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José Martí Pérez





Índice

Introducción. / 11

Capítulo 1. Los graves problemas del medio ambiente: cambio
climático mundial y los desastres. / 15

Capítulo 2. La educación para el desarrollo sostenible: proteger
el medio ambiente y prevenir los desastres. / 25

Capítulo 3. La educación ambiental y la prevención de desastres para
el desarrollo sostenible en la formación de valores de la
personalidad. / 53

Capítulo 4. La integración de la educación ambiental y de la prevención
de desastres a la estrategia de trabajo de instituciones
educativas. / 63

Capítulo 5. Las propuestas de las actividades curriculares y no
curriculares para las escuelas, las familias, las comunidades
y las instituciones. / 73

Capítulo 6. La atención psicológica en situaciones de desastres
y emergencias. / 105

Capítulo 7. La escuela y la comunidad: atención psicoemocional
y psicosocial antes, durante y después del desastre. / 139

Capítulo 8. Sistematización, evaluación y sostenibilidad de la educación
ambiental y la prevención de desastres desde un proyecto
educativo e institucional. / 147

Galería de imágenes. / 175

Notas de conceptos fundamentales. / 195

Bibliografía.  / 196



Agradecimientos

Durante los años 2010 y 2011, y como parte del proceso de implementación del proyecto en
las escuelas y las comunidades, en Cuba, recibimos colaboraciones y aportes muy especiales.

Expresamos nuestro testimonio de deferente consideración y de agradecimiento a la Licenciada
Delia Vera Medina, Coordinadora Nacional del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco, por
su sistematicidad, su esfuerzo y su dedicación para el trabajo de las escuelas asociadas de la
Unesco en Cuba. Además, a las direcciones provinciales y municipales de Educación, así como
a las universidades de ciencias pedagógicas, entre otras instituciones, por la asistencia y por
acompañar las actividades, que permitieron la realización de seminarios-talleres, cursos, y visitas
especializadas e intercambios de experiencia para la asesoría, la coordinación y la ejecución de
este proyecto innovador. A todos ellos, el agradecimiento y el respeto por su ayuda.

Durante la puesta en práctica de esta etapa del proyecto, en la elaboración de la presente
obra, surgieron ideas, sugerencias, y aportes de los profesionales Dr C Jorge Mario García
Fernández, Director de Cuencas Hidrográficas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
y Secretario del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH); Dr C Cristóbal Martínez
Gómez, Jefe del Grupo Nacional de Psiquiatría Infantil de Cuba, Consejo Consultivo del Centro
Latinoamericano de Medicina de Desastres (CLAMED), Ministerio de Salud Pública de Cuba;
el Mayor Jorge Luis Ayala Prieto y el Licenciado Yuniesky Acanda Hernández, Jefe de la Defensa
Civil y Jefe del Grupo de Prevención de Riesgos y Desastres de la Defensa Civil de Guane,
respectivamente; e importantes fueron el apoyo, las ideas, las iniciativas y la participación
de la M Sc Mirtha Velazco Navarro, Asistente de Programas de Educación de la Oficina de la
Unesco, en La Habana; así como a la Dra. C. Eva Escalona Serrano, directora de la Dirección
de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación de Cuba, por la disposición en facilitar y en
apoyar el desarrollo de este proyecto.

A todos nuestros queridos y estimados maestros, profesores, educadores y directores de la
Red de Escuelas Asociadas de la Unesco, en Cuba y en República Dominicana, muchas gracias
por sus observaciones, sus sugerencias y los aportes necesarios para la orientación de los procesos
de educación ambiental y educación en desastres para las familas y las comunidades locales, a
partir de los diagnósticos participativos y por asesorarnos en la necesidad de lograr, aún más, la
incorporación de la población adulta a estos procesos.

Estamos satisfechos por el desarrollo de las actividades y por el compromiso asumido para la
implementación de este proyecto en las escuelas.

Cordialmente,

Los autores



Presentación

Estimados maestros, profesores, educadores, promotores y actores de la prevención de
desastres y protección de la salud mental en instituciones educacionales y comunidades:

Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra satisfacción por el trabajo conjunto, que ha
permitido la publicación de este manual, resultado del proyecto "Prevención de riesgos y
educación en situaciones de emergencia por causas de fenómenos naturales en las islas del
Caribe". En consideración a que el contenido de este manual es consecuencia de las propuestas
y los aportes de los participantes en este proyecto educativo, puede ser utilizado en el proceso
docente-educativo, en las escuelas para promover la participación estudiantil y comunitaria en
la prevención y la solución de los problemas ambientales y de desastres en la localidad.

En los primeros capítulos se presentan la situación de los problemas del medio ambiente
mundial y su agudización, la situación de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas que se
encuentran en riesgo de desastres, los eventos que pueden ocasionar afectaciones al medio
ambiente y las acciones educativas,  para contribuir a la prevención de los desastres desde las
escuelas, en interacción con las comunidades.

En los capítulos centrales se presentan propuestas para su aplicación en el proceso docente-
educativo, que tienen como objetivo colaborar con la protección del medio ambiente y con la
prevención de los desastres, a partir de la escuela como centro cultural más importante de la
comunidad. Se trata de poder aprovechar las propuestas y la información de la presente
publicación para promover el desarrollo de los procesos educativos desde las escuelas, en
interacción con las comunidades, para contribuir al  cuidado del medio ambiente y a la
preparación de toda la población para la actuación ante casos de desastres.

En los capítulos finales se presenta un tema novedoso e importante, así como de gran actualidad,
relacionado con el diagnóstico de la salud mental del niño y del adolescente. Se ofrecen orientaciones
para el adecuado manejo de los aspectos psicológicos y sociales antes, durante y después de las
emergencias y los desastres. Finalmente, se aborda un tema muy reciente, vinculado con la
sistematización, el seguimiento, la evaluación y la sostenibilidad de los proyectos educativos.

Consideramos que la utilización de este libro contribuirá a desarrollar un excelente trabajo
de educación ambiental y de educación para la prevención de desastres en el ámbito escolar,
familiar, comunitario y social, que ayude a la protección del medio ambiente de las islas del
Caribe. Estaremos al tanto de sus opiniones, comentarios, observaciones y sugerencias para el
futuro enriquecimiento y perfeccionamiento de este libro, el cual ponemos a disposición de las
escuelas y las comunidades.

Atentamente,

Lic. Delia Vera Medina

Coordinadora Nacional Red del Plan de Escuelas Asociadas a la Unesco

La Habana, Cuba,  2012
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Introducción

L
as islas del Caribe están expuestas a frecuentes afectaciones provocadas por fenómenos
naturales, como son inundaciones, sequías, efecto de los vientos ocasionados por los
huracanes y tormentas tropicales, terremotos y entre otras. En todos los casos, hay que

tener en cuenta la fragilidad de los ecosistemas de las islas, lo que provoca que la ocurrencia de
dichos fenómenos ocasionen desastres económicos y sociales.

El propósito de este trabajo es presentar los resultados de un proyecto que hemos elaborado
en conjunto con varias instituciones de Cuba y de República Dominicana, con el fin de abordar
la prevención de riesgos y educación, en situaciones de emergencia por causas de fenómenos
naturales en las islas del Caribe, desde las instituciones educacionales.

La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la Unesco (Unesco/La
Habana) ha trabajado, en coordinación con los ministerios de Educación (MINED) y el de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y las Redes de Escuelas Asociadas a la Unesco
de Cuba y de República Dominicana, en el marco de la Década de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, el tema de la Reducción de Riesgos por Desastres Naturales.

Desde hace cuatro años se trabaja el tema en los seminarios nacionales de las escuelas
asociadas a la Unesco de Cuba y de República Dominicana, promoviendo la realización de
proyectos en las instituciones educacionales encaminados a divulgar e implementar las medidas
preventivas ante fenómenos naturales, fundamentalmente los efectos de los huracanes tropicales
y la sequía.

En el año 2008 se realizó un taller nacional, en la ciudad de Camagüey, con la participación
de especialistas de todo el país del CITMA y del MINED, para comenzar a trabajar en una
estrategia para la educación en reducción de riesgos en Cuba. En marzo de ese mismo año se
desarrolló un taller, en la ciudad de Baracoa, dando cierre a un proyecto en las escuelas situadas
en los márgenes del río Toa, y encaminado también al trabajo de educación en reducción de
riesgos por desastres naturales.

En febrero del año 2008 se realizó un seminario regional en la ciudad de Santo Domingo,
con la participación de expertos de toda la región de Latinoamérica y el Caribe; una de las
mesas de trabajo fue dedicada al tema de la educación en la reducción de riesgos por desastres
naturales, discutiéndose las mejores prácticas que se desarrollan en Cuba y en República
Dominicana.

En ese mismo año, Cuba y República Dominicana fueron azotadas por varios eventos
meteorológicos que dejaron una estela de daños a todo lo largo y ancho de ambas islas. La
Unesco, junto con todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, trabajó intensamente en
movilizar ayuda de emergencia para mitigar los daños. La Oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios para las Naciones Unidas (OCHA) y la Unesco aportaron una parte
de los recursos necesarios para apoyar a Cuba en la reparación de los techos de 480 escuelas
en las provincias de Camagüey, Holguín y Las Tunas.
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En el anterior contexto se visitaron, en varias ocasiones, a esas provincias para conocer muy
de cerca los daños y su reparación, y se apreciaron sobre todo, los increíbles esfuerzos
desplegados por el organismo central del MINED, educadores, directores de escuelas, padres
y madres de familias y los propios estudiantes en la reparación de los centros dañados. A
finales de enero del año 2009, en el evento Pedagogía, celebrado en el Palacio de Convenciones,
la Unesco reconoció públicamente este meritorio trabajo y, sobre todas las cosas, los resultados
muy favorables que se obtuvieron.

En el área del Caribe, cada año suceden fenómenos meteorológicos que, debido a la fragilidad
de los ecosistemas de las pequeñas islas, provocan irreparables pérdidas de vidas humanas y
daños psicosociales en la población. Los desastres naturales van en aumento y causan los daños
más serios en los países más pobres y, por ende, con menos capacidad de defensa. Las imágenes
de devastadores ciclones y terremotos, y otros fenómenos naturales, permanecerán en nuestra
retina largo tiempo.

Los peligros o amenazas naturales son fenómenos físicos causados por procesos rápidos o
lentos de origen atmosférico, geológico e hidrológico en escalas local, global, regional, nacional
y local. Incluyen terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos del terreno o
derrumbamientos, tsunamis, inundaciones, procesos de desertificación, ciclones tropicales y
sequías. Los desastres naturales son la combinación de peligros naturales unidos a condiciones
de vulnerabilidad y a la insuficiente capacidad de medidas para reducir las potenciales
consecuencias negativas del riesgo.

Estos desastres naturales no son enteramente "naturales", porque el hombre es también
potenciador de estas tragedias. Por ejemplo, las inundaciones más severas están fomentadas
por la deforestación. Una parte cada vez mayor del riesgo se debe a decisiones inadecuadas en
la gestión del desarrollo. Así, las poblaciones humanas se establecen a menudo sobre llanuras
de inundación naturales o a lo largo de líneas de falla de terremotos ya conocidas de antemano
o en asentamientos, donde las viviendas e infraestructuras no son seguras y el planeamiento
territorial es muy limitado. En estas situaciones, incluso un terremoto de baja escala puede
tener efectos catastróficos. Con el aumento de los procesos de urbanización y las infraestructuras
que estos exigen, las pérdidas en los últimos tiempos se han elevado dramáticamente.

Desafortunadamente, lo que todavía no es un pensamiento generalizado es la convicción de
que muchos desastres se habrían podido atenuar considerablemente con una adecuada previsión
y preparación, y que el costo de esta mitigación habría sido pequeño comparado con el de
esfuerzos de socorro y de la recuperación. Los campos principales de acción, según lo definido
por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR en inglés), incluyen el
reconocimiento y la evaluación del riesgo; desarrollo del conocimiento, del compromiso público
y del marco institucional; sistemas de alerta temprana que incluyen pronósticos, difusión de
alertas, medidas de preparación y mejora de la capacidad de reacción.

Hay una relación evidente entre el nivel de desarrollo y la probabilidad de desastres. Por lo
tanto, los países pobres y en vías de desarrollo sufren las pérdidas más grandes de vidas humanas,
así como en aspectos sociales y económicos, debido a la falta de recursos, infraestructuras y
sistemas de protección para la preparación y la prevención de desastres. La Unesco está muy
involucrada en potenciar la conciencia pública y la educación en desastres naturales, dos vías
imprescindibles para ayudar a las poblaciones más vulnerables a hacer frente a estos riesgos.

En Cuba, antes de 1959, no se tienen antecedentes de organización de defensa civil; solo la
Cruz Roja, los bomberos y la policía efectuaban algunas labores de salvamento. En julio de
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1966, se promulgó la Ley No. 1194, que creó el Sistema de Defensa Civil, presidido por el
Presidente de la República, y contaba con consejos similares en las provincias y las regiones del
país. Con motivo del proceso de reorganización e institucionalización, se promulgó la Ley No.
1316, de 27 de noviembre de 1976, sobre el perfeccionamiento de la estructura organizativa de
la Defensa Civil. Para 1994, dentro de la Ley de la Defensa Nacional No. 75, se reguló la
función de la Defensa Civil, su sistema de medidas, quiénes lo ejecutan y la composición desde
la nación hasta las localidades.

La Defensa Civil se concibe como un sistema de medidas defensivas de carácter estatal,
llevadas a cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales, con el propósito de
proteger a la población y a la economía nacional contra los medios de destrucción del enemigo
y en los casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así como de las consecuencias
del deterioro del medio ambiente. También comprende la realización de los trabajos de
salvamento y reparación urgente de averías en los focos de contaminación. El Presidente del
Consejo de Estado dirige la Defensa Civil, mediante el Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, quien para ello cuenta con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.
Los presidentes de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular son los jefes
de la Defensa Civil en el territorio correspondiente, y cuentan para esta labor con pequeños
órganos profesionales.

Es el principal órgano del sistema y está encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas de Defensa Civil, las normas y los convenios internacionales relativos a la protección
civil de los que la República de Cuba sea parte, y de organizar los programas de cooperación y
ayuda internacional, en caso de catástrofes. Mantiene estrechas relaciones de trabajo con las
numerosas instituciones que laboran en interés de la protección de la vida humana y el medio
ambiente, y con los diferentes medios de difusión masiva. Igualmente, coordina sus acciones y
colabora con las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que, como la Cruz Roja
de Cuba, la Cruz Roja Internacional y otras, realizan una encomiable labor en aras de estos
objetivos.

En República Dominicana se promulgó, el 17 de junio de 1966, la Ley No. 257, mediante la
cual fue creada la Defensa Civil, institución dependiente de la Secretaría Administrativa de la
Presidencia, y quien en la actualidad preside la Comisión Nacional de Emergencias que es
regida por una Oficina Central, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Su
objetivo principal es asegurar que los operativos del país sean adecuados para los perjuicios
que se originen por los desastres causados por inundación, terremoto, tormenta, huracán,
fuego, escasez o distribución deficiente de suministro de materiales, u otros motivos similares
y, en general, para proveer el orden, la salud y el bienestar económico, la seguridad pública, la
preservación de la vida y de la propiedad en tales circunstancias. Además de las atribuciones,
tiene a su cargo:

a) Proporcionar la creación de organizaciones de voluntarios para llevar a cabo las funcio-
nes de la Defensa Civil;

b) recomendar al Poder Ejecutivo, dictar los reglamentos necesarios para la fiel ejecución
de la presente Ley;

c) preparar un plan y un programa general para la Defensa Civil en todo el territorio nacional;

d) requerir, de los organismos e instituciones autónomas del Estado y de sus respectivas
dependencias, así como de las entidades privadas, los servicios y las facilidades de lugar,
en todo asunto relacionado con la Defensa Civil.
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El proyecto Prevención de Riesgos y Educación en Situaciones de Emergencia por Causas de
Fenómenos Naturales en las islas del Caribe, se inscribe dentro de los objetivos estratégicos
del Programa de la Unesco, teniendo una importancia primordial en la construcción de una
cultura mundial para la prevención de catástrofes naturales.

La Unesco está estrechamente implicada en el cambio conceptual: pasar de la reacción a la
prevención. Por medio de su amplio mandato y su vasta experiencia, la Unesco ayuda a los países
a reforzar sus capacidades para hacer frente a los riesgos naturales; provee un forum para los
diferentes gobiernos donde trabajar conjuntamente, así como apoyo científico y práctico para
la prevención.

Muchos programas de la Unesco tratan, de una u otra manera, el estudio de los riesgos
naturales (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de terreno, inundaciones, tsunamis,
sequías) y la mitigación de sus efectos. Estos programas ayudan a comprender los mecanismos
de los riesgos naturales y a analizar las razones que hacen que algunos de ellos lleguen a constituir
catástrofes.

En los países participantes (Cuba y República Dominicana) se han realizado acciones
encaminadas en la educación para la prevención de riesgos por desastres naturales; es loable
el esfuerzo sostenido que ha desarrollado por más de 40 años la República de Cuba, con la
cooperación de diferentes agencias internacionales y ONGs, logrando impresionantes
resultados en la salvaguarda de vidas humanas y en la consolidación de un avanzado sistema
de Defensa Civil.

No obstante, en todos los casos es necesario enfocar el trabajo de una manera integral,
desde las instituciones educacionales, haciendo énfasis en la atención psicopedagógica y social
a los niños afectados por desastres naturales. La referida atención puede ser brindada por los
propios docentes de los centros, si estos reciben una preparación adecuada para ello.

Este proyecto pretende ser una modesta contribución de la Unesco a los ingentes esfuerzos
que se realizan en las islas del Caribe por mitigar los daños ocasionados por desastres naturales;
tiene un alto valor agregado la incuestionable experiencia adquirida y puesta de manifiesto por
Cuba, país donde las pérdidas de vidas humanas en situaciones críticas es prácticamente nula,
debido a las medidas preventivas que se adoptan a cualquier precio. Y es que, en primer lugar, la
salvaguarda de vidas humanas es un insoslayable deber de cualquier Estado; estas,
indiscutiblemente, no tienen precio.

Los autores
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CAPÍTULO 1._ LOS GRAVES PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE: CAMBIO CLIMÁTICO MUNDIAL Y LOS DESASTRES

Capítulo 1

Los graves problemas del medio ambiente: cambio
climático mundial y los desastres

El planeta Tierra en el que vivimos todos los seres humanos continúa hoy su evolución.
Desde el comienzo de su formación, hace aproximadamente cinco mil millones de años,
los cambios son evidentes y, es en la envoltura geográfica donde estos se hacen perceptibles.

La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera no son ahora lo que fueron ayer y lo que
serán mañana; las leyes de la naturaleza y de la sociedad se imponen en su dinámica de desarrollo.

Si se analiza el fenómeno envoltura geográfica, expresado así desde la geografía, hay que
recurrir a las leyes que en él se manifiestan; en cada uno de los diferentes procesos está presente
la ley de la integridad, la interrelación entre todos los elementos; la manifestación o la alteración
de uno repercute en el resto y viceversa. En este sentido, refirió Engels F  que "en la naturaleza
nada ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es, a su vez, influenciado por
éste; y es generalmente el olvido de este movimiento y de esta interacción universal lo que
impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples".1

Lo anterior puede ser ilustrado con un ejemplo clásico, abordado desde los primeros grados
hasta los superiores en la educación general: al caer la lluvia, los suelos se humedecen y aparecen
condiciones favorables para que germinen las plantas y crezca la vegetación; o al ocurrir lo
contrario, si es escasa la lluvia o no hay precipitación alguna, no se dan las condiciones para
que se desarrolle la vegetación silvestre o los cultivos, porque los suelos se tornan infértiles e
improductivos. De esta forma, se induce al alumno a pensar en la concatenación existente
entre los fenómenos y los procesos de la vida diaria.

La panorámica del mundo actual exige profundizar en el carácter de estas interrelaciones
que, como se sabe, son cada vez más complejas y donde desempeñan una función fundamental
las acciones humanas. El hombre de ser natural devino ser social, se unen las fuerzas de la
naturaleza con las de la sociedad, de ahí que sea tan importante el análisis de la relación hombre-
sociedad-naturaleza a lo largo de la historia y, sobre todo, con una perspectiva de futuro.

En este sentido, son considerados como componentes naturales de primer orden, el agua, el
aire, el suelo, las plantas y los animales, pues sin ellos las posibilidades de aparición y evolución
del hombre hubiesen sido imposibles de acuerdo con las condiciones de formación y desarrollo
del planeta Tierra; estos componentes, hoy más que antes, se constituyen en móvil material
que degrada la moral del hombre que, con sus políticas y acciones injustas e irracionales, son el
mayor problema medioambiental que enfrenta la humanidad.

El componente agua tiene una significación especial para el hombre; no existe vida sin esta y,
desde el punto de vista socioeconómico, es indispensable a toda actividad humana. Desde la
era prehistórica el hombre pescaba para alimentarse, las grandes civilizaciones de la Antigüedad
se asentaban en las cuencas hidrográficas y los grandes descubrimientos geográficos fueron
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posibles mediante la navegación por los océanos, pero el aumento desmedido de su consumo
debido al crecimiento demográfico y al desarrollo industrial del mundo contemporáneo, ha
degradado este valioso recurso.

La utilización y el consumo del preciado líquido ha aumentado vertiginosamente y no existen
dudas de que los recursos de agua dulce no son inagotables; es indispensable cuidarlos,
controlarlos y, si es posible, acrecentarlos. La preservación de la calidad del agua debe ser una
de las preocupaciones, pues su alteración perjudica la vida del hombre y la del resto de los
seres vivos que de ella dependen.

Al respecto, se considera de vital importancia el reforzamiento de una conciencia pública,
especialmente desde la escuela, al fortalecer la concepción de agua como patrimonio común,
cuyo valor debe ser reconocido por todos y materializar el necesario aporte de esfuerzos para
su protección. Como lo han planteado diversas personalidades de la política mundial y los
principales dirigentes de nuestra Nación, la humanidad avizora posibles guerras para mediados
del presente siglo, cuyo móvil fundamental será la carencia del agua y no el petróleo, como
ocurre actualmente.

De igual modo y tan elemental para la vida es el aire, portador del oxígeno que necesitamos los
seres humanos en los procesos metabólicos. Este componente que, en los inicios del desarrollo
de la civilización, relució transparente, hoy se muestra oscuro. La conquista del fuego por los
primitivos, primero para calentarse y cocer los alimentos, luego el desbroce de los bosques para
desarrollar la actividad agropecuaria, hasta la actualidad, con el auge industrial y el transporte, lo
han hecho irrespirable.

La situación se ha tornado desesperante y el necesario equilibrio pende de un hilo que puede
quebrarse completamente y llevar al caos. La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
también conocida como ECO´ 92, se pronunció al respecto y, entre sus resultados, aparecen
los documentos sobre cambios climáticos, como muestra del interés y la voluntad de la
comunidad internacional en el mejoramiento de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza.

