~ ley de Municipalidades. Entre airas cosas. los planes

contemplan: Re9isbb~ Vulnerablidades; Inventario de ReaJrsos; Esbudura del

Comité de Em"h1f.iIIl'AdeaJaci6r¡ de ee.ibos de Operaciones; Manejo de la
;!; i,1

A1anna Comuni'*'........... -
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• Ejecución de los Planes para las Emergencias.

En este momento se enfatizó en la activación y divulgación del plan; se fichan

albergues y la forma expedita de manejar ayuda comunitaria. También, fue

preocupación en este proceso el seguimiento y evaluación de los Planes. Este

proceso debe culminar con ·Simulacros Comunitarios",

MARCO DE EXIGENCIAS COMUNITARIAS

En todo el proceso de los cursos hubo grandes y evidentes avances. Sin embargo,

corno resultado de estas actividades de capacitación y de los procesos de

evaluación inmediata de los cursos, se ha evidenciado la necesidad del siguiente

marco de situaciones y exigencias para futuros cursos:

• Necesidad de establecer el seguimiento a los planes, ideas y las acciones

que han desarrollado las comunidades.

• Necesidad de darle continuidad al proceso de capacitación en la temática

de gestión de riesgos, de tal forma que la etapa iniciada no quede truncada

limitando la oportunidad de los municipios para continuar fortaleciendo su

capacidad efectiva de prevenir y manejar riesgos.

• Necesidad de ampliar la acción hacia nuevas wlnerabilidades y el manejo _

de riesgos asociados a fenómenos que no se han afrontado previamente

corno el surgimiento de brotes epidémicos: dengue, VIH, sequías con

secuelas en la seguridad alimentaria y falta de agua potable.

• Integrar el manejo y control de riesgos de las comunidades.en el marco de'

las acciones y paI/ticas nacionales de gestión de riesgo cuya

responsabilidad corresponde a organismos del Gobierno Central como la

Secretaria de Salud, la Secretaria de Educación, COPECO, etc, para definir

acciones de vinculación y coordinación estratégica.
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• Reenfocar las acciones de capacitación hacia aquellos componentes que

han evidenciado debilidades como parte de todo el proceso de

identificación y sobre todo de la gestión de riesgo.

EL CURSO Y SUS EJES

De todo Jo anteljorsa oonc:Iuye queh~ una tarea pendiente a re fza, como...

la Gestión de Riesgos Comunitarios, visIo esto como la forma de 8110n"

rápidamente las wlnerabilidades. prepal8ndo las respuestas con nu:ha

anticipación, las cuales van desde tener los materiales requeridos. la Olplizaci6n

formal. voluntarios y coopemción de la comunidad en general. Para la Gestión es

necesario un proceso que conlleva los siguientes pasos:

• Diagnóstico de Riesgos

• Marco Conceptual y Marco Legal

• Modelos y Formas de Afrontar el Riesgo

• Plan de Acciones

• Gestión Financieta para Afrontar los Riesgos

• Registros Administrativos e InfonnaciOn 'Estadistica que Coopere con una

Mejor Definición Y ConocimieJ 110 de los Riesgos.

Como ejes especlficos del curso de Gestión de Riesgos se seftalan los siguientes _

~I-\~~~ Ol§ '-eb~ Y tos ~nes de acdOO oomunitaOOs
rEltllonaoosi.,~

7
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• Desarrollo de actividades de información e instrucción en temas de

comunicación, advertencias. alertas tempranas, simulacros y otros

mecanismos de información ciudadana.

• Construcción de la cultura de prevención y protección mediante procesos

de formación de actitudes de las personas y las agrupaciones comunitarias.

La cultura para manejar riesgos enfatiza en: Liderazgo compartido,

formación de actitudes de seguridad y prevención, formulación de

estrategias y proyectos relacionados a la prevención.

DEFINICiÓN DEL TRABAJO

"

Derivado de las condiciones antes expresadas se ha determinado establecer un

marco de trabajo con los siguientes componentes:

• Desarrollar el contenido de un curso teórico - práctico de 16 horas de

duración sobre: Gestión de Riesgos Comunitarios.

• Orientar el curso a la formación de formadores, para lograr un efecto de

multiplicador.

• Definir recomendaciones en cuanto al contenido e impresión del material de _

apoyo y promoción a emplearse en cualquiera de las actividades

comunitarias. (folletos, boletines, publicaciones, etc.)

Esencialmente, la tarea consiste en definir un curso pedagógicamente

estructurado para Hevar10 a la práctica, con aplicaciones ajustadas a la realidad del .

país y de cada municipio en particular. La temática debe incluir vulnerabilidades

que antes eran ajenas a la discusión pública y comunitaria. De esta manera, la

gestión de riesgo se analiza en un sentido amplio. insertando elementos de

8



gestión ambiental, salubridad, seguridad alimentaria, y otros temas que no eran

parte de la discusión. pero que por su relevancia actual obliga debatirlos.

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL TRABAJO

El trabajo a ejeaJtar deberá ajustarse a los siguientes objetivos Y alcances, de tal

forma que los participantes adquieran y refuercen sus conocimientos en los

aspectos siguientes:

• Reforzar las acciones de Gestión de Riesgos del municipio a efe cm de

generar la sostenibilidad del mismo y capacidad de respuesta•

."
• Ampliar el marco de la gestión a oIras wlnerablidades que no son por

ahora objeto de atención.

• Mejorar el desempeño de las comunidades buscando nivelar la capaQdad

de gestión de ñesgos que por ahora es diferente de un municipio a oIm: en

cuanto a medios. recursos humanos y reoursos materiales.

• Establecer el man:o de seguimiento a los planes de ernetgellcia ya

propuestos de tal forma que se garantice la adea.lada ampFB¡;i{)n Y

ejecución de los mismos.

• Evaluarreadtados ahC3C._18 aJa fecha en términos degBstión de ñesgos.

• Promover la participaci6n~ de los ciudadanos Y las organizaciones

comunitarias en los procesos de gestión de ñesgos yaisis.

• Promoter la cultura de pf8~ Y liderazgo oomp8f1ido como fadores

que garanticen la efectividad de las acciones de prevenci6n Yde gestión de

ñesgo.

9
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• Mantener un enfoque integral del tema buscando la participación

estratégica y abierta de las diferentes instituciones que conforman la red de

gestión de riesgos y emergencias a nivel nacional.

• Formar la red de emergencias locales.

ORIENTACiÓN DEL CONTENIDO TEMATICO

El (fesarrollo del curso y los materiales de apoyo que se utilicen se enmarcarán

dentro de los siguientes temas en los aspectos de prevención, alivio y manejo de

emergencias: .'

• Sequias y Seguridad Alimentaria.

• Epidemias: El Colera, Malaria, Dengue, Hepatitis-A.

• Contaminación ambiental, por actividades agricolas e industriales.

• Inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra.

Finalmente, la gestión es la forma de revertir las situaciones adversas que

provocan los fenómenos antes mencionados.

Josepla ••1ta

Disefiador de Manuales

Desarrollo Local - UNITEC
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INTRODUCCiÓN:

LA HUMANIDAD Y LOS DESASTRES NATURALES

El cosmos entendido como el entomo o escenario fisico en el cual se ubica

nuestro planeta tieml. se caracteriza porque evoluciona constantemente bajo

leyes físicas que generan grandes cambios. El universo según la teorla de la

-gran explosión- ha surgido en un movimiento que aún continúa. Como

conS8CU8fl(lia deis fMIIución CÓSlftica, en nuesbo p!ane18 se gellelamn caliltJios

que crearon condiciones fallOrables al surgimiento y desarrollo de la "vida".

De la vida evolucionada ha emergido la humanidad como un contexto inteligente

capaz de entender y comprender su entomo.•-Precisamente en este af*l de

comprender y entender se ha llegado a conocer la existencia de los sistemas de

galaxias con sus estrellas. planetas y otros astros y también se ha logIado

descifrar muchas de las leyes que rigen el comportamiento de este universo.

Se han tenido estos grandes avances del conocimiento, pero tadavIa no son

suficientes para conocer todo el comportamiento del universo y poder predecir o

calcular cada uno de sus eventos. Lo único que tenemos daro .. que a la vez que

se producen o'i'enb. o fenómenos que propician o favorecen la vida. también se

producen otros fenómenos que la amenazan. A estos últimos por su potencialidad

de causar daños, se les denomina en forma gen6ric;a como -densbes"', 1MBl _

8IIIDs de di'.>, "~n m&Quc6smica~: 108 Irnpacb> de meleDOb, cailbios de

lolItieje4~ ~~,~+ del planeta,ca~agujeros negros. o cualquier otro que se

produzc;a .... 'eli.rÍlbitlnte asIronómioo, o sea también de naturaleza miCloc::ósmica

(propio$ del!!~ tierra) como huracanes, terremotos, ajustes geoIOgicos,

sequías., i~\(JIs.y las secuelas o OOfI88CUenvias de estos.

En este~ de facbes, Ul1OlJj:lI'CítIUes a la vida Y otros destructivos,

obviamente el balance es positivo, de lo contrario no existiera vida en la tierra. Lo

importante es no olvidar que asi como existen fenómenos beneficiosos,

11

,1 'ji
i !~,!



inevitablemente existen fenómenos destructivos y que tenemos que convivir con

ambos. La trascendencia humana siempre buscará aprovechar o mejorar las

condiciones positivas y erradicar o limitar los efectos de las condiciones negativas.

Siendo el fenómeno positivo el predominante nos acostumbramos a sus beneficios

constantes y generamos la tendencia de olvidarnos o pasar por desapercibidos los

fenómenos destructivos por su ocurrencia más o menos esporádica, invisible e

imprevista o por la misma sicología del humano que busca alejarse de estas

realidades desagradables.

Muchos fenómenos naturales son inevitables porque la dimensión de las fuerzas

de la naturaleza es inmensa, sin embargo por la capacidad del hombre de

modificar o acondicionar su entorno puede evitar, alterar o potenciar la dimensión

de los beneficios y daños de los fenómenos naturales.

Es asi como el conocimiento científico aporta medios para mejorar el ambiente

propicio a la vida cuando aprovecha o potencia los efectos positivos de la

naturaleza, cuando evita la degradación o agotamiento de los elementos en que

se sustenta la vida, o cuando contribuye a erradicar. aliviar o prevenir desastres;

sin embargo otras acciones del hombre inducidas por la ignorancia o por la

irresponsabilidad facilitan o propician la ocurrencia de desastres o generan

condiciones para que los efectos destructivos de los mismos sean de mayores

proporciones.

En todo caso, lo que importa es generar y mantener una actitud constructiva o

positiva de la vida, aspecto que más comúnmente conocemos como la búsqueda .

del desarrollo y el bienestar humano; esto se logra por dos vías:

¡¡

1'1

!¡

a) Ampliando el horizonte del

positivas de la naturaleza.

conocimiento que aprovecha las condiciones

12



b) Ante la imposibilidad de evitar los desastres naturales. establecer una conducta

de actuación fundamentada en los siguientes cuatro puntos:

• COr1ocefoeJ comportamiento delos'4enómenOs destructivos panI poder

¡xedeck .' su OaJrrencia mediante pronósticOS suficientemente

anticipados.

• Crear una conciencia o aJllura de pAMll1Ción que nos permila aear o

ubicamos en ambientes alejados de riesgos o en aquellos en los que se

pueda minimizar los eJectos¡,daftinos en la vida y propiedad de las

personas.

• Monlar la capacidad para adlllÜ1islrar las emergencias en los desasbes

que no podamos evitar.

• Hacer una evaluación constante de' los factores anteriores para

actualizar la efectividad de nuestras acciones de protección a la vida Y

bienes.

Con respeclo a los desastres. nuestra tendencia inmediata es enrocamos en los

fenómenos de dano fisico masivo como terremotos, huracanes. Iib as,

marelllotos, tomados, erupciones voIalinlcas, etc. Y nos ate¡amos o dejamos

desapercibidos otros fenómenos amenazantes o destructivos de comportamiento

más sienciosos, menos visibles o de Ienlo desanoIo. pero igualmente daftinos.

como los cambios crrmMioos, la contamlnaci6n. fa degradaci6n paulatina del

ambiente, las sequías, el extenninio de los recursos naturales, etc. Cada ellento _

dasIru~" teilo o daua1Je natural astMlece una vincuIaci6n a la que

~;'.llU.I.s,es decir _••_ secundarios lallblén daIIinos que
:,::,:': ~l~~

se prodlJCen. efédo del evento primario como el surgimiento de enrerllledades.

plagas,degr~1de la produceiOn, etc.

Cualquiera de¡1oa tipos de _raos .... dladoa>~'denbDde la categorfa de

desastres Y son en la misma medida potenc:iaImenle daftlnos. Es importante

cansiguienlemente que toda acción Yconducta de prevenci6n debe aban::ar lodos

13



los factores de riesgo, entendiendo como riesgo cualquier posibilidad mayor o

menor de que puedan ocurrir desastres y causar daños a la humanidad.

La magnitud de los daños causados siempre está en función del nivel de actitud

preventiva que se maneje. Los hechos evidencian que los niveles de prevención y

de manejo de crisis son por lo general inadecuados ante la ocurrencia de eventos

destructivos, de alguna forma la acción humana no ha sido lo suficientemente

anticipada para afrontarlos apropiadamente.

Porque no somos lo sufICientemente preventivos. porque no manejamos una'

cultura amplia de prevención; generalmente estos criterios son atribuibles a los

siguientes factores: .'

a) Factores económicos. la prevención tiene costos económicos presentes por la

desvalorización de bienes o por los gastos de operación del sistema. a causa

de las condiciones de escacez de recursos económicos, resulta difícil

establecer la relación costo!beneficio positiva al relacionar estos costos

presentes con los beneficios futuros de bienes y vidas salvados.

b) Bajos compromisos de futuro, es decir. estamos fuertemente vinculados y

atados al presente y a la generación actual y en muy poca medida este

involucramiento se extiende al horizonte mediato y al bienestar de las

generaciones futuras. La miopía generacional es fuerte atribuible a una cultura

formativa deficiente en elementos de planificación a largo plazo.

c) Una fuerte cultura mlstica, asociadas a bajos niveles de formación educativa

que nos induce a un comportamiento fatalista.

d) VIVir en una cultura de ilegalidad y de debilitamiento de la gobemabilidad

atribuible a factores de corrupción, de irresponsabilidad política y de poca
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conciencia ciudadana en la construcción y fortalecimiento de la

ínstitucionalidad democrática.

Para que el hombre deje legados trascendentes. es importante que sepa construir

su futuro. la prevención es por esencia un compromiso de futuro.

RomeoUclés

Responsable de Capacltad6n

Desarrollo Local - UNrrEC

.'
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PARTE 1:
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

1.1. INSEGURIDAD ALIMENTARIA: RIESGO COMUNITARIO FATAL

1.2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS



1.1.1NSEGURIDAD ALIMENTARIA: RIESGO COMUNITARIO FATAL

Por- Joseph Malta1

La Inseg'llidad A1imentaña es uno de los prinCipales ñesgos comunitarios del país.

máxime en tiempos de sequías dadas las recurrentes afectaciones del Fenómeno

Natural del Niño, el cual en ténninos seooiIosmata el invierno y deja a los aJltivos

sin el agua que gennina las semillas y hace Ilorecer las plantaciones. En otro

extremo tambi6n pRWoca Iaa inundaciones que Igual alentan Olli.ba los aJIINios.

anasando todo lo que enaJentran a su paso.

Esta insuficiencia natural provocativa de la inseguridad alirneld:atia seria

insignificante si la tecnología de riego agrklolé estuviera disponible. lo aJal

tampoco solo es asunto de dinero dado que incluye la carencia de i.fiaesbuetura y

servicios: agua, energía eléctrica y otros que son una constante en el pals. AsI el

problema se complica aJando adquiere causas tealoIOgicas. econ6micas. de

infraestructura. En el otro punto, también se es más wlnerable a las inundaciones

aJando a las mismas se suma una exagerada devastaci6n natural. f1lPI'8S6211ada

en quema y tala de bosques.

El enfoque de búsqueda de la Seguridad Alimentaliapor medio de las CXIsechas

oportunas, se puede resumir en las siguientes causales:

a) Causas naturales yambientales.- ProYocada por sequlas o ioondaciones

'.~.::;=¿::=B:'::=asni los m.oos

e)~~.-No ellistenlas condiciones eoon6micas necesarias para

~ al éfédilo e infraestructura disponible.

EtrlII I ? •• :ItlI1I d...rroIIo ecorl ? I Ir I 1111 Jidad A1irnel.taiia es más que un

~ pt,aaIco. sino es un problema de f8Ita de equidad, mala disIriJuci6n. falla
l. ,

1 0"0 '1e'b de ..... (Ji en OBI lCIIu Loc8L PI.... UNlTEC-Conu1Idad. las • __
..! I !:Ias soo particulares y no inslilucionaIes.
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de orientación de la política, falta de conciencia social, falta de voluntariado, y falta

de cooperación comunitaria.

El fenómeno del hambre se ha generalizado en el mundo entero, donde en todas

partes adquiere el carácter contradictorio antes mencionado. La institución que

más ha resaltado tal contradicción es el Programa Mundial de Alimentos (PMA),

aduciendo que en el mundo hay alimentos suficientes para alimentar a todas las

personas; sin embargo la evidencia real en términos de alimentación es la

siguiente:

• Más de 800 millones de personas saben lo que es irse a dormir con

hambre; la mayoría de ellos son mujeres y niños.

• Casi 200 millones de niños menores de 5 años tienen un peso insuficiente a

causa de la falta de alimentos.

• La malnutrición en la infancia provoca atraso mental y retarda el crecimiento

físico.

• Cada siete segundos muere un niño a causa del hambre o de

enfermedades conexas.

En el caso de Honduras se padece una situación de desnutrición moderadamente

alta, entre el 20 y 34% de la población, que es la misma situación de Nicaragua,

República Dominicana y Bolivia, como paises más afectados del continente

americano; solo en condición peor se encuentra Haitl con un índice de

desnutrición más allá del 35%. Al remitirnos a las causas no es única, lo cual

complica la solución, de un problema con una trama complicada. El PMA en las

zonas que ha intervenido, procurando erradicar el hambre, identifica las siguientes

causas:

• Muchas personas pobres no tienen dinero para comprar alimentos

suficientes.

• Algunas personas viven en lugares aislados Que quedan demasiado lejos

de los mercados o no disponen de caminos o medios de transporte para

llegar a ellos.
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• Otras personas pobres carecen de tierras. semillas o herramientas

apropiadas para producir cultivos.

• Cuando la población cultiva sus alinl811los. es frecuente que los cultivos

sean destruidos por insectos. sequías. inundaciones o guerras.

• Muchas personas no entienden la importancia de una dieta equilibrada

compuesta de cereales. hortalizas, carnes. productos lácteos Y otros

alimenlos.

Todas las causas se ajustan a detonantes del problema para la rearldad

hondureña. Un reflejo próximo de la Inseguridad Alimentaria se ve en la

desnutrición infantil. Las cifras siguientes son alarmantes:

."
Desnutrición Infantil (%) -1997

Capán 58

Intibucá 68

La Paz 61

Lempira 67

Ocotepeque 51

Santa Bárbara 54

Fuente: PNUD. Tomado de IDH

Honduras 1998. Pág. 30

El ¡110m. det a¡aI,. tOmaron laac1r8s tanlbién ciIII que de 1986 8 1997

soIarriente 6d~ IoMII esep¡.tam8n'" del pala rnejtaI<WtllU condición en términos

de~:AUéntída,ICoI6n, Cortés, Gracias 8 Dios, Islas de la Bahla, Santa

BérbaIa.

En cuanto 8 las soIucionee, la poeII.... deI,PMA 88 opIiilista' planteando la

existencia de muchas aItemativas de intervenir en el problema. Dentro de las

soluciones antes de enunciarlas es bueno aclarar que para la soIllCi6n del

problema debe infefVenirse en la vfa 8s18•• !afilia 8 las poblaciones pobres que
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padecen hambre, pero también en la vía productiva enseñando técnicas de

trabajo, dotando a las poblaciones de tierras, crédito, enseñanza del sentido de la

empresarialidad más allá de la mera subsistencia.

Las diferentes opciones de intervenir en la solución del problema son las

siguientes:

• proteger a la población contra las hambrunas proporcionándole alimentos

en situaciones de urgencia;

• reducir la pobreza mediante el desarrollo económico; ayudar a la población

pobre a encontrar trabajo y a conservarlo, o capacitarla para trabajos que

le permitan ganar dinero;

• informar a la población sobre la necesidad·de una dieta equilibrada;

• aumentar la productividad de la agricultura con el fin de obtener más

alimentos para una población mundial en crecimiento.

Así como hay muchas causas, también hay muchas soluciones que se podrían

intentar a nivel municipal. lo que falta es la voluntad a veces política. un mayor

grado de organización de la comunidad. como la gestión de respuestas

comunitarias para que ningún conciudadano padezca de hambre.

¿Por qué el municipio? Porque es la célula más operativa de la respuesta

comonitaria y es donde realmente se padece el problema. El Gobierno Central es _

insuficiente para generar respuestas. tiene su grado de responsabilidad, pero no

es el Papá de la Seguridad Alimentaria: Sencillamente no tiene capacidad de

respuesta óptima. Con las ONG·s. como el caso del PMA. el peligro es que se

genere una cultura de mendicidad donde la persona desposeída del alimento se

acostumbra a que todo debe recibirlo de regalo.

Entonces, la clave es la Gestión Comunitaria. vista como la persona preocupada.

la familia consciente del problema. los grupos comunales organizados. las

autoridades locales asumiendo su responsabilidad. en fin todos cooperando con la
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solución del problema. El problema de la Inseguridad Alimentaria debe ser visto

como un mar de oportunidades para la realización de trabajos comunitarios.

Finalmente. ¿Cuál es la tarea de la comunidad?, ¿CómOBe'puede ayudar'?,

¿Cómo hacer Gestión Comunitaria?:

• ¿En tu municipio hay hambre? Averigua cómo es la vida de las penlOll8S

aquejadas por el hambre. Variables claves: empleo, número de fada,

zona de piL<edancia (rural o urbano), hogar constituido o separado, grupo

de intervención: mujeres, jóvenes, ancianos. Esta es como una etapa de

diagnóstico.

• VISita a nivel personal o con un grupo social un albergue para pei8Oi18S sin

hogar, O trabaja como voluntario en comedor municipal o rural: donde no

exista contribuye en la fonnaci6n del mismo. Esta es la etapa del despertar

Ygeneración de conciencia propia

• Hazte promotor de los temas relacionados con el hambre: sensibIiza a tu

comunidad, aprovecha todos los medios de comunicación. los colegios Y

otros donde se desaiba la dificil situación de las personas que sufren

hambre en todo el mundo. Es una fase educativa Y de a eaci6n de

conciencia municipal ante el tema.

• Solicita un cambio, esaibieildo o aintaetando a tus autoridades

municipales y poIlticos, para hablartes de tu preocupación Y la de tu grupo

por los que sufren hambre. Es una etapa de presión para que las _

auIoIidad_lIlUIIic:iIlala8 cumplan con su rol para con la ClOIOOItidad.

• Creacló,n••'8gIUP8CiOn para ayudar a los hambrientos o lnoorporación a

una que ya exista. Aporta una parte de tu tiempo Y tus recursos a un grupo

u organización que se dediqll8 a alimentar a las personas aquejadas por el

hambre. Se leílefe a la OIganiz8Ci6n deIinitiYa en lucha contra el han~,

proa¡rando un voluntariado en" mayoria de la población.
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1.2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

(Textos Escogidos)

Lectura NO. 1: EL INRERNO DE LA HAMBRUNA (Subtitulado)

AMERICA CENTRAL

400 MIL PERSONAS VIVEN El INFIERNO DE LA HAMBRUNA

Por Néfer Muii0z2

(Reportaje)

la crisis alimentaria podria adquirir mayores propotcion.. en 2002 con la

arremetida del fenómeno climatol6gico de" El Niiio. la situacl6n es el

resultado de una combinación explosiva entnt sequla y la mala .......161I

económica.

SAN JOSE.- Unas 400 mil personas necesitan asistencia a1imehlaria en Am6Iica

central, depidQ ~ la crisis causada por la sequla y las malas c:ondiciones

económicas, acMrtió el Programa Munál8l de A1imeutos (PMA).

Si se suman a esa cantidad los agriaJItores que perdieron en mayor o 101

grado sus cosechas, los afectados por la crisis son en total cerea de 1.5 e8,

seftaIó a Ttenamélica el PMA, una agencia del siIIema de la 01"" _-
NaciOnes Unidas.

Los paises IMS golpeados son Guatemala, HondUlaS Y Nicaragua, donde se

distribu)'Bn raciones de comida a cambio de trabajo comunal y se atiende a nlIIos

con necesidades urgentes.

Z e .....wsz ¡poi ... delPS I TIliAa.....P, Jaj. PI" aJo el 1~1~AlIpnIdoICldo,
tJlIIt.~en esa .n8llBliaI con lWIes acad6mlcos e imres'Jga<:iOO.
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"El país que más nos preocupa es Guatemala", explicó a Tierramérica el peruano

Francisco Roque, director del PMA para América Central y el Caribe, "aunque

también hay problemas en el sur de Honduras y en el occidente de Nicaragua".

Roque informó que la desnutrición, ya sea severa o moderada, alcanza en algunas

comunidades rurales guatemaltecas a 27 por ciento de las niñas y niños menores

de cinco años.

El hambre en Guatemala, que fue dada a conocer por medios de comunicación en

agosto, ha afectado con mayor fuerza al departamento de Chiquimula y

especialmente a Camotán, Jocotán y Olopa, tres municipios de ese distrito

occidental.

" .

Hasta el momento, el diario La Prensa de ese país reporta la muerte de 123

personas, 94 en Olopa y 29 en Jocotán. "Los guatemaltecos que más están

sufriendo por la hambruna son los indígenas de la etnia maya chort¡", indicó

Roque.

El PMA ha logrado recaudar entre la comunidad intemacional entre cinco y seis

millones de dólares para la compra de alimentos y atender la emergencia, pero

necesita 10 millones.

La crisis de alimentos de América Central se debe en buena parte a la sequía de

mayo, junio y julio, los meses en que se debía recoger la primera cosecha del año.

"Esto contribuirá a que la situación se normalice un poco en Honduras y

Nicaragua". dijo Roque. Agregó que el problema es más difícil en el caso de

Guatemala, pues se trata de los efectos de la generalizada pobreza.

Según el Informe de Desarrollo Humano Guatemala 2000, cerca de 57 por ciento

de los doce millones de habitantes del país viven en la pobreza. Grupos de la

sociedad civil sostienen que la proporción es en realidad superior a 80 por ciento.
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'la crisis alimentaria es recurrente en América central'. afirmó Roque. quien

exhortó a los gobernantes del istmo a atacar los problemas básicos que generan

pobreza.

Hace falta una mayor inversión en el medio rural y un creciente apoyo al produdDf

de alimentos básicos. que está librado a las vicisitudes del dima. advirtió.

"Nuestro sueño no ea tener grandes. lujos. sino que nueslras familias vivan en

condiciones más dignas y cómodas'. declaró a IPS Miguel Angel FtgUeroa. un

líder campesino guatemalteco.

FIQUeIOa. que reside en el departamento de Huehuetenango. uno de los mAs

pobres de América central, afinnó que durante muchos anos. los diigentes

políticos han intentado esconder la pobreza de los campesinos.

"Pero ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos hambnt axno en Africa",

señaló el dirigente comunal, que ha organizado a sus vecillos a enviar~ a las

áreas afectadas.

El dima y la naturaleza han desnudado la wlnerabilidad del istmo. En Amélk:a

central hay dos estaciones aooaIes: la seca, deede diciemtwe a abril, y la Iuviosa,

de mayo a noviembre.

Las luvIas se nonnaIizaron a pedir *"81 In 5 ... el Comité Regional de

recursos Hidr1lUlioos. una instltuciOn del Sistema de tntegiaciOO CellltJoamericana,

sostuvo que la sequla podrla l8lJPllA'C8I' con más fuemI en 2002.

,
"El pr6ximo año se espenI una anen~ det fallmlllD .a NiI\o", y esa

eventualidad, sumada a los efectos que ya se han 8CUI'OOIado. puede dar como

resultado -Una sequla mAs cruda". explicO el meteor6logo Alvaro Brenes.
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El hambre podría alcanzar mayores proporciones que este año. si los gobiernos

no toman previsiones. según Brenes.

Lectura N°. 2: LA HAMBRUNA ATACA AL CAMPESINADO (Subtitulado)

La hambruna que afecta a Centroamérica tiene repercusiones en Honduras

ante la falta de solución a los conflictos campesinos y la utilización

desproporcionada de la fuerza.

Mujeres campesinas claman por ayuda porque la sequia las dejo sin comer.3

(Reportaje)

..
Alimento por trabajo y granos para sembrar, pide el grupo campesinos "Mujeres en

Acción" de Las Ventanas, jurisdicción de ViHanueva, Cortés, donde se perdieron

las cosechas por la reciente e intensa sequía.

Las afectadas se presentaron ayer a la Comisión Permanente de Contingencias

(COPECO). donde clamaron una ayuda inmediata, porque la gente comienza a

sentir los efectos de la hambruna.

Adelina Avila, presidenta de dicha agrupación, afiliada a la Empresa Asociativa de

Campesinos de producción, dijo que por falta de alimentos se vieron en la

necesidad de paralizar un proyecto colectivo de siembra de plátano. y no saben

qué hacer con las tierras destinadas a maíz y frijoles.

"Rogamos que alguien nos extienda la mano en,estos momentos difíciles. porque

la verdad nos vamos a morir de hambre si no encontramos pronto la colaboración .

que imploramos', puntualizó Avila.

s Fuente: Boletín Intonnativo NO. 1569, centro de Información y DocumentaciOn COnadeh.
Honduras 4sep01. Documento Publicado por el Equipo Nizkor y Derechos Human Righls.
Reproducido y utlizado en este material con fines académicos. e investigación.
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Seftaló. que son 14 familias que no tienen comida ni trabajo, por lo que necesitan

28 arrobas de frijoles y 14 bolsas de maíz para poder reactivar 14 manzanas de

tiena.

Por su parte. la coronel Rosario Cruz. indicó que COPECO no tiene cómo

responder a estas personas. ya que la región norte está excluida del Decreto de

Emergencia Alimentaria, emitido el pasado 23 de julio, pese a que las

consecuencias sociales que dej61a 54qUia, son iguales. (La Tribuna PAgo 66)

Lectura NO. 3:

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN PUNTO CRITICO (Subtitulado)

,,'

La Inseguridad Alimentaria es critic:a en 170 municipios de los 1,700 que hay

en la región centroameñc:ana y 57 son hondureflos.4

(Reportaje)

B reconocimiento gubernamental de hambruna en 57 munícipios del pals. donde

78% de los cultNos de arroz. frijol y maiz fueron afectados por la sequla que

eulieula ef agro a nivel naclonaI (T/17). Dos dias después de que aparecl6 esa

inf0nnaci6n la 8ecretarfa de Agricultura VGanaderia ¡ectlfic6 el dato. dlando que

los roonlcipios afectados son 107. con més de 29 famlias afedadas en los

departamentos de B Paralso. La Paz. Francisclo Morazan. 1ntbJc6. atoIut8ca..

",tIL~ CC:lnw.l!1I,,~(l.PJ19). Paeo ( iN I Ia-. 1",1Ciaef~ aubiz6

........ SUooI888IV8.e$tatégk;a de"U DI btfcos. guoo.-*, ef Progi_1I8

Mundial"(fe A1imenfDs (PMA) un tota\ de cuatro mil toneladas méblcas de

alimentos y destinar tres rniIones de lempiras para financiar un proyecto de

distrbJci6n de samias para la resi...... 111111811do una mejor eslaci6n lluviosa.

Por el me.n.nlo, oficialmente. la sRT-ya 'c'l et mi ..... p' Eas a.tItivadas en

ocho departamentos (EHl23).

• FuMlB: BoIedI. Inbmativo NO. 1552, CeMo de .IUI111aci6n 't DoaInwlIaci6n CGlI8dIIh,
Halldilma 13agl101. Doc:umer*l Public....o por el Eql~ NizIoar Y DeludlOS tbIWl~
Reproducido y ulIiZado en este matelÍaI con fines ac:adémiCos e írMl&tigati\ln.
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El instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), alertó que de los

1,700 municipios que hay en la región, 170 enfrentan condiciones de inseguridad

alimentaria crítica que requieren la atención particular. Este planteamiento fue

hecho en el seno de la XV reunión del Consejo de Ministros de Salud de

Centroamérica (Comisca), realizada en Capán RUinas, por lo que los países se

comprometieron a ejercer una vigilancia y control de alimentos, pero además.

gestionar la compra de retrovirales para el SIDA de manera conjunta para

disminuir costos de tratamientos de esta enfermedad,

La determinación de adquirir los medicamentos antiretrovirales para enfermos de

SIDA, terminaría con las protestas que en los últimos meses han presentado ante

los organismos de derechos humanos del país un'grupo de personas que padecen

la enfermedad, sostuvo el secretario de Salud hondureña Plutarco Castellanos.

Además la negociación conjunta con las transnacionales farmacéuticas obligaría a

las mismas a bajar los costos de adquisición y conseguir medicamentos de mejor

calidad, añadió el funcionario.

En la actualidad el tratamiento de un paciente con VIHlSIDA le cuesta al Estado

entre 10 a 12 mil dólares anuales y con la compra conjunta estos costos podrían

bajar significativamente hasta 1,500 dólares anuales por persona.

Para tal efecto se sugirió que debe crearse una oficina centroamericana que

recibirá de cada Jefe de Programa de SIDA de los países involucrados la

información completa de la necesidad de medicamentos de cada país para realizar

a tiempo las compras.