En relación con ello, Castro F ha plateado que "en apenas un siglo se han quemado y lanzado
al aire y a los mares, como desechos de gases y productos derivados, gran parte de las reservas
de hidrocarburos que la naturaleza tardó cientos de millones de años en crear. La norma única
de buscar ganancias a toda costa, sin ética o principio moral ni previsión alguna, ha dejado ya
una huella desoladora para las presentes y futuras generaciones".2

En la incuestionable relación de lo social con lo natural no caben dudas de que el sustento
humano está en el suelo, y que además de otras riquezas garantiza sus frutos como base de la
alimentación, lo cual ha permitido el desarrollo de la civilización.

El desarrollo de las técnicas de laboreo y la mecanización, no siempre empleadas
correctamente, unido al uso abusivo de sustancias para aumentar la productividad o para el
tratamiento contra las plagas, entre otros factores, han sido causas fundamentales de la actual
degradación de los suelos.

Al hacer una valoración de la vida animal pueden citarse las variadas pictografías del arte
rupestre prehistórico encontradas por el hombre moderno, que constituyen los primeros
testimonios de la relación existente entre el hombre y la naturaleza. En aquel entonces, animales
y humanos convivían juntos, se comunicaban entre sí con un mismo lenguaje e incluso había
una relación casi igualitaria entre cazador y animal cazado; los hombres primitivos realizaban
esta labor para subsistir.
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El desarrollo social trajo aparejado un cambio en esa relación; comenzó entonces la práctica
del pastoreo; aparece la ganadería, se domestican los animales y la correspondencia va más allá
de la que imponía la necesidad de alimentarse para poder vivir.

Los animales han estado siempre presentes en las más disímiles actividades de la humanidad,
en las prácticas religiosas; en las artes plásticas; en lo económico; en el folclore; en el cine; en
la televisión; en las artes escénicas; pero también, desgraciadamente, no siempre se manifiestan
las facetas de una emotividad amigable en estas relaciones. En ocasiones, se muestran con
mucha fuerza las prácticas menos amigables: la crueldad, el miedo, la extrañeza hacia esos
animales, y no se educa como debiera ser, en: la admiración, el afecto, el buen trato, la
familiaridad, si tanto se necesita de ellos.

El movimiento ecologista y ambientalista del mundo ha significado o simbolizado sus acciones
con el color verde; no sin razón, es vida, pero el sentido utilitario y de apropiación que el
hombre ha dado y consolidado sobre la naturaleza, mata esa vida. Muy atinada la idea martiana
de "a las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven en la naturaleza, el conocimiento
de la naturaleza: esas son sus alas".3

Con la deforestación, agudizada en los últimos cien años, casi se ha quedado sin pulmones la
Tierra. Hoy, el verde no solo significa para los hombres, sobre todo, en las naciones menos
desarrolladas, la pérdida de sus recursos forestales; hay un problema un tanto mayor, el verde
de los cultivos ante la indiscutible necesidad de una revolución energética mundial, amenaza a
los más pobres con la disminución de su capacidad alimentaria ante el "boom" de los
biocombustibles.

La evolución de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza en el proceso civilizatorio, se
puede sintetizar con la interpretación de la periodización en etapas, eras, cultura y civilización,
en que se toma, como elemento principal, la relación entre la utilización de la tecnología y el
impacto del hombre como ser social sobre la naturaleza, enmarcada en diferentes etapas, también
para el contexto cubano.

En la República Dominicana, durante las décadas de los años 70 y 80 se produjo un proceso
acelerado de deterioro del medio ambiente, caracterizado por altos niveles de deforestación,
que condujeron a que la superficie boscosa del país descendiera a un 12% del territorio nacional.
Esta situación produjo la alarma en los sectores de la sociedad, desarrollándose un fuerte
movimiento ecologista, que produjo el surgimiento de numerosas organizaciones no
gubernamentales en todo el país, las cuales, junto a las universidades e instituciones políticas,
conformaron un movimiento que reclamó el cese de la deforestación y concentró sus esfuerzos
en los problemas de contaminación ambiental, generados por la actividad minera de varias
compañías extranjeras y nacionales que operaban la extracción de minerales como oro, plata,
ferroníquel, bauxita y otros.

Se iniciaron los programas de educación ambiental en las universidades y centros de estudios
básicos y medios. Se tomaron las primeras grandes iniciativas de creación de áreas protegidas
con la creación de los Parques Nacionales J. Armando Bermúdez, Parque Nacional Los Haitises,
Parque Nacional José del Carmen Ramírez y Parque Nacional del Este.

La prohibición casi absoluta de la tala de árboles, la presión de los movimientos ambientalistas
y de la opinión pública, en general, trajeron como consecuencia que se iniciaran acciones
desde el Estado Dominicano para reforestar el país, con participación del sector privado, lo
cual se tradujo en una reversión de la tendencia a la desertificación de la década de los ochenta.
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Hoy día, no solo se ha logrado revertir la citada tendencia, sino que la cobertura boscosa se ha
incrementado hasta un nivel de un 28% del territorio nacional.

Con posterioridad a la creación de los parques nacionales citados, se crearon otras áreas
protegidas y el país cuenta actualmente con más de un centenar de dichas unidades de
protección, en las diferentes categorías establecidas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). Dentro de esas áreas protegidas, cabe destacar el
Parque Nacional Jaragua, la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco, Isla Cabritos, Humedales
del Ozama, Reserva Científica de Valle Nuevo, etc. Se estima que las áreas protegidas constituyen
cerca del 25% del territorio nacional.

La actividad minera ha contribuido, de manera considerable al deterioro ambiental,
degradando notablemente los suelos, los ríos y el aire de las áreas explotadas. Los principales
yacimientos se encuentran en el Cibao Central y en el sur del país.

El desarrollo de diferentes polos industriales y la instalación de numerosas termoeléctricas
generadoras de electricidad, han elevado considerablemente las emisiones gaseosas,
contribuyendo a los efectos de cambio climático, que se manifiestan en el país en el incremento
de temperaturas, y de la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos como las
tormentas tropicales y huracanes, así como la erosión de las costas, y el aumento de
enfermedades como la malaria y el dengue.

El modelo de turismo, desarrollado por la República Dominicana, se ha evidenciado como
no sostenible, impactando notablemente los recursos naturales, en particular los recursos
costeros y marítimos.

Numerosas especies de flora y fauna han desaparecido, se encuentran en peligro de extinción
o seriamente amenazadas, tales son los casos del árbol de la caoba, la tortuga marina denominada
carey y la cotorra, entre otras.

En el caso de Cuba, se puede significar la actuación foránea en las condiciones ambientales
del país, la sobreexplotación de los recursos naturales y las condiciones socioeconómicas
impuestas,  reflejadas en la calidad de vida de los cubanos, herencia que recibió la Revolución
Cubana de 1959 y que inmediatamente comenzó a revertir como expresión de la voluntad
política del Estado socialista y su materialización en la práctica (Fig. 1).

Tanto para el contexto mundial como para el nacional es evidente la función transformadora
del hombre en su devenir social. En la medida que las fuerzas productivas y el modo de producción
fueron desarrollándose, la alteración de los componentes naturales del medio ambiente se
agudizó, de un relativo equilibrio se pasó al desequilibrio, manifiesto hoy en los problemas
ambientales que atañen, tanto al mundo natural como al social, habida cuenta de la interrelación
dialéctica que entre ellos se da.
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Fig. 1. Influencia de la utilización irracional de la tecnología en el equilibrio de las relaciones medio ambiente-
sociedad durante el desarrollo histórico de la humanidad.
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Al respecto, indudablemente, el desarrollo de la ciencia en estas últimas décadas ha sido
vertiginoso, lo que se evidencia en la producción de herramientas e instrumentos de trabajo
más modernos y el lugar que han ocupado el nuevo conocimiento científico y la tecnología en
la cultura.

Lo anterior ha provocado cambios significativos para bien en la vida cotidiana de la sociedad,
a la vez que ha transformado el medio natural de forma irracional y sus consecuencias negativas
han trascendido las fronteras de las naciones, hasta alcanzar connotación a escala planetaria. "En
la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que,
gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea".4

Esas transformaciones han provocado que la humanidad se enfrente hoy a un grupo de
problemas que tienen que ver con la propia existencia de los individuos, de grupos sociales y de
la sociedad en su conjunto, y la lleven al tratamiento de la situación en el orden cognoscitivo y
a nuevos planteamientos éticos, originándose un movimiento en el pensamiento de la humanidad
dirigido a la protección del medio ambiente

La agudización de esos problemas ambientales a partir de los finales de la primera mitad del
siglo pasado fueron causados, fundamentalmente, por las consecuencias negativas de la propia
revolución científico-técnica y la beligerancia mundial, a las que hay que agregar el desmedido
aumento de la población, sobre todo, en las regiones más pobres del planeta y la consolidación
del modo de producción y consumo capitalistas que, de por sí, engendran graves problemas,
tanto a la naturaleza como a la sociedad.

La necesaria elevación de la calidad de vida de los seres humanos en sociedad no puede estar
sustentada en el principio del consumo, válido en sociedades donde tener más equivale a ser mejor,
lo que demuestra el deterioro de su sistema de valores. Al referirse al cambio que debe operarse en
ese sistema de valores, Cabrera G plantea que "ello implica una nueva dimensión de la relación
población, ambiente, consumo desarrollo muy alejada de la mera acumulación de bienes para
potenciar el consumo desenfrenado en una parte de la población mundial, mientras la gran mayoría
carece de medios para satisfacer sus necesidades más elementales para poder sobrevivir".5

Se concluye, entonces, que conforme al nivel de desarrollo alcanzado por la civilización,
desde la etapa primitiva, hasta llegar al imperialismo y al capitalismo globalizado de hoy, el
hombre se ha enriquecido mediante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la vez que ha
propiciado, con su actitud negligente e irracional, acciones indeseables a la naturaleza y a sí
mismo, pero no se puede negar que también se ha enriquecido, lo cual queda expresado en el
fenómeno social denominado cultura, al que la educación dedica sus esfuerzos.

Dentro de los problemas ambientales globales, generalmente,  son mencionados aquellos
que tienen relación con afectaciones directas a los componentes naturales del medio ambiente,
pero es muy importante tener presente que, desde el punto de vista social, la manifestación de
esta problemática es muy preocupante; no obstante, es el propio hombre quien ha acelerado la
destrucción y, a la vez, sufre las consecuencias.

Pudieran citarse algunos de esos problemas, como por ejemplo: destrucción de la capa de
ozono, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, escasez y mal uso del agua,
pérdida y degradación de suelos agrícolas y forestales, desertificación, falta de viviendas y
saneamiento básico, violencia, guerra, epidemias y pandemias, alcoholismo, drogadicción, entre
otros; pero, indudablemente, el problema ambiental que hoy más preocupa y ocupa a la comunidad
mundial es el cambio climático global, expresado en el sobrecalentamiento de la atmósfera
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terrestre. El cambio climático se identifica como el problema ambiental más agudo del presente
siglo; desde el año 2000 las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono se han incrementado
cuatro veces más rápido que en el pasado decenio; actualmente, las emisiones se encuentran en
un 38% por encima de las registradas en 1992, año en que los gobiernos asumieron el
compromiso de revertir esta situación.

A continuación se presenta una serie de datos e informaciones acerca del cambio climático,
los cuales resultan muy importantes y deben ser atendidos en la labor educativa ambiental que
se desarrolla en la escuela.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC), en su cuarto informe, han crecido desde los tiempos preindustriales, con un
incremento del 70% de 1970 a 2004; el aumento en las emisiones de dióxido de carbono para
ese período fue del 80%, y se prevé un ascenso significativo en las próximas décadas.

Los países industrializados son los mayores emisores de los gases de efecto invernadero
(GEI); seguidamente se muestra la variación de estos en el período 1990-2007, según la Comisión
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Países que han registrado aumento en las emisiones (15): Australia, España, Canadá,
Portugal, Grecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Islandia, EE.UU., Suecia, Japón, Austria, Italia,
Liechtenstein y Suiza:

-Generan el 48% del PIB mundial.

-El 55% del aumento de emisiones de estos países en 1990-2007 correspondió a EE.UU.

Países que han registrado reducciones en las emisiones (9): Noruega, Alemania, Reino
Unido, Francia, Mónaco, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Holanda, correspondiente
al 20% del PIB mundial.

Limitar el incremento de temperatura a 2.0 - 2.4 ºc, supondría alcanzar el nivel máximo
de emisiones en el 2015 o antes y ello implicaría el aumento del nivel del mar de 0.4 - 1.4
m (solo debido a la expansión térmica de los océanos) con serias afectaciones para los
estados insulares.

En el problema de la actual crisis energética hay que tener en cuenta efectos acumulados en
los últimos 40 años, que se agravan en el contexto actual. Muy importante en el análisis: las
guerras y los conflictos por el control de recursos estratégicos, el auge de la especulación en los
mercados energéticos, el reto de los agrocombustibles a gran escala y el creciente cuestiona-
miento a los patrones energéticos (económico-social-ambiental).

Económico: altos precios del petróleo desde comienzos de este siglo.

Social: asimetrías y exclusión, que manifiestan pobreza energética.

Ambiental: impacto ambiental adverso (predominio de combustibles fósiles, ineficiencia
energética).

Retos ambientales globales:

En los últimos 35 años se ha perdido casi un tercio de la vida silvestre de la Tierra.

La huella ecológica global ahora excede en casi un 30% la capacidad del Planeta para
regenerarse.
Alrededor de 50 países enfrentan estrés moderado o severo por falta de agua, por lo que

se requiere el uso racional de tal recurso.
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Impacto adverso del sector energético: la producción y el consumo de combustibles
fósiles representan casi el 45% de la huella ecológica global (Tabla 1), de ahí la necesidad
de avanzar hacia una sociedad con baja intensidad de carbono.

Tabla 1. Datos relacionados con la huella ecológica, según las regiones o países.

Fuente: Fondo Mundial para la Protección de la Vida Silvestre (WWF). Informe Planeta Vivo 2008.

Impactos del cambio climático para América Latina y el Caribe:

Reducción de rendimientos agrícolas.

Daños provocados por eventos extremos (inundaciones, sequías, huracanes, etcétera).

Desaparición de glaciares de montaña en los Andes, con impacto adverso en el suministro
de agua dulce.

Erosión de los corales (Caribe).

Mayor impacto de enfermedades, como dengue, malaria y otras.

Pérdida de bosques tropicales en zonas como la Amazonia.

Pérdidas de biodiversidad en países como México, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil.

El cambio climático como amenaza al desarrollo sostenible:

Reducción de las áreas forestales.

Pérdida de biodiversidad.

Eventos hidrometeorológicos más frecuentes e intensos.

Pérdida de agroproductividad.

Reducción de las áreas de cultivo.

Reducción de la calidad y la disponibilidad del agua.

Afectación de los manglares y los ecosistemas costeros.

Incremento de la vulnerabilidad de los asentamientos costeros.
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Para el tratamiento del cambio climático global, desde el punto de vista pedagógico,
especialmente desde la educación ambiental y como parte de esta, la prevención y la reducción
de riesgos de desastres deben tenerse en cuenta las cuestiones siguientes:

La utilización o el uso tradicional de recursos energéticos (minerales combustibles,
petróleo, gas y carbón) altamente contaminantes.

Conocimiento de los principales gases contaminantes de la atmósfera.

Conocimiento del efecto invernadero y su importancia.

Reconocimiento del incremento del efecto invernadero como problema ambiental.

Conocimiento de las causas y las consecuencias del calentamiento global.

Principales consecuencias:

Extinción de bosques.

Tormentas violentas y sequías.

Deshielo durante todo el año en el Océano Ártico.

Aumento del nivel del océano mundial.

Disminución de las tierras emergidas.

Hundimiento de ciudades litorales.

Se secaría el cinturón productor de cereales y los campos de trigo de las estepas y esto
unido al hundimiento de las tierras bajas, el resultado es la pérdida de un tercio de las
tierras agrícolas.

Otras necesidades y proyecciones del trabajo:

Relación entre el calentamiento global del planeta y otros problemas ambientales y, en
especial, para la sociedad.

Búsqueda de fuentes alternativas de energía (a partir de la vía solar, la eólica, maremotriz,
hidráulica, biomasa) y de tecnologías con uso eficiente de energía.

Formación de una cultura y una conciencia de ahorro de energía, manifestada en modos
de actuación adecuados.

Conocimiento del movimiento y de acciones a escala mundial y nacional al respecto del
cambio climático.
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CAMBIO CLIMÁTICO, responsabilidad de todos

¿Sabes por qué se produce?

Porque se incrementa la temperatura del aire y de los océanos a un ritmo más
acelerado que lo habitual, debido al aumento de los gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, como son: el dióxido de carbono (CO2) y el metano
(CH4), producto, fundamentalmente, de la actividad humana (transporte e
industria que utilizan combustibles fósiles), prácticas agrícolas no ecológi-
cas, deforestación y otras acciones negligentes.
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Capítulo 2

La educación para el desarrollo sostenible: proteger
el medio ambiente y prevenir los desastres

Los problemas actuales del cambio climático, la desertificación y la sequía, la deforestación,
la pérdida de la diversidad biológica y otros problemas globales y regionales, cuyas áreas
de intereses se incluyen en diferentes instrumentos jurídicos internacionales, influyen de

manera determinante en la economía, la sociedad y en la protección del medio ambiente de
todos los países. Muchos ejemplos y descripciones de los impactos negativos que esto causa
aparecen, de manera abundante, en numerosos documentos internacionales y regionales, editados
por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, académicas, privadas y otras.

Aunque se dice repetidamente que estos son problemas que afectan a toda la Humanidad, y
es cierto, sus situaciones críticas se encuentran localizadas en los países en desarrollo, principales
víctimas de los problemas económicos, sociales y ambientales del Planeta.

Ahora bien, ¿cómo abordar, de manera efectiva, en la política y la gestión nacional, todas las
interacciones de estos fenómenos en función de su mitigación y su solución? ¿En qué contexto,
en qué unidad física, poder utilizar eficazmente las capacidades nacionales y los escasos recursos
financieros y tecnológicos para tratar de enfrentar estos impactos negativos de la manera más
racional posible? Al respecto, existen importantes antecedentes, tanto en el plano internacional,
regional como nacional.

Solo por citar algunos de una gran lista, el Convenio de la Diversidad Biológica, en su 5ta.
Conferencia de las Partes en el año 2002, adoptó el enfoque ecosistémico como contexto para la
aplicación del Convenio. La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, en el 2002, promovió
la gestión integrada de los recursos hídricos. Referencias metodológicas sobre esto, también se
encuentran en la Convención Ramsar, en el 1971, en la Agenda 21, en el 1992, específicamente
en su Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro seguro de los recursos de agua
dulce.

De igual manera, pueden encontrarse referencias a ello en lo adoptado por la Conferencia de
Dublín sobre el Agua y el Medio Ambiente, en el 1992, en diferentes decisiones del Consejo
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
relacionado con la Nueva Política y Estrategia sobre el Agua y en el plano regional, en los
acuerdos y las decisiones de varias reuniones del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe.

De una forma u otra, desde la aproximación académica y la gestión, hasta los foros
internacionales sobre medio ambiente y desarrollo, y recursos hídricos, hoy va ganando espacio
y se consolida el reconocimiento de que la cuenca hidrográfica constituye una unidad funcional,
que facilita abordar estos complejos e interactivos fenómenos de una manera integral.
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Algunos ecosistemas de interés: la cuenca hidrográfica

La cuenca hidrográfica, como ecosistema complejo con múltiples interacciones, tiene
asociados ecosistemas terrestres y acuáticos que están vinculados espacial y funcionalmente,
con características biofísicas, sociales, económicas y culturales muy específicas. Las cuencas,
según a Andrade A, cumplen una función crítica en el funcionamiento de los ecosistemas,
articulando a los ecosistemas terrestres, de aguas continentales y marinas, suministrando el
hábitat de la mayor parte de las especies y una amplia gama de servicios ambientales.1

Desde el punto de vista económico, las cuencas suministran agua, alimento, energía eléctrica,
recreación y transporte a la sociedad, entre otros.

Los servicios ambientales prestados por los ecosistemas pueden  agruparse en:

a) Productos obtenidos de los ecosistemas, como alimentos, agua fresca, combustible,
recursos genéticos;

b) beneficios alcanzados por la propia regulación de los procesos que ocurren en los
ecosistemas, como por ejemplo, la regulación climática, de enfermedades, de los recursos
hidráulicos; transporte, energía;

c) beneficios no materiales, como los relacionados con la recreación, el ecoturismo,
educacionales y culturales;

d) servicios necesarios para la producción de otros, como la formación de suelos, el ciclo de
nutrientes y la producción primaria.

Todos estos servicios desempeñan una función importante, tanto en la estabilidad de los
propios ecosistemas, como en su intervinculación con el desarrollo sostenible.

Las cuencas hidrográficas, como ecosistemas complejos y de naturaleza variada, proporcionan,
en mayor o menor medida, tales servicios, identificándose además su elevada utilidad para ser
empleadas como base para la gestión integrada. Son unidades territoriales de planificación y
ordenamiento. La cuenca hidrográfica es la base para el manejo integrado del recurso hídrico.
En ella ocurren las observaciones del ciclo hidrológico, se evalúan sus potencialidades y se
define el desarrollo hidráulico; se establecen las medidas de alerta y de prevención contra las
inundaciones; el uso del agua para riego, para el consumo humano, entre otras, también
importantes.

Sin embargo, la cuenca hidrográfica no debe manejarse exclusivamente desde el punto de
vista hidrológico. Se necesita un mayor entendimiento de la dinámica integral de las cuencas,
cambiar visiones sectoriales y compartimentadas de corto plazo, e ir paulatinamente hacia un
enfoque integral que asegure la sostenibilidad a largo plazo.

Las cuencas hidrográficas están sometidas a un intenso impacto, no todos beneficiosos en
términos de su sostenibilidad. En la cuenca hidrográfica se dan simultáneamente todos los
impactos y los fenómenos negativos recogidos en los planes de acción de los instrumentos
internacionales aquí descritos. Como señala Andrade A, en ellas ocurren múltiples factores
desequilibrantes que generan complicaciones causa-efecto y que además, se desarrollan de
manera acumulativa y sinérgica.2

Entre esos factores se citan: la degradación del hábitat por la deforestación, la alteración de
los cauces de agua, la modificación de los humedales, el agotamiento de acuíferos, el inadecuado
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uso de los suelos, su erosión y el agotamiento de nutrientes, el sobrepastoreo, la desertificación
progresiva, las malas prácticas asociadas a la minería, la sobre-explotación de los acuíferos, el
empleo excesivo del agua para la agricultura, la concentración de la población en asentamientos
humanos, la descarga de residuales líquidos y sólidos contaminantes y la ausencia de tratamiento
adecuado, el mal manejo de la pesca, la introducción de especies exóticas,* la pérdida de la
diversidad biológica en ecosistemas de agua dulce, por citar algunos de significación.