Con relación a la emergencia alimentaria que viven El Salvador, Honduras.·

Nicaragua y Costa Rica, el director del Instituto de Nutrición de Gentroamérica y

Panamá (INCAP), Hemán Delgado, propuso a los ministros de Salud asumir el

liderazgo regional en el abordaje de un problema que tiene que ver directamente

con la seguridad alimentaria de las personas.
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En razón de tal petición la Comisca detennioó coordinar con las agencias de

cooperación de ayuda alimentaria la calidad nutricional e inocuidad de los

productos que estas·agencias están·repaltiendo en las comunidades afectadas de

los países en mención.

Además. se comprometieron a promover el análisis intersectorial de los efectos

que la sequía tiene en la nutrición de las comunidades centroamericanas que cada

año son afectadas.

Por su parte. el INCAP se comprometió en ayudar a los paises afectados a mocdar .

un sistema de vigilancia de alerta tempr8na que pennitirlI dMe e1ar con anticlpaciOo.

el grupo familiar más wlnerable para darle una mejor orientaci6n a la ayuda.

Además apoyará a dichos paises a fonnular poIlticas de seguridad a1imeiill:aoia y

nutricional con el propósito de evitar que todos los años los paises se encuenIren

en ernetgencia alimentaria.

De acuerdo a estudios del INCAP los municipios fronterizos de los paises

centroamericanos son los más pobres Y con el mayor indiCIe de inseguridad

alimentaria.

De 1.200 municipios que tiene Ceiilboamélica 110 viven en oondiciones de

inseguridad alimentaña crIIica que requiere atenci6n patticuIar. apuntó. En la

reuni6h cJe;1a,Comi8ca se analizó y discuti6 los acuerdos surgidos en la XVII

reu" del J ' .. salud de Centro Am6rIc8 Y República Dominicana. por parte de

los ministros de salud de los paises partlcipaJ Iles.

A la vez que latificalon su compcolllitlo de avanzar hacia el mejoramieiilto del

estado desalad delospueblo$ .....oo.e....., En la RlUfIión til5eaetario de

Salud de Honduras recti6 de parte del MirtistJo de Salud de El Salvador José

Francisco L6pez Beibén la presidencia Pro Témpore del Consejo. (El Heraldo

Pág. 20) 13ago01
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2.1.LAS EPIDEMIAS: UN PROBLEMA DE GESTlON COMUNITARIA

Por Joseph Maltas

Las epidemias se pueden caracteñzar como problemas de salud que su afectaci6n

abarca a un número poblacional considerable. que se presentan con cier10 grado

de recurrencia y que provocan un número considerable de muertes en el pals.

Dentro de estas. existe mucha preocupación por: El CoIera. Malaria. Dengue.

Hepatitis-A.

Estas enfermedades son comunes en el pala. reamentes. lo QJ81 es un ildicalNo

del grado de subdesarrollo vigente.. e16mbitode la salud pública. puesla que en

otros paises son enfermedades del pasado totahriente controladas o ermdIcadas.

En la mayoria de los casos el problema se une a una falta de cultura higi6nica e

inesponsabilidad tanto de gobierno como comunal para desanollar esbalelJias de

combate a las mismas.

En realidad. falta voluntad. organizaci6n. visión. no exactameute de las

autoridades. sino de todos los ciudadanos en su conjunto. Por ello es~_

plantearse una gestión comunitaria de combate frontal a Ias,epkiemias. Mienbas

las epidemias son la enfermedad. la gestión se ideutilca como la aira o respue sta
a la probIemfItica.

. < ..••..•de la foIn. de admiliab.-Ia salud en el pals se puede r8dllcir
ji.!' ! I,"l\!.'. ": ... con la· PBdIcIped6A conutil8ria de por mecflD. mAs el

comprOmisO Pr# de cada c:iudadarID con su salud e higiene personal. de banio.
,

comunal. local y! municipal. La soIuci6n en definitiva rID es tan oomplicada,
, -

veamos, !

¿CómO erradicar:~ estas enfennedad'8?'

5 0111 '18dal ........._ o .CIllD l.ocIL PlGUJa•• UNf1'EC.Conu1Id.la.....
8ijII 1as soo pa1icullns y no lnslIluc:liJ¡ BlBI.
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El Cólera:

• lávate las manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño.

• Mantén las uñas cortas y limpias.

• Combate las moscas.

• Maneja la basura en recipientes herméticos.

• Limpia tu hogar y sus alrededores.

• Cocina bien los alimentos. No debes comer mariscos, ceviche o alimentos

que los contengan crudos.

• Consume verduras cocidas, nunca crudas. Recuerda, las hortalizas son

peligrosas: repollo, lechuga, etc.

• Ingiere frutas que obligadamente tengas que pelar.

• Recuerda hervir el agua para beber en réc:ipientes limpios y bien tapados.

Dale 20 minutos de ebullición.

Malaria:

Dentro de la casa.-

• Las ventanas y puertas deben permanecer cerradas.

• Utilice telas metálicas en las ventanas y verifique con regularidad que se

encuentren en buen estado (sin agujeros).

• El aire acondicionado desanima a los mosquitos en forma excelente.

• Un difusor eléctrico o exterminador de mosquitos en un cuarto provee hasta

45 noches de protección, difuminando lentamente un insecticida inócuo.

• Los mosquiteros para camas deben mantenerse cerrados sobre la cama

cuando no se usen.

Fuera de la casa.-

• Use camisás de mangas largas y pantalones largos cuando salga de noche.

• Use repelente contra insectos sobre las partes expuestas·del cuerpo. Lo

protegen hasta 6 horas.

Dengue:

• Colocar mosquiteros en puertas y ventanas..
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• Rociar de insecticida la casa.

• Realizar campañas de eliminación de chatarra.

• Acudir de inmediato a los centros de salud.

• Evitar los cóaderos: tinas, pilas, tanques. tambos, cisternas; usar Iarvicida:

lavarlos con cloro; conservarlos bien tapados.

• No permitir que se acumule agua en los botes, floreros, nantas viejas. etc..

Hepatitis - A¡., ,

• No COIIlBuT\8riICOS provenientes de aguas contaminadas.

• lavarte las manos después de ir al bailo y antes de comer.

• Hervir el agua.

• Lavar con jabones y detergentes anti~ticos los servicios sanitarios.

baños, fregaderos, etc.• que han sido utilizados por personas infectadas.

• lavar las frutas y verduras antes de ingerirlas.

• Evitar el uso de agujas y jeringas contaminadas.

• Abstinencia sexual.

Haciendo una revisión consciente de las foml88 de combatir la enf8l'l1'l8drd. es

féciI revertir la situaci6n; depende del compromiso de los ciudadanos que esIén al

frente de la misma. La higiene es asunto clave y la comunidad cxganizada es la

única que puede asegumr una mejorfa de la condición de vida en ténuino. de

salud. pata ello-. det8J eetabler.erse como rutina Jornadas de U",ilIl 

ComuniIaria. inmll:; .Ido a las entidades de salud, edl.'C8Ci6n. medios de

COIIlUIIicación, fueIa8-vivas. Alcaldla Municipal. y otras entidades de apoyo pata

el desarrollo municipal.

En salud hay una clave de eIltendimieido que no todos saben ~islrar.1aaJaI •

es el enfoque ptewentívo. La forma prudente de adminislmr el problema es

anticiparse a la enfermedad; empero el esquema de salud instituido es buscar la

..puesta a las manifestaciones del problema. a la enfermedad misma una vez:

darunillllada: Es un esquema ClOlTeCIlvo. Mediante la coneoci6n la enfenneclad no
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se cura o se ataca con efectividad. sino se padece o se resiente resultando caro

para la comunidad y el pais en general: nos referimos al esfuerzo realizado para

hacerle frente a una epidemia dada con dinero, personal adecuado y materiales

disponibles, todo lo cual podría evitarse con una política de salud preventiva.

Entonces se apuesta por la prevención como solución anticipada a los problemas

de salud, aunado a un trabajo comunitario. Asi se pueden citar como causas que

generan o promueven el problema las siguientes:

• Bajos niveles de organización social.

• Política de salubridad mal orientada, desligada del sentido de la prevención.

• Leves o nulos compromisos de las Autoridades Locales con la salud

municipal. ,"

• Ausencia de conciencia social e irresponsabilidad comunitaria.

• Falta de logistica para intervenir adecuadamente en salud preventiva.

Todos los anteriores son compromisos fáciles de asumir en el marco de una

gestión comunitaria, donde gestión es cambio, transformación, mejora, desarrollo

municipal. Se confía en la gestión comunitaria como una respuesta oportuna a la

solución de problemas municipales, en este caso los riesgos en salud.

Nota: A conünuación se muestran dos ligeros diagnósticos de la salud en municipios claves, a

efecto de que sirvan como referencia para las tareas a realizar o pendientes en todos los

·municipios del pais.
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2.2. Caso Práctico N" 1: TRINIDAD - MUNICIPIO DEMOSTRATIVO EN SALUD'

Por Joseph Malta7

2.2.1. Política de Salubridad e Infraestructura en Salud: La Clave del Exito

En el municipio las atenciones en salud son cubiertas por 1 Centro de Salud y 1

Clínica Sectorial de Emergencia para el casco urbano -que atiende las 24 horas-,

más 2 CESAR para el área rural ubicados en las Aldeas la Unión y el Coroza!. O

sea que 25 aldeas están falta$ de una infraestruetuta que identifique que hay

atención médica opor1Una. Sin embargo, está se logra brindar por otros medios, ya

sea por "brigadas médicas temporales". médicos ambulantes y otros.

Comparativamente el municipio en términos de salud anda bastante mejor que en

otras áreas, por ejemplo: la educación; en lo que respecta a las poIlticas u

orientaci6n de trabajo comunitario municipal. No obstante, con la salud se está

cometiendo el enor de no habilitar la suficiente infraestrudura, lo cual es motivado

por el fracaso del sistema educativo aún cuando se posee la infraestrudunI

pertinente.

Esto debe enmendarse, ya que a pesar de los avances en términos de da.1koi6n

de una poIftica educativa en salud. la i.r"wstluclura también esimpralcilldllle. De

lo contrario se cometerá dos veces el mismo error, aunque en distintas vtas: en la

educación se ha eilralizado mucho en i.lisa buclura; y en salud en~,

poIlticas admlnisbatiIIas Y lineas de B11'''' dt;a al. pao C818i ISI del "ameulo
infraestrudunII bésico para brindar las ala i 111 11; Ojalá la expeliencia haga

entender qoese requieren las dos cosas.

2.2.2. Municipio Demosbatiw: B.... del DeaarroIIo Sal....

8 municipio de Trinidad ha des&.tcAIado una buena expeliencia en ténnilOS de

salud, inclusive se está considennIo un proyecto para hacerlo Munidpio

elnbmaclón ac:fJwIi Ma hlISia..uo de 2001
7 DiIeIIador de ........ en Dal nIIo Lac:lII. P1og1... lJNlTEC.Comunid.I..aII......_
8ICPI ! SBIfas son partilUares y no inslIluclonaIes.
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Demostrativo en Salud y expandir la experiencia hacia otras municipalidades. Las

bases del desarrollo en salud de este municipio son las siguientes:

• Alta promoción de la salud: No estrictamente como servicios, sino como

sinónimo de bienestar fisico, emocional, mental y social.

• Descentralización de responsabilidades, dándole empoderamiento a la

ciudadanía.

• Desarrollo del recurso humano.

• Apertura democrática y respeto a la autonomía de los poblados, aldeas y

caseríos.

La orientación ha sido aplicar permanentemente una estrategia de municipio

saludable. Así se ha establecido una red de set'ilicios en salud en el área rural.

Para el casco urbano opera las 24 horas una clínica de emergencia. Hace la

diferencia de un mejor servicio, en comparación con otras municipalidades, el

hecho de que la Alcaldía Municipal apoya activamente con instalaciones, mejoras

físicas, medicamentos; además, hay una alta participación ciudadana y un

voluntariado que apoya decididamente la mejoría en salud.

Para cerrar el ciclo de una salud integral más allá de la aUá de la infraestructura y

los medicamentos, a futuro se piensan desarrollar los siguientes proyectos:

" Acceso rural a servicios de salud.

• Análisis situacional de la salud.

• Establecimiento del sistema de información computarizada en salud.

• Sistema de vigilancia integral y epidemiológico de la salud.

• Atención en Salud por Brigadas Médicas Especializadas.

• Orientación Educativa en Salud.

Todo ello fue definido en esquema de gestión comunitaria lo que augura efectivos

avances y resultados. A continuación se presentan las enfermedades ylo

problemas eliminados a la fecha.
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2.2.3. Padecimientos y Resultados del Municipio Saludable

El nivel de padecimientos de enfennedades transmisibles. virales o

infectocontagiosas ha venido disminuyendo considerablemente en el pueblo

Triniteco. como parte de los esfuerzos encaminados a la "Declaración de

Municipio Demostrativo en Salud". No obstante en el año 2000 todavIa se

identificaron 18 enfermedades que en conjunto afectaron a 2297 personas. o sea

a un 12% del total de la población,

En realidad. la cifra de afectación no es tan dramática en comparaci6n con lo que

ocurre en otros municipios donde por lo menos el 50% de las personas pedec:en

de una afectación. incluida la fatal enfermedad del SIDA. Por ahora el ..... ipio de

Trinidad estuvo exento de SIDA, asilo indican tas-cifras oficiales del MinisIIerio de

salud -año 2000. Muy a pesar de los avances. en el marco de la esballlgia de

municipio saludable se planean mayores esfuerzos para el combate ylo

erradicación de algunas enfermedades.

NUMERO DE PERSONAS AFECTADAS - ENFERMEDADES TRANSMlSIfII ES
TRINIDAD, STA, BARBARA - AÑo 2000

de Edades Menos-1 1-4 años 5-14a11os 15-n* TG181
Fa'

.
alitis 51 313 201 208 773

Diarrea 133 278 82 45 538
B itisvAsma 44 216 144 133 537
H' .

Arterial O O 5 161 166
Neumonfa-Broneoneumonia 27 67 25 9 128
Disenteria 6 26 4 26 62 -

O 1 12 15 28
Varicela O 10 10 4 24

... -A- O 7 11 2 20
Diabetes Mellitus O O O 9 9..

O 2 2 O 4
Parotid"dis O 1 1 O 2
l..eishmaniasis Cutánea O O 1 1 2 .
Gonorrea O O O '1 1

SfIIisiiiiiS O O O 1 1
"8- O O O 1 1

Rubéola O 1 O O 1
Total 261 922 498 616 2297
Disl de aree8:i6n paredad 11% 40% 22'l(, 27%
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Por ahora el mayor logro. además de la disminución de los indices de

enfermedades. ha sido la eliminación de 23 enfermedades del mapa de

contaminantes o causas de muerte. Las enfermedades de las cuales los

conductores de la política en salud del municipio de Trinidad se han burlado son

las siguientes:

• Sindrome Rubéola Congénita

• Cólera

• Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

• Tuberculosis Pulmonar

• Meningitis Tuberculosa

• Meningitis Meningocócica

• Meningitis

• Malaria

• Dengue Hemorrágíco

• Leishmaniasis Mucocutánea

• Leishmaniasis Visceral

• Chagas Agudo

• Chagas Crónico

• Chagas Congénito

• SIDA

• Condiloma Acuminado

• Herpes Genital

• Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas

• Sarampión

• Tosferina

• Difteria

• Tétano Neonatorum

• Tétanos (excluye Neonato)
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2.2.4. A Manera de Resumen: La Estrategia

El éxito de una 'Gestión Efectiva para la Salud Municipal" del municipio de

Trinidad (Santa Bárbara) se concentra en:

• Declaración de Municipio Demosbativo en salud: Se adquirió un

compromiso ciudadano por demostrar que la comunidad organizada puede

afrontar con éxito los riesgos en salud.

• Definición clara del "Mapa de Contaminantes": A través de un

Diagnóstico de la salud Municipal fue posible conocer la magnilud Y

profundidad, causas y efeclos, de los problemas que arectan la salud de los

ciudadanos.

• Clfnica Sectorial de EmergenaIa: Un CIOnClII*t- novedoso Y propio del

municipio, trabajado bajo esquema semi-pfiVado. a precios moderados, con

atención médica especializada las 24 horas del dla.

• Bñgadas Médicas Temporales: Se práctica mediante 00l'IeJd0nes con

otras municipales del extranjero, con médicos voluntarios.

• Médicos Ambulantes: Realizado por médicos nacionales Y exba1jeros,

pagados por la municipalidad, los cuales tienen rutina de supeMsi6n,

consulta, y aplicación de medicamentos.

• Empoderamlento: Los proyectos son propios de la comunidad y no se

permite la utiIizacl6n de los mismos para fines poIltioos, económicos u
otros.

• Concepción amplia de loe eervlciolllllllvdabl••: Se entiende como salud _

lapas"., la vacuna. la cura a las enfermedades COO'llntS, pero lambién el

cuido del medio ambienIe, la IiIHpl! municipal, el buen manejo de las

aguas negras, manejo de aguas mieles del café, control de contaminantes Y

humo de fábricas, revisiOn de los vehlculos.