Dado que estos fenómenos ocurren fundamentalmente en los países en desarrollo, que
componen la mayoría de la humanidad, en ellos se incrementan la pobreza, el hambre y la mal
nutrición, las desigualdades, la injusticia, la insuficiencia crónica de agua y saneamiento, la
mortalidad infantil, las guerras por los recursos naturales, la falta de educación y de salud,  por
citar algunos de los principales problemas asociados a la insostenibilidad del sistema
socioeconómico que predomina en el Planeta.

Cuba: problemas ambientales y riesgos de desastres

La cuenca, como unidad básica para la gestión ambiental, permite un manejo integral de las
variables ambientales, económicas y sociales con el objetivo de elevar la calidad de vida de la
población en ella localizada.

Es estable, como unidad físico-geográfica y para la materialización de las acciones dentro de
un sistema complejo e interactivo, en el cual la protección y el manejo del medio ambiente va
unido al desarrollo económico y social.

Se establece un balance de los flujos de energía en el territorio, derivado de: el manejo del
agua, los suelos, el bosque, los asentamientos humanos, el desarrollo industrial, las actividades
agrícolas y el patrimonio cultural.

Principales problemas ambientales detectados a partir de los diagnósticos
elaborados:

1. Deforestación.

2. Degradación de los suelos.

3. Contaminación de las aguas.

4. Saneamiento ambiental.

Algunos indicadores vinculados a la protección del medio ambiente y la economía
en Cuba:

Agua:

1. Calidad y eficiencia de su uso.

2. Sistema de suministro y su mantenimiento.

3. Establecimiento del sistema de monitoreo.

4. Acciones para la recirculación y la reducción de los consumos.

5. Aguas residuales y pluviales.

*Especies no nativas (es decir, no autóctonas) de un área geográfica determinada.
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6. Acciones en el sistema de conducción.

7. Tratamiento y monitoreo de aguas residuales y su mantenimiento.

8. Reuso de residuales líquidos.

Suelos:

Acciones de conservación:

1. Recuperación de suelos afectados por salinidad, acidez, erosión, desertificación y drenaje
deficiente.

2. Forestales.

      -Medidas contra incendios, plagas y enfermedades.

3. Forestación de la franja protectora de los cuerpos y las corrientes hídricas, reforestación
y tratamientos silviculturales en bosques y en plantaciones.

Atmósfera:

1. Reducción de emisiones de gases contaminantes y del nivel de contaminación por polvo.
Contaminación por ruido.

2. Residuales sólidos industriales y urbanos.

3. Recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final.

Manejo, rehabilitación y recuperación de áreas naturales:

1. Aprovechamiento, protección y desarrollo de especies de flora y fauna.

2. Recolección, transporte, almacenaje, reciclaje y disposición final de desechos peligrosos
y productos químicos tóxicos. Acciones para la protección de ecosistemas frágiles (playas,
bahías, humedales).

Otras acciones de perfil social:

 Información.

 Participación de las comunidades.

 Atención a las poblaciones.

Los mayores esfuerzos deben dirigirse a:

 Reforestación.

 Rehabilitación y recuperación de suelos, solucionar los problemas de drenaje.

 Eliminar la contaminación generada por los complejos agroindustriales azucareros, las
despulpadoras de café y otras fuentes.

 Perfeccionar el ordenamiento territorial a nivel de cuenca.

 Solucionar la deficiente red de viales.
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 Mejorar las viviendas en regular y mal estado.

 Elevar la cobertura del sistema eléctrico, alcantarillado y comunicaciones.

 Necesidad de perfeccionar el proceso de planificación de los recursos financieros que
deben destinarse cada año para la rehabilitación de las cuencas.

Gestión y protección del medio ambiente: cuencas hidrográficas de
interés nacional

Criterios de selección:

1. Complejidad económica, social y ambiental.

2. Situación ambiental.

3. Características fisiográficas.

4. Población que habita en ellas.

Cuencas de significación nacional:

1. Cuyaguateje.

2. Ariguanabo.

3. Almendares - Vento.

4. Hanabanilla.

5. Guantánamo - Guaso.

6. Mayarí.

7. Zaza.

8. Cauto.

9. Toa.

10.Sagua la Grande.

República Dominicana: problemas ambientales y riesgo de desastres

El medio ambiente en República Dominicana

La República Dominicana es el segundo país más extenso de las Antillas, después de Cuba.
Su extensión territorial es de 48 224.91 km2, y está compuesta por 29 provincias y un distrito
nacional, donde se encuentra la ciudad capital de Santo Domingo. El país alberga una enorme
variedad fisiográfica compuesta por una serie de cadenas de montañas entre las que se destaca
la cordillera central, donde se encuentra el Pico Duarte, con una altura de 3 087 metros sobre
el nivel del mar; el punto más alto de toda la región del Caribe; además, de varias llanuras al
norte, sur y este del país. Asimismo, se encuentra la superficie con menor altura en el área del
Caribe, el lago Enriquillo y parte de la cuenca endorreica, con una profundidad de 40 metros
por debajo del nivel del mar. La variabilidad orográfica y climática genera una diversidad de
ecosistemas incluidos en su mayor parte en el sistema nacional de áreas protegidas que incluye
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los parques nacionales. En la República Dominicana se encuentran nueve zonas de vida
(clasificación de Holdridge) y seis zonas de transición, con dos zonas de vida de las tierras
bajas que cubren el 68% del país. El bosque húmedo subtropical, el bosque pluvial subtropical
y el bosque representan el 80% de la cobertura boscosa potencial del país. La superficie total
de áreas protegidas es de 13 164.57 km2 (16.2% del territorio nacional), de los cuales 7 914.6
km2 correspondían a ecosistemas terrestres protegidos y 5 250 km2 a ecosistemas marinos.

República Dominicana cuenta con un perímetro de costa de 1 575 km y una plataforma
insular de 8 950 km2. La zona costera alberga 70% de las ciudades con 10 000 o más habitantes
y 75% de la industria pesada y el turismo.  En la plataforma insular es posible encontrar todos
los ecosistemas tropicales: dunas, playas, manglares, estuarios, humedales, praderas de hierbas
marinas y arrecifes de corales. En los últimos años, el aumento de establecimientos hoteleros e
instalaciones turísticas ha sido la actividad más negativa para los ecosistemas marinos. Las
consecuencias más evidentes de la actividad turística son la degradación de manglares, arrecifes
coralinos, aguas costeras, lagunas y estuarios. Los polos turísticos generan contaminación de
las aguas del litoral por aguas servidas, y la sobreexplotación de acuíferos.

Los ecosistemas terrestres dominicanos se ven directamente afectados por la deforestación,
que no solamente deteriora los niveles de cobertura forestal, sino que también es la causa principal
de degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. En lo que se refiere a los recursos bióticos
en la actualidad, una gran cantidad de especies de flora y fauna (biodiversidad) están amenazadas
y en peligro de extinción. La mayoría de los suelos y las cuencas hidrográficas (Tabla 1) del país
presentan problemas de deterioro en diferentes grados, además de que se han incrementado, de
forma significativa, la deforestación y la contaminación ambiental, entre otros problemas.

Tabla 1. Las principales cuencas hidrográficas de la República Dominicana.
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Las cuencas hidrográficas de la República Dominicana se caracterizan por una seria
degradación. En algunas de ellas, se encuentran proyectos de presas hidroeléctricas de
importancia; presentan altos niveles de sedimentación, lo cual disminuye la vida útil de estas
obras de infraestructura. Los esfuerzos de reforestación de las diferentes cuencas hidrográficas
han sido, hasta el momento, insuficientes.

Los riesgos naturales de mayor importancia en Cuba y en
República Dominicana

Ciclones tropicales (Tabla 2):

Los ciclones tropicales son los sistemas meteorológicos más dañinos que existen, teniendo
en consideración no solo los factores destructivos que lo conforman, sino también las áreas de
influencia asociadas a ellos. La temporada ciclónica constituye el período del año en que, por
las condiciones meteorológicas, resulta más frecuente, la formación de ciclones tropicales.
Para el área geográfica del Atlántico Norte, del Mar Caribe y del Golfo de México, se ha
establecido su comienzo el primero de junio y su conclusión el 30 de noviembre del propio
año; para Cuba, los meses de septiembre y octubre son los más peligrosos.

Tabla 2. Clasificación de eventos meteorológicos en América Latina y el Caribe.

Los ciclones tropicales se clasifican según la velocidad de sus vientos máximos sostenidos
(promedio en un minuto), ya que constituye el parámetro más fácil de estimar y el que caracteriza
gran parte de los daños potenciales.

Las depresiones tropicales se caracterizan por lluvias intensas que, por lo general, afectan
una extensa área situada a la derecha y relativamente lejos de la región central de la depresión
tropical, lo cual constituye  el factor peligroso asociado a ella.

En el caso de las tormentas tropicales, el factor más peligroso continúa siendo la presencia de
lluvias intensas, pero comienza el viento a ganar en importancia, sobre todo para las
construcciones más vulnerables, según las tipologías constructivas y el mal estado de
conservación y de mantenimiento que presente el fondo habitacional.

Los huracanes, según el Instituto de Meteorología de la República de Cuba, se clasifican en
tres categorías:

1. Huracán de poca intensidad 118 km/h - 150 km/h .

2. Huracán de moderada intensidad 151 km/h -200 km/h .

3. Huracán de gran intensidad, más de 201 km/h .
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estableció determinados parámetros para
la clasificación de los huracanes; por medio de la Escala Saffir-Simpson se muestran los tres
elementos principales que han servido de base para su determinación (Tabla 3):

1. La presión central medida en hPa, en la que 1013 hPa equivale a la presión normal
(antiguamente 760 mm en la columna de mercurio).

2. La velocidad del viento sostenido (durante un minuto), expresados en km/h, aunque para
determinados cálculos puntuales los valores se convierten en otras unidades (m/s, m/h,
nudos y otros de acuerdo con el uso de los datos).

3. La evaluación cualitativa de los daños.

Tabla 3. Clasificación de los huracanes, según la Escala Saffir-Simpson.

Los huracanes traen asociados varios fenómenos peligrosos:

1. Las lluvias intensas en una zona extensa alrededor del centro y en las bandas espirales.

2. Los vientos, que alcanzan grandes velocidades, en una zona hasta 200 km alrededor del
centro y, en especial, en las rachas que alcanzan 1.5 veces el valor del viento máximo
sostenido.

3. Las penetraciones del mar que son provocadas por los vientos y por la surgencia y la
sobrelevación del nivel del mar capaz de inundar una extensa zona costera de hasta 180
km a la derecha de donde el centro penetra en la costa.

Las lluvias intensas:

El grado de organización de los ciclones determina el área de nubosidad que se concentra y,
con ello, las probabilidades de fuertes precipitaciones en las bandas de alimentación y en áreas
muy extensas. Por lo general, los ciclones tropicales poco organizados, nos referimos a las
depresiones y algunas tormentas tropicales, están acompañados de una extensa área de nublados
que provocan grandes precipitaciones; en una etapa inicial, estas son absorbidas por los suelos
pero, una vez que se alcanza un elevado grado de saturación, se produce el escurrimiento a
lugares bajos, generalmente ríos, canales, zanjas y otras depresiones, produciendo grandes
avenidas en los cauces y las llanuras de inundación que, en ocasiones, pudieran interrumpir las
vías de comunicación.

Los vientos:

El efecto de los vientos es una de las características más destructivas de los huracanes; estos
son originados por el movimiento giratorio de las masas de aire por diferencia de presión. Las



33

CAPÍTULO 2._ LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PREVENIR LOS DESASTRES

estaciones meteorológicas miden, entre otros indicadores, la velocidad del viento sostenido
durante un minuto y la magnitud de las rachas, las que pueden llegar a alcanzar hasta 1.5 veces
la velocidad de los vientos y provocar daños significativos.

Las características topográficas de cada lugar, los objetos locales y otros elementos de la
infraestructura, interactúan con los vientos, influyendo en la variación de su velocidad y, por
tanto, en sus efectos.

La surgencia:

La surgencia es la sobrelevación del nivel del mar,  que se origina en el lado derecho del ojo
del huracán debido al arrastre mecánico del agua por la acción del viento, por lo que la surgencia
está directamente relacionada con la intensidad del huracán. A la suma de la surgencia con la
marea astronómica se le llama marea de tormenta.

Consecuencias de los ciclones tropicales: las inundaciones:
En las inundaciones producidas por los ciclones tropicales no solo intervienen las condiciones

meteorológicas que pueden ocasionar lluvias intensas, sino también otros factores que influyen
negativamente, agravando en extremo sus consecuencias; entre las principales se encuentran:
las obstrucciones en los desagües naturales o artificiales, por el cúmulo de sedimentos, piedras,
árboles y otros materiales que reducen sus capacidades de circulación, las características de
los terrenos montañosos, el estado técnico y de mantenimiento de las obras hidráulicas en
especial, de los embalses y microembalses, que pueden originar fallas en sus cortinas y
mecanismos de seguridad. La construcción, sin previa compatibilización, de viales u otras obras
civiles llegan a influir negativamente en los drenajes naturales:

1. Destrucción de viviendas; en algunos casos, dependiendo de sus características
constructivas, pudieran ser arrastradas por las corrientes de agua.

2. Destrucción parcial o total de la infraestructura vial, incluyendo puentes, lo que provoca
inutilización de carreteras y caminos y, por consiguiente, la incomunicación con
determinadas comunidades. Los deslizamientos de tierra llegan a dejar sepultadas a cientos
de personas y de recursos no evacuados hacia lugares seguros.

3. Pérdidas en el parque automotor por el arrastre, debido a crecidas e inundaciones.

4. Destrucción de los sistemas de acueductos, con daños de todo tipo en las redes y los
equipos eléctricos, en las obras de toma y estaciones de bombeo, así como en las redes de
distribución, afectándose el suministro de agua.

5. Destrucción de los sistemas de recolección de residuales líquidos, entre ellos, los
alcantarillados y las fosas principalmente, por lo que los residuales contaminan las aguas
limpias y provocan elevadas concentraciones de bacterias de origen fecal y, con ello,
aumentan los riesgos de epidemias.

6. Graves daños a las comunicaciones, principalmente a las redes de multipares y de fibra
óptica, así como a algunas plantas telefónicas, que pueden quedar temporalmente fuera de
servicio.

7. Graves afectaciones, en su conjunto, al Sistema Energético Nacional, particularmente en
las redes de distribución y en las plantas de generación.

8. Daños de consideración a los sistemas de riego, como resultado de la sedimentación y la
erosión, especialmente en los canales de drenaje.
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9. Graves afectaciones al sector agrícola, tanto en la producción para consumo interno,
como en los cultivos de exportación, como consecuencia no solo de los efectos directos de
las inundaciones, sino también del surgimiento de plagas y hongos en los cultivos,
produciéndose pérdidas, como consecuencia de la putrefacción de viandas, hortalizas y
frutales no recogidos a tiempo, a los que deben sumarse los costos generados por el tiempo
necesario para reponer las plantaciones.

10.Graves afectaciones a la ganadería por la pérdida de animales y sus producciones que no
sean debidamente protegidas; se suma, además, la posible pérdida de peso de los animales
y la afectación de las áreas destinadas a pastos.

11.Afectaciones graves a alimentos, producciones terminadas, materias primas y otros
recursos de inestimable valor que no hayan sido debidamente protegidos o evacuados de
las áreas vulnerables.

Consecuencias de los fuertes vientos:

La ocurrencia de vientos superiores a los 177 km/h produce grandes afectaciones a las
edificaciones; en particular, aquellas que presentan dificultad con el mantenimiento constructivo
y las que están comprendidas en las tipologías más vulnerables; o sea, a partir de la clasificación
tres, en la cual podemos encontrar techos con cubierta de tejas de barro, hasta el tipo seis,
donde se pone de manifiesto la variedad de recursos constructivos utilizados, entre otros:
madera aserrada, cubierta de planchas metálicas conformadas o de cemento y fibras vegetales,
cubierta de guano, tejas de cartón asfáltico, papel embreado, madera rústica y de desechos.

En las instalaciones industriales, fábricas, talleres y almacenes, los puntos de mayor
vulnerabilidad se encuentran igualmente en las cubiertas, de manera particular aquellas de
canalones y tejas de fibrocemento, más vulnerables en tanto mayor sean los aleros exteriores y
la entrada de aire a la edificación; algo más resistentes serán las planchas de zinc o aluminio
grapado. En segundo orden de vulnerabilidad, están las paredes de tejas acanaladas o lisas de
fibrocemento.

En las construcciones y los objetos de obra, se producen pérdidas cuantiosas de los medios
y los equipos sin protección; entre ellas, las grúas-torres que no se hayan desmontado y calzado
contra la vía. Severos daños son de esperar en edificaciones e instalaciones deportivas como
salas polivalentes, graderías de estadios, principalmente en sus techos y torres de iluminación.
En dependencia de sus características físicas, ubicación y tipo de edificación, pueden ser
afectados monumentos, estatuas, museos e instalaciones culturales que atesoran cuantiosos
valores.

Las redes aéreas de los sistemas energéticos nacionales y de comunicaciones sufren grandes
daños como consecuencia de la caída de árboles y objetos volantes, así como por la caída de sus
propias estructuras. Ha quedado demostrado que son vulnerables también los postes tipo Benetti
y las torres esqueléticas de acero, empleadas para la alta tensión, microondas y retrasmisión de
radio y televisión, las cuales han sido literalmente destruidas, por los efectos de los fuertes
vientos.

Se producen daños severos en los medios de transporte automotor no protegidos, ubicados
a la intemperie, principalmente por la acción de los objetos volantes, en otros casos los vehículos
más ligeros pueden ser proyectados contra estructuras, edificaciones u otros elementos del
terreno o simplemente volcados. Los buques de gran porte, fondeados en puertos, romperán
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sus amarres y anclajes, lanzándose contra otros buques e instalaciones en tierra. Por lo general,
estos tipos de embarcaciones salen a capear el temporal, como una forma de protección o,
dicho en otras palabras, para tratar de sortear el mal tiempo con maniobras adecuadas.

Las embarcaciones menores en alta mar son barridas por el oleaje y en las costas deben ser
sacadas del agua o protegidas convenientemente en refugios de fondo fangoso y vegetación de
mangle preferentemente; para evitar las colisiones entre ellas, se separarán prudencialmente.
En la agricultura deben esperarse daños cuantiosos como consecuencia de los vientos en las
plantaciones de plátanos, frutales y cultivos de ocasión.

Consecuencias por penetraciones del mar:

Para muchos especialistas, la surgencia constituye el efecto más destructivo, causante de un
porciento considerable de las víctimas y de las pérdidas materiales. En la altura que alcanza la
surgencia y en la extensión de las inundaciones tierra adentro, desempeñan una función funda-
mental entre otros elementos: las características del ciclón; o sea, la velocidad de sus vientos
máximos sostenidos, su presión mínima central, rapidez de su movimiento de traslación, el
radio de la zona de influencia, así como el ángulo de incidencia entre él y la costa; intervienen
otros factores de suma importancia: la batimetría, la topografía, el tipo de suelo y vegetación,
la elevación y la configuración de la costa, las construcciones en el litoral y el estado del drena-
je, entre los fundamentales.

Entre las principales afectaciones específicas que pudieran provocarse como consecuencia
de su presencia, se pueden mencionar:

1. Fuertes daños a las edificaciones próximas  a la línea de costa, las que pueden quedar
destruidas total o parcialmente, entre ellas, viviendas, objetivos económicos, centros
educacionales, instalaciones turísticas, comerciales y de servicios.

2. Destrucción  total o parcial de la infraestructura vial y, en algunos casos, su obstrucción.

3. Graves daños a los sistemas vitales, entre ellos: electroenergéticos, comunicaciones,
suministros de agua y distribución de residuales líquidos.

4. Contaminación de cisternas y depósitos de agua potable.

5. Daños considerables al parque automotor y otros medios y recursos no evacuados, entre
ellos: motores eléctricos, moto-bombas, producciones acabadas y materias primas.

6. Pérdidas considerables al ganado que no haya sido evacuado hacia lugares seguros.

7. Pérdidas graves a los cultivos.

8. Cambios radicales en las dunas de arena y piedras en la costa, con severas afectaciones
de manglares, cocoteros y uverales.

9. Posible obstrucción de los deltas de los ríos con inundación tierra adentro u obstrucción
de los cauces.

República Dominicana: huracanes y tormentas tropicales

La República Dominicana, al igual que el resto del Caribe tiene, como una de sus principales
amenazas naturales, los huracanes y las tormentas tropicales. Al igual que Cuba, la isla de la
Hispaniola se encuentra en el trayecto de los huracanes que se forman todos los años, entre
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junio y noviembre, en las costas occidentales de África y se desplazan al oeste sobre el Caribe
insular hacia el continente americano.

Los ciclones tropicales en la República Dominicana afectan principalmente a la costa sur del
país, zona que se ha clasificado como de amenaza muy alta para ciclones, por lo que la costa
norte del país se ha clasificado como zona vulnerable.3

Los grupos de población más vulnerables a esta amenaza de huracanes, de ciclones tropicales
y de tormentas, son los agricultores, los jornaleros y los pescadores.4 Debemos agregar, a estos
grupos vulnerables, las poblaciones, viviendo al margen de los ríos y los riachuelos, al borde de
cañadas, tanto a nivel rural como urbano, y en las cercanías del mar, especialmente en la costa
norte, en lugares y en condiciones inadecuadas. En la República Dominicana, los huracanes,
los ciclones y las tormentas tropicales tienen un impacto importante en el sector turístico de
playa, así como en los servicios básicos: principalmente de acueductos y electricidad. También
impactan sobre la posibilidad de que surjan brotes epidémicos.

La temporada ciclónica para el Mar Caribe es del primero de junio hasta el 30 de  noviembre,
y para la República Dominicana existe mayor incidencia de huracanes entre agosto y septiembre.
Una visión histórica de los principales huracanes de los siglos XIX y XX demuestra este hecho
(Tabla 4).

Tabla 4. Huracanes más importantes que han impactado sobre la República Dominicana y su
clasificación en la Escala Zaffir-Simpson.

En este sentido, la República Dominicana está ubicada sobre una de las trayectorias más
frecuentes de ciclones, por lo que su vulnerabilidad afecta al país, que tiene 1 576 kilómetros
de costa y, de ellos, 750 pertenecen al Caribe.

Según los estudios realizados, en el país, de 1 871 a 1 999 han azotado 21 huracanes a las
costas de la República Dominicana (Tabla 5).



37

CAPÍTULO 2._ LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PREVENIR LOS DESASTRES

Tabla 5. Huracanes más intensos, por sus efectos, en la República Dominicana.