• Apertura Oemocdllca: Las fuerzas vivas están debidanllMlIe •.
reprSSB ádas y con respo¡-.ablidlldee definidas de promoción y ItBS : ate

saludable del municipio.

• Red de los S8Mcios en Salud: Se establece que la salud es un trabajo de

todos, muItIdisciplIna e 1nIerinstiIucio.
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2.3. Caso Práctico N° 2: CHOLOMA: COMUNIDAD SALUDABLE EN MARCHA'

Por Joseph Malta9

Después de un ligero diagnóstico del sistema de salud en Cho\oma se planteó una

propuesta de intervención para mejoria del mismo, la cual admite y exige la

participación comunitaria. Los proyectos definidos conducirán a una soIuciOn

oportuna en la medida que la comunidad organizada se involuae en la ejecutoria

de la "Propuesta para una ChoIoma 5aIuclable"

A continuación se presentan los resultados principales del diagn6stico:

2.3.1. SERVICIOS Y OFERTA EN SALUD .'
En el municipio hay servicios de salud tanto públicos como privados. Dentro de los

servicios públicos hay 4 Centros de Salud Médicos Odontológicos (CESAMOS)1O Y

3 Centros de Salud Rural (CESAR)". La ubicaci6n de los mismos es la siguiente:

Sector 1: CESAMO Cho\oma, Quebrada Seca YRancho.

Sector 2: CESAMO Monterrey, La lópez; CESAR Jutosa YLa Hueso.

Ademés. existlft10ClI.... de SahdM.II". de las alales 4 dan atend6n las

24 horas y son: Zemes, M". José, Sta. Birbara Y C1lnica La fe. En servicios de

hospiIa1izaci6n se encuentran la C1lnica BETHESDA; también existe una C1inica

det8egu1D S . • Id I b de TI· QhGIu =. que cuenta oon una ambuIencIa: y la

Cruz Roja de.n l••" que ••••• ' t'HIlBPCillmente por la Ak:aIdIa Municipal.

Por otra parte, la iglesia ca1óIica atiende 100 pacientes semanales en una

pequella dlnica.

• .lfo¡i1l11Cl6i. acluauz• MsIB S8plIeiI".de 2001
• DiI BII8doi de MInIlIIeII..oII lulo loc&JL PrCijji... lJNlTEC.ComunId La......_
~1&Blasson~ynoinstiluco lIIes.
JO CESAMOS: Centro ele saIucI CIOilIlll médico YlIIl OdCllll6logo. Gel.....,....e-',. 11 .. la zona
lIIbsns, pelO pueden existir lailbi6n.. la zona nnl
11 CESAR: Centro de saIucI que QI8ilIa aalamel. can la (si. idlII de a.mea. PulIcIen...
tanto en la zona lUIlII, como en la urtNnt.
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En el CESAMO de Choloma (Centro), que es donde se brinda una de las mejores

atenciones, los servicios prestados son los siguientes:

• Servicios de Odontología.

• Servicios de Laboratorio: hemoglobina, orina, heces, BDRL, baciloscopia,

hematozoario (malaria), cítología y VIH (de estos 2 últimos se toman las

muestras y se remiten a S.P.S.)

• Programa de Vacunación.

• Clínica Especial de Planificación Familiar: DIU, Demopovere (inyección).

Anticonceptivos. Condones.

• Cirugias Menores.

• Nebulizaciones.

• Sala Especial de Tuberculosis.

Para servicios de hospitalización se transportan los pacientes a San Pedro

Sula. al hospital regional de área.

Toda la gama de atenciones del CESAMO Choloma la realizan: 2 médicos. 2

licenciadas en enfermerla. 3 enfemeras auxiliares. 1 técnico en laboratorio, 1

odontólogo. 2 estudiantes en servicio social de enfemería auxiliar. En los

demás Centros de Salud es casi la misma estructura de servicios. En lo que

respecta a infraestructura. se define como regular a nivel general.

2.3.2. INDICADORES DE SALUD

2.3.2.1. La Salud y el Desarrollo Humano (PNUD)

En salud. para el- Informe de Desarrollo Humano de Honduras-98. los

indicadores observables son la tasa de esperanza de vida. ql,le para 1997 en

el municipio fue de 68.80%. y la tasa de desnutrición: 34.65% en el mismo

año. Comparado con el departamento de Cortés. la tasa de esperanza de vida

para 1997 fue de 69.24% y la tasa de desnutrición de 31.58%. A nivel
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nacional, la tasa de esperanza de vida fue de 68.72% Yla tasa de desnutrición

es de 40.42% para el mismo año.

998.

Indicadores de Salubridad y Desarrollo Humano

Año-1997

Población Tasa de Tasa de Desnutrici6n

Esperanza de Vida

ChoIoma 68.80% 34.65%

Departamento de Cortés 69.24% 31.58%

Nacional 68.72% 40.42%

F....: EJaboración Propia bB;da en hlform8 sobre DesamlIIo Humano de tioncb'8-1

Página 179-185
"

En el cuadro anterior se ve claramente como al municipio le es favolable un

análisis en ténninos de desarrollo humano saludable. Para el caso de la variable

esperanza de vida anda solo unas décimas por encima del nivel nacional y ollas

décimas por debajo del nivel departamental. Con la variable tasa de desnutrici6n.

en el municipio se presen1a un rlg8fO descuido en relación con el indice

departamental. el cual supera al municipal en aproxima Iernenle 3 penos
porcentuales. Sin embargo. a su vez. el Indice municipal de desnutrición supera al

nacional en 6 puntos porcentuales aproximadamente.

2 ~ 2 a"'''.nli. "'0••' '1a11ll4f'RM)
8 ¡Programa d. Al.' ,looF~)ma6zr\ C811808 de tala en escalares

de P1imer grado. para obSBrvar~ pnMIIencia de desnutrici6n. En el cuadro

siguiente se detaBan los porC81tbrias de desnutrici6n pnwalesclentes en el

municipio de ChoIoma:
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Desnutrición en Choloma, 1986·1997

Año 1986 1991 1993 1994 1995 1996 1997

Niños 2,461 3,268 3,023 3,521 3,756 3,972 4,244

% 36.3 29.3 39.1 32.1 33.3 30.3 33.0, ,

Cortés 55.2 25.9 i 30.3 31.1 31.5 28.9 29.8

Nacional 39.8 34.9 135.5 38.1 ·38.6 38.0 40.6
i

Fuente. Elaborado con base a dalas de los Censos de talla en Honduras. Programa de Asignación

Familiar (PRAF).

En el cuadro anterior observamos que el porcentaje de desnutrición entre 1986 a

1997, en el municipio, se mantiene estable. Justo el 33% que se presenta en el

año de 1997 es el dato promedio de desnutrición en todo el período analizado.
"

En el caso de los niveles departamentales de desnutrición, estos si han disminuido

considerablemente en el periodo analizado, a un promedio de 4.18%. O sea, en

todo el período analizado (1986-1997) la tasa de desnutrición departamental

disminuyó en 41.8%. Magnifico comportamiento departamental.

la tasa de desnutrición nacional también se ha mantenido estable al empezar el

periodo (1986) con un 39.8% y concluir en 1997 con 40.6%.

Los'<latos del PRAF concluyen en lo mismo que las valoraciones del PNUD, donde

la tása de desnutrición municipal de Choloma es ligeramente más alta que la del 

departamento de Cortés en 3 puntos aproximadamente (al cual corresponde el

municipio); pero a su vez, la tasa municipal de desnutrición es más baja a nivel

local que la nacional en 6 puntos aproximadamente.

Lo interesante de la serie de datos que nos presenta el PRAF es observar que el

municipio no va siguiendo el comportamiento de su departamento. Mientras en el

departamento los niveles de desnutrición han disminuido en 41.8% -en el período

analizado-; por otra parte, los indices municipales locales se mantienen estables.
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En todo caso, la estrategia de ChoIoma se ajusta al comportamiento nacional,

. donde también los índices se han mantenido.

A pesar de que en 11 años en ChoIoma no ha habido mejorla en términos de

desnutrición infantil. se concluye que no es un problema social de primer orden.

pues. los niveles presentados aún asl son mejores que la mayoría de municipios a

nivel nacional. Empero. se tiene que seguir trabajando y con mAs esfuerzos. no

solo para mantener los niveles sillO.paraloglar disminuir la desnulJici6n infantl.

2.3.3. PROBLEMÁncA DE SALUD LOCAL

2.3.3.1. Problemas Y PoIfticas de Salubridad -.unlcl'"

En el municipio hay directl ices aisladas y poco tlmidas en términos de una poIitica

consistente para abordar los problemas que se presentan en el campo de la salud.

El primer obstáculo es la falta de coordinación interinstitucio, dolida por las

carencias que presenta el sistema de salud en equipos y otros. estarta fallando

apoyo Ioglstico.

L.amentabIement la Alcaldla Municipal es una de las instiIudones que miIs se ha

alejado de la probIem6tica en saIuliI que padece el ~. 1I'IU&iI.-.
indiferencia en momentos que se ha requerido de su apoyo. Mejor rr puB Ita se ha

encontrado en otras instancias. como por ejemplo: el Sistema Educativo Local En

... ssnido. se han capacl.dlr Ii I losen tilmas de S8Iud sexnal y

reproductiva; los m.. bus y eslUdian1e8 del Colegio Cristo Rey Y otros instiIulos

participan decididamente en campaI\as de vaamaci6n, infonnaci6n educativa en

salud y otros.

En cuanto a los problemas més comunes que se PUSB .... son \c)g A1sflila.....ios y

pmblemas de la piel. También, hay una ala incidencia de 81i1b8iazo en

adolescentes que promedian 14 aftoSo Un padecimiento grave es la tuberaJIosis,
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donde hay 50 pacientes activos, de los cuales una buena proporción está

infectado de SIDA.

Entre las principales causas de morbilidad se citan las siguientes:

• 1". Causa de Morbilidad: Son las infecciones respiratorias agudas,

resfriados comunes, neumonia, bronquitis. La población más afectada es la

menor de 5 años.

• 2". Causa de Morbilidad: Es la diarrea y siempre la mayor afectación se

concentra en la población infantil menor de 5 años.

• Una tercera afectación, aunque no necesariamente vinculada con muerte,

son las enfermedades de la piel.

• El cuarto padecimiento está vinculado con.mujeres embarazadas anémicas.

Esto se vincula con falta de cultura para realizarse controles pre y post

natales. Tal situación repercute en la salud del niño yen las condiciones

anormales y de riesgo en que se puede desarrollar un embarazo sin control.

Cabe mencionar que los Centros de Salud no atienden labor y parto, sino

este servicio es brindado por parteras debidamente capacitadas por el

Ministerio de Salud.

La mayor incidencia de estos problemas esta estrechamente vinculado con el

fenómeno migratorio de Choloma, que como zona industrial ha tenido un

creci~iento poblacional acelerado en los últimos 5 años. La forma mas palpable

de ver el crecimiento poblacional es el hacinamiento en cuarterías, donde en un

solo cuarto habitan hasta 10 personas.

Se puede decir que es la comunidad organizada quien más ha cooperado en la

solución de sus propios problemas, cediendo -indusive- pequeña~contribuciones'

monetarias a cambio de la atención. También, destaca la disposición y creatividad

del personal médico que atiende pacientes más allá de sus aspiraciones y horarios

ordinarios.
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2.3.3.2. Padecimientos Comunes

En el año 2000 se identificaron 24 enfermedades que en conjunto afectaron a

3,391 personas. o sea a un 2.33% del total de la población. COnste que estos

datos sólo se refieren a las atenciones de salud pública, por lo que en malltad el

número de afectados es mayor. Aquí falta el dato de las atenciones y registros de

las 10 dínicas privadas que existen en ChoIoma.

y

NUMatODE PERSONAS AFECTADAS - ENFERMEDADESTRAII"SiiiiiEl5
CHOLOMA CORTES -AÑo 2000

Ranao deEttades Menos.-1 1-4 anos 5-14 anos 15-ml1s TolaI
Fa

. .
litis 50 130 99 113 392

Fari
.

alitis estre 12 94 106 111 323
Diarrea 423 393 45 22 883
B........ ·itis y Asma 174 272 .'. 100 127 673
Hipertensión Arterial O O 1 93 94
Neumonía-Bronconeumonla 163 165 17 4 349
Disenteña 44 74 15 7 140

1 O 14 21 36
Varicela 21 30 18 20 89
H .. -A- O 7 11 3 21
H .. "S- O 1 O O 1
Otras

..
O O 1 O 1

OiabSes Melitus O O O 100 100
Parotiditis O 6 5 4 15
Gononea O O 1 8 9
SIfirIS O O O 11 11
Malaria Casos 6 39 18 51 114
Malaria Casos COlllillilados O 1 O 3 4
Tuben:ulosisPul~ 4 9 27 88 128 -

l. par •
O 1 O O 1

. Genital O O O 1 1
. AaJminado O O O 5 5

SIDA O O O 1 1
ToIal 898 1222 478 793 3391
Dist. de afedaci6n pOr edad 26% 36% 14% 24%
F__: Dilectl6n de ••ro"'....... EJAacHstIcas. NlnIsl8rlode Salud Pl1bIic8. .

A pesar de no tener 106 reglsbos de las dfnicas privadas, se deIeImill8 que la cifra

de afedadOn de 2.33 no es tan dramMica ni preocupante, pues, con esIos datos

oficiales 106 promedios de atectaci6n de otros municipios giran en tomo a 12 y

47

1



20%. En otros la cifra de afectación alcanza hasta 50%. Aunque en el caso de

Choloma también debe considerarse que muchas atenciones son brindadas en el

Hospital Regional de San pedro Sula hacia donde se dirigen directamente muchos

pacientes. buscando un mejor servicio y por la cercanía.

De todas formas deben planearse mayores esfuerzos para el combate y/o

erradicación de algunas enfermedades. Por ahora, un logro del sistema público de

salud ha sido la eliminación de 19 enfermedades del mapa de contaminantes o

causas de muerte. De nuevo se aclara que estas enfermedades perfectamente se

pudieron haber presentado en un consultorio privado. Las enfermedades no

padecidas por ningún habitante de Choloma son las siguientes:

• Síndrome Rubéola Congénita "

• Rubéola

• Cólera

• Fiebre tifoidea y paratifoidea

• Meningitis tuberculosa

• Meningitis Meningocócica

• Otras Meningitos

• Dengue Hemorrágico

• Leishmaniasis Mucocutánea

• Leishmaniasis Cutánea

• Leishmaniasis Visceral

• Chagas Agudo

• Chagas Crónico

• Chagas Congénito

• Sarampióm

• Tosferina

• Difteria

• Tétano Neonatorum

• Tétanos (excluye Naonato)
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Tiene mucho que ver en la erradicación de algunas de estas enfermedades las

Jornadas de Vacunación que anualmente realiza el Ministerio de Salud. AsI, en el

año 2000 en Ch%ma fueron vacunados 3,944 niños menores de un ano, con las

vacunas de SABIN, DPT y BCG. Tambi"uevacunaron 8,856 niños entre 12 y 23

meses, con la vacuna SRP, y 2,232 niños con la vacuna VIH.

2.3.4. ESTRATEGIA DE MUNICIPIO SALUDABLE: UNA GESTION PENDIENTE

2.3.4.1. Sistema de Cuotas (Paleativo a la ProbIetnitIca)

Como un paIeativo, para solventar necesidades de falla de penRJn8I, medicinas e

insumos, algunos Centros de Salud del municipio han erAE!/eddo un sistema de

cuotas módicas a cambio de los servicios PlestdiIios. El caso más OO'4edosD es el

CESAMO Ch%ma, donde con un pequefto cobro, la disposici6n de la comunidad

a dar el aporte, y mayores esfuerzos de atención por parte de los médicos. se está

brindando una buena atención: personal calificado. seccionas de servicios

hospitalarios bien definidas. suministros de medicamentos. toda la gama de

servicios hospitalarios (excepto parto. operaciones mayores y hospitalizaciones).

Los aranceles son los siguientes:

Consulta YAtención: 5 lempiras

5ervicios de Laboratorios: 2 a 5lempiras

P1anificaá6n Familiar: 51empiras

Instalación de OIU: 10 Iempiras

51elilpias

51empias

Ahorajbi$l. se sigue brindando atenci6n gratuita en muchas AnNls. como atenci6n

a ....... vacu... pua.,••1(p1inW08 40 dlas dupués del parto) Y oIros

como tos 'medica¡¡enaoo son 9'_ naL:

Para Jaadmlnlstraci6n de los inglas08 monetaños hay un Comité de Salud

OOIlronnado por miembros de la comunidad. patronatos y personal del cenbo de

salud. En el caso especifico del CESAMO ChoIoma. con los irlQi sos perdlidos
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se paga el siguiente personal: 1 aseadora, 1 responsable de la farmacia

(despacha y esteriliza), 2 enfermeras auxiliares.

Por otra parte, la conciencia adquirida por el personal médico también es un alivio

que hace llegar las atenciones diariamente a mayor número de pacientes. Así, un

médico en Choloma está atendiendo diariamente a un rango de pacientes que va

entre 36 y 48; en tanto las enfermedades atienden de 20 a 30 pacientes diarios.