*La CEPAL tiene la cifra de 2 000 muertos para el Huracán David.

A esta lista debemos agregar el huracán Jeanne, que azotó a la Isla de Hispaniola, como tormenta
tropical, causando daños, tanto en República Dominicana como en Haití, durante la muy activa
temporada ciclónica del 2004. El paso de Jeanne dejó 23 muertes en la República Dominicana,
40 000 rescatados y a 2 millones de afectados. De acuerdo con los datos de la CEPAL, el impacto
económico de Jeanne en la República Dominicana fue de 296 millones de dólares.

Del año 2004 a la fecha, la temporada ciclónica del 2007 fue muy intensa y la República
Dominicana fue afectada por los huracanes Dean y Félix. El huracán Dean se empezó a sentir en el
país el 18 de agosto. Hubo un muerto,  al menos cinco heridos, decenas de casas destruidas y daños
menores. Graves daños causaron, en la República Dominicana, las tormentas tropicales Noel y
Olga durante esa temporada. La tormenta Noel afectó al país entre el 28 y 30 de octubre de
2007; sin embargo, los daños fueron más severos a causa de lluvias  fuertes desde los inicios de
octubre, sobrepasándose los valores normales de las estaciones meteorológicas en el territorio
nacional.5 La tormenta ocasionó pérdidas de más de 439 millones de dólares (1.2% del PIB),
afectó a más del 70% de la población del país de manera directa o indirecta. La evaluación de
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la CEPAL y el gobierno dominicano destaca que, de los 75 mil damnificados directos (pérdida
de vivienda, medios de vida, etc.), el 90% está bajo la línea de pobreza. También destaca, entre
los afectados, el "número significativo de mujeres microempresarias, ambulantes e informales
que perdieron junto la vivienda su pequeño patrimonio, negocio y medio de sostén para ellas y
su familia".6 Hubo 73 muertes y 43 desaparecidos. La tormenta Olga ocasionó 14 muertes, 34
480 damnificados, 6 896 viviendas afectadas y 76 poblaciones incomunicadas. El desagüe de la
Presa de Tavera afectó grandemente la provincia de Santiago.7

En el año 2008, se formaron varios ciclones tropicales y tormentas. Afectó directamente a la
República Dominicana la tormenta tropical Fay que, conjuntamente con el huracán Gustav,
causó daños al país indirectamente; ocasionaron grandes inundaciones, lesiones al sistema de
agua potable y las viviendas,8 así como la tormenta tropical Hannah.

Durante el 2010, causó daños al país el huracán Tomas, que produjo lluvias importantes en
la Cordillera Central, en sectores del suroeste y en la zona oeste.9

Incendios de grandes proporciones en áreas rurales de Cuba (Tabla 6):

Los incendios forestales en el mundo tienen una frecuencia recurrente año tras año, con una
intensidad creciente. En Cuba, aunque no pueden compararse las magnitudes de las afectaciones
con otros países donde las situaciones son críticas, no es una excepción a las afectaciones
directas e indirectas que provocan los incendios forestales. Al tener en cuenta la información
estadística, durante el período 1961-1980 no se alcanzaban los 1 000 incendios forestales por
quinquenio, con un promedio anual de 158 siniestros. A partir de 1981, la tendencia ha sido al
aumento, con un promedio anual de 300 incendios forestales en el período 1980-2000.

Tabla 6. Incendios forestales en Cuba.

Fuente: Cuerpo de Guardabosques, 2003. Tomado del Programa Nacional Forestal de la República de Cuba hasta
el 2015. Dirección Nacional Forestal. Ministerio de la Agricultura. La Habana, 2006.



39

CAPÍTULO 2._ LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PREVENIR LOS DESASTRES

En los últimos años, se ha manifestado mundialmente una tendencia al aumento en la cantidad
y la intensidad de los incendios forestales, exacerbadas por los cambios climáticos, tanto
regionales como mundiales, los que generan condiciones extremas de sequía, fuertes vientos y
otros fenómenos asociados de impacto global, conocidos como El Niño y La Niña, los que son
de particular interés para establecer relaciones causa-efecto de incendios de gran magnitud.

Las áreas de mayor peligro de incendios forestales en Cuba son:

1. Pinar del Río: Cordilleras Guaniguanico y Sandino.

2. La Habana: Sur de la provincia.

3. Matanzas: San Miguel de los Baños, San Pedro de Mayabón, Ciénaga de Zapata y Zona
Centro Norte.

4. Cienfuegos: Galindo.

5. Villa Clara: Sabana Santa Clara, Motembo y Punta Felipe.

6. Camagüey: Arroyón y San Felipe.

7. Las Tunas: Charco Largo.

8. Holguín: Mayarí, El Purio, Pinalito, Moa y Periferia de la capital provincial.

9. Santiago de Cuba: Segundo Frente.

10.Guantánamo: Sur de la provincia.

Incendios forestales en la República Dominicana

En la República Dominicana se produce una cantidad relativamente alta de incendios
forestales, en particular en la Cordillera Central. En el año 1997, se produjeron incendios que
afectaron 13 036.96 hectáreas; sin embargo, en los años 1998 y 1999 se produjo un descenso
en la cantidad de incendios, resultando afectadas 1 061 y 1 117 hectáreas, respectivamente. En
el período comprendido entre el año 2000 y el 2006 se afectó un total de 21 295.47 hectáreas.
Como se observa en la tabla siete, ningún año superó los valores de 1997. A continuación, se
presenta la cantidad de tierras afectadas por incendios forestales durante el período comprendido
entre el 1997 y el 2006.

Tabla 7. Incendios forestales, 1997-2006.

1 hectárea=15 901.703 Tareas (medida
tradicionalmente utilizada en la República Dominicana).

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominicana.
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Las áreas de mayor peligro de incendios forestales están en la Cordillera Central, entre los
que se encuentran Jarabacoa, Constanza, Parque Nacional J. Armando Bermúdez, Parque
Nacional José del Carmen Ramírez, San José de las Matas, Santiago Rodríguez, Monción,
Restauración, Sierra de Neyba y Sierra de Bahoruco.

Sequías en Cuba

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) considera la sequía como un período de
condiciones meteorológicas anormalmente seco y de manera prolongado, como para que la
falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico.

En la bibliografía especializada son definidos varios tipos de sequía:

Meteorológica: la precipitación media es inferior a la esperada en determinado período.

Agrícola: las reservas de agua del suelo no abastecen las necesidades de los cultivos de
secano.

Hidrológica: las aguas subterráneas llegan a un agotamiento tal, que dejan de alimentar los
ríos a los que normalmente drenan.

Hidráulica: la disponibilidad de agua almacenada en los embalses no permite garantizar los
ritmos de entrega considerados en la demanda planteada.

Las causas de las sequías pueden ser naturales generadas por: evento del Niño / Oscilación
Sur, y cambios climáticos, etc. Las sequías son causadas por desequilibrios de las variables
climatológicas, que afectan las precipitaciones y la acción del hombre (deforestación, uso
irracional del agua).

En los últimos 10 años, Cuba ha estado sometida a períodos de intensa sequía. Al analizar
esta situación, es necesario tener en cuenta dos elementos de manera simultánea, los volúmenes
de precipitaciones que caen en forma de lluvia y el escurrimiento superficial de las aguas; si la
precipitación es grande, pero el agua no se infiltra y escurre directamente al mar, por medio de
los ríos u otras vías, se pierde la posibilidad de abastecer el manto freático que alimenta los
manantiales.

La lluvia presenta un comportamiento temporal y otro espacial. El temporal está relacionado
con la época del año en que ocurre; puede afirmarse que, de acuerdo con las bases de datos
históricos, las precipitaciones medias en Cuba son de 1 375mm; se presentan en dos períodos
bien definidos, uno húmedo, que ocurre durante los meses de mayo-octubre, y otro seco, entre
los meses de noviembre-abril; en el primero, generalmente, la precipitación es del 80% y, en el
segundo, del 20% del total.

El comportamiento espacial está relacionado con la orientación del territorio respecto a los
vientos Alisios, la orientación de los accidentes orográficos, las características altitudinales, el
alejamiento de la costa norte, la evaporación desde la superficie del terreno, entre otros. En
Cuba, el bienio 2010-2011 ha sido una etapa con una sequía extrema, encontrándose el país en
un estrés hídrico, lo que fundamenta la carencia de agua, como uno de los principales problemas
ambientales del territorio.

Los Alisios son vientos planetarios de componente Este; se desplazan desde el océano Atlántico
hacia nuestro territorio y están cargados de mucha humedad. Las elevaciones cercanas a la
costa Norte, generalmente, tienen como promedio orientación Este-Oeste, causa por lo cual
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sirven de barreras naturales a los vientos que, al encontrar el obstáculo, remontan sus laderas,
generando las lluvias orográficas. Según información del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, Centro de Hidrología de la Calidad del Agua del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH-CENHICA), existen contrastes entre las precipitaciones que se producen
en las costas Norte y Sur, ya que en la vertiente Norte, como promedio, los Vientos Alisios
descargan anualmente unos 3 000 mm de lluvia, mientras que en la Sur estos niveles apenas
superan los 300-600 mm .

A medida que se asciende en la altura, la probabilidad de las precipitaciones aumenta; por
ello, es que en áreas montañosas generalmente se presentan grandes volúmenes de
precipitaciones; en el Macizo de Guamuhaya al Sur de la Región Central, la estación de Topes
de Collantes reporta precipitaciones promedios del orden de 2 147mm; sin embargo, en la
estación de Trinidad, a solo 18 km, esta es de 1 257mm anuales.

Al analizar los datos sobre las precipitaciones ocurridas en las distintas regiones del país en los
últimos 40 años, puede apreciarse que, como promedio, la Región Central recibe las mayores
precipitaciones, con valores que alcanzan 894 mm (78%) en el período, mientras la Región Oriental
presenta una pluviosidad que solo alcanza valores promedio de 633 mm (66%) en el período húmedo,
lo cual equivale a que gran parte del año exista una notable carencia de agua en la mayoría de los
territorios de esta región geográfica. La sequía, además de afectar directamente la vida de la población,
provoca cuantiosos daños en los sectores agropecuario e industrial.

Sequías y desertificación en la República Dominicana

De acuerdo con el informe nacional sobre Sequía y Desertificación de la República
Dominicana,10 en los años 60 y 70 se desarrolló la industria de la construcción como política
estatal, lo que provocó una sobrepresión sobre las terrazas aluviales de los ríos, al extraerse
enormes cantidades de materiales destinados a esta actividad; además, un aumento de la
migración hacia las grandes ciudades, en busca de mejor calidad de vida. También, el auge de
los precios del cultivo de caña de azúcar motivó, a partir de 1973, la destrucción de grandes
áreas boscosas, para ser usados para estos fines.

Los años 70 fueron particularmente críticos con el incremento de la demanda de energía
eléctrica debido a los factores mencionados y a la política de desarrollo de esta época, iniciándose
el proceso de construcción de grandes presas para propósitos múltiples. Las décadas de los
años 70 y 80 revelarían problemas de trastornos ambientales, como erosión de suelos,
contaminación ambiental y deforestación, que afectaban la capacidad de embalse de las presas.
Se tomaron medidas que permitieron la conservación de áreas forestales de importancia con la
instauración de parques nacionales y áreas de interés.

 La toma de conciencia ambiental llevó a que se crearan los primeros foros de discusión y
surgieran las primeras organizaciones de defensa del medio ambiente y de recursos naturales.

En el orden institucional, desde el año 1978, se inició un proceso de cambios en las instancias
gubernamentales involucradas en problemas ambientales, que culminaron en el año 2000, en
que se creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el período comprendido entre los años 1980 y el 2000, se desarrollaron proyectos que
ayudaron a la recuperación forestal, como fue el Plan Nacional Forestal Selva Negra, y otros
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que contribuyeron a detener la destrucción de bosques para distintos usos y, en especial, como
combustible (carbón) en los bosques secos.

Para finales de los años 90, se desarrollaron operativos para recuperar áreas boscosas, como
el Proyecto Quisqueya Verde, que aumentó la cubierta boscosa y mejoró los conceptos de
manejo racional de bosques y desarrollo de técnicas silvícolas.

En la actualidad, una gran cantidad de especies de flora y fauna (biodiversidad) están
amenazadas y en peligro de extinción. La mayoría de los suelos y las cuencas hidrográficas del
país presentan problemas de deterioro en diferentes grados; además, de que se han
incrementado, de forma significativa, la deforestación y la contaminación ambiental, entre
otros problemas.  Este deterioro hoy está impactando las condiciones de vida de la población
dominicana, amenazando sus posibilidades de sobrevivencia y generando un avance del proceso
de desertificación, el cual afecta al  territorio nacional con sus secuelas más severas en las
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas (tierras secas).

Este proceso de degradación de las tierras secas, que conduce a la desertificación en la
República Dominicana, se encuentra presente en casi el 70 % del territorio nacional (33 400
km2); afecta directa o indirectamente a más de 5 millones de sus habitantes, los cuales tienen
amenazadas sus posibilidades de desarrollo, por el avance del proceso de desertificación en
estas zonas.11,12,13

 El aumento sostenido de la población, desde el año 1960 hasta la fecha, ha venido
incrementando la tensión en el uso de los recursos naturales;  por ejemplo, basado en el consumo
actual per cápita de agua que es de 2 186.6 m3/hab./año (considerando la población estimada
para el año 2004 de 8 871,823 habitantes)  esto nos clasifica con "algunas dificultades en el uso
del recurso";  pero el aumento de la  población nos conduce hacia la categoría de muy baja
(menos de 2 000 m3/hab./año). La República Dominicana se va acercando, cada vez más, al
grupo de naciones  con "agua tensionada". Se estima que para el 2025, la disponibilidad de agua
per cápita sería de 1 538 m3/hab./año, lo cual nos colocaría en fase de agua tensionada.

La degradación de los recursos naturales guarda una estrecha relación con la pobreza, la
cual genera deterioro ambiental y este, a su vez, genera pobreza (círculo vicioso).  Las personas
que viven en malas condiciones, sobre todo en las zonas rurales, se ven obligadas a explotar de
forma irracional los recursos naturales, debido a que tienen la necesidad de producir alimentos
(tanto para su consumo como para fines comerciales), abastecerse de energía  y disponer de
materiales para la reparación de sus viviendas, entre otras necesidades.

 Se ha establecido la estrategia nacional de combate contra la desertificación, por medio del
Programa de Acción Nacional (PAN). El Punto Focal Nacional para la Convención contra la
Desertificación, es el Viceministerio de Suelos y Aguas del Ministerio  de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Durante el período 2002-2006, el gobierno dominicano, el Mecanismo Mundial de la UNCCD
y el Centro de Inversiones de la FAO, continuaron apoyando el proceso del Programa de Acción
Nacional mediante una fase piloto en la región fronteriza, conocido como el PAN-FRO (Programa
de Acción Nacional Fronterizo). En el año 2003 se realizó una consulta nacional de coordinación
y cooperación que permitiera integrar los esfuerzos en la lucha contra la desertificación y la
sequía en la zona fronteriza.14,15,16,17

Durante el año 2004, se realizó todo un proceso de planificación y coordinación con miras a
dar inicio a la formulación del Programa de Acción Nacional (PAN).  Se realizaron varias
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actividades dentro de la cooperación Sur-Sur.  Se desarrolló un amplio programa de participación
en eventos relacionados con la UNCCD, que desembocó en el Programa Nacional de Lucha
contra la Desertificación.

Las actividades relacionadas con la implementación de la UNCCD en el caso dominicano
tienen la particularidad de focalizarse en tres dimensiones: a) internacional, b) binacional, y c)
nacional.  En el ámbito internacional, la UNCCD ha vivido durante los últimos años una
actualización de su visión de futuro; es decir, a nivel operativo se ha visto que su ámbito de
trabajo se ha ampliado.  Ahora, se labora bajo la sombrilla conceptual de "Degradación de
Tierras", que es un concepto más amplio que desertificación, ya que abarca fases de prevención
y mitigación que en una eventualidad, resultarán en desertificación.  Ello permite al país tener
una ventanilla más amplia de oportunidades de apoyo financiero y técnico, para mitigar nuestros
problemas asociados con el tema.

Dentro del contexto binacional fronterizo, se destaca el reforzamiento al marco normativo
existente (Comisión Mixta Bilateral, 1996; Subcomisión Mixta de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, 1998) de la cooperación mediante el acuerdo de trabajo entre la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, en el
año 2004, entre otros.  Esto fortalece y permite enfrentar los problemas de degradación de los
recursos naturales y de su impacto sobre las condiciones económicas de las poblaciones en la
zona fronteriza. Más aun, a nivel nacional, se elaboraron varios proyectos que iniciaron su
ejecución a partir del 2005.

En la República Dominicana la época más seca corresponde a los meses de enero a abril.
Entre finales del año 2010 y la primavera del 2011, se produjo una de las sequías más largas
que registra la historia del país.

Sismos y sistemas de vigilancia y pronósticos establecidos en los países

La principal actividad sísmica en Cuba se localiza en la región sur oriental, donde se encuentra
el contacto entre las placas del Caribe y de América del Norte, que da lugar a la falla Bartlett-
Caimán, considerada la principal zona sismogeneradora de la región del Caribe. En la estructura
activa de la falla Oriente han ocurrido más de 500 terremotos perceptibles en los últimos 400
años, de los cuales 22 han sido de gran intensidad y, de ellos, 20 se han localizado en el sector
Chivirico-Baconao, de la provincia de Santiago de Cuba.

Entre los terremotos más intensos que han afectado la ciudad de Santiago de Cuba se
encuentran los siguientes:

1. Junio de 1766 (M = 7.6,  I = 9.0 MSK).

2. 20 de agosto de1852 (M = 7.3,  I = 9.0 MSK).

3. 21 de octubre de 1905 (M = 4.0, I = 5.0 MSK en la zona de Alto Songo).

4. 27 de enero de 1922 (M = 2.6, I = 3.5 MSK en Dos Ríos).

5. 3 de febrero 1932 (M = 6.75,  I= 8.0 MSK).

6. 1947 (M = 6.75,  I = 7.0 MSK).

En los últimos 30 años se han registrado en esta zona más de 1 000 eventos sísmicos.
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De acuerdo con la modelación actual, un sismo de gran intensidad pudiera crear una situación
de desastre en la región sur oriental del país, fundamentalmente en la ciudad de Santiago de
Cuba, caracterizada por miles de personas muertas y lesionadas por el colapso estructural de
cerca del 40 % de las viviendas; ello depende, entre otros factores, de la hora del día en que se
produzca el evento sísmico. Además, resultaría afectada la mayoría de los sistemas vitales de la
economía, como la infraestructura de viales, objetivos económicos que manipulan o almacenan
sustancias peligrosas, redes de transmisión eléctrica, de comunicaciones y agua, centros
asistenciales y otras instituciones de servicios básicos.

En Cuba, el monitoreo y la investigación de los peligros de desastres de origen natural que
pueden afectar, se realiza fundamentalmente por el Instituto de Meteorología, para eventos
hidrometeorológicos extremos, y el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, para los
terremotos. El Instituto de Meteorología ofrece investigaciones y servicios científicos técnicos
especializados en el campo de la Meteorología y del Medio Ambiente a órganos y organismos
estatales, entidades económicas e instituciones sociales del sistema de medidas de Defensa
Civil, los cuales son aplicados con óptimos resultados en diferentes esferas económicas y sociales
del país. Se incluyen los servicios siguientes:

1. Gestión de la calidad del aire.

2. Pronósticos meteorológicos.

3. Servicios de meteorología marina.

4. Servicios de meteorología agrícola.

5. Servicios de climatología.

6. Servicios de física de la atmósfera.

La actividad sísmica se monitorea mediante la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, que
está integrada por:

1. Siete estaciones de banda ancha que permiten detectar, registrar y analizar terremotos
débiles y moderados ocurridos en Cuba, el Caribe y América Central, y sismos de gran
intensidad que afecten cualquier región del mundo.

2. Cinco estaciones telemétricas en la región oriental.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, además, realiza investigaciones para
determinar y facilitar la reducción del riesgo sísmico del país, lo que incluye las direcciones
siguientes:

1. Estudios de peligro para la construcción de nuevas obras.

2. Estudios de vulnerabilidad sísmica de diferentes instalaciones.

3. Estudios de riesgo en territorios.

Sismos en la República Dominicana

La Isla de La Hispaniola se encuentra en el borde norte de la placa del Caribe; limita al norte
con la Placa de Norteamérica, al sur con la Placa de Suramérica y al oeste con la Placa de
Cocos.  Por la interacción de estas placas, existe incidencia en la zona que ocupan las islas de
Cuba, Puerto Rico y Jamaica.
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En la República Dominicana existen cuatro grandes fallas que acomodan los desplazamientos
de la Placa de Norteamérica y la del Caribe.18 (Tabla 8.)

Falla del norte de la Hispaniola.

Falla Septentrional.

Falla Enriquillo Plantain Garden.

La Trinchera de los Muertos.

Existen otras fallas que interactúan con estas y la mayor actividad se encuentra en la Falla
Septentrional.

Tabla 8. Terremotos catastróficos en la República Dominicana.

(continúa en la página siguiente)
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Tabla 8. (continuación).

*Documento País República Dominicana. VII Plan Dipecho. Socios Dipecho; 2009.
Fuentes: Ing. Héctor Íñiguez (1985) y Prof. Osiris de León.

Los municipios de mayor riesgo sísmico son: Santiago, La Vega, Moca, Samana y Nagua.
En el año 2010, el vecino país de Haití fue sacudido por un sismo de 7.3 grados en la escala

Richter. Este terremoto se considera la catástrofe humanitaria más grande de las últimas décadas,
donde hubo más de 300 000 muertos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, República
Dominicana y otros países ofrecieron ayuda a las víctimas del terremoto.  c
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El marco institucional, ligado a la actividad sísmica y de tsunami en la República Dominicana,
incluye las instituciones de producción y de sistematización de información científica, así como
de informar a la población, como son el Instituto Sismológico Universitario, la Oficina Nacional
de Evaluación Sísmica, de Viviendas y Edificaciones (ONESVIE), la Oficina Nacional de
Meteorología (ONAMET), para la alerta de tsunami, conjuntamente con los organismos de
primera respuesta.

Parámetros y plazos  para el establecimiento de las fases ante las diferentes
situaciones de desastres

En Cuba, durante la respuesta a las diferentes situaciones de desastres, se establecerán las
fases informativa, alerta y alarma, con el objetivo de ejecutar las medidas de protección de la
población y a la economía de forma gradual y oportuna. El establecimiento y los plazos de estas
fases dependerán del tipo y las características de los peligros.

Para la etapa de recuperación se establecerá la fase recuperativa, la cual comprende las
acciones de rehabilitación posterior a los desastres; al concluir esta se pasa a la normalidad y se
continúan las acciones de reconstrucción a más largo plazo. Los territorios donde se haya
declarado alguna de las tres fases y no fueron afectados, volverán a la normalidad.