2.3.4.2. Otras Soluciones

Soluciones más concretas a los problemas en el área de salud se enuncian en el

siguiente listado de proyectos:

• Clínicas Periféricas con Atención las 24 hqcas.

• Clínica Materno Infantil.

• Clínica Especial de Parto.

• Dotación de Insumos y Medicamentos.

• Instalación de la Cllnica Demostrativa en Planificación Familiar.

• Hospital de ChoIoma.

• Red Sexual Reproductiva con Énfasis en Mujer de Maquila.

2.3.5. COMENTARIOS FINALES

Favorece la estrategia en salud.-

• La aceptación de la comunidad al pago de cuotas módicas por atenciones

médicas, que van desde 2 hasta 10 lempiras.

• Personal médico calificado y realizando altos esfuerzos de atención. Existe

un alto grado de conciencia del problema, donde los médicos atienden

entre 36 y 48 pacientes diarios.

• Presencia del Comité de Salud Municipal, conformado por miembros de la

comunidad, patronatos y personal del centro de salud.

• Jornadas de vacunación efectivas con participación del Sistema de

Educación.
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• Participación y organización comunitaria.

• Buenas relaciones y coordinación entre autoridades de salud yec:lucación.

Des"voreee la esbategia en salud.-

• Directrices aisladas y no definidas en ténninos de una política de salud

municipal.

• Falta de coordinación interinstitucional.

• AIcaIdla municipal sin compromiso decidido para coopetar. sin incluir a la

salud en el presupuesto municipal.

• Crecimiento pob/acional acelerado. todavla fuera de collbol; con f8SPU8SIa
insuficientes de servicios públicos para wbrir todas las necesidades.

o''

Retos Pendientes: La Gestión Comunitaria

Entendido como la búsqueda de oportunidades de mejorfa en salud; procesmque

pasa por la obtención de financiamiento a los programas de salud, capaciIaci6n al

personal responsable de ejecutar las estrategias de municipio sakKlebIe. y

obtención oportuna de equipo especialízado.
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3.1. EL AMBIENTE: ACTIVIDAD LOCAL PRIMORDIAl
Por Joseph Malta12

El descuido ambiental es una actitud generalizada en todas las comunas del pals.

El derroche, sobreexplotaci6n. la indiferencia, se han apoderado del quehacer

local. El bosque se explota indisaiminadamente; también las quemas agrfcdas 

que afectan al bosque y la salud humana- son recurrentes; las aguas negras no

tieneo un ane apropiado e inundan las comunas unas pequeftas gotas de Iuvia;

el simple tema de ia basura tDdavIa esta fuera de Wlibol; usted va por la cale en

vehlculo y quien le antecede le deposiIa basura. seguidamente se hace lo mismo

con el que viene detrás. La agIomeraci6n de róIuIos comerciales también ensucian

las grandes ciudades del pals y son riesgo 1atent80"en tiempos de vendavales.

En antai'io. a estas y otras probIemMicas ambientales se les ha buscado

respueslas institucionalizadas. con instituciones como COHDEFOR. Seaetarla de

Recursos Naturales y Ambiente. COPECO. las més represeiilalivas; sin emb.go

los esfuerzos _ fallado por problemas de capacilación insuficiente. falla de

cobertuIa para la viglancia. actitud blanda con la aplicaci6n de la Ley. Empero., lo

mis aftico es la ausencia en la comunidad de una cultura anti·<Xlntaminaci6n.

traducido como ignorancia sobre los riesgos ambienIaIes y falla de ......... I ..

para asumir los ....que exige el Cuido Ambiental Municipal.

Es bueno rBlr.sr que en el cuido aiiblental esta la sosteniblidad fuUa de los

municipios en polRii8nIa td nda. Y'f.IeI pala en general. Desde este punto de vista

importa el codo pIam. pero mis el largo. AsI. el CXlSID beneficio no se mide en

términos del capital que nos prIln'e8 ahora la madera. por dar un ejemplo. sino

WlISiderando que en un fuIuro pr8Ii1'BI [) todavIa tendremos madera para explotar.

12 D1sllll8dui de Manuales en De I .010 1..ocllI. PlCllJ8ualJNlTEC.Comunid. Las ......_
.... I 1as lICIII partilBlnll Yno In&tilIM"'- E's •
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Lo anterior no significa que no habrá que explotar los recursos; significa que debe

hacerse un uso racional de los mismos. Con ello queremos aclarar que no

amparamos el sentido fatalista o apocalíptico del desarrollo, pues sería insólito

que una nueva máquina. tecnología, los cultivos modemos, que buscan una mejor

existencia, a su vez terminen con esa mejor forma de vida. El mensaje es claro:

"Hay que explotar los recursos, pero de manera racional".

El problema es que se ha perdido la racionalidad y hay una evidente

disfuncionalidad en el actuar. Para citar, en las localidades todos los ciudadanos

identifican fácilmente el mapa de desastres: quema por acá, deforestación por allá,

basura tirada en la calle irresponsablemente en equis lugar o al río en otro; se

conocen los actores que provocan el daño; no o\)stante los brazos están cruzados

para abordar el problema. A lo mejor se espera que el Gobierno resuelva, y de

este lado la constante son otras preocupaciones: Inseguridad Ciudadana

(respuestas a medias), Reformas Políticas (búsqueda de votos), Déficit Fiscal

(más impuestos), el dolor de cabeza constante: Los maestros.

Entonces, se propone revertir la propuesta o la forma de afrontar los problemas;

definiendo que el municipio es el nivel primario de atención ambiental, donde esta

área debe ser integrada a los planes estratégicos locales. A continuación se

presentan intervenciones ambientales ya definidas en tres municipios del pals,

corno ejemplo de las tareas urgentes:

TRINIDAD, SANTA BARBARA

Eje Estratégico: Desarrollo y Diversificación de la Producción Cafetalera

Uneas de Acción y Proyectos:

Cultivo del Café Amigable con la Naturaleza

• Instalación de Viveros de Arboles Frutales a Sembrar corno cercas

Agrlcolas de Cafetales.

• Promover la Siembra de Café de Sombra al Combinarto con el Cultivo de

Banano y Plátano.
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• Promover la Siembra de caté de Sombra Combinándolo con Especies

Maderables.

Transición a Prácticas de Cultivo Orgánico de Café

• Capacitación en Caficultura Orgánica.

• Establecimiento de Fincas Demostrativas en Café Orgánico.

• Promover el Aprovechamiento de ta Pulpa de caté como Abono Orgénico.

• Creación de Empresas de Abono Orgánico a Base de Pulpa de Café.

• TransfonnacIi6o de los, BeneIlc:ios'de T¡alamief*) de Café de la Zona a

Sistemas de Beneficiado EcoI6gico CoopeIativo.

Conservación del Medio Ambiente Y Sosteniblidad de la Producci6n caretalBi8

Agricola

• Jornada de Educación Ambiental por unidtfiI Municipal Ambiental.

• Promover el Tratamiento de Aguas Mieles del Café.

• Manejo Adecuado de AJeas Forestales YMicroaJencas.

• Umpieza. Reforestación YCuido de los RIos Chamela eón y U1úa.

COPAN RUINAS, COPAN

Eje EsfndjgIco: Desarrolo del5ec1or Cafetalero

Uneas de Acci6n YP~:

MejOlaf la Calidad del Café.-

• InslaIaci6n de un Beneficio EcoI6gIoo CoopeuJliw de Café.

• EslablecimienlD de FII'lC8S Demosbalivas de Café 0Igéni00.

Oh: 111'.11 la Produe8I6n CaJBtalei8.-

.~ia 8WlInbnlde Ca" de 801... al ComIJi¡.., con el CuIlivo de

Plétano.

• Pron1cMIr la Siembra de caté de Sombra Combinéndolo con Especlls

MadenIbIes.

• Promo..llI-Apta ti ctu: I ntodlfa PüIp I de Café fllIIIIO Abono OIgIllico.

Cousermc:i6n de la Producclón Agrfcola YControl Amblenlal.-

• Manejo Adecuado de las Aleas ForesIaIes.

• PlOmc,..I!..el Tratarnief*) de Aguas MIeles del caté.
...-::tlSH! (:;e:~t ~:lhi; ..~,·t',~ ; \ :;' -"c:: ':: t; .
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• Reforestar la Vega del Río Copán.

• Dragado del Río Copán y Quebrada Cecesmil.

CHOLOMA, CORTES

Eje Estratégico: Reactivación del Sector Agroatimentario Industrial

Linea de Acción: Protección de Zonas Agrícolas Contra Inundaciones.

Proyectos:

• Dragado de los Ríos Ulúa y Chamelec6n, y Continuación de los Trabajos

en el Río Choloma.

• Siembra de Barreras Vivas para la Conservación de los Bordes de los

Ríos.

• Limpieza, Arborización y Mantenimiento ·de: Areas Verdes y Riberas de

Ríos.

Eje Estratégico: Productividad y Sostenibitidad Ambiental

Lineas de Acci6n y Proyectos:

Desarrollo Empresarial Ambiental.-

• Fomentar la Participación Empresarial e Industrial en el Patrocinio de

proyectos Ambientales.

• Establecimiento de un Programa de Compensación Ambiental y/o

Proyección Social a Cambio de Contaminación de maquilas.

• Desarrollar Ambientalmente la Laguna Ticamaya y Preparar1a para la

Ejecución Sostenible de proyectos Económicos. Inclusive Limpieza.

• Instalación de Empresa de Reciclaje e Industrialización de Basura.

Infraestructura para Mitigación de Riesgos Ambientales.-

•. Recuperación Ambiental Integral de la Quebrada "El Chaparro".

• Construcción de 2 Plantas de Tratamiento para el Manejo de Aguas

Servidas (Zona Centro Sur).

• Construcción de Drenajes Pluviales Urbanos y Mejoramiento de los

Canales de Alivios Existentes.
¡ ~_~ \ !'~l;"" '-'.c>,,--~

• Reconstrucción y Ampliación del Sistema de .Alcantarillado Sanitario.
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• Ampliación del Sistema de Agua Potable y mejoramiento de la Calidad del

Agua para Consumo Humano.

Definición de Planes y Nonnativas Ambientales.-

• Establecimiento de Normas para el Recidaje de la Basura Doméstica e

Industrial.

• Actualización y Aplicación del Plan de Manejo Integral de Cuencas y

Microcuencas.

• Elaboración de un Plan de Manejo para la Explotación de Aguas

Subterráneas.

Formaci6n de una Institucionalidad Ambiental.-

• Establecer un Programa de Educación Ambiental.

• Crear Incentivos para la Participación ·Ciudadana en el meP8Illiei*'

Ambiental.

• Fortalecer la Unidad Municipal del Ambiente.

• Implementar el Sistema de Auditorlas Ambientales.

¿Quién es el responsable de las ta.... planteadas?

El responsable de ejecutar las acdoiIes ambientales ... plOplU 'as es la

oomunidad organizada. Puede intervenir el Gobierno. ONG's, y aIros. pero

solamente en carácter de apoyo.

Son elementos vitales de la esbalegia ambietltal local los siguientes;

Pal'tk1lpaci6n Auténtica:

Referido a la organización de la comunidad. fuerzas vivas. instituciones. gobierno

cenb~1 y local. orientados a participar decididamente en el pmce o de gesti6n

~ ambiental, adquiriendo COIlIplOl1lÍSOS de ejecuciOn de proyectos Y .

acaones de mejoría ambiental.
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Transparencia:

Demostrar ética, responsabiidad, y la suficiente capacidad técnica para ejecutar

las obras contempladas en el Plan, dirigidas al cumplimiento de los fines y

propósitos iniciales de mejoría del ambiente y la condición de vida humana. El

establecimiento de auditorias sociales es fundamental para estos propósitos.

Sostenibilidad:

Es un criterio orientado a que los proyectos adquieran madurez y vida propia local,

donde la comunidad debe demostrar madurez de criterios técnicos, conciencia, y

efectividad en la ejecución de los proyectos. Tiene que ver con procesos de

aprendizaje en manejo de proyectos, donde el asistencialismo (todo de regalo)

debe abandonarse y la comunidad deberá entenger que lo que se requiere es un

trabajo productivo.

Finalmente, se espera que exista voluntad política de cambio, se elimine la

despolitización, se fijen metas daras, y todos los ciudadanos trabajen

organizadamente por el bien común de todos, no por intereses del político, del

empresario, sino por un interés donde todos ganen. La mejor estrategia es la

sostenibilidad ambiental y el trabajador primario se encuentra en cada

municipalidad. Cumplidos los puntos: Eso es Gestión de Riesgos Comunitarios.

58



3.2. MUNICIPIO: EL NIVEL PRIMARIO AMBIENTAL13

3.2.1. El espacio local

El espacio local, tanto urbano como rural, se constituye en un ámbito

pñvilegiado para desarrollar esfuerzos sistemáticos tendientes a resolver los

problemas y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos argumentos que

justifican actuar localmente pueden ser:

a) El nivel local fortalece la participación de la comunidad en tomo a

problemas concretos. la activa presencia de la comunidad permite recobrar

la dimensión subjetiva que tiene la calidád ambiental, al revelar la vida

cotidiana y los problemas que enflelllan las personas. En definitiva,

constituye un desafIO y un estimulo para rnoviIizar y desamlIar SUS

potencialidades y capacidades de creatividad.

b) El carácter especifico de los problemas ambientales detectados en el nivel

local permite generar proyectos de acción oonaelos que tienen fl.d......

política Y técnica para su rearlZación.

e) El espacio local permite identificar claramente los aclDres sociales y los

recursos irMlIuaados en los problemas o conflictos ambieiilales, lo que _

fawnM:e el desarroUo de esquemas de concertación a favor del bien

cormm.

d) En el espacio local se pueden enconbar ~ mejoles condiciones para

plantear esbalegias de acciOn y ooonfinación, promoviendo junto~ la .

población propuestas que se materiarlCel'l en forma efectiva en un
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desarrollo local sostenible. Ello se lograria mediante un proceso de gestión

primaria ambiental.

Uno de los desafíos que surgen del trabajo local es la urgente

necesidad de establecer un nivel de gestión propio para ese nivel,

es decír, crear el nível primario ambiental que permita

implementar soluciones con mecanismos y herramientas

adaptados a ese espacio.

3.2.2. Marco conceptual

..
La APA propone fortalecer los organismos estatales responsables por el

ambiente y la salud y auspicia, a su vez. una mayor concertación y diálogo con el

nivel local y la sociedad civil.

Para ello. pretende que la interacción entre el gobierno y el nivel local cree

un efecto multiplicador en beneficio del ambiente y la salud.

La atención primaria ambiental se puede concebir como el Estado

apoyando a un nivel local activo y organizado en tomo a la protección del

ambiente y la salud.

Es necesario construir un nivel primario ambiental que asuma el desarrollo

de un conjunto de acciones destinadas fundamentalmente. aunque no en forma

exclusiva. al fomento. prevención y protección del.medio ambiente en el espacio

local.

El nivel primario ambiental requerirá de una institucionalidad que permita

afrontar problemas ambientales en el nivel local, de acuerdo con la capacidad

tecnológica, normativa y la disponibilidad de recursos humanos.
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Su ámbito de acción corresponderá a aquellas medidas de protección o

recuperación ambiental que son de una complejidad básica. denominadas

acciones ambientales primañas.

Esta institucionalidad ambiental debe aear las condiciones para establecer

un sistema más participativo y abierto a cualquier aporte de la comunidad para

construir una sociedad más saludable.

El nivel primario ambiental debe estar sustentado por la presencia adiva de

la pobIaci6n. la cual debe ser protago."lista de una relaci6n más actiVa y directa

con los órganos del Estado competentes en el tEll]>él. sean estos los municipios, los

centros de salud y otros vinculados al ambiente. La comunidad. que es el actor

local más inportante. el gobierno local. a través de sus estructuras. y los

difetentes sectores involucrados en el proceso. no deben aparecer como entes

dispefsos en este nivel primario ambiental. sino como elementos integrados en

una estrategia participativa aJya mela es mejorar el etdomo para aIca.Qdr mejores

y mis saludables condiciones de vida.

3.2.3. Problemas ambientales locales

Si bien existen problemas ambieIltales globales, como el cambio clnlAtico,

la disnMuci6n de la capa de ozono, etc., estos siempre tienen repercusiones

nacionllIIee. regionales y locales. Del nisnlO modo. existen problemas ambientales

regionales que tienen repercusiones nacionales Y locales. Es posible identificar

que la mayorfa de los problemas ambientales son de IndoIe local Y que tienen

reperalSi6n dinlcta en la salud Y la caridad de la comunidad o municipalidad donde

se originan.