Para los ciclones tropicales y otros eventos hidrometeorológicos extremos

Para el establecimiento de las fases en la respuesta a estos eventos se valorarán las
características del organismo ciclónico en cuestión (ubicación, pronósticos de la futura
trayectoria, zona de influencia, intensidad de los vientos, comportamiento de las lluvias,
velocidad de traslación y tiempo estimado en que sus efectos comenzarían a influir) y la de los
territorios amenazados (físico-geográfica, sociales y económicas), así como las condiciones
climatológicas previas que pudieran agravar la situación.

El resultado de esta valoración determinará qué fases establecer para cada territorio en
particular, lo que permitirá contar con el tiempo necesario para el cumplimiento de las medidas
previstas y emplear racionalmente, en cada caso, los recursos disponibles. Se tendrán en cuenta
los plazos siguientes:

1. Fase Informativa. Se establecerá cuando se pronostique que, en un plazo de 96 a 72
horas, el organismo ciclónico puede comenzar a afectar el territorio nacional.

2. Fase de Alerta. Se establecerá cuando se pronostique que, a partir de las próximas 48
horas, el organismo ciclónico puede comenzar a afectar el territorio nacional.

3. Fase de Alarma. Se establecerá cuando se pronostique que, a partir de las próximas 24
horas, el organismo ciclónico comenzará a afectar  el territorio nacional.

Estos plazos pudieran ser alterados si se produjeran cambios en la situación meteorológica
que indiquen la necesidad de mantener una fase o pasar a otra superior. El Centro de Dirección
del Consejo de Defensa Nacional para Casos de Desastres emitirá disposiciones a los órganos
de dirección de las provincias para dar a conocer el establecimiento de las fases y las medidas
que deberán cumplirse de acuerdo con la situación particular que se pronostique para cada
territorio. Con anterioridad al establecimiento de las fases, podrán emitirse avisos de Alerta
Temprana, con el objetivo de que se puedan ir tomando las medidas previas que se consideren
necesarias para una situación dada.
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Además, se podrá decidir en cualquier momento, el cumplimiento de medidas específicas
que correspondan a una fase superior, cuando se aprecie un peligro inminente para la población
o la economía. Para dar a conocer a la población el establecimiento de las fases y las orientaciones
pertinentes, el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Casos de Desastres
emitirá notas informativas mediante los medios de comunicación masiva sobre la base de los
avisos del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología.

4. Fase Recuperativa. Para comenzar el proceso de la recuperación se establecerá la Fase
Recuperativa, dirigida por los centros de dirección de los consejos de defensa para casos
de desastres, encaminada al cumplimiento de las acciones de rehabilitación, que comprende
la atención a los damnificados y el restablecimiento  de los servicios vitales: eléctrico, de
agua, de gas, de salud, de alimentación, de comunicaciones, de transportaciones, así como
la higienización de las comunidades y el despeje de vías. De forma paralela se iniciarán las
acciones de reconstrucción, las que tendrán solución a mediano o largo plazo, por medio
de programas concebidos al efecto y dirigidos por las instancias gubernamentales.

Para intensas lluvias, penetraciones del mar y otros eventos hidrometeorológicos

En Cuba, para establecer las fases por intensas lluvias y penetraciones del mar, se tendrá en
cuenta que los sistemas de vigilancia y alerta temprana podrán emitir pronósticos a corto plazo,
(12 a 36 horas, pudiendo llegar a 48 horas), por lo que se reduce el tiempo para la respuesta;
esta situación conduce a la necesidad de pasar a la fase de alerta o alarma, directamente.

En el caso de las tormentas locales severas, para las cuales los pronósticos se emiten a muy
corto plazo, no superior a seis horas, no se posibilita con el tiempo necesario una respuesta
mediante el establecimiento de fases; por consiguiente, las medidas se cumplirán de forma
individual bajo el efecto de estos fenómenos, quedando solo la opción del establecimiento de la
Fase Recuperativa para el retorno de los territorios afectados a la normalidad.

Para intensas sequías

En Cuba, para el establecimiento de las fases por intensas sequías, se llevará a cabo una
evaluación de la situación por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, de conjunto con
los institutos nacionales de Meteorología y Recursos Hidráulicos acerca del comportamiento
espacial de las precipitaciones, la situación hidráulica y agrometeorológica, y sus afectaciones
a la población y la economía.

En la evaluación se debe considerar que la sequía es un fenómeno acumulativo, producido por
la falta de lluvia durante un tiempo tan prolongado, que provoca: que las fuentes de alimentación
(manto subterráneo, complejo cuenca-vegetación, fundamentalmente) interrumpan la entrega de
agua a los objetos hídricos en la forma que es habitual a los regímenes particulares y que la
disponibilidad de agua almacenada no permita garantizar el ritmo anual de entregas planteado a
las fuentes superficiales y subterráneas de todo un territorio hidrológico y sistema hidráulico.

Al establecerse las fases, se tendrán en cuenta como principales parámetros:

1. El momento del año y la extensión del período de déficit pluvial, prestándose la mayor
atención al desenvolvimiento pluvial de los meses del período húmedo (en la mayor parte
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del país, de mayo a octubre), ya que en ellos se decide la formación del escurrimiento
fluvial y de los acuíferos, en una proporción superior, incluso, al 80 % del total anual.

2. La magnitud del espacio afectado por el déficit pluvial. Cuando la falta de lluvia afecta a
un territorio mínimo, tan extenso como una provincia, o  parte de ella con características
geoclimáticas diferenciadas.

Para incendios de grandes proporciones en áreas rurales

Para establecer las fases correspondientes, se realizará una evaluación gradual del incendio a
partir de su ubicación, topografía, velocidad de los vientos, temperatura atmosférica, régimen
de precipitaciones, humedad relativa, accesibilidad, potencial de propagación y recursos para
su control, así como cualquier otra condición que pudiera agravar o complicar la situación.

El análisis integral de estos factores o condiciones determinará si el incendio potencialmente
puede adquirir grandes proporciones y un peligro real para el territorio, lo que permitirá contar
con el tiempo suficiente para el cumplimiento de las medidas previstas para estos casos y tener
en cuenta los plazos siguientes:

Fase Informativa. Se establecerá a partir de que el resultado de la evaluación inicial
determine el peligro real de su propagación y sus posibilidades potenciales para adquirir
grandes proporciones.

Fase de Alerta. Se establecerá cuando el pronóstico indique que, a partir de las próximas
24 horas, el incendio tiene posibilidades de propagación.

Fase de Alarma. Se establecerá cuando el incendio no pueda ser controlado por las
fuerzas del primer ataque y se requiera de la movilización de fuerzas, de medios y de
recursos del territorio para su atención.

En Cuba, estos plazos pudieran alterarse en el tiempo a partir del cambio brusco en la
situación meteorológica (fuerza de los vientos) y del material combustible existente.

A partir del inicio del período de alta peligrosidad (enero-mayo), el Centro de Dirección del
Consejo de Defensa Nacional para situaciones de desastres podrá emitir avisos de Alerta
Temprana, en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de extremar las
medidas previstas establecidas y adoptar otras que se consideren necesarias, pudiendo decidir,
en cualquier momento, el cumplimiento de medidas específicas que se correspondan a una fase
superior, cuando el peligro sea inminente.

Sismos en Cuba

Los sismos o terremotos son desastres naturales que ocurren desde la existencia de la Tierra
y las diferentes manifestaciones de la vida. No es objetivo realizar un análisis de la evolución
histórica de los sismos en el mundo y en Cuba (Tabla 9).
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Tabla 9. Algunos sismos ocurridos en Cuba.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, reportó en notas oficiales en la prensa escrita, en la
radio y la televisión cubanas durante los años 2010 y 2011, un aumento de la actividad sísmica
en las provincias orientales.

Por lo antes expresado, en Cuba, ante el incremento de la actividad sísmica, para aumentar
la preparación de la población, se desarrolló un curso sobre los sismos, como parte de la
programación de Universidad para Todos. Además, se han perfeccionado las estrategias, las
acciones y todo un trabajo de educación para la preparación de la población ante la ocurrencia
de un posible sismo en las provincias orientales y en otras del país.

En Cuba:

Fase de Alerta. Se establece ante la ocurrencia de sismos premonitores u otra situación
anormal que detecte el Sistema Sismológico Nacional, será comunicada de inmediato al
Jefe del Ejército Oriental, a los presidentes de los consejos de defensa, jefes de la Defensa
Civil de los territorios involucrados y al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Fase de Alarma. Se establece al ocurrir un evento sísmico, cualquiera sea su intensidad
y magnitud, cuyo impacto ocasione pérdidas y daños.

Fase Recuperativa. Se establece teniendo en cuenta la ocurrencia de réplicas, por lo que
no existe un plazo exacto para su establecimiento.

Los sistemas de alerta temprana en la República Dominicana

El marco legal de gestión de riesgo de la República Dominicana establece la conformación
de un Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, conformado por instituciones
clave para la gestión de riesgo de desastres. También establece una serie de mecanismos para la
acción de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación en casos de situaciones
de emergencia y desastres. Esto incluye el Plan Nacional de Emergencia y el Plan Nacional de
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Gestión de Riesgo, los cuales sirven de marco para el desarrollo de planes provinciales y
municipales, tanto de emergencia como de gestión de riesgo. El país cuenta con estos planes y
un Plan de Gestión de Riesgo Sísmico, así como diversos planes de contingencia para distintas
amenazas. El marco legal también establece la conformación de un Sistema Integrado de
Información para el Programa de Prevención, Mitigación y Reducción de Riesgos de la República
Dominicana (PMR), que permita la producción y la sistematización de información para el
pronóstico y la priorización de acciones.

La República Dominicana adoptó, a partir del 2005, junto a los países miembros de las
Naciones Unidas, el Marco de Acción de Hyogo, instrumento para la implementación de la
reducción de riesgo de desastres, al cual el país está dando seguimiento. Este marco prioriza el
establecimiento y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, sistemas que incluyen,
tanto la producción de información científica sobre amenazas y vulnerabilidad, así como la
creación de alertas específicas. El país ha desarrollado variadas acciones para el fortalecimiento
de los sistemas de alerta temprana, tanto a nivel nacional como local. Actualmente,  las
instituciones responsables de alertas y primera respuesta, como son la Defensa Civil, el Centro
de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, trabajando conjuntamente
con el Instituto Dominicano de Recursos  Hidráulicos, el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica,
entre otras, operan con protocolos interinstitucionales y acuerdos para el monitoreo y las
alertas diversas, como las hidrometeorológicas, inundaciones, huracanes y tormentas tropicales,
sismos, tsunamis, sequías e incendios forestales.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) es el órgano operativo responsable de la
diseminación de información respecto a emergencias, así como de la coordinación y las
operaciones para la primera respuesta. Agrupa las entidades nacionales pertinentes y es activado
en situaciones de emergencia para la implementación del Plan Nacional de Emergencias.

El COE ha establecido el sistema de alertas para todo el territorio nacional en caso de amenaza
hidrometeorológica:

Alerta Verde. Estar atento. Se emite cuando se detecta la presencia de algún fenómeno
hidrometeorológico con posibilidad de evolucionar y causar daños.

Alerta Amarilla. Prepararse. Se emite cuando el evento tiene una tendencia ascendente
e implica situaciones inminentes de riesgo y de situaciones severas de emergencia.

Alerta Roja. Actuar. Se emite cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar
una zona, y puede generar daños a las personas, los bienes, la infraestructura o el medio
ambiente. Este sistema de alertas es apoyado por la Oficina Nacional de Meteorología,
quien monitorea y produce información hidrometeorológica, y también por el Instituto
Dominicano de Recursos Hidráulicos. Estas instituciones funcionan con un sistema de
alerta, protocolarmente establecido.

La Oficina Nacional de Meteorología es actualmente la entidad responsable de emitir alerta
de tsunami.

El Instituto Sismológico Universitario es la entidad responsable de emitir las informaciones
sobre la ocurrencia de sismos.

A nivel comunitario, la República Dominicana ha venido trabajando activamente en la creación
de sistemas de alerta locales, que permitan la preparación a este nivel, coordinadamente con
los organismos nacionales.
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Capítulo 3

La educación ambiental y la prevención de desastres
para el desarrollo sostenible en la formación de valores
de la personalidad

¿Cómo contribuir a la formación de valores, desde la educación en las escuelas y en las
comunidades, relacionados con la protección del medio ambiente, la prevención de los desastres
y la atención a los niños, los adolescentes y los jóvenes, como población más vulnerable?

Considerar la formación de valores como:

Formación humanista, ética, e integral de los individuos.

Indispensables para el cumplimiento de los Pilares de la Educación en el siglo XXI,
fundamentalmente, aprender a ser y aprender a convivir.

Base para la formación de una conciencia ambientalista y el cambio de actitudes en el
medio ambiente, a fin de lograr el desarrollo sostenible.

La interiorización y la concientización de los valores demostrados:

Desde lo afectivo

1. Sentimiento de dignidad como ser humano.

2. Sentimientos de amor, respeto y sensibilidad hacia la naturaleza, la sociedad, la patria, la
identidad nacional y la independencia.

3. Sentimientos de justicia, igualdad, equidad, gratitud y solidaridad con los propios hombres
en la sociedad y con la naturaleza.

4. Sentimientos de admiración y disfrute de la obra creadora de la humanidad y de la
naturaleza.

5. Sentimiento de no apropiación de los bienes y recursos que ofrece la naturaleza y la
sociedad.

Desde lo actitudinal

1. Actuar con respeto, racionalidad y responsabilidad individual y colectiva dentro de la
sociedad, con los seres humanos y las formas de vida del planeta, así como con los demás
componentes del medio ambiente que garantizan la vida (el agua, el suelo, el aire, etcétera).

2. Actuar de forma consciente y reflexiva, valorando las causas y las consecuencias de la
actuación humana en la ruptura de las relaciones entre los componentes del medio ambiente,
que provocan la crisis ambiental.
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3. Actuar de forma científica en la prevención y la solución de los problemas que afectan al
medio ambiente, comenzando por el cuidado de la salud física, mental y espiritual del
propio hombre.

4. Actuar con honradez, solidaridad y sinceridad como expresión del respeto a los demás, a
uno mismo y al derecho ajeno.

5. Actuar con amabilidad y tolerancia, pero sin permitir la injusticia y la violencia, conside-
rados como graves problemas ambientales y, a la vez, causas de otros muchos que afectan
a la naturaleza y la sociedad.

Desde la educación ambiental y la prevención de desastres para la cultura
general integral

La educación ambiental y las acciones que se desarrollan para elevar la cultura del pueblo,
son procesos encaminados a lograr en los ciudadanos, en particular, y la sociedad en general,
vastos conocimientos que les permitan actuar y convivir plenamente. Si se logran los objetivos
propuestos, hemos contribuido a formar mujeres y hombres con cultura ambiental y/o con
cultura general integral.

¿Cuáles son los objetivos y el fin de cada una de ellas? La educación ambiental pretende
ayudar a todos a alcanzar conocimientos, habilidades y actitudes e ir creando una conciencia
que nos haga participar y así poder proteger el medio ambiente; por su parte, la cultura tiene
como objetivos, lograr conocimientos que nos sirvan para ser utilizados en la cotidianidad y
crecer espiritualmente. Formar hombres y mujeres capaces; es decir, integrales.

Como se evidencia, tanto la educación ambiental como la batalla por lograr una cultura
general integral están dirigidas a la elevación de nuestra calidad de vida. Cada día la población
crece más y, sobre todo, en las zonas urbanas, los pueblos y las ciudades donde convivimos las
personas son los principales asentamientos humanos, dependientes de la naturaleza, que ofrece
los elementos esenciales para poder vivir (los suelos para cultivar y criar el ganado, los ríos y
manantiales que nos proveen de agua, etc.), pero la relación directa con estos es cada vez
menor. En el medio social prevalecen las calles, los edificios, los establecimientos sociales,
comerciales o de servicios; a veces, las áreas verdes y los parques escasean. Las relaciones
entre los propios hombres; o sea, dentro de la sociedad y con los elementos que se han creado,
son las que predominan.

Nada escapa a la concepción de medio ambiente; generalmente se asocia este concepto a la
parte física, natural, y se deja a un lado el elemento social. El hombre, de ser natural, deviene
ser social y, a diferencia del resto de los organismos vivos, tiene razón, de ahí que pueda y de
hecho lo hace, transformar lo que está a su alrededor para satisfacer sus necesidades. Esta
relación con el resto de los elementos del medio ambiente lo lleva a una posición central, lo que
no quiere decir que pueda a su antojo, de forma desmedida e irracional, utilizar los recursos
hasta llevarlos a su degradación o extinción.

Es importante destacar, entonces, que si el medio ambiente lo conformamos todos
(naturaleza y hombre), debe guiarse la existencia hacia una armonía entre esa naturaleza y el
hombre, y muy especialmente, comenzar las relaciones armónicas entre nosotros mismos, en
la sociedad.

Se hace necesario, por tanto, el reforzamiento de acciones que contribuyan al desarrollo de
lo espiritual y lo cultural, que nos lleve a la elevación del bienestar de nuestras vidas.
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¿Qué se puede hacer y cómo se debe hacer?

El movimiento por la masividad de la cultura va dirigido directamente a la conciencia de los
hombres, a crear valores, sentimientos, ideas, principios, que deriven en modelos dignos de
actuación humana.

Se tiene que sensibilizar a los ciudadanos con la necesidad de lograr una espiritualidad y una
cultura superiores, que demuestre la grandeza del ser humano y de nuestra sociedad. Que cada
persona se sienta parte del medio ambiente y no mero observador de lo que le rodea; sentir la
necesidad del desarrollo intelectual, que constituye la base para comprender la naturaleza y la
propia sociedad, y poder participar para crecer.

La educación ambiental y la educación para la prevención de los desastres sobre la base de la
concepción integral y sistémica del medio ambiente constituyen una importante contribución
al desarrollo de la cultura general integral. El conocimiento que se logre de la naturaleza, de la
sociedad y del pensamiento, nos permitirá interactuar como parte integrante de ese medio con
los demás, siempre con la visión de la sostenibilidad en el desarrollo.

La educación ambiental y la educación para la prevención de los desastres con dimensiones
que están presentes en todos los sistemas del quehacer social, en lo instructivo-educativo, lo
político, lo recreativo, lo cultural y lo económico, contribuyen a mantener el estado de salud
necesario, pues facilita el bienestar físico, mental y social de los ciudadanos.

La educación, como proceso integral, dinámico y complejo, y por las actividades sistemáticas
mediante las cuales se interrelacionan el docente y los alumnos, a nivel de la escuela, influye
decisivamente en la formación de la personalidad.

Por ello, la educación tiene la responsabilidad de realizar un aporte significativo a la formación
armónica y multifacética de la personalidad de la joven generación, y también en favor de la
protección del medio ambiente. En el proceso de educación, debe tener lugar un nexo permanente
entre la asimilación de los conocimientos y la formación de habilidades con respecto al desarrollo
de la personalidad de los educandos, por lo que ambos elementos constituirán una unidad, al
ser interdependientes.

La educación tiene como fin preparar al hombre para la vida, y su esencia es la formación y
el desarrollo de la personalidad, sobre la base de la concepción dialéctico-materialista del mundo,
en lo que son fundamentales los conocimientos científicos y su transformación en convicciones
morales y motivos de conducta.

La formación multilateral de la personalidad abarca distintos aspectos, objetivos y direcciones
de trabajo a desarrollar, como los que se refieren a la educación político-ideológica, intelectual,
moral, estética, politécnica y laboral, física y patriótico-militar, a los que debe agregarse la
educación sexual, vial y del tránsito, jurídica, familiar, cívica, para la salud y la educación
ambiental, entre otras.

Los aspectos antes mencionados deben integrarse armónicamente en el ámbito del proceso
docente-educativo, para evitar fragmentaciones que pudieran generar alteraciones en el carácter
y el equilibrio del sistema. La integración de estos tipos de educación presupone la definición
de la importancia, los conceptos, los objetivos, los principios rectores, el contenido, los métodos
y las estrategias de todos ellos.

Antes de trabajar por la integración en forma de sistema, se debe caracterizar el objeto de
estudio de la educación ambiental, y cómo esta se puede desarrollar en la escuela y vincularla
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a la comunidad. El concepto reconocido por la tendencia mundial es el de educación ambiental
y no educación ecológica, educación medio ambiental o educación para el medio ambiente,
entre otros que se han formulado. La educación ambiental es un proceso educativo, es un
enfoque de la educación, es una dimensión, es una perspectiva y es una alternativa de la educación
y la pedagogía, que debe desarrollarse básicamente en la escuela, por el encargo social que a
esta se le confiere en la preparación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para la vida, y
constituye un fin político, económico y social.

Entre las características más sobresalientes que fundamentan la importancia de la educación
ambiental, figura la relación de este proceso educativo y la realidad, por lo que debe tener,
como base, los problemas del medio ambiente que se presentan en la comunidad. Por la integridad
del medio ambiente, este trabajo educativo tiene importancia, y establece relación entre diferentes
asignaturas de las ciencias naturales y sociales, evidenciándose su carácter interdisciplinario,
multidisciplinario y transdisciplinario.

La educación ambiental debe ser un proceso educativo sistémico y sistemático, que trascienda
la enseñanza, y se orienta a la formación de la conciencia y el desarrollo de motivaciones,
sentimientos, habilidades, capacidades y  hábitos, entre otros, que determinan la manifestación
de convicciones, conductas y actividades participativas en favor de la impostergable necesidad
de proteger el medio ambiente.

Se expresa que "...la educación ambiental generalmente se aplica a la educación de todos los
ciudadanos y debería dirigirse a personas de cualquier edad, en todos los tipos y categorías de
educación académica —que incluye la preescolar, la primaria, la secundaria y la superior— y
de educación no académica para jóvenes y adultos que no asisten a la escuela. El objetivo de
dicha educación es la creación de una ciudadanía ambientalmente instruida que cuente con
conocimientos básicos y se preocupe de los problemas ambientales, que sea consciente de las
implicaciones de tales problemas y tenga habilidades básicas para afrontarlos e iniciar soluciones
elementales así como motivación y participación en las medidas de ordenación ambiental...".1

La educación ambiental tiene gran importancia porque es el resultado de una reorientación
y una articulación de las distintas asignaturas que posibilitan conocer, de forma integrada, el
medio ambiente y realizar actividades en favor de su preservación.

También es importante porque contribuye a lograr que los individuos y las colectividades
comprendan las complejidades del medio ambiente, y cómo influyen sobre este las
transformaciones y lo creado por el hombre. La asimilación y el desarrollo de los conocimientos,
los comportamientos y las habilidades prácticas mediante la materialización de este proceso,
permiten la participación responsable y eficaz en la prevención y la solución de los problemas
ambientales, así como en la calidad que debe tener el medio ambiente.