Como ejemplo, se mencionan los mis frealentes:
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3.2.3.1. Problemas urbanos

a} Contaminación atmosférica (industrial y doméstica)

Es un problema frecuente que muchas veces se manifiesta como un

conflicto ambiental, donde los intereses de la comunidad entran en abierta

contraposición con los de las empresas y, en algunas ocasiones, contra los

del Estado. Este es un factor que en reiteradas ocasiones crea dificultades

a las instituciones fiscalizadoras y a los mismos municipios, quienes no

logran compatibilizar los intereses de los diferentes actores ni hacer cumplir

las normas, cuando existen. El origen de este problema es un ordenamiento

territorial insuficiente o inexistente.

b} Contaminación acústica

La contaminación acústica es un problema dificil de manejar y entender por

las comunidades. En general, se le asocia a fuentes puntuales, como

industrias, talleres, discotecas, etc., pero no es considerado como un

problema que emana de las acciones cotidianas de los sujetos, como por

ejemplo cuando se eleva el volumen de la radio o del equipo de sonido.

e} Contaminación del agua

Este problema es considerado por la comunidad como una agresión de las

industrias que vierten sus residuos a los cursos de agua, deteriorándolos. El

uso de los rlos se restringe, la salud corre peligro y se deteriora el entomo.

Su ocurrencia es muy frecuente y, cuando no existen los mecanismos.

adecuados para su resolución, se manifiesta en graves conflictos

ambientales.

62



d) Abastecimiento de agua potable

Problema prioritario por la estrecha relación que existe entre el agua

potable y la salud. La participación de la comunidad es fundamental en las

diferentes etapas de los proyectos: diseño. ejecución. operación y

mantenimiento. fiscalización. etc. Actualmente. existen posIbiIilades de

participar activamente como parte del grupo colegiado que dirige al

organismo operador (por ej. junta directiva. directolio) Y mediante la

concientizaclón sobre los derechos Ydeberes que el usuario tiene respecto

al prestatario del servicio.

e) MiCfObasurales y escombros o'·

La basura es uno de los problemas más frecuentes Y denunciados por la

comunjdad y se produce por falta de un adecuado servicio municipal que

retire los desechos Ypor los malos hábitos de la población.

f) Uso indebido del suelo

La comunidad percibe el uso Indebido del suelo como 000 de los más

importantes en el nivel local. puesto que origina muchos de los wullidos

seftaIados antefionnente. al no f8Spetarse las disposiciones de los planos

1l89'!f81«ns del uso del suelo. Es usual enwnbar activIdalIes productivas

~ en banios f8Sidero,;a1es o poblaciones peiléllicas en medio de

J!!a.fa~. industrias. tones de alta tensión. etc. 0IJ0 ploblema frecuente es

el uso de terrenos agricoIas para la extensión de las ciudades.

g) Plagas

Los roedores. garrapatas. vinchucas Yotros vectores de enfermedades son

slntomas del deterioro de las condiciones de vida de la pobIaci6n.
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Manifiestan focos de contaminación, barrios insalubres y hábitos de la

comunidad que favorecen su presencia.

h) Calles sin pavimentar

La emisión de material particulado, la suciedad de las estructuras y

viviendas y los problemas de tránsito son efectos sentidos por la población

y asociados directamente a la carencia de pavimento. La pavimentación es

una necesidad social por resolver, sin embargo, en muchos casos no es

satisfecha adecuadamente por los servicios del Estado.

i) Seguridad y calidad de los alimentos
"

la falta de seguridad en la calidad de los alimentos presenta graves

implicaciones particularmente en los sectores de más bajos recursos pues

consumen alimentos no envasados y manipulados inadecuadamente. Una

de las causas es la ausencia de fiscalización de los lugares de expendio de

alimentos por parte de las autoridades sanitarias.

j) Quemas no autorizadas

Un factor importante en la emisión de contaminantes atmosféricos

corresponde a las quemas ilegales. Si bien esto se encuentra normado en

algunas ciudades, todavla no existe la conciencia necesaria para evitar

estas acciones que generan problemas a la salud de la población.

k) Falta de áreas verdes

La carencia de áreas verdes genera graves problemas de deterioro

ambiental y de relaciones entre las personas. Según las normativas

municipales, solo el municipio esté autoriZé'do para realizar podas y talas de
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árboles ubicados en bienes nacionales de uso público. Pero el municipio es

incapaz de satisfacer las necesidades de la población. lo que provoca

deterioro en el arbolado. obstrucción de redes de agua potable y

alcantañllados y rompimiento de veredas.

1) Mal manejo de canales

La existencia de vectores de enfermedades. contaminación del agua. riesgo

de accidentes, desborde y deterioro estétiCo. son algunos de los ate cIos

que percibe la oomunidad. Estos problemas tienen como causa pMcipaIla

falta de mansos y de voluntad de los gobiernos locales para enfi8nlai asea

situación. Otra razón es la falta de ed'tcaei6n de las personas que no

cooperan en mantener los canales.

m) Desastres naturales y emergencias quimlcas

La descentralización es muy importante para hacer frente a los desasbes

naturales y emergencias quimicas. La participadOn de la oonamidad es

fundamental en las etapas de ~ración, de intervenci6n Y en la

mitigación.

3.2.3~ Problemas rurales

La situación ambiental del sector campesino. en Bspecial de los que esIin

dispersos. presenta una serie de problemas ambientales Y de salud especfficos.

muchos de eIos asociados a situaciones de pobreza ya poblacioi'leS indlgenas

Si bien los principales esfuefZos de la APA, en el nMllatinoamericano. se

concentran en expeIiencias wbanas, los principios Y caracIBItsticas de esta

propuesta la hacen universal y aplicable en los secIof8s campesinos, teniendo en

aJenta que estos sedores enfrentan pmbIemas de dispersión. pobreza Yfalta de
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educación. El objetivo es fortalecer las capacidades locales para enfrentar estas

carencias.

Los problemas de salud y ambiente más comunes en el sector rural son:

•
a) Saneamiento básico

En la Región de las Américas. uno de los problemas pendientes que afecta

en forma directa a los sectores más pobres de nuestro continente es la falta

de servicios sanitarios básicos, como el abastecimiento de agua potable

segura y la disposición de excretas.

..
Estos problemas, de dificil y costosa solución si se adoptan soluciones

tradicionales, deben ser resueltos con tecnologías apropiadas y una fuerte

organización comunitaria. La APA y sus instrumentos metodológicos y

organizativos permiten estructurar una propuesta en este campo.

b) Manejo de desechos

En localidades rurales concentradas, el manejo deficiente de los residuos

sólidos domésticos y su disposición al aire libre o en cursos de agua y

quebradas se está convirtiendo en un problema ambiental grave por la falta

de especialistas en este nivel y el desconocimiento de tecnologlas

apropiadas, como los rellenos sanitarios manuales y la compostificación

semi-industrial.

e) Erosión y deforestación

La situación de pobreza, la falta de asistencia técnica y la existencia de

mercados compradores de leila en ruma (generalmente para ser convertida
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en astillas) hacen que numerosos campesinos sobreexploten sus recursos

forestales o los adyacentes a sus viviendas.

A la erosión y deterioro de la capa del suelo corno consecuencia de cultivos

intensivos, debe sumarse la práctica cada vez más frecuente de comprar

suelo vegetal o tiana de hoja, \o que ha generado grupos especializados

que 'impian" la superficie del suelo. Estos problemas están asociados a

situaciones de pobreza y a la falta de educación y sensibilidad ambiental.

d) Plaguicidas

La utilización cada vez mayor de ag¡oqulmicos está teniendo selias

consecuencias sobre la salud de la población, el ambiente y los

ecosistemas. La urgente necesidad de establecer mecanismos de

regulación técnica Y social sobre estos productos qulmicos es una tarea

que la APA debe enfrentar, en especial, por los efectos aónicos que

puedan generarse en la salud de miles de trabajadores y habitantes rurales

en el mediano y largo plazo.

la APA exige desarrollar los vincuIos entnt pobntza Y..b.eme camo

parte fundamental de su trabajo. A los sectores camp8llnos no se les puede

concienciar sobre la importancia del medio lIIIIbIente, si pnwiMIenf8 no se

les ha C8P8Cltado para buscar alt8nl8tlva a sus problemas priofftarios de

soInvivenc:ia.

3.2.4. Acciones ambientales en el nivel local

la existellcia de cientos de grupos de ciudadanos que nO cuentan con

espacios dónde dirigir sus demandas y establecer niveles de cooperaci6n e

interacción con los municipios u otras insIancias estatales responsables, es uno de
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los principales argumentos para avanzar en la consolidación de un nivel primario

ambiental.

Es necesario establecer claramente que la estrategia de atención primaria

ambiental no pretende la solución de todos los problemas ambientales en el nivel

local. Existen problemas que exceden la capacidad local y requieren instancias

superiores.

La comunidad puede realizar los siguientes aportes concretos:

• Elaboración de diagnósticos ambientales participativos (incluida la

evaluación de impacto ambiental)

• Apoyo a la fiscalización ambiental (cumplin;\iento de la legislación)

• VlQilancia ambiental (denuncia y fiscalización primaria a industrias

contaminantes, lugares de expendio de alimentos, etc.)

• Programas de manejo de residuos (reciclaje, eliminación de basurales, etc.)

• Elaboración de planes estratégicos participativos

• Elaboración y ejecución de proyectos

• Difusión de resultados

• Campañas de salud pública y de educación ambiental (reciclaje, ahorro de

energía, hanta virus, control de vectores, etc.)

• Acciones preventivas (desastres naturales y emergencias químicas)

• Acciones de manejo ambiental (preservación de áreas protegidas,_

protección y conservación de fauna y flora, etc.)

• Campañas de forestación, construcción y cuidado de áreas verdes y

lugares de esparcimiento

• Planes y programas de conservación de especies

• Control de la erosión y uso del suelo.

Además, la comunidad puede participar en otras acciones ambientales de

carácter más complejo, con la coordinación. apoyo y orientación de profesionales

u organismos técnicos.
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Asimismo, el nivel rural representa el espacio que ofrece una mayor cantidad

de altemativas para implementar la estrategia de atención primaria ambiental con

amplia participación ciudadana.

Otras acciones necesarias de salud ambiental. donde la comunidad debe

cumplir un papel significativo, se refieren a la prevenciOn y coilbol de las

enfermedades emergentes y reemergentes. la APA debe establecer estrategias

de trabajo con las autoridades locales, los encatgados de salud Y los lídeIes

sociales para enfrentar enfermedades como el dengue, la maIaña, haota virus,

enfermedades de gran impacto en la salud rural y que tienen su origen en un

componente ambiental.

,,'

3.2.5. La participación ciudadana

la participación del pueblo es uno de los principios bAsicos sobre los cuales

se tunda el régimen democrático. la que se expresa principalmente a ba. de la

elección libre y directa por parte de los ciudadanos de las mAs alias aubidades

del Estado. En el nivel local, esto se traduce en la elección popular del AJcade. del

consejo municipal y demlJs cuerpos colegiados encargados de la adminisbaci6tl Y

gobierno local o municipal. De esta forma. cflChas autoridades cue",t8il con una

mayor legitimidad poIltica Y social para dss8no11ar sus funciones y actividades

propias, dentro de las cuales se encuentra la de velar por la COIlssrvaci6n y _

ptoteoxión de la salud ambiental.

la participación de la comunidad, diredamente o a traWs de sus

cxganizaciones, es esencial para que la APA sea exitosa. Sobre el particular se

puede seftaIar que la APA no solo es posi)Ie, sino que facIita en un mnIexIo

de'liOCiAtico y participativo, no referido Unica Y exclusivamente a ras auIIOridades

locales. En efecto, deben existir oIros niveles de decisión en los cua'es la

partic:ipaci6n de la comunidad resulta clave porque en última instancia eIa serA la

agraviada o beneficiada.
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Entre esas decisiones se puede mencionar, a modo de ejemplo, los

siguientes procesos en los cuales la ciudadanía debe participar:

a) El diseño de las políticas y programas de salud ambiental del municipio

b) La identificación y evaluación de los problemas de salud ambiental que

requieran prioridad en su solución

e) El destino e inversión de los recursos municipales (entendido como el

conjunto de los recursos que pueden aportar las diversas instituciones

locales y la propia comunidad)

d) La fiscalización y control de la aplicación de la legislación ambiental y

sanitaria.

e) La evaluación de la gestión del municipio en la protección de la salud y

del medio ambiente.

3.2.6. Instrumentos de la atención primaria ambiental

Dentro de los múltiples instrumentos que se pueden utilizar en el nivel local, la

APA dispone de metodologías para la formulación de un diagnóstico ambiental

participativo, como es el Programa Marco de Atención al Medio (PAM) y los

manuales de vigilancia sanitaria y vigilancia ambiental, desarrollados por la OPSI

OMS para capacitar a los responsables locales que utilizarán el PAM. En forma

general, se dispone de metodologías y técnicas para:

Organización comunitaria

• Diagnósticos ambientales y evaluaciones de impacto ambiental

• Planificación ambiental

• Evaluación de riesgos

• Educación popular y comunicación social

• Educación ambiental

• Manejo de conflictos ambientales (negociación y resolución)

• Investigaciones ambientales integradas.
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Asimismo, aunque se deben continuar desarrollando y ajustando, se cuenta

con herramientas que facilitan la aplicación e instrumentalización de la APA, asi

como su vinculación y relación con los niveles ambientales departamentales.

regionales y nacionales. Entre las más importantes se pueden mencionar:

• Indicadores locales de sostenibilidad y calidad ambiental

• Centros de atención pñmaña ambiental (CAPA)

• Lideres ambientales

• TealOIoglas apropiadas

• Monitoreo pñmario ambiental

• Ordenanzas comunales

• Unidades demostrativas.

3.2.7. Indicadores ambientales locales

A fin de mejorar la calidad y confiabilidad de la información ambiental de

nuesbos paises y de la Región. la APA puede contribuir mediante la aportaci6n de

infonnación ambiental oonJiabJe y adecuada. Para ello. se requiere el cumplimieilkl

de dos requisitos: (a) la infonnación deberil ser analizada. evahlada y utIizada en

el nivel local y podril ser suministrada a Jos niveles regionales Y nacionales para su

análisis, procesamiento y .etJoaJ".llelltación; (b) deben desarrolarse indicadotes

más adeaJados para teftejar la situación ambiental local. Se proponen los 

silJJientes indicadores que podrlan ser incofpolados a los clásicos de c:obettura de

abastecimiento de agua y saneamiento y de residuos sólidos:

• Población servida con agua potable y disposición sanitaria de residuos Y

excretas

• Poroentaje de basura tratada y dispuesta adecuadamente (en función del

volumen total producido)

• Pon:eiltaje de basura reciclada

• GeneraciOn de basura per per
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• Parámetros locales de calidad del aire y de los recursos hídricos

superficiales y subterráneos

• Consumo de energía yagua

• Calidad bacteriológica del agua

• Porcentaje de viviendas no habitables

• Porcentaje de la población en pobreza extrema

• Superficie de áreas verdes per cápíta

• Niveles de ruido

• Porcentaje de calles sin pavimentar

• Número de organizaciones ecológicas

• Presencia de animales silvestres

• Número de industrias

• Presencia de vectores de enfermedades

• Número de profesionales de salud ambíental por 10.000 habitantes

• Incidencia y prevalencia de enfermedades debido al inadecuado manejo

ambiental (dengue, paludismo, cólera, leishmaniasis, leptospirosis, hanta

virus, peste).

72



PARTE IV:.-
DESASTRES NATURALES

4.1. ¿CÓMO ATACAR LOS DESASTRES NATURALES?



4.1. ¿CÓMO ATACAR LOS DESASTRES NATURALES?'·

4.1.1. HURACANES

Que hacer antes, durante y después de un huracán.

Es conveniente que observe las siguientes recomendaciones, porque le ayudalin

a proteger su vida, la de sus familiares, compañeros y amigos.

Prepararse para ellfiell!af a' un huracán es proteger la vida, Y esto es

responsabilidad de cada uno de nosotros.

.'
Antes

¿Cómo prepararse con anticipación?

Acuda a la Unidad de Protección Civil o a las autoridades locales para saber:

Si la zona en la que vive está sujeta a este tipo de riesgos.

¿Cuales son los lugares destinados para refugios temporales?

¿Por que medios de comunicaci6n recibirán los mensajes de el1lergencia?

¿Cómo podrán integrarse a las brigadas de audio si quieren ayudar?

.
y usted les informará cuantas pen¡onas viven en su casa y si hay ellfemlos que no

pueden ver, moverse o caminar•

.. MInIlII de Mallejo ele Desastres. PrBsa dado por el Gobierno de Mé'lico 8 tnI1Iés de: seca'lllala
de Gobemaci6n. CoonIinaclOn Ger...a1 de Pi'''x:i6c. CNI. Dinlcci6n General de PI' .... 'J6n QvI,
Cenlm Naciolial de Pns~lCi6"de oBI 1Ies. En ClISO de ulIIzalo para aplcacb_ le CB'BI ..
Hclncbas. cada municiparlClad .-ibri lB Iza _ adecuaciones i8lllJ6;lival. &le cIoc::umel*I
es basaipciOO integra
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Platique con sus familiares y amigos para organizar un plan de protección

civil tomando en cuenta las siguientes medidas:

Determinar un lugar para reunirse si se llegaran a separar a causa del huracán.

Ponerse de acuerdo sobre la distribución de las actividades que cada quien

realizará.

Si su casa es frágil (carrizo, palapa, adobe, paja o materiales semejantes) tenga

previsto un refugio (escuela, iglesia, palacio o agencia municipal).

Realice las reparaciones necesarias en techos,.ventanas y paredes para evitar

daños mayores.

Guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, ya que en

contacto con ella la contaminan.

Procure un lugar para proteger a sus animales y equipo de trabajo.

Prevea al transporte en caso de tener familiares enfermos o en edad avanzada.

Tenga a mano los siguientes articulos para caso de emelgef1CÍa:

• Botiquin de primeros auxilios con su manual (solicltelo en su Centro de Salud).

• Radio y linterna.de pilas con los repuestos necesarios.

• Agua purificada o hervida en envases con tapa.

• Alimentos enlatados (atún, sardinas, frijoles, leche) y otros que no necesiten

refrigerarse.
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• Flotadores. como cámaras de llantas o salvavidas.

• Documentos personales (actas de nacimiento. matrimonio. cartilla; papeles

agrarios. etc.) guardados en bolsas de plásticos y dentro de una mochila o

morral Que le deje libre brazos y manos.

Ante el aviso de huracán y de acuenIo a su peligrosidad usted puede:

Quedarse en su casa si es segura o trasladarse al refugio ya previsto.

Pero si las autoridades recomiendan evaaJar e1.área y/o la casa donde vive. NO

LO PIENSE. ¡HÁGALOI, esta reoomendación se basa en el conocimiento de la

peligrosidad del huracán.

Durante

Si decide quedarse en su casa:

Conserve la calma.

Tenga a la mano los artlculos de emergencia mencionados •

Mantensa su radio de pilas encendido para l8Clbir infonnaci6n en instrucciones de

fuentes oficiales.

-
Ciene puertas y ventanas. protegiendo inIeñormente los aistales con cinIa

adhesiva en forma de X; no abra las cortinas. lo ptoteglrin" de QJalquier

astillamiento de aistales.
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Guarde los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramientas, etc.) que

puede lanzar el viento. Retire antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes.

Fije y amarre bien lo que el viento puede lanzar,

Lleve al lugar previsto sus animales y equipo de trabajo.

Tenga la mano ropa abrigadora e impermeable.

Cubra con bolsas de plástico aparatos u objetos que puedan dañarse o romperse

con el agua.

,.
Limpie la azotea, desagües, canales y coladeras y barra la calle destapando las

atarjeas.

Llene el tanque de gasolina de su vehículo y asegúrese del buen estado de su

batería.

selle con mezda de cemento la tapa de su pozo o aljibe para tener agua de

reserva no contaminada,

Vigile constantemente el nivel del agua cercano a su casa.

Si decide trasladarse al refugio temporal ya previsto:

Asegure su casa y lleve con usted los artlculos indispensables.

Conserve la calma y tranquilíce a sus familiares. Una persona alterada puede

cometer muchos errores.
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Continúe escuchando su radio de pilas o portátil para obtener información o

instrucciones relativas al huracán.

Desconecte todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica.

Cierre las llaves de gas yagua.

Manténgase alejado de puertas y ventanas.

No prenda velas ni veladoras; use lámparas de pilas.

En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas 4e auxilio o a las autoridades més

cercanas.

Si su vivienda está en la zona afectada, no debe regresar a ella hasta que las

autoridades lo indiquen.

Desaloje el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

Si tiene que salir:

Use los zapatos m6s oerrados que tenga.

Manténgase alejado de las éreas de desastre.

Evite tocar o pisar cables eIécIricos.

Retirase de casas, érboIes y postes en peligro de caer.

Recuerde: mis vales prevenir•.•
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Si vive en zonas con tales riesgos, ponga atención a los avisos, alertas o

alannas de huracán, ya que lo previenen de los peligros que estas calamidades

traen consigo y orientan sus acciones para proteger su vida.

Atienda a los niños. ancianos y enfermos que estén con usted.

Si el viento abre una puerta o ventana, no avance hacia ella en forma frontal.

No salga hasta que las autoridades indiquen que termino el peligro. El ojo del

huracán crea una calma que puede durar hasta una hora; después vuelve la

fuerza destructora con vientos en sentido contrario.

"

Después

Conserve la calma

Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de

comunicación.

Si hay heridos repórtelos inmediatamente a los servicios de emergencia.

Cuide que sus alimentos estén limpios. no coma nada crudo ni de procedencia

dudosa.

Beba el agua potable que almacenó o hierva la que va a tomar.

Use los zapatos mas cerrados que tenga.

Umpie perfectamente cualquier derrame de medicinas. sustancias tóxicas o

inflamables.
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Revise cuidadosamente su casa para cerciorarse de que no haya peligro.

Si su casa no sufrió daños, permanezca ahí.

Mantenga desoonectados el gas, la luz y el agua hasta asegurarse de que no haya

fugas ni peligro de corto circuito.

Cerciórese que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.

No divulgue ni haga caso de rumores.

Únicamente use el teléfono para reportar emergepcias.

Colabore con sus vecinos para reparar los daños.

4.1.2. INUNDACIONES

Que hacer antes, durante y después de una inundación

Las inundaciones se presentan con gran frecuencia en diferentes regiones del

territorio nacional, algunas se desarrollan durante varios dlas, pero airas pueden

ser violentas e incontenibles en pocos minutos. El agua se desborda ~ldo

sistemas de drenaje naturales que puede arrastJar piedras. Iodo, troncos de

érboles Y escombros. los flujos de lodo son un peligro provocado por esla

calamidad.

Por \o anteñor Ysobre todo si se vive en una mea baja yplana cen:ana a un rIo. al

mar. o 1ieml abajo de una presa. es necesalio estar prepa¡ados para enflentar las .

posibles inundaciones y responder adeaJadamente.
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Salvo las inundaciones intempestivas que se pudieran presentar en las riberas de

los ríos o en las zonas aledañas de las presas, las demás generalmente tienen un

proceso de generación que permite tomar medidas suficientes para evitar o

aminorar los daños que causan a la población. Asimismo, con frecuencia la

inundación es una calamidad concatenada a un huracán cuyas lluvias torrenciales,

aunadas a una ubicación inadecuada de la vivienda, propician los desastres.

Algunas de las medidas siguientes coinciden con las citadas para antes, durante y

después de un huracán; sin embargo se mencionan también otras, particularmente

referidas a las inundaciones.

Antes

Cómo prepararse con anticipación:

"

Evite las áreas comúnmente sujetas a avenidas, o a inundaciones repentinas, no

construya en terrenos susceptibles de ser afectados por desbordamiento de una

presa, ni en las riberas de los ríos u otros cauces de agua, aunque estén secos.

51 usted vive en zonas donde ya han ocurrido inundaciones:

Establezca las rutas de salida más rápidas desde su casa o lugar de trabajo, hacia

los lugares altos que se hayan previsto como refugios.

En época de lluvias:

Procure no dejar solos a los nji'ios; si lo hace, infórrnelo a sus vecinos.

Mantenga una reserva de agua potable y alimentos que no se descompongan.
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Empaque sus documentos personales (acta de nacimiento, esaituras,

documentos agrarios, cartillas etc.), en bolsas de plásticos bien cerradas y en

morrales o mochilas que pueda cargar de tal forma que le dejen libre los brazos Y

las manos.

Tenga disponible un radio portátil, lámparas de pilas y un botiquin de primeros

auxilios.

Mantenga el tanque de su vehlculo lleno de combustible.

Si se avecina una inundación:

,"
Este pendiente de los avisos de alerta o alanna y manténgase informado; esto le

ayudalá a prepararse en caso de una emergencia.

Umpie la azotea y sus desagües, asl como la calle y sus atarjeas. para que no se

tapen con la basura.

Siga las indicaciones de las autoridades y prepérese para evacuar en caso

necesario.

Durante

Ante todo. conserve la calma Ytranqulice a sus famliares. Una persona aIIBrada

puede cometer muchos errores.

Esté péndiente de los avisos de las autoridades a ballés de su radio podill.

Pnlpátese para trasladarse al lugar o rvfugio previsto. si esto lega a ser

netasario.
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Si decide quedarse en su casa:

Conserve la calma.

Tenga a la mano los articulos de emergencia mencionados.

Mantenga su radio encendido para recibir información e instrucciones de fuentes

oficiales.

Cierre puertas y ventanas.

adhesiva en forma de X;

astil/amiento de cristales.

protegiendo interiormente los cristales con cinta

no abra las cortinas. lo protegerán de cualquier

,-

j

Guarde los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramienta. etc.) que

pueda lanzar el viento. Retire antenas de televisión. rótulos y objetos colgantes.

lleve al lugar previsto sus animales y equipo de trabajo.

Tenga la mano ropa abrigadora e impermeable en caso de evacuación.

Cubra con bolsas de plástico aparatos u objetos que puedan dañarse o romperse

con el agua.

limpie la azotea. desagOes. canales y coladeras y barra la calle destapando las

atarjeas.

llene el tanque de gasolina de su vehlculo y asegúrese del buen estado de su

batería.

Selle con mezda de cemento la tapa de su pozo o aljibe para tener agua reserva

no contaminada.
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En caso de evacuación:

Desconecte los servicios de luz y de gas.

Cerciórese de que su casa quede bien cerrada.

Siga las instrucciones de las autoridades. o bien:

Diríjase de inmediato a los lugares o refugios previstos.

Si se traslada en algún vehlculo y éste quedara $apado. salga de él y busque W\

refugio seguro.

Suba al lugar más alto posible y espere a ser rescatado.

Evite auzar ríos.

Use los zapatos más cerrados que tenga.

Retlrese de casas, árboles y postes.

Evite caminar por zonas inundadas; considere que puede ser golpeado por el

arrastre de Arboles. piedras o animales 1OO8I'tOS.

Después

Conserve la calma.

Siga \as instrucciones transmitidas por \as autoridades a través de los medios de

comunicación.
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Reporte inmediatamente los heridos a los servicios de emergencia.

Cuide que sus alimentos estén limpios; no coma nada crudo ni de procedencia

dudosa.

Beba el agua potable que almacenó o hierva la que va a tomar.

Use los zapatos más cerrados que tenga.

i
I,
I

Limpie perfectamente

inflamables.

cualquier derrame de medicinas. sustancias tóxicas o

,.

I~l,.,

~;

Revise cuidadosamente su casa para cerciorarse de que no haya peligro.

Si su casa no sufrió daños, permanezca ahí.

Mantenga desconectados el gas. la luz yel agua hasta asegurarse de que no haya

fugas ni peligro de corto circuito.

Cerciórese de que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectartos.

No diwlgue ni haga caso de rumores.

Únicamente use el teléfono para emergencias.

Colabore con sus vecinos para reparar los daílos.

En caso necesario solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más

cen:anas.
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Si su vivienda está en la zona afectada podrá regresar a ella cuando las

autoridades lo indiquen.

Desaloje el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

Si tiene que salir:

Use los zapatos más cerrados que tenga.

Manténgase alejado de las áreas desastre.

Evite tocar o pisar cables eléctricos. .'

Retirese de casas., lllboles y postes en peligro de caer.

Recuerde, más vale prevenir••.

Si vive en zonas con tales riesgos. ponga atención a los avisos de alerta o alarma

de inundación. ya que lo previenen de los peligros que esta calamidad trae

consigo y orienten sus acciones para proteger su vida.

4.1.3. SISMOS

Qué hacer antes, do...y después de un sismo

la frecuencia de los sismos en el pals y la cantidad de muas afectadas elligen

que se tomen medidas prelf8ntivas que pueden aminorar los efeckJs del impaetD

de estas calamidades.
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Los accidentes personales más comunes son consecuencia de:

Derrumbes parciales de edificios. que provocan la caída de muros divisorios.

comisas. marquesinas. falsos plafones y unidades de iluminación.

Caída de vidrios rotos de ventanas. lo cual es más peligroso cuando se trata de

edificios altos.

Caída de libreros, muebles y otros enseres, en el interior de los inmuebles.

Incendios.

.'

Caida de cables de energía eléctrica.

Actos humanos provocados por el pánico.

Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos ella y su tamUia,

aprendiendo qué se debe hacer en caso de sismo.

Antes

Como prepararse:

Acuda a la Unidad de Protección Civil o a las autoridades locales para que le

indiquen:

Si la zona en la que vive es slsmica

Cuáles son las medidas de protección que debe tomar en su casa o centro de

trabajo en caso de sismo.
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Cómo puede colaborar con la brigadas de auxilio si tiene interés en capacitarse

para participar al presentarse esta calamidad.

Asegúrese de que su casa o lugar de trabajo corran el menor riesgo:

Solicite el servicio de un arquitecto o de un maestro de obras para c.teIectar los

riesgos que pueda presentar su casa ante un sismo. e identificar los lugares mas
seguros en tos Que pueda protegerse.

Haga revisar y reparar periódicamente las instalaciones de gas Y e1edJ icidad para

que siempre se enroentren en buen estado.

."
Prepare. estudie Y practique con su familia o con sus compafIeros de trabajo, un

plan a utilizarlo en caso de sismo.

Instruya a todos los miembros de su familia acerca de cómo y dónde se

desconeclan los suministros de gas Yele ctricidad.

Integre un botiquln de primero auxiios.

Tenga a mano los números telefónicos de emergencia de la Cruz Roja. hospiIaIes.

bOlilbelos. poIic1a etc.

DesVle a una persona, fuera de la zona en que usted vive, para que se

comuniquen con ella o para que se reúnan en su casa si los miembros de la

familia llegaran a separarse.

Póngase de aaJ8fdo sobre que haré cada miembro de la familia o cáda •

c:ompai\ero de trabajo en caso de sismo.

Coloque los objeIos grandes Ypesados en anaqueles o lugares bajos.
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Fije a la pared: cuadros. espejos. roperos, armarios. libreros y estantes. Evite

colocar objetos pesados en la parte superior de eslos.

Asegure firmemente al techo las lámparas y los candiles.

Es conveniente que usted conozca la profesión o actividad laboral de sus vecinos

o compañeros de trabajo. por si llega a necesitar ayuda.

Periódicamente organice simulacros. con el objeto de que cada miembro de la

familia sepa qué hacer durante el sismo. y solicite a la unidad interna de

protección civil que también se realicen en su lugar de trabajo.

"

localice lugares seguros en cada cuarto: bajo mesas sólidas, escritorios

resistentes. paredes de soporte o marcos de puertas con trabes. Refuerce esta

información haciendo que cada miembro de la familia elija uno de esos lugares

para protegerse.

Identifique los lugares peligrosos de su vivienda para alejarse de ellos. tales como

ventanas donde los vidrios podrían estallarse. libreros u otros muebles que

puedan caer.

Dunlnte

Mantenga la calma y ubfquese en las zonas de seguridad del lugar en que usted

se encuentra al momento del sismo y procure protegerse de la mejor fonna

posible. permaneciendo donde esta. la mayor parte de los heridos en un sismo se

ha producido cuando las personas intentaron entrar o salir de las casas o 9l:lificios.

Párese bajo un marco de puerta con trabe o de espaldas en una pared de carga.
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Hágase "bolita" abrazándose usted mismo en un rincón; de ser posible. protéjase

la cabeza con un cojin o con un cobertor.

Manténgase alejado de ventanas, espejos y articulas de vidrio que puedan

quebrarse.

Evite estar bajo candiles y otros objetos ooIgantes.

Manténgase retirado de libreros. gabinetes o muebles pesados que podrlan

caerse o deja caer su contenido.

Retlrese de estufas. braseros. cafeteras, radiado(es o cualquier utensIio cafl8llte.

Procure estar alejado de balcones, aleros. chimeneas y de lugares de donde

puedan desprenderse ladrillos.

Si se encuentra·en un edificio, pennanerca donde esté; no 1ra1e de ullizar los

elevadores ni las escaleras durante el sismo.

Si estuviera dormido, al despertar tómese unos momentos para razonar.

Conserve la calma.

Si se encuentra en el exterior. busque 8ft1 un refugio; al ainllibre es álftcl que algo

le caiga encima: sin embargo, asegúrese de estar a saIYo de cables, postes.

6rboIes Y ramas, escaleras exteñores, edificios con fachadas adornadas.
balcones, llIeros, chimeneas Y de cualquier olio otljab que pueda caer,

especialrnente si se encuentra en el c:enbo de la ciudad, en zonas de edificios de

muchos pisos donde las ventanas y las fachadas pueden espan:ir es OOllltll'OS

peligrosos sobre las canes.
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Si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede

lejos de puentes o vías y estaciónese en un sitio fuera de peligro.

En lugares públicos y llenos de gente (cine, teatro, estadía, salón de clases), no

grite, no corra, no empuje, salga serenamente si la salída no está congestionada;

en caso contrario, permanezca en su propio asiento, colocando los brazos sobre la

cabeza y bajándola hacia las rodillas.

Si se encuentra en el Metro no corra, no gríte, no empuje. La confusión y el pánico

provocan grandes problemas. No se apresure a buscar las salidas, el sismo dura

segundos y la estructura del Metro ofrece segu¡idad. Obedezca las indicaciones

del personal de vigilancia.