 Este proceso educativo es importante porque permite la formación de convicciones y actitudes
éticas, económicas y estéticas, que constituyen la base de una autodisciplina hacia el medio
ambiente, lo que se evidencia cuando se manifiestan en las conductas y en las actividades
adecuadas que garanticen su protección.

La educación ambiental propicia mostrar con claridad y comprender las interdependencias
económicas, políticas y ecológicas del mundo actual, en que las conductas y las decisiones de
los países pueden tener una repercusión internacional. Por ello, también contribuye a desarrollar
la responsabilidad, la solidaridad y la necesaria equidad entre las naciones, así como el
fundamento para el establecimiento de un nuevo orden internacional, que garantice la protección
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del medio ambiente. Se concibe a la educación ambiental como un proceso continuo sobre
toda la sociedad; contenido, objetivos, métodos, recursos didácticos y evaluación deben ser
adaptados a las variaciones de los problemas ambientales, y que los medios de difusión masiva
ayuden a la materialización de este proceso.

El desarrollo de la educación ambiental es, además, importante porque posibilita su relación
recíproca con la legislación. Las medidas de control, las políticas y hasta las decisiones que los
Estados adopten con respecto al medio ambiente, aunque puedan tener una decisión jurídica,
deben poseer un carácter educativo.

La educación ambiental es concebida como un proceso permanente por medio de toda la
vida, cuyo comienzo no sea en la escuela, sino en el hogar, desde el nacimiento del niño, en que
la familia establezca las nociones elementales sobre la protección del medio ambiente, para el
ulterior desarrollo en los centros docentes y en otras actividades sociales, y debe recibir el
apoyo de los ministerios, las instituciones políticas y de masas, y de los medios de difusión
masiva.

La educación ambiental tiene establecidos internacionalmente, como objetivos:

a) "...ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia de la
interdependencia económica, social, política y ecológica en las zonas urbanas y rurales;

b) "proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido
de los valores, las actitudes, el interés activo y las aptitudes necesarias para proteger y
mejorar el medio ambiente;

c) "inculcar nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos sociales y la sociedad
en su conjunto, respecto al medio ambiente...".2

Los principios rectores formulados internacionalmente, que constituyen las
direcciones para realizar el trabajo de educación ambiental, son los siguientes:

"Considerar al medio ambiente en su totalidad, es decir, en sus aspectos naturales y
creados por el hombre, tecnológicos y sociales (económico, político, técnico, histórico-
cultural, moral y estético);

"constituir un proceso continuo y permanente, comenzando por el grado preescolar y
continuando por todas las fases de la enseñanza formal  y no formal.

"aplicar un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de cada
disciplina, de modo que se adquiera una perspectiva global y equilibrada;

 "Examinar las principales cuestiones ambientales desde los puntos de vista local, nacional,
regional e internacional, de modo que los educandos se compenetren con las condiciones
ambientales de otras regiones geográficas;

"concentrar en las actuales situaciones ambientales y en las que pueden presentarse,
habida cuenta también de la perspectiva histórica;

"insistir en el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional, para
prevenir y resolver los problemas ambientales;

"considerar, de manera explícita, los aspectos ambientales en los planes de desarrollo y
de crecimiento;
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"hacer participar a los alumnos en la organización de sus experiencias de aprendizaje, y
darles la oportunidad de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias;

"establecer una relación para los alumnos de todas las edades, entre la sensibilización
por el medio ambiente, la adquisición de conocimientos, la aptitud para resolver los
problemas y la clarificación de los valores, haciendo especial hincapié en sensibilizar a los
más jóvenes en los problemas del medio ambiente que se plantean en su propia comunidad;

"ayudar a los alumnos a descubrir los síntomas y las causas reales de los problemas
ambientales;

"subrayar la complejidad de los problemas ambientales y, en consecuencia, la necesidad
de desarrollar el sentido crítico y las aptitudes necesarias para resolver los problemas;

"utilizar diversos ambientes educativos y una amplia gama de métodos para comunicar y
adquirir conocimientos sobre el medio ambiente, subrayando debidamente las actividades
prácticas y las experiencias personales...".3

El proceso docente-educativo constituye un sistema y, como tal, tendrá una integración entre
todos sus componentes y sus actividades docentes, extradocentes y extraescolares, en la que se
ha priorizado la clase, mientras que otras se consideran como una tarea más y no como
continuidad y complementación del referido proceso. Es evidente que cada maestro, profesor,
investigador u otro profesional de la educación, jerarquiza y considera, como lo más importante,
la asignatura, la especialidad o la ciencia objeto de su labor, pero también debe colocar en
primer orden a la educación ambiental.

La educación ambiental debe ser una dirección de trabajo u objetivo que se tenga presente,
por su importancia, para que contribuya a la formación de la personalidad. Es difícil lograr que
ella pueda integrarse a otras direcciones del trabajo educativo y desarrollarse mediante estas
(ética, moral, politécnica y laboral, y otras), sin que se defina y se tenga un verdadero
conocimiento de su concepto, objetivos, importancia, principios rectores, áreas, estrategias,
métodos, contenido, actividades y evaluación, entre otras.

Cuando no existe un adecuado conocimiento de las características ni del alcance de la
educación ambiental, resulta difícil que los docentes puedan desarrollarla como un trabajo
independiente. En muchos casos, por los resultados de la experiencia acumulada en la práctica
escolar y la tendencia mundial, esta labor queda limitada a la educación ambiental acerca de la
flora, la fauna y algunos tipos de contaminación, en el contexto de la clase, con un enfoque y un
carácter teórico predominantemente. De esta forma, se está lejos de desarrollar la educación
ambiental creativa, práctica e investigativa.

Por lo antes expuesto, si el insuficiente conocimiento de la educación ambiental dificulta su
puesta en práctica como proceso independiente, no se puede pretender que se integre esta a
otras esferas educativas ya referidas o actividades del proceso docente-educativo, ya que se
diluyen, son absorbidas y pierden efectividad.

Concretamente, si no se sabe qué es la educación ambiental, no se desarrollará como trabajo
específico y, mucho menos, de manera integrada en el proceso docente-educativo. El educador
necesita poseer una maestría pedagógica acerca de la educación ambiental, que posibilite su
puesta en práctica cuando desarrolla las clases de las ciencias naturales y sociales, pero también,
mediante otras actividades denominadas extradocentes y extraescolares, de carácter
cognoscitivo; en fin, a cada actividad del proceso docente-educativo puede dársele un enfoque
y un contenido ecológicos.
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El desarrollo integral de la educación ambiental en el proceso docente-educativo
presupone y exige un nivel de preparación elevado y complejo a alcanzar  por el docente,
porque se trata de que Matemática continúe teniendo su objeto de estudio; así como
Biología, Literatura, Historia, Geografía, Física, Español y Química, entre otras asignaturas.
También se necesita que la educación intelectual, la educación moral, la educación
politécnica y laboral, y la educación político-ideológica, así como otras, conserven su
esencia, su contenido y sus tareas.

El resultado a obtener estaría determinado por la integración del amplio trabajo sobre la
protección del medio ambiente, como se expresó en los párrafos precedentes, a las diversas
actividades de enseñanza y educación. Esta concepción constituye una etapa cualitativamente
superior, que debe alcanzarse, y que requiere de determinadas condiciones para que influya en
la formación de una personalidad en los educandos; es decir, en todas las actividades de la vida
humana; a fin de protejer el medio ambiente.

La esencia de la concepción de desarrollo de la educación ambiental en la escuela está
determinada por su integración a las actividades del proceso docente-educativo. Consideramos
significar que no deben existir clases y actividades diarias, cuyo contenido propicie,
exclusivamente, esta labor.

Lógicamente, no existe y no debe existir —sería un grave error de la pedagogía—, la asignatura
de educación ambiental en los planes de estudio de los distintos niveles educacionales, pues se
manifestaría duplicidad con el objeto y el contenido de estudio de otras disciplinas; además,
resultaría muy difícil que una asignatura pudiera considerar la actual integridad de lo que
significa medio ambiente.

En la esfera de los conocimientos, las actividades con enfoque y contenido ecológicos,
orientadas adecuadamente, propician el desarrollo de habilidades y capacidades de observación
sobre el medio ambiente, así como la investigación de las causas de los fenómenos y sus efectos
y alternativas de solución.

También, estas actividades contribuyen al fomento de la investigación, del estudio y de los
procesos cognoscitivos sobre las plantas, los animales, las formaciones naturales o la propia
obra del hombre sobre el medio ambiente: el patrimonio histórico-cultural. El medio ambiente
influye directamente sobre la inteligencia, ya que según el nivel de los alumnos, ellos tratan de
encontrar respuestas a los problemas ambientales que observan y, con ello, se desarrollan
capacidades intelectuales.

Cuando los escolares realizan las tareas que se relacionan con el medio ambiente y sus
problemas, fundamentalmente, con su protección, hay posibilidades de que en ellos se
formen cualidades éticas. Con la educación ambiental se promueven procesos de análisis,
síntesis, comparación, deducción y generalización sobre los problemas ambientales, que
influyen favorablemente en la formación de convicciones y conductas sobre la necesidad
de proteger el medio ambiente, lo cual se materializa en la práctica mediante su actividad.
Un proceso de educación ambiental bien orientado posibilita la educación de los valores
en la personalidad.

La formación progresiva de los valores mediante la educación ambiental permite a los
individuos que puedan apreciar los problemas ambientales no solo con conocimientos y
habilidades adecuados, sino también, con nuevas actitudes y patrones de actuaciones favorables,
capaces de coadyuvar a la protección y al mejoramiento del medio ambiente.



60

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

Es importante la formación de convicciones en los escolares, considerando la concepción
científica del mundo. Esta constituye un  proceso complejo, que se inicia en las edades tempranas,
manifestándose, de manera más intensiva, en la niñez, en la adolescencia y, muy especialmente,
en la juventud, y permite determinar y orientar la conducta de la personalidad hacia la necesidad
de proteger el medio ambiente. La formación de sólidas convicciones debe constituir parte de los
resultados cualitativamente superiores que se pueden obtener en la personalidad de los educandos.

Al respecto, y como valoración muy significativa, es oportuno expresar que "...las convicciones
son importantes elementos de la conciencia individual, en las que se unen el convencimiento, la
conciencia del deber y el sentimiento de responsabilidad. Ellas constituyen un sistema de
necesidades del ser humano que se han hecho conscientes...",4 determinando actuaciones y
conductas en los escolares que contribuyan a proteger el medio ambiente.

La educación ambiental influye favorablemente en la formación de convicciones, así como
de actitudes y habilidades. Cuando se hacen advertencias de los peligros que ocasionarán al
medio ambiente el desarrollo industrial, tecnológico y agrícola puede surgir en los alumnos la
interrogante: ¿sería preferible utilizar y destruir el medio ambiente para disfrutar de la
industrialización y del presente? En las posibles respuestas influirán el valor y la convicción
que estos tengan: es inevitable sacrificar y degradar el medio ambiente en favor de la
industrialización en estos momentos, ya que en el futuro no viviré (dirían los alumnos).

Una respuesta contraria pudiera ser: es posible hacer la industria, pero en un lugar donde el
medio ambiente no tenga extraordinarios valores y de importancia, y si su construcción es vital
para el país (dirían los alumnos). Las respuestas antes referidas evidenciarían, en los escolares,
la manifestación de juicios, valores y convicciones. En esta segunda respuesta se admite la
demostración de un desarrollo sostenido preliminar en la personalidad de los alumnos, al ser
esto el resultado de la educación ambiental.

Por ello, es importante la formación de un sistema de convicciones que se manifiesten en
valoraciones y actitudes favorables ante los problemas ecológicos, que propicien una conducta
capaz de evitarlos y de solucionarlos. En este proceso, también se pone, de manera visible, la
educación moral, la que influye en la reflexión y la demostración, en la práctica de la protección
del medio ambiente. Las actitudes de los educandos, que ayuden a la contribución de la
preservación del equilibrio ecológico, dependen de diversos factores, y la manifestación de
dichas actitudes no se materializa como un proceso lineal y en orden cronológico de múltiples
datos obtenidos, de la observación de los fenómenos ambientales negativos, de la práctica y de
la reflexión conjunta de docentes y alumnos, en un corto período de tiempo.

También, a la formación de habilidades contribuye la educación ambiental, ya que mediante
los conocimientos y la observación de los hechos negativos que se manifiestan en el medio
ambiente, y su reflexión, se establecen las premisas que hacen posible la demostración de
habilidades para identificar las causas, los efectos y las alternativas de prevención y de solución
de los problemas ambientales, de modo práctico, por los alumnos.

La educación ambiental, cuando se desarrolla directamente en el medio ambiente urbano,
semirrural y, principalmente, rural y de montaña, produce un efecto beneficioso en los alumnos
y posibilita el desarrollo de su inteligencia y sus sentimientos.

Este proceso educativo contribuye a que en los alumnos se desarrollen: la construcción de
conocimientos científicos sobre las relaciones que se dan entre la sociedad y el medio ambiente,
y la integridad de este; la comprensión de su riqueza y su biodiversidad; la adopción de una
conducta responsable ante el medio ambiente y la participación en la actividad laboral para
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mejorarlo y protegerlo. Es importante profundizar en la contribución de la educación ambiental
a la formación, al desarrollo y a la manifestación de actitudes, por los alumnos, en favor de la
protección del medio ambiente.

Cuando se practica este trabajo bien orientado por el docente, en la personalidad de los
alumnos se obtiene, como resultado, la manifestación paulatina de conductas favorables que
permiten comprender para qué sirve, cómo se debe tratar y qué es lo más agradable del medio
ambiente, aunque en los alumnos de los grados preescolar y primero se evidencia una actitud
contemplativa ante el medio ambiente. La educación ambiental favorece el desarrollo, de
actitudes que estimulan la admiración de lo bello, el deseo de conocer, la siembra de plantas y
la recolección de las flores.

Cuando el sistema de influencias educativas para la protección del medio ambiente ha sido
correctamente realizado por la escuela, mediante una labor pedagógica consciente, creadora y
entusiasta del docente, y ha sido sólidamente asimilado por los alumnos, manifestándose en la
práctica cotidiana, se puede afirmar que se está desarrollando un proceso de formación de
valores positivos en la personalidad de los escolares, que determinará que nuestros educandos,
una vez egresados del Sistema Nacional de Educación, materialicen, como trabajadores activos
en sus  diferentes profesiones u oficios, la consecuente protección que necesita el medio
ambiente. Es la educación ambiental un proceso que debe manifestarse en toda la sociedad
porque como expresara Martí J, "...el mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen
en él contra la naturaleza...".5
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LOS DESASTRES, a protegernos, todos podemos sufrirlos

¿Sabes en qué consisten y por qué se producen?

Son alteraciones en las personas, los bienes, los servicios, el medio ambiente
o a alguno de ellos, provocados por peligros de origen natural o tecnológico
(generados por la acción del hombre) y también por problemas sanitarios.
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Capítulo 4

La integración de la educación ambiental
y de la prevención de desastres a la estrategia
de trabajo de instituciones educativas

Es imprescindible terminar de comprender, en su concepción y aplicación teórico-práctica,
que el currículo escolar debe establecer, de manera sólida y explícita, la incorporación e
integración de los contenidos vinculados con la protección del medio ambiente en sus

relaciones con la prevención de los desastres.

Es necesario reflexionar y precisar la necesidad impostergable de lograr la total incorporación
del trabajo de protección del medio ambiente y, en particular, sobre la educación ambiental, a
la Estrategia y Sistema de Trabajo en el Ministerio de Educación, dependencias y empresas de
subordinación nacional, direcciones provinciales y municipales de Educación, universidades
de ciencias pedagógicas y las escuelas. La incorporación e integración se puede lograr en
instituciones, dependencias, secretarías, organizaciones y entidades análogas en otros países
de la América Latina y el Caribe, lo que supone la consideración y la adaptación a la realidad y
las características de los países.

El trabajo prioritario y educativo es sobre la educación ambiental y la educación para la
prevención de desastres; sin embargo, debe considerarse, como parte del trabajo en las
instituciones educativas, lo siguiente:

1. Las acciones por disminuir la contaminación (residuales líquidos) y todo lo relacionado
con las lagunas de oxidación o estabilización y otras fuentes contaminantes.

2. Las acciones por disminuir lo relacionado con los productos químicos y los desechos
peligrosos.

3. Las acciones en la gestión en prevención de los desastres naturales.

4. Las acciones del Enfrentamiento al Cambio Climático y la labor educativa que se están
diseñando e implementando en varios países.

 Se considera que se puede convocar a la realización de diferentes actividades educativas de
tipo docente, extradocente y extraescolar, con la participación de las escuelas, las familias, la
comunidad y las organizaciones e instituciones. Estas se organizarán e integrarán a la estrategia
y al sistema de trabajo de las instituciones educativas y tendrán como objetivo la presentación
y el debate de los resultados de proyectos, investigaciones, experiencias, entre otras, para la
celebración de efemérides relacionadas con el medio ambiente y su protección como son:

1. Día Internacional de los Humedales, 2 de febrero.

2. Día Mundial del Agua, 22 de marzo.
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3. Día Mundial de la Tierra, 22 de abril.

4. Día Mundial de la Diversidad Biológica, 22 de mayo.

5. Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio.

6. Día Mundial de los Océanos, 8 de junio.

7. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 17 de junio.

8. Día Mundial del Árbol, 28 de junio.

9. Día Mundial de la Población, 11 de julio.

10.Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 16 de septiembre.

11.Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, 14 de octubre.

12.Día Internacional de las Montañas, 11 de diciembre.

Se significa que la conmemoración de las efemérides antes expresadas debe caracterizarse
por formar parte de las actividades sistemáticas que se desarrollan en el proceso docente-
educativo de las instituciones educativas y no solo limitarse a la celebración de las efemérides.
Además, no restringir la celebración de otras efemérides que se vinculan con la protección del
medio ambiente, que no fueron anteriormente relacionadas, por la integralidad e interrelación
con los temas del medio ambiente. Las actividades y los trabajos prácticos no quedarán en el
contexto de los centros docentes donde se desarrollaron, ya que deben extenderse a toda la
sociedad; en este caso, a los ciudadanos que viven en territorios rurales y de montaña.

Al respecto, es necesario reflexionar que, como parte de la necesaria integración, se requiere
un trabajo interdisciplinario que permita la conexión de las asignaturas y de los procesos
educativos. El desarrollo acelerado de las ciencias y de la propia sociedad están en contradicción
con el enfoque de asignaturas que tradicionalmente ha predominado en la escuela; por ello, se
hace necesario transformar los diferentes sistemas educativos, con un enfoque de trabajo
interdisciplinario en los centros educacionales, por lo que se considera objetivamente pertinente
la preparación adecuada de los profesores.

Los diferentes sistemas filosóficos, desde la Antigüedad hasta los más actuales, plantean la
necesidad, en alguna medida, de ubicar al hombre y su desarrollo en el centro de las influencias
educativas, de modo tal que pueda apropiarse de la experiencia histórico-social y sea constructor
de su propia personalidad y del progreso.

Con la psicología humanista, la personalidad se procura colocar en el centro del proceso
pedagógico; el docente se convierte en facilitador y el alumno como ente activo de su propio
desarrollo, que puede decidir su vida, debido a que es portadora de fuerzas dirigidas al mantenimiento,
la recuperación y el desarrollo de su salud psíquica: fuerzas hacia la autorrealización. Esta concepción
tiene entre los resultados esperados por la influencia educacional:

1. Promover la autorrealización.

2. Construir su propio modo de vida.

3. Vivir plenamente.

4. Tener libertad de elección.

5. Asumir sus responsabilidades.



65

CAPÍTULO 4._ LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES...

6. Apoyar las tendencias innatas de la persona hacia el bien.

7. Mejorar las relaciones interpersonales.

Todas estas concepciones conducen a la formación humanista de la personalidad. Esta
comprende la formación de los estudiantes como un sistema de conocimientos, habilidades,
sentimientos, valores y convicciones que se fundamentan en una metodología dialéctica y un
enfoque cultural y personológico dirigido a la integralidad del conocimiento, al cultivo de la
sensibilidad y la espiritualidad, a la interpretación y la explicación de los procesos históricos,
sociales y culturales relacionados con la persona, el desarrollo de un estilo de pensamiento y de
actuación en función de la transformación de la realidad.

La producción de nuevos conocimientos en las diferentes áreas del saber es vertiginosa,
¿cómo apropiarse de ellos?, ¿cómo lograr  integrarlos?, ¿qué le permite al docente la formación
profesional interdisciplinaria? Es realmente una tarea importante y compleja no solo para los
profesores, sino también para los propios alumnos.

En las condiciones actuales se produce la integración de las disciplinas científicas, como uno
de los procesos del propio desarrollo de la ciencia, que viene caracterizado por cuatro factores
principales, según el Dr. Fiallo J P:

1. "La necesidad de seguir avanzando en la profundización teórica de cada ciencia, para
penetrar en la complejidad de la naturaleza y que a partir del aporte de otras ciencias
hacen que se alcance un mayor nivel.

2. "La necesidad de elevar la calidad de las investigaciones científicas, como consecuencia
de lo planteado anteriormente.

3. "La necesidad de comprender los procesos globales que se dan en el mundo de hoy a
partir del desarrollo científico tecnológico y que se dificultan por la gran especialización
de los conocimientos.

4. "La necesidad de abordar la interdisciplinariedad surge del mismo hecho de que en la
naturaleza, la sociedad y el pensamiento todo tiene un carácter muy complejo, por tanto
su abordaje no puede ser basado en ideas simplistas."1

Se considera que emprender el conocimiento de algo complejo y la tarea de dar respuesta a
problemas complejos, es el objetivo del trabajo interdisciplinar.

La interdisciplinariedad:

1. Es un proceso y una filosofía de trabajo.

2. Es una forma de pensar y de proceder para enfrentar el conocimiento de la complejidad
de la realidad.

3. Es un proceso para resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea.

La interdisciplinariedad supone que, junto al análisis minucioso, aparece la tendencia a la
síntesis, que ha de tener en cuenta las aportaciones científicas de las disciplinas, pero con
aspiraciones a un planteamiento orgánico.2
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Lo interdisciplinario no se logra por la complementariedad tranquila de los puntos de vista
de ciencias diferentes, o por los datos apuntados por ellas, acopiados como si fueran un
rompecabezas, sino por la construcción pluridimensional y compleja de interpretaciones
diferentes, provenientes de las diversas aristas de lo estudiado, los que se construyen en sus
diferentes alternativas en el espacio de la interdisciplina.

La interdisciplinariedad puede comprenderse como un proceso que permite solucionar
conflictos, comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, integrar datos, definir problemas,
determinar lo necesario, de lo superfluo, buscar marcos integradores, interactuar con los hechos.3

En su concepción y aplicación, supone la "...interacción entre dos o más disciplinas y como
resultado, las mismas enriquecen sus marcos conceptuales, sus procedimientos, sus metodologías
de enseñanza y de investigación".4

La interdisciplinariedad es un acto de cultura, no es una simple relación entre contenidos,
sino que su esencia radica en su carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción
y las actitudes de los sujetos. Es una manera de pensar y de actuar para resolver los problemas
complejos y cambiantes de la realidad, con una visión integrada del mundo; es un proceso
basado en relaciones interpersonales de cooperación y de respeto mutuos; es decir, es un modo
de actuación y una alternativa para facilitar la integración del contenido, para optimizar el
proceso de planificación y dar tratamiento a lo formativo.

El diseño curricular general recoge el fin de la educación que demanda la sociedad y que se
requiere lograr en el nivel, en el cual se dan las relaciones interdisciplinarias, que se materializan
por medio de las etapas siguientes:

1. Durante la concepción del plan de estudio del nivel.

2. Durante la elaboración de los programas de las diferentes disciplinas.

3. Durante la elaboración de los libros de texto, orientaciones al docente, cuadernos de
ejercicios, etcétera.

4. Durante la puesta en práctica de las estrategias educativas, por todos los factores
influyentes en el proceso docente-educativo.

Es en la primera etapa cuando se confecciona el plan de estudio que dará cumplimiento al fin
y a los objetivos generales que plantea la sociedad a la escuela, para formar el ideal de hombre
a que se aspira. Aquí se deciden qué disciplinas deberán conformar el plan de estudio.

La segunda etapa consiste en la elaboración de los programas de las disciplinas, donde se
reflejan los objetivos generales y los contenidos en términos de conocimientos, habilidades,
valores, actitudes, etc., que darán cumplimiento a esos objetivos. Aquí precisamente es donde
se requiere un profundo y riguroso trabajo interdisciplinario, pues hay que tener presente lo
que se quiere lograr con el egresado del nivel correspondiente, así como lo que se debe lograr
en cada grado o año del nivel en cuestión.

En la tercera etapa es importante la interpretación única de los conceptos científicos y del
desarrollo de habilidades y de hábitos, a lograr en nuestros estudiantes. Los materiales docentes
que se elaboren no deben tener divergencias al abordar determinados contenidos, se guiarán
por los requerimientos metodológicos generales planteados al proceso docente-educativo, a la
cultura de la lengua materna, la de los cálculos matemáticos, al trabajo con la simbología y
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abreviaturas de las magnitudes aceptadas y adoptadas por el Sistema Internacional de Unidades
(SI), a fin de hacer coherente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Es en la cuarta etapa, durante la ejecución del Proyecto Educativo Escolar, en que se
materializan las relaciones interdisciplinarias, ya que es en los órganos de dirección y técnicos
(considerando, por supuesto, a los propios maestros y profesores, como agentes del cambio
hacia una mentalidad y una práctica verdaderamente interdisciplinaria), en que se llevan a vías
de hecho.

Las relaciones interdisciplinarias, además, se concretan con la participación activa de la
familia y de la comunidad escolar en su conjunto. Es en la escuela donde se cumplen las tres
últimas etapas. El éxito de la labor educacional se decide en la institución escolar, con el aporte
integrador de todos los factores señalados.

La formación interdisciplinaria permite que el docente:

Valore el proceso docente-educativo como un sistema complejo, en el que la reflexión
crítica y la solución de problemas constituyan aspectos esenciales de su actividad.

Conciba la actividad pedagógica como esencialmente interdisciplinaria y utilice métodos
científicos, para analizar, acometer y resolver los problemas.

Sea capaz de profundizar y de actualizar constantemente sus conocimientos científicos y
sus procedimientos metodológicos, de acuerdo con los constantes cambios que le impone
la época en que vive.

Refleje, en su trabajo, las características de la actividad sociocultural contemporánea,
diseñando y orientando la participación activa de sus discípulos, que les proporcione una
correcta visión de la época en que vive.

Mediante su propio ejemplo, forme en sus discípulos valores y actitudes, así como una
forma de pensar interdisciplinaria, como parte de su educación como ciudadanos.

Manifieste un dominio integral de su contexto de actuación profesional.

Condiciones para hacer posible la interdisciplinariedad en la práctica educativa
escolar:

Cada profesor debe dominar su disciplina (competencia).

Tiene que existir comprensión e interés por el docente para llevar a cabo la
interdisciplinariedad.

Es requisito indispensable una eficiente planificación docente en la institución.

Los órganos de dirección y técnicos tienen que desempeñar una función predominante
en la orientación del trabajo metodológico.

Todos los factores comunitarios que influyen en el proceso docente-educativo que se
desarrolla en la escuela tienen que aunar sus esfuerzos alrededor del Proyecto Educativo
Escolar.

Las instituciones superiores de formación tienen que preparar a los docentes, mediante
los estudios de pregrado en más de una especialidad y ofrecer estudios de profundización
(postgrados) a los profesores en ejercicio, en los que se desarrolle el enfoque
interdisciplinario como filosofía de trabajo.
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Ventajas de la enseñanza basada en la interdisciplinariedad:

Disminuye las fronteras entre las disciplinas, erradicando los estancos en los conocimientos
de los estudiantes.

Aumenta la motivación de los estudiantes, al poder aplicar sus conocimientos en distintos
temas de las diferentes disciplinas.

El estudiante asimila menos conceptos, pues estos son más generales (disminuye el volumen
de información a procesar y a memorizar).

 El estudiante desarrolla más las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo de
investigación, al aplicarlas en las diferentes disciplinas que se imparten en las distintas
actividades docentes y extradocentes.

Se forman normas de conducta que se convierten en hábitos, al lograr la acción coherente
y sistemática de todas las influencias educativas potenciales de la institución escolar, de
acuerdo con el sistema de valores que tiene la sociedad.

Educa un pensamiento más lógico, reflexivo e integrador, reflejando la complejidad de la
propia naturaleza y de la sociedad.

Exige y estimula un eficiente trabajo de planificación docente de las diferentes estructuras
educacionales.

Despierta el interés de los profesores por la investigación y la búsqueda de conocimientos,
al sentir la necesidad de integrar los contenidos de las diferentes disciplinas.

Propicia mejores relaciones de trabajo en el colectivo de docentes de la institución escolar.

La interdisciplinariedad no niega las disciplinas, sino que establece una relación dialéctica
entre ellas, reflejando sus interrelaciones dialécticas en el proceso del conocimiento de la
realidad objetiva.

Líneas directrices de la interdisciplinariedad:

Por su importancia, se consideran las siguientes:

Del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, leyes y teorías.

Del desarrollo de las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo docente.

Del desarrollo de la educación en valores.

Del desarrollo del componente politécnico en la enseñanza.

Del desarrollo de la cultura laboral de los estudiantes.

Del desarrollo del componente investigativo en la enseñanza.

Del desarrollo de la educación ambiental.

En el enfoque interdisciplinario que aparece en la mayoría de las propuestas para la
integración de conocimientos, a veces, no se hace efectivo en la práctica, principalmente por
la carencia de personal calificado, además de la falta de metodologías que propicien su
aplicación. En ocasiones, se realizan actividades con un carácter espontáneo, separadas de
los contenidos básicos de los programas y de los contextos educativos y comunitarios; o sea,
el proceso se realiza de forma desarticulada de los contenidos y de los problemas ambientales
que existen en una comunidad.
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La utilización de la comunidad y la aplicación de instrumentos como el diagnóstico
ambiental para determinar cuáles son los principales problemas de sus habitantes, así como
la participación de los propios comunitarios en su solución, son actividades que la escuela
—maestros, profesores, alumnos, personal de apoyo a la docencia y los servicios y los
comunitarios— puede desarrollar a partir de la utilización de diversas vías, tanto curriculares
como extracurriculares. Solo así, en esta interacción, podrá erigirse como centro del trabajo
sociocultural en la comunidad.

En las comunidades existen y ocurren diferentes fenómenos y procesos que deben ser
utilizados por los docentes, para contribuir a la vinculación de la teoría con la práctica, buscando
la integración de conocimientos. Pueden ser de carácter físico-geográfico, económico-geográfico,
histórico, cultural y social; por ejemplo: un río, una cantera, una arboleda, un bosque, un
embalse, una playa, un monumento y una cueva, entre otros.

Sin embargo, la problemática ambiental en las comunidades constituye uno de los temas que
mejor permite realizar una integración de conocimientos, desde diferentes áreas del saber, en
que los alumnos, con sus profesores al frente, realizan estudios y promueven acciones a favor
de un medio ambiente sostenible.

La participación activa de todas las personas que habitan una comunidad, en la identificación
de las potencialidades, los problemas y las necesidades que esta tiene, hasta la consecuente
definición y formulación de las acciones que se van a trazar, resulta de gran importancia. Esto
requiere de la capacitación de todos los comunitarios para la incorporación consciente de una
actitud responsable y comprometida ante el medio ambiente, que permita conocer sus
componentes y que los docentes los utilicen en sus clases.

En ocasiones, las personas nacen, crecen y se desarrollan en una misma comunidad,
interactuando año tras año con todos los componentes naturales y sociales que existen a su
alrededor y no saben la importancia que, desde diferentes puntos de vista, puede tener ese lugar,
llegándose a una etapa adulta o tal vez al traslado para otra área, sin conocer aquellos elementos
más valiosos de esa comunidad; perdiendo así, un necesario elemento de carácter afectivo-
emocional que le impregna posibilidades de conocerla,  amarla y recordarla con agrado.

Todos los argumentos expuestos brindan, al docente, herramientas desde el punto de vista
teórico y práctico, de manera que utilice la comunidad como un recurso didáctico imprescindible
para la integración de conocimientos.

La educación ambiental y la prevención de desastres de la población en la
comunidad

El estudio integral de la comunidad incluye la relación sociedad-naturaleza y las
transformaciones que, como resultado de dicha relación, se establecen. Resulta común en
asignaturas como Geografía, Biología, Química, Historia, Español y Artes Plásticas, por mencionar
algunas, que los alumnos, guiados por los docentes, realicen estudios exploratorios e
investigaciones sobre el medio ambiente que rodea a la escuela; sin embargo, no siempre se
establecen los indicadores a tener presente para el desarrollo de esta actividad.

Para realizar esta integración de conocimientos en la comunidad, los docentes deben establecer
contactos previos donde determinen los contenidos básicos (conocimientos, haciendo énfasis
en el sistema conceptual, habilidades y valores), que les permitirán establecer las relaciones en
la comunidad. Es importante que efectúen visitas previas a la comunidad, donde precisen los



70

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

lugares en que van a hacer las actividades que, unido a los indicadores para la caracterización
de la comunidad, les permita cumplir los objetivos propuestos.

Entre los indicadores que se deben tener en cuenta para el estudio y la posterior caracterización
de la comunidad, se sugieren los siguientes: características físicas, características económicas,
antecedentes históricos, características demográficas, niveles de educación y cultura, actividades
de recreación y deportes, estado de salud y problemas ambientales locales.

A continuación se muestran algunos aspectos que se tendrán en cuenta durante el trabajo en
la comunidad, que puede ser apoyado con la guía para el estudio en el terreno de la situación
ambiental de la comunidad, como es el diagnóstico y la intervención, por parte de la escuela, en
un problema sobre el medio ambiente de la comunidad. Estudios realizados sobre el medio
ambiente de la comunidad han permitido concebir las etapas siguientes:

1. Etapa de diagnóstico y caracterización de la comunidad, para conocer el estado del ambiente
natural y socioeconómico, los niveles de preparación, formación y desarrollo de sus
pobladores, así como las principales actividades laborales a las que estos se dedican.

2. Etapa de planificación y orientación del plan de acción, consistente en un proceso de
preparación anticipada de un sistema de acciones o tareas mediante el establecimiento
de determinados objetivos, metas, métodos, medios y recursos necesarios para mitigar los
problemas medioambientales de la comunidad.

3. Etapa de ejecución, se lleva a cabo la implementación práctica de las acciones educativas
diseñadas en la etapa anterior y se demuestra su factibilidad, eficiencia y validez.

4. Etapa de monitoreo y evaluación de las acciones y análisis de su impacto; se identifica el
monitoreo, como un proceso continuo de verificación y actualización de lo que se está
ejecutando y el impacto que este tiene en la comunidad. En esta etapa se conoce el estado
real de la marcha del proceso, sus dificultades y sus aciertos esclarecen las causas de las
insuficiencias y se determinan las vías para su erradicación.

Sugerencias generales

a) La organización y el desarrollo de actividades, como: eventos, simposios, seminarios,
conversatorios, paneles y exposiciones, entre otras, para que los estudiantes expongan los
resultados de los trabajos realizados a los padres, familiares y otros ciudadanos residentes
en el territorio.

b) Las actividades pueden desarrollarse en las propias escuelas, centros de la comunidad y
otras instituciones.

c) Los encuentros o actividades entre los alumnos y vecinos de la región pueden efectuarse
cuando se vayan investigando, de forma práctica, las diversas temáticas, o al final en que
concluyan la presentación y el debate.

d) Los eventos y las actividades que se organicen deben efectuarse con un carácter
permanente y aprovechando las posibilidades de receso escolar y de menor cantidad de
actividades en las escuelas. Es recomendable organizar y celebrar estos eventos para la
presentación, el intercambio y el debate de los resultados, al final del curso escolar o
cuando la escuela lo determine.

e) Los eventos y las actividades que se conciban realizar en instituciones no escolares deben
tener, antes de su celebración, la coordinación previa que garantice su desarrollo adecuado.
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f) Los centros docentes pueden invitar, para la participación en estas actividades a los
representantes de las organizaciones civiles.

g) Cuando se realicen estas actividades y encuentros donde los alumnos presenten sus
resultados, los miembros de la comunidad se pueden convocar y desarrollar tareas de
embellecimiento, saneamiento e higiene, a fin de mejorar las condiciones ambientales,
agrícolas, repoblación forestal, etc., donde participen activamente padres, familiares y la
población de la comunidad para la prevención de los desastres, la disminución del riesgo,
así como la protección del medio ambiente.

En los territorios de las cuencas hidrográficas y los parques nacionales, todos los ministerios,
las instituciones y las organizaciones locales tienen una función relevante en la prevención de
desastres y la gestión del riesgo, así como en la protección del medio ambiente.

La protección del medio ambiente y la prevención de los desastres requieren de un trabajo
colectivo; para ello, se pueden coordinar e integrar acciones como:

1. Elaborar un sistema de evaluación del plan de acción del trabajo, de acuerdo con las
necesidades locales.

2. Conformar un análisis previo de la situación, las necesidades y el diagnóstico local con la
participación de la población infantil y adulta.

3. Explorar los diferentes planes y técnicas alternativas en cuanto al tratamiento del agua y
su saneamiento, planes de defensa civil, simulacros y evacuación a nivel comunitario.

4. Elaborar mensajes educativos para los telecentros provinciales, emisoras radiales
territoriales y la televisión nacional, para tratar el tema de los problemas del medio ambiente
y la prevención de desastres, con la participación de los niños; por ejemplo, en la creación
de valores como la solidaridad y el humanismo, entre otros.

5. Convocar la realización de un concurso sobre el tema "Protección del medio ambiente y
prevención de desastres", para alumnos, maestros y profesores, así como para la comunidad.
Pueden proponerse otros temas.

6. Elaborar materiales didácticos, medios de enseñanza y otros. Por ejemplo: juegos, folletos,
laminarios, mapas de riesgo de desastres, etc., sobre la cuenca hidrográfica, el parque
nacional y otros ecosistemas para la labor educativa sobre la protección del medio ambiente
y la prevención de los desastres, que faciliten las acciones de intervención y solución de
posibles problemas a nivel local. Dichos materiales se confeccionarían por colectivos de
autores de los organismos e instituciones participantes en el propio territorio y estarían
destinados a maestros, profesores, auxiliares pedagógicas y demás educadores y educadoras,
así como a médicos, enfermeras y profesionales de la salud.

7. Insistir que la educación ambiental y la prevención de los desastres requiere de acciones
individuales, según las responsabilidades de los ministerios, instituciones y organizaciones
sobre la población, pero el éxito de este trabajo depende de la integración, la
complementación, la coordinación, la coherencia y la labor colectiva de organismos,
profesionales y todos los integrantes de la comunidad y la población adulta.
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CAMBIO CLIMÁTICO, responsabilidad de todos

¿Sabes cómo nos afecta?

· Lluvias intensas y derretimiento de hielos polares y de las montañas.

· Inundaciones de partes emergidas con depresiones y zonas costeras bajas.

· Fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y tornados.

· Incremento de la sequía en diferentes partes, que disminuye las posibilidades
de cultivar.

· Insuficiencia de agua potable y de alimentos.

· Incremento de enfermedades gastrointestinales y transmitidas por vectores.
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Capítulo 5

Las propuestas de las actividades curriculares
y no curriculares para las escuelas, las familias,
las comunidades y las instituciones

En este capítulo se ofrecen algunas ideas, precisiones, actividades y sugerencias que pueden
ser útiles a la hora de concebir el trabajo de la educación ambiental y para la prevención
y la reducción de riesgos de desastres en la estrategia educativa de la escuela, teniendo

presente el principio de la relación escuela-familia-comunidad.

Las amenazas, tanto de origen natural como social, que dañan el medio ambiente y actualmente
enfrenta la humanidad como parte de este, son cada vez crecientes; de ahí la ocurrencia de
muchos desastres que inciden directamente en el estado de salud física y mental de los
ciudadanos.

Son diversos los escenarios de estos desastres y, de acuerdo con la geografía en que nos
encontremos, somos partícipes de ellos, por lo que la labor educativa que se realice, especialmente
desde la escuela y para la comunidad, debe hacerse de forma contextualizada, siendo el
tratamiento en la escala local el de mayor peso, pero sin obviar la perspectiva regional y global.

El hombre, como elemento principal del medio ambiente en su interrelación con los demás
componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos del sistema, ha demostrado su capacidad
para transformar el medio; sin embargo, no siempre lo hace de forma positiva.

Es precisamente la inadecuada actuación humana la que hoy acelera los procesos destructivos
de la naturaleza y del propio desarrollo o progreso social, por lo que el trabajo de prevención
y de reducción de riesgos de desastres debe comenzar teniendo en cuenta una profunda reflexión
al respecto, que conducirá a una actuación amigable de todos en el medio ambiente.

La escuela constituye un centro cultural de relevancia en la comunidad, le aporta a esta y
viceversa, de ahí que se debe realizar la labor educativa de forma integrada, con estrecha
colaboración interinstitucional.

Hoy, el calentamiento global del planeta, dentro de los problemas ambientales es una
preocupación de primer orden de la comunidad mundial, y el estudio minucioso de sus causas
y consecuencias nos haría reflexionar desde la perspectiva local.

Pudieran relacionarse algunos de los problemas que en el ámbito nacional tienen mayor
incidencia, como por ejemplo los provocados por el comportamiento de las condiciones
atmosféricas; nos referimos a los ciclones o huracanes que, como se sabe, causan importantes
estragos y que, gracias a una constante labor educativa y de información a toda la población, se
reduce la vulnerabilidad y la pérdida de vidas humanas es mínima.
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La escuela debe ocupar un lugar importante en el tratamiento de este problema y otros que
pueden presentarse en nuestra geografía, incluyendo a aquellos que algunos consideran neta-
mente sociales, pues se originan en la propia actividad social; por ejemplo, los desastres tecno-
lógicos, al producirse vertimiento o escape de sustancias tóxicas.

Cualesquiera que sean las amenazas que desencadenen los desastres, estos provocarán mayor
o menor afectación a la salud de los estudiantes y los habitantes de las comunidades, en
dependencia del nivel de preparación alcanzado. La labor educativa tiene que estar dirigida a la
formación de conocimientos, al desarrollo de habilidades y de capacidades que propicien una
participación consciente y se materialice la disminución del riesgo.

Una amenaza que se está originando hoy, y puede desencadenar un problema global hasta
llevar a la humanidad a una guerra para mediados del presente siglo, es el agotamiento y la
disminución de la calidad del agua para el consumo humano, según plantean importantes
estadistas del mundo.

Las reflexiones siguientes pudieran tomar como referencia el recurso agua para el trabajo de
educación ambiental en la escuela y la comunidad, desde la perspectiva de la prevención y la
reducción de riesgos de desastres y el cuidado de la salud del hombre.

Por ello, es que actualmente el Ministerio de Educación (MINED) desarrolla programas,
estrategias, acciones y proyectos de investigación y desarrollo, teniendo como escenario las
cuencas hidrográficas del país, que constituyen unidades básicas para la gestión ambiental y
son de gran interés, por cuanto representan áreas de desarrollo natural y socioeconómico
cultural, con un considerable asentamiento poblacional. No obstante, también se implementa
este tipo de labor educativa en zonas de montañas, ecosistemas costeros y otros.

Para que esta labor pueda realizarse, son necesarias la formación y la preparación de los
docentes en la escuela, el aprovechamiento de las capacidades logradas por otras  instituciones
y la experiencia de la propia comunidad. De esta forma, se puede organizar científicamente el
trabajo, partiendo de la identificación de las necesidades, planificando, ejecutando y evaluando
el proceso con la participación de todos los involucrados, de ahí que la concepción de la
investigación-acción-participación es muy importante.

Sugerencias para la educación ambiental, la prevención y la reducción de riesgos
de desastres y la salud mental de los alumnos y la comunidad:

1. La formación o la capacitación en el tema de desastres y, en general, de la educación
ambiental, de los docentes que tienen a su cargo o lideran este tipo de labor.

Para ello, pudieran considerarse como una guía u orientación los siguientes planteamientos
en forma de interrogantes:

El primer planteamiento, ¿qué es, o qué concepción debemos poseer acerca del medio
ambiente del que formamos parte?, guía la reflexión hacia la definición del concepto de medio
ambiente con una concepción integradora de los componentes naturales, socioeconómicos y
culturales, reafirmándole el carácter de fenómeno complejo y sistémico, por lo que el docente
haría énfasis en:

 La presencia del hombre como componente importante del medio ambiente y su actividad
transformadora;
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 el conocimiento de la importancia del medio ambiente como resultado de la evolución y el
desarrollo de la naturaleza, del hombre y de la sociedad, como partes que conforman un
todo, en que lo natural y lo social constituyen recursos indispensables de la vida en el
planeta;

 el valor de las interrelaciones que en él se dan, dentro de lo natural, de lo social y entre
ambos.

El segundo de los planteamientos, ¿cuál es la situación actual del medio ambiente del que
formamos parte y cuál debe ser nuestra contribución?, guía la reflexión hacia el tratamiento de
los problemas ambientales actuales y la necesaria educación ambiental en la prevención y la
reducción de riesgos de desastres y para la salud en el proceso docente-educativo.