Después

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al

exterior golpeando con algún objeto.

En caso de pennaneeer en su casa o lugar de trabajo:

Verifique si hay lesionados y ser necesario busque ayuda médica.

No utilice los elevadores y sea cauteloso con las escaleras; podrían haberse

resentido con los sismos.

Evite pisar o tocar cualquier cable caido o suelto.

Efectué una cuidadosa revisión de los daños, si son graves no haga uso del

inmueble.
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No encienda cerillos. velas, aparatos de flama abierta, o eléctricos. hasta

asegurarse que no haya fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica.

En caso de fuga de gas o agua. repórtelos inmediatamente.

Si hay incendios. llame a los bomberos a las brigadas de auxilio.

No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos,

escombros. polvo o algún contaminante.

limpie inmediatamente los liquidas derramados, tales como medicinas. materiales

inflamables o tóxicos. "

Use el teléfono sólo para reportar una emergencia.

Encienda la radio para mantenerse informado o recibir información.

Cuando abra alacenas, estantes o roperos. hágalo cuidadosamente porque le

pueden caer los objetos encima.

No propaguemmD18S ni haga caso de ellos,porque~na la pobIaci6n.

Atienda las indicaciones de las autoridades o de la brigadas de 8IDClio.

Si es nec:esaño evacuar:

Empaque previamente. como medida ante cualquíer riesgo. sus documenb1

personales: adas de nacimiento, de matrimonio. escrituras. documentos agraiios,

cartillas etc•• en bolsas de p1éstico bien cerradas. y en morrales o mochias que

pueda cargar de tal forma que le dejen Ubres los brazos Ylas manos.
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Al salir hágalo con cuidado y orden; siga las instrucciones de las autoridades o de

las brigadas de auxilio.

Esté preparado para futuros sismos. llamados réplicas. Generalmente son más

débiles. pero pueden ocasionar danos adicionales.

4.1.4. INCENDIOS

Qué hacer antes, durante y después de un incendio

Entre las calamidades de origen Químico Que ocurren con mayor frecuencia en el

territorio nacional se encuentran los incendioli.·Y las explosiones. fenómenos

desJructivos comúnmente asociados.

El crecimiento demográfico. los procesos propios en el desarrollo de la industria, el

uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables de alto riesgo y la falta de

precauciones en su manejo, traslado y almacenamiento son los principales

factores, que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y frecuencia

de estas calamidades, particulannente en las ciudades donde se ubican grandes

complejos industriales, comerciales y de servicio.

Por el lugar donde se desarrollan hay incendios urbanos y forestales. Los urbanos

se deben principalmente a cortocircuitos en instalaciones defectuosas, sobre

cargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos; fallas u operación

inadecuada de aparatos electrodomésticos; falta de precaución en el uso de velas,

veladoras y anafres; manejo inadecuado de sustanciaa peligrosas y otros errores

humanos. Por el lugar donde se producen, los incendios urbanos pueden. ser

domésticos, comerciales e industriales.

"Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia

para uso del suelo en la agricultura, Quemas de pastos para obtención de pelillo,
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que sirve como forraje o con el objeto de combatir plagas y otros animales

dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento de objetos encendidos sobre la

vegetación herbácea; tormentas eléctricas; desprendimientos de lineas de alta

tensión y acciones incendiarias intencionales· (P.68 Atlas Nacional de Riesgos

Secretaria de Gobernación 1991).

Antes

Como prepararse:

En su casa:

"

Revise periódicamente la instalación eléctrica de su casa y solicite este seNicio en

su lugar de trabajo.

Rewerde que todo contacto o intenuptor eléctrico debe tener su tapa

debidamente aislada.

No sobrecargue los enchufes con demasiadas clavijas. distribúyalas o soflCite la

instalación de circuitos adicionales.

Tenga especial aJidado con panIIas eléclJicas y aparatos de mayor consumo de

energia, como planchas.~ raell tns.11Ifrigeradoras y hornos. ya que el

sistema puede sobrecalenlarse.

Evite Improvisar empalmes en las conexiones Y cuide que los cables de los

apandos elécbicos se encuentRln en buenas oondicione8.

Encargue a un téalico las revisiones y composturas de instalaciones Y aparatos

e1é cb'icos; si usted no tiene conociIllieiItos necesarios para efectuartas.
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Antes de cualquier reparación de la instalación eléctrica, desconecte el interruptor

general y compruebe la ausencia de energia.

No sustituya los fusibles por alambres o monedas.

No conecte aparatos que se hayan humedecido y cuide que no se mojen las

clavijas e instalaciones eléctricas.

Procure no usar ni tocar aparatos eléctricos si está descalzo aún cuando el suelo

esté seco.

Revise periódicamente que los tanques, tuberías.. mangueras y accesorios de gas

estén en buenas condiciones. Coloque agua con jabón en las uniones para

veñficar que no existan fugas; si encuentra alguna repórtela a quien le surte el

gas.

En caso de fuga de gas no encienda ni apague luces, ventile al máximo todas las

habitaciones.

Mantenga fuera del alcance de los niños, velas, veladoras, cerillos, encendedores

y toda clase de material inflamable.

No deje que los niftos jueguen junto a la estufa, ni les pida que cuiden alimentos

que estén sobre fuego.

Guarde los líquidos inftamables en recipientes irrompibles con una etiqueta que

indique su contenido; coI6quelos en áreas ventiladas y fuera del alcance de los .

nillos. Nunca fume en estos lugares.

Utilice los IIquidos inflamables y aerosoles s610 en lugares ventilados, lejos de

fuentes de calor y energia eléctrica.
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Apague perfectamente los cenllos y colillas de cigarro.

No fume en la cama.

Coloque ceniceros en lugares visibles.

Procure contar con uno o más extintores en un lugar accesible. asegúrese de que

sabe manejarlos y vigile que estén en condiciones de &eMcio.

Antes de salir de su casa revise que los aparatos elécIricos estén apagados y de

preferencia desoonéctelos; asimismo. cen:ióre&e de que las llaves de la estura

estén cerradas y los pilotos encendidos. .'

Si sale de viaje cierre las naves de gas Ydesconecte la energla elécbica.

Siempre tenga a la mano los números telefónicos de los bomberos. CnJZ Roja Y

brigada de auxilio.

Durante

Incendios Urbanos

COISIIJVe la «. I .'1 proaJr8 tranquIlzar 8 8U8 famllarus o compaIIeros de babajo.

51 se detecta fuego. calor o humo anonnales dé la voz de atanna irmediatamente.

Si el incendio ea pequefto. trate de apegaJlo. de ser posible con un extintor.

Si el fuego es de origen elécbico no intente apagarlo con agua•



Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasas ocurren generalmente en la

cocina; en este caso sofóquelos con sal, con polvo de hornear, o con bicarbonato.

Si lo que se inflama es una sartén pángale una tapa.

Si el fuego tiende a extenderse, llame a los bomberos o a las brigadas de auxilio y

siga sus instrucciones.

Corte los suministros de energia eléctrica y de gas.

No abra puertas ni ventanas, porque con el aire el fuego se extiende.

En caso de evacuación, no corra, no grite, no emptlje.

No pierda tiempo buscando objetos personales.

Diríjase a la puerta de salida Que este más alejada del fuego.

Si hay gases y humo, desplácese "a gatas" y de ser posible tápese nariz y boca

con un trapo húmedo.

Ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos.

Antes de abrir una puerta, tóquela; si está caliente no la abra, el fuego debe estar

tras ella.

No use los elevadores.

Si se incendia su ropa no corra; tirese al piso y ruede lentamente, de ser necesario

Cúbrase con una manta para apagar el fuego.
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En caso de que el fuego obstruya las salidas. no se desespere y aléjese lo más

posible de las llamas. procure bloquear totalmente la entrada del humo, tapando

las rendijas con trapos húmedos y llame la atención sobre su presencia para ser

auxiliado a la brevedad.

Tenga presente que el pánico es su peor enemigo.

Al Uegar los bomberos o las brigadas de auxilio, infórmeles si denbo hay persolIl8S

atrapadas.

Una vez fuera del inmueble, aléjese lo más que pueda para no obsIruir el babajo

de las brigadas de auxilio. "

En su centro de trabajo:

Recuerde que generalmente por descuido se puede producir un incendio.

Cumpla con las medidas de seguridad establecidas.

Solicite que periódicamente revisen la instalación e1écbica.

No sobrecargue los enchufes con demasiados aparatos; disbiblíyalos o solicite la

instalación de.'iC,_adlcionales.

No fume en ZOfl8S!feStringidas ni dentro de los elevadores.

Apagúe .. ','mente los C81i1os Y las ooIiIlas de los cigarros; no los arroje

enoendicbtal ,..de la basura.¡-·

Evite las aaJmulaciones de basura.
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Conozca la ubicación de los extintores y aprenda a utilizarlos.

Identifique claramente las salidas de emergencia.

No obstaculice las salidas de emergencia ni los lugares donde se encuentra el

equipo contra incendios.

Encargue las revisiones y composturas eléctricas al técnico responsable, no las

haga usted mismo.

Sugiera que se realicen ejercICios

responsablemente en ellos.

de simulacro de evacuación y participe

"

Solicite que se instalen detectores de humo.

Pida información a la unidad de protección civil de su centro de trabajo sobre el

plan de emergencia en caso de incendio.

Si quiere colaborar en el combate de un incendio, intégrese con anticipación a la

unidad de protección civil de su centro de trabajo, en donde lo capacitaran.

Antes de salir de su lugar de trabajo, cerciórese que no haya colillas enceAdidas y

de que cafeteras, parrillas, ventiladores y otros aparatos eléctricos estén

desconectados.

Después

No pase el área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen.

Haga que un técnico revise las instalaciones eléctricas y de gas, antes de conectar

nuevamente la corriente y de utilizar la estuta y el calentador.
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Deseche alimentos. bebidas o medicina que hayan estado expuestas al calor, al

humo. o al tizne del fuego.

No vuelva a congelar los alimentos que se hayan descongelado.

Recomendaciones para prevenir incendios fotestales

Vigile que en sus predios no hayan acumulación de materiales (como ramas

secas, maleza, basura, cartón o papel) que pudieran servir como combustible para

la generación de incendios.

,"
Evite dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o boteRas que por la acción de

los rayos solares, pudieran convertirse en una fuente de incendios.

Cuando vaya a realizar "quemas", recuen:Ie haeeoo muy temprano, en las

primeras horas de la maftana y sólo cuando no haya viento ni sol muy fuerte.

También es importante que antes de iniciar la quema, se aseg(''9 de cavar

brechas cortafuego para controlar el d9sann/lo del proceso.

La quema de terrenos con fines de desmonte o prepal1lCi6n de la tiemI para la

siembla, es un proc I So muy pelig1oso para la generaci6n de incendios. Siempre

que aJente con otros elemenlos pala la JJI8PIlraci6n de sus predios, evite usar

estas quemas.

Si va realizar estas "quemas", asegúrese de contar con el apoyo de otros

miembros de su CXlfIIUnidad, para manteñer una viglancia total sobre el proce sC) y

poder detectar, denunciar y combatir cualquier connato de incendio•.
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Siempre Que detecte un incendio forestal, por pequeño Que le parezca, dé aviso a

las autoridades municipales. Establezca una dirección y un teléfono fijo donde

reportar la tragedia

No intervenga ni actué por cuenta propia para combatir un incendio forestal. Lo

más importante es alertar a las autoridades sobre la presencia del fuego.

Obedezca las instrucciones del personal autorizado. De ello puede depender su

vida y la de su familia.

Siempre Que pueda y esté en posibilidades, colabore con las autoridades y

personal técnico responsable, en la integración de brigadas de combate a los

incendios, pero respetando las instrucciones Que Pé el personal técnico.

Evite el uso de fertilizantes químicos y prefiera el uso del abono verde y la veza de

invierno, que son dos cultivos Que se pueden sembrar en forma paralela a los

cultivos tradicionales como maíz, avena y cebada, entre otros, pero que nutren el

suelo y reducen el problema de erosión y desmonte de terrenos.

Infórmese sobre sus ventajas y adóptelos como dos cultivos que beneficiarán en

forma importante a la calidad de sus terrenos y siembras.

4.1.5. HELADAS

Qué hacer antes, durante y recomendaciones de seguridad en época de

heladas.

Recomendaciones para la población ante la temporada de heladas:
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Antes

Estar atento a la información meteorológica y las autoridade8 (Protección civil.

Seetor Salud. etc.) que se transmita por los medio de comunicación.

Infonnar a las autoridades correspondientes sobre la localización de grupos o

personas sujetas a riesgo (indigentes. niños. ancianos o enfermos desprotegidos).

Procurar y fomentar. entre su familia y la comunidad. /as medidas de

autoproteeción pertinentes. como:

Vestir con ropa gruesa. cubñendo todo el cu~ (chamarra. abrigo. bufanda.

guantes. calzado. etc.)

Comer frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C. las fIUtas de

temporada son más baratas.

Contar con combustible suficiente para caIefaoción.

Procurar tener cobijas suficientes para cubrirse por las noches.

Solicitar información a la unidad de protecciOn civil de su 1ocaIdad. sobre la

1oca1i2:aci6n de refugios temponIIes.

Acudir la unidad de pioteoción civil de·'SU localidad. con la finarldad de establecer

el plan de acciones que permita prevenir Y disminuir los daftos a la población

durante la temporada de frIo.
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Durante

Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en

caso necesario.

Abrigarse con ropa gruesa que le cubra todo el cuerpo.

Usar cobijas suficientes durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

Usar chimenea, calentadores y hornillas en caso de que el frío sea muy intenso, y

las cobijas o el material de cobijo no sean suficientes, pero procurar que haya

ventilación adecuada. .'

Incluir en su comidas: grasas, dulces, y todo lo que da energía, a fin de

incrementar la capacidad de resistencia al frío.

Cuando una persona ha sido afectada por los fríos intensos, se sugiere

realizar cualesquiera de las siguientes acciones:

Generar más calor corporal mediante movimíento; es decir, correr, saltar, mover

las extremidades, etc.

Beber cualquier liquido en cantidades suficientes.

Cubrirse adecuadamente y mantenerse bajo techo.

Sumergir las extremidades afectadas en agua a temperatura ligeramente superier

a la del cuerpo.

Consulte a su medico o acuda al centro de salud de la localidad en caso

necesario.
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Si va a salir de un lugar caliente. debe cubrirse boca y nariz. para evitar aspirar el

aire frio; los cambios bruscos pueden enfermarte del sistema respiratorio.

Si va a estar fuenl de su hogar un tiempo prolongado. asegúrese de hacer lo

siguiente:

Apagar la chimenea. braseros. calentadores u hornillas de petróleo o gas.

Evitar que niños pequei\o$ tenga'\ acceso a calentadol'es.

Proteger y cobijar muy bien a niños y ancianos.

Atender cualquier enfennedad respiratoria y. si' padece del corazón o de los

pulmones. aaKIir con oportunidad y frecuencia al medico o cenbo de salud.

No traer vendajes apretados. mas bien deben aflojarse. afIn de que la sangre fluya

libremente.

Recomendac:iones de seguridad.

No encienda estufas ni anafres de combustión de gas o C8Ib6n denbo de

habitaciones que carezcan de ventiIaci6n adecuada; cuide que no estén al alcance

de los niños o enfennos 11Iei11a1es.

Con aoticipaciOn aIn r f81.I8ftlI. gM.~C8ltl6n. para pre......1r la posible falta de

aba 13 cimiento. coll8idelando que P' d '.1lI1C8der que usted o su proveedor no

puedan transilar en la caneo debido a Ias'bajas tempetalUras.

Almacene suficiente agua Y aIimeldo para 5 idas. que no sea de fáci

d88DDlllposición. preferiblemente altos en caIorIas..;

En caso de que algún familiar que viva con usted padezca alguna ellfeomedad.

prevenga la existencia suficiente de SUS medicamentos.
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Prevenga alimento para el ganado y las aves de corral.

En caso de que se encuentre alejado de un poblado, desde hoy identifíquese con

sus vecinos, para enfrentar este invierno colectivamente.

Si usted habita cerca de un poblado o comunidad, identifique a las autoridades de

protección civil y solicite información de: puntos de reunión, refugios temporales,

cocinas comunitarias, sitios de distribución de material de abrigo y víveres.

Recuerde: el bienestar de sus hijos es responsabilidad de usted.

En coordinacíón con sus vecinos, localice y designe un lugar, preferiblemente

cerrado, en el que pueda resguardar a su ganado.

Tenga siempre a la mano: radio con batería, linterna, soga y cerillos.

Selle puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruce de corrientes y

salida del calor acumulado en su casa.

Medidas preventivas para la agricultura.

Estar pendiente de la información meteorológica que se difunda acerca de las

bajas temperaturas o de los frentes fOOs, a través de los medios de comunicación

masiva.

Prevenirse para los periodos de ocurrencia de heladas tempranas y tardías.

Sembrar los cultivos en las fechas recomendables y no modificar su acción

retrasándolas, ni adelantándolas.

Fomentar el cambio de cultivos de acuerdo con las características de cada zona

en particular.
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