El docente debe hacer énfasis en:

La sistematización de la concepción compleja y sistémica del medio ambiente;

el dominio y la utilización de métodos y procedimientos que contribuyan al desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades, para educar a sus alumnos en la protección y el
cuidado del medio ambiente;

el reconocimiento de los problemas ambientales en sus diferentes escalas;

la explicación de las causas y las consecuencias de los problemas ambientales, en las que
se analice con profundidad la incidencia, cada vez mayor, de las causas antrópicas que
originan estos problemas y provocan los desastres;

la necesidad de realizar una labor educativa, sobre la base del reforzamiento de valores,
que promuevan actitudes y acciones para la prevención de los problemas ambientales, el
mejoramiento de lo dañado y la conservación, que tiene como finalidad la protección y el
cuidado del medio ambiente, en especial de la salud, al disminuir los riesgos de desastres.

El tercero de los planteamientos, ¿cómo podemos convivir en un medio ambiente con menos
riesgos de desequilibrio entre sus componentes?, guía la reflexión hacia la necesaria concepción
del desarrollo sostenible, sobre la base de una educación ambiental orientada en tal sentido,
como condición indispensable para el mantenimiento del equilibrio en las relaciones sociedad-
naturaleza.

El docente debe hacer énfasis en:

 Las dimensiones económica, social y ecológica del desarrollo sostenible, y el necesario
equilibrio en las relaciones que entre ellas se dan;

 la integración de todos los aspectos anteriores (problemas ambientales en todas sus escalas,
causas y consecuencias);

 el carácter político-ideológico de los problemas ambientales y de la educación ambiental
en la orientación hacia el desarrollo sostenible;

 la necesidad de la concientización para el cuidado y la protección del medio ambiente,
como expresión de un sistema de valores, sentimientos y principios de la sociedad en que
vive, que se manifieste en el comprometimiento y la participación individual y cooperada,
con actitudes responsables, sobre todo, con carácter preventivo para disminuir la
vulnerabilidad y, por consiguiente, los riesgos, esencialmente provocados por amenazas
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de origen antrópico, que pudieran ocasionar un desastre local o global y, por tanto, la
desaparición de la vida en el planeta.

2. El diagnóstico ambiental de la escuela y la comunidad, en el que deben quedar identificadas:

 Las amenazas de origen natural y social que pueden provocar desastres.

 La percepción de los involucrados en relación con las amenazas y los riesgos de
desastres.

 Las debilidades en el orden teórico y práctico de los involucrados en la labor.

   Las capacidades institucionales, incluyendo la escuela y la experiencia comunitaria
para enfrentar la situación.

 La identificación de las necesidades sentidas de los alumnos, las familias y las
comunidades.

3. La determinación de las potencialidades del modelo de escuela y del currículo de formación
de los estudiantes de acuerdo con el nivel y el grado, para llevar a cabo la labor educativa.

4. La búsqueda y la determinación de las vías o formas para llevar a cabo la labor educativa.

5. La capacidad de sistematizar, generalizar y popularizar las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas.

6. La determinación de los resultados y los impactos, así como la valoración de la conducción
del proceso que hizo posible la obtención de dichos resultados e impactos y el
perfeccionamiento de estos.

En resumen, el éxito en la disminución de los riesgos de desastres en el contexto escolar y
comunitario depende, en gran medida, de la labor educativa que se realice, teniendo la escuela
las potencialidades suficientes para formar a los estudiantes y multiplicar los aprendizajes en
los demás miembros de la comunidad. Ello es posible cuando existe una adecuada preparación
de los claustros.

La situación actual que vive el mundo y, en especial, las diferentes comunidades, ante la
presencia de constantes amenazas, tanto de origen natural como social, nos debe llevar a todos
a una profunda reflexión, especialmente a la escuela y la comunidad, en cuanto a la labor
preventiva y de reducción de riesgos de desastres, que aseguren el bienestar, el estado de salud
y la adecuada calidad de vida de los ciudadanos.

El dominio de los contenidos y de la metodología inherente a este tipo de labor educativa,
fundamentalmente, por parte de los docentes en la escuela y otros agentes educativos de la
comunidad, garantizarán el éxito de este proceso, de ahí que ofrezcamos en este trabajo algunas
cuestiones al respecto, que pueden serles útiles, sobre todo, a los educadores.

Propuestas para perfeccionar el sistema de trabajo de educación ambiental
y la revención de desastres en las instituciones educativas

En una institución educativa, el sistema de trabajo está integrado por todas aquellas actividades
que se realizan para lograr un buen funcionamiento y garantizar un aprendizaje de los alumnos,
según el tipo de enseñanza; para ello, el centro educativo, a partir de la estrategia de trabajo
como principal documento, planifica, organiza, ejecuta y controla las acciones educativas.
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Por lo antes expuesto, se proponen algunas actividades que permitan perfeccionar el sistema
de trabajo relacionado con la incorporación del tema de los riesgos y los desastres en el proceso
docente-educativo.

Propuesta de actividad general:

Tema: Capacitación de las estructuras de dirección a todos los niveles

Objetivos:

 Diagnosticar los principales problemas relacionados con la percepción, la prevención
y la preparación, según la institución y su ubicación geográfica.

 Contextualizar el tratamiento de este tema, según las características de la institución y
su ubicación en la localidad.

 Definir los conceptos de percepción, prevención y vulnerabilidad, según los contextos
socioculturales.

 Tener en cuenta algunas actividades humanas, como los riesgos sociales y su influencia
en el medio ambiente local.

 Precisar cómo serán abordados estos temas en las diferentes asignaturas y las relaciones
entre ellas.

Actividades:

Incorporación en las estrategias de trabajo, los planes de trabajo anuales, mensuales e
individuales, de los planes de reducción de desastres con acciones concretas, que permitan dar
respuesta a situaciones de riesgos y desastres generales y particulares de cada institución.

 Actualización permanente de estos documentos.

 Divulgación de las medidas, utilizando matutinos, murales, radio-base, y días de la
defensa, ejercicios meteoros, entre otros.

Incremento de los temas relacionados con la educación ambiental, la prevención y la reducción
de riesgos de desastres, en los planes de estudio y las asignaturas de formación pedagógica.

 Introducir, en la preparación de los profesionales de la Salud en todas las facultades de
medicina, estos temas.

Trabajo con los estudiantes y la comunidad, en las actividades que se propongan en la
estrategia de trabajo y otros planes, de forma tal que se den soluciones y se determinen posiciones
a asumir, comportamientos, aprendizajes ambientales y de prevención contra desastres, de
manera consciente.

Vías y formas de aplicación:

 Preparaciones metodológicas.

 Colectivos de año y de grado.
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 Clases.

 Actividades extradocentes y extraescolares.

 Eventos y jornadas científicas.

 Trabajos de curso y de diploma.

 Asesoramientos.

 Autosuperación y autopreparación.

Evaluación:

 Visitas de inspección integral.

 Visitas especializadas.

 Visitas de ayuda metodológica.

Propuesta de actividad para el trabajo de planificación

Tema: Reunión de orientación

Objetivo de la actividad:

Capacitar a los docentes para la elaboración del diagnóstico de peligro, vulnerabilidad y
riesgo de la escuela y la comunidad, a partir de actividades teórico-prácticas.

Actividades:

1. Cómo elaboran la caracterización general y estructural de la escuela y la comunidad.

Al tener en cuenta que el trabajo de planificación para la educación ambiental en la
institución escolar exige la adecuada preparación del maestro o profesor para la
planificación, la ejecución y la evaluación de la labor preventiva, se sugiere la aplicación
del diagnóstico general y estructural de la escuela y la comunidad, aportando al docente
los elementos necesarios.

 Tipo de escuela y de comunidad (rural o urbana) y de otro tipo.

 Estado constructivo de la escuela (bueno, regular, malo).

 Ubicación geográfica.

 Análisis situacional: debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (matriz DAFO).

 Puntos vulnerables de desastres.

 Pronóstico del impacto.

2. Introducción a la base conceptual para la comprensión y el dominio de los términos y las
definiciones inherentes al tema.

Para esta actividad, se sugiere el intercambio con los docentes, de manera que sus
opiniones al intercambiar generen la exposición de conceptos y de definiciones
elementales para su preparación sobre el tema.
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3. Instrucción y adiestramiento sobre la percepción de riesgo, peligro y vulnerabilidad.

De lo que se trata es que se perciban el riesgo y el peligro, así como las acciones a
ejecutar antes, durante y después del desastre; esto se hará a partir de ejemplos de la
vida real, de forma práctica.

4. Prácticas y procedimientos antes, durante y después de las adversidades.

A partir de ejercicios prácticos ante determinadas situaciones, se le explica al docente
las acciones a ejecutar y cómo realizarlas con los alumnos.

5. Confección de mapas de riesgos y de recursos.

Se hará una breve explicación de los métodos de representación cartográfica para la
señalización de los riesgos y los recursos para enfrentarlos; se debe ilustrar la preparación
con un croquis.

Propuesta de actividad sobre diagnóstico

Tema: El mapa de riesgo escolar y comunitario. Escuelas seguras ante eventos de
desastres.

Objetivos:

 Elaborar el mapa de riesgo escolar para prevenir los desastres, incluyendo la comunidad
(se debe utilizar una simbología como leyenda).

 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y las amenazas  locales, a partir de la
utilización del mapa de riesgo de la escuela y la comunidad para la preparación ante
posibles desastres.

Actividades, tareas y ejercicios:

Cuando el hombre apareció en el planeta estaba totalmente sometido a todas las fuerzas del
medio ambiente natural que lo afectaron directamente y las poblaciones se exponían a los
fenómenos naturales que les ocasionaban desastres. Se inició, entonces, el largo camino desde
el tiempo en que tenía que dedicar gran parte de sus energías para conseguir los alimentos
necesarios, y para escapar de los peligros presentes, hasta el período actual, en que para sobrevivir
tiene que dedicar una parte de sus energías a reducir los riesgos con los cuales su misma
presencia y actividad amenazan, tanto al ambiente medio natural donde vive.

No todos los hombres pueden aprender los procedimientos lógicos si no son objeto de
enseñanza-aprendizaje. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad en que sean enseñables,
porque desde que el niño crece pregunta: ¿qué?, ¿cómo?,  ¿por qué? Estas son las formas
básicas del pensamiento que se relacionan con la estructura del contenido de las asignaturas
que reciben en la escuela.

Cuando seamos capaces de que el aprendizaje sea concreto, fortaleciendo correctamente el
pensamiento al utilizar la realidad objetiva, entonces se podrá trabajar con el mapa de riesgo,
con ejercicios novedosos para enseñar a actuar ante cualquier eventualidad y así proteger la
cuenca del río Cuyaguateje, y otras.
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Medios de enseñanza y recursos necesarios

Papel alba.

Colores.

Pinceles.

Lápiz cristalográfico.

Hojas blancas.

Medios de enseñanza y recursos alternativos

Colores.

Hojas blancas.

Pinceles.

Lápiz cristalográfico.

Cartulinas.

Madera para los marcos del mapa.

Destinatarios de la actividad:

Escuelas, casas, instituciones y otros.

Aprender a hacer el mapa de riesgo del centro educativo

El mapa es una herramienta muy útil para que las personas del centro educativo estén
más conscientes de su relación con el entorno, y planificar medidas para prevenir o reducir
los riesgos existentes.

Contempla el conjunto de amenazas presentes en la comunidad y en el centro educativo,
teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que serán factores determinantes en
el nivel de peligro de las amenazas.

Tipos de mapa

a) Mapa espacial del centro educativo y del medio ambiente inmediato.

b) Mapa de amenazas, vulnerabilidades y riesgo del centro educativo y comunitario.

c) Mapa de capacidades y recursos del centro educativo y de la comunidad.

Veamos con un ejemplo: ¿cómo se elaboran estos mapas?

Desarrollo

Un ejemplo lo tomamos de la labor previamente realizada, lo utilizamos como medio de
enseñanza para trabajar con los coordinadores que desarrollan el proyecto de cada centro
docente y de la comunidad.
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Capacitación

Para la elaboración del mapa de riesgo, lo primero que hacemos es que:

Se desarrollan talleres en cada centro comunitario sobre conceptos básicos, relacionados
con los riesgos y los recursos, preparándonos para los desastres e indicaciones para elaborar
mapas comunitarios y planes de medidas para casos de catástrofes, conceptos básicos de la
cartografía para socializar a los capacitados con la simbología y formar una leyenda común,
entre otros temas.

El trabajo con los pioneros donde se utiliza el sistema de actividades para que conozcan
cuáles son riesgos y vulnerabilidades.

Algunos ejercicios

1. Conversa con tus familiares qué medidas se deben tomar, en el hogar, para protegerse en
caso de un desastre. Anótalas a continuación.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menciona los desastres ocurridos o conocidos por ti, que afecten la comunidad.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Marca con una (x) la respuesta correcta:

El fenómeno global más asociado a la ocurrencia e intensidad de los fenómenos
potencialmente destructivos que nos afectan directamente.

A ---- El niño        B ----- Huracanes        C ---- El efecto invernadero

4. ¿Cómo el hombre puede evitar que este fenómeno produzca un desastre para la comunidad?
Explica con dos ejemplos.

5. Menciona dos actividades que hayas realizado, orientadas por el docente para evitar la
destrucción por los fenómenos atmosféricos.

6. ¿Por qué en Cuba se eliminan o se disminuyen los riesgos ante la amenaza de un huracán?

7. ¿Qué es un mapa de riesgo?

a) ¿Cómo se confecciona?

b) Elabora el mapa de riesgo de tu escuela y de la comunidad, utilizando una simbología
según su creatividad. Se recomienda el establecimiento de indicadores.

Organización de la actividad

En los talleres se llevará un ejemplo de cómo confeccionar el mapa de riesgo, tomando como
referencia un centro comunitario que los coordinadores conozcan, en el cual se establezca un
debate, incrementando los elementos de las simbologías de los riesgos que este tiene para
obtener uno más acabado; es decir, se utiliza la "lluvia de ideas". Posteriormente, se digitaliza y
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se lleva a las computadoras de cada centro para que se guíen en la confección del mapa de su
centro.

Se elaboran boletines con los conceptos afines con el tema a tratar (vulnerabilidad, riesgo,
prevención de desastres, etc.). En la confección del mapa de su centro se realiza una recopilación
de datos mediante entrevistas con ancianos, organizaciones de masas, padres y otros miembros
de la comunidad, para obtener vivencias de los desastres ocurridos en cada zona o comunidad.

Posteriormente, se invita a los integrantes de los grupos estudiantiles "A protegernos y
prepararnos". Estos se pueden dividir en tres equipos:

1. El primer equipo se ocupa de determinar los posibles riesgos y los recursos tecnológicos
que pudieran influir, se revisa el estado de las construcciones (fracturas), redes eléctricas
fuera del nivel y al alcance de los niños, cañadas y puentes bajo la responsabilidad del jefe
de laa asignaturas de Ciencias Naturales.

2. El segundo equipo se encarga de evaluar los problemas sanitarios, fuentes de contaminación
(vertederos epidémicos), unidades de salud (puestos médicos, consultorios, promotores
de salud) bajo la responsabilidad del promotor de salud de cada centro.

3. El tercer equipo realiza una revisión más detallada en el ámbito social, determinando las
personas más vulnerables en la comunidad, como discapacitados, embarazadas, niños,
ancianos bajo la responsabilidad del coordinador insertado en el proyecto de cada centro.

Recopilación de la información

Se realiza un recorrido por la zona con una guía de observación y de entrevistas para identificar
las vulnerabilidades físico-económico-ambientales y sociales, sobre todo en aquellos lugares
con riesgo a las inundaciones, para poder plasmarlo, posteriormente, en el mapa de riesgo.

Trabajo comunitario de riesgos y recursos

Se reúnen diferentes equipos en que el elemento fundamental lo constituye la escuela
comunitaria y se discute el cúmulo de información obtenida mediante una nueva "lluvia de
ideas" entre los equipos, para descartar los riesgos que no inciden directamente en la zona o la
comunidad, y establecer los más importantes, destacándose los que se llevarán al mapa de
riesgo. Posteriormente, se realiza una superposición de información conjuntamente con la
Defensa Civil, para identificar los puntos de concentración de albergues y las zonas de
evacuación hacia lugares seguros.

Elaboración del Mapa de Riesgo utilizando la tipología: Mapa de amenazas,
vulnerabilidades y riesgo del centro educativo y comunitario

Se utiliza el mapa o croquis previo que se tiene como diagnóstico y definimos los colores a
emplear, relacionándolos con el semáforo, el cual es asequible para los coordinadores y los
participantes:

Rojo: zonas de mayor riesgo de inundaciones.

Amarillo: zonas que algunas veces tienen riesgo de inundaciones.

Verde: zonas que no tienen riesgo de inundaciones.
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Se toman los elementos teóricos impartidos en la capacitación para ponerlos en práctica en
la confección del mapa de cada centro comunitario y, posteriormente, se recoge la propuesta
de cada centro para determinar los símbolos más repetidos y fáciles de reproducir y, finalmente,
realizar una leyenda estándar para el municipio.

Conjuntamente con este trabajo se revisarán los planes de medidas para casos de catástrofe,
siguiendo las informaciones de la Defensa Civil, para aportar elementos detectados en cada
zona o comunidad por los equipos formados por los maestros, los profesores y los pioneros.

Evaluación del tema

Se realiza en la confección del propio mapa y su divulgación en la comunidad, donde se
fueron incorporando o quitando elementos que estaban incluidos que, en un momento, se
convertían en riesgo o dejaban de serlo.

Encuesta de Diagnóstico Local

Centro: ______________________________ Localidad: __________________________
Municipio: ___________________ Provincia: ___________________________________

Compañero(a): se está realizando una investigación para conocer los principales problemas
ambientales y su impacto en las localidades donde se sitúa la escuela y sus posibles causas.

Objetivo: Determinar los impactos sobre el medio ambiente en las localidades donde se sitúa
la escuela y sus posibles causas, por medio de una encuesta.

Cuestionario

Marque con una (x) los impactos negativos que se manifiesten.

I. En caso de que exista contaminación de las aguas:

____Superficiales. ____Ríos.

____Lagunas. ____Arroyos.

____Subterráneas. ____Marítimas.

____Sólidos. ____Líquidos.

II. Degradación y erosión de los suelos:

1. ____Deforestación.

2. ____Sistema de riego no eficiente, según el estado de la fuente que lo abastece.

3. ____Uso inapropiado de la cubierta vegetal o mala organización productiva.

4. ____Uso inapropiado en la aplicación de la tecnología.

5. ____Presencia de microvertedero.

6. ____No controlada.    ____Controlada.

III. Emisión atmosférica:

a) ___ Emisión de gases que puedan incidir en enfermedades respiratorias.

b) ___ Automotor.  ___ Industrial. ___ Chimenea de cocina. ___ Polvo.
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c) ___ Hornos artesanales. ____ Otros.

IV. Locales con temperaturas elevadas por:

a) ___ Cubierta baja.

b) ___Tipo de techo.

c) ___ Falta de ventilación.

V. Diseños arquitectónicos mal realizados, donde influyen:

1. ___ Ruidos de los carros.

2. ___ Vibraciones por centros e instituciones cercanas:

a) ___ Carpintería.

b) ___ Tornería.

c) ___ Indisciplinas sociales.

VI. Biodiversidad:

1. Desaparición de las especies:

a) ___ Deforestación. ___ Caza indiscriminada. ___ Incendios.
   ___ Uso de productos químicos.

b) ___Inadecuados planes y manejos de la conservación de la flora y la fauna.

c) ___ Incidencia de fenómenos atmosféricos.

d) ___ Introducción de especies exóticas.*

e) ___ Desarrollo urbanístico e industrial.

Propuesta de indicadores para declarar escuelas seguras

El trabajo de educación ambiental y de prevención y reducción de riesgos de desastres
promueve un movimiento a nivel de escuela, el cual se denomina Escuela Segura. A continuación
se ofrecen algunos indicadores, considerados como muy importante, para que cada centro
pueda alcanzar dicha condición.

Indicadores:

1. Presencia de un plan de evacuación actualizado y contextualizado, de acuerdo con las
características del medio ambiente.

2. Microlocalización adecuada de la escuela.

3. Diagnóstico de los materiales de construcción y su resistencia (características
arquitectónicas).

4. Desarrollo de simulacros y ejercicios de evacuación.

5. Disposición de agua y sus reservas en la escuela (en caso de los centros seminternos e
internos, otros elementos, como reservas de alimentos y su renovación).

6. Determinación del principal riesgo y evento de desastre que afecta la escuela y la
comunidad.

*Especies no nativas (es decir, no autóctonas) de un área geográfica determinada.



85

CAPÍTULO 5._ LAS PROPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES Y NO CURRICULARES...

7. Existencia de botiquín con medicamentos para los primeros auxilios.

8. Presencia de vegetación como barreras protectoras.

9. Presencia de refugio o lugar de evacuación cercano.

10.Presencia de alarma y otros dispositivos de alerta.

11.Disposición y localización de medios de transporte, en caso de pasar a otra variante o
caso de urgencia.

12.Determinación de las condiciones de la escuela como albergue.

13.Preparación, en el orden teórico, del conocimiento de directivos, maestros, profesores y
estudiantes.

Conforme lo anterior se proponen variables, dimensiones e indicadores para medir los
resultados o evaluar la condición de Escuela Segura (Tabla 1):

Tabla 1. Propuesta de categorías de evaluación.

Propuesta de actividades de diagnóstico, sistematización y sostenibilidad

Tema: La sistematización y el perfeccionamiento de la educación ambiental y
educación para la prevención de desastres en la institución escolar y en la
comunidad

Objetivos:

1. Desarrollar temas en los órganos técnicos de dirección referidos a la educación ambiental,
protección del medio ambiente, especialmente el hombre, incluyendo la educación para la
prevención de desastres por inundación, penetraciones del mar u otras afectaciones
conforme el diagnóstico local.
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2. Desarrollar temas relacionados con la educación ambiental y educación para la prevención
de desastres, utilizando técnicas participativas y talleres en los colectivos de grado y
reuniones departamentales.

3. Lograr en la preparación metodológica, la vinculación y el tratamiento de los contenidos
relacionados con la educación ambiental para el desarrollo sostenible y para la prevención
de desastres en unidades de las distintas asignaturas.

4. Desarrollar o instrumentar a partir del trabajo con los proyectos técnicos y sociales,
eventos relacionados con la educación ambiental, prevención y disminución de riesgos
por desastres. Sugerencia de título: "¿cómo protejo a mi familia y a mi comunidad?"

5. Desarrollar clases abiertas y demostrativas con los maestros de experiencia, en las que
se le dé salida al trabajo con la educación ambiental y la prevención en casos de desastres.

6. Realizar concursos pioneriles o con estudiantes de otras enseñanzas, a nivel de escuela
con temas como son:

 Protejamos al medio ambiente.

 Protejamos nuestra salud.

 Prevención del parasitismo intestinal.

7. Proponer acciones en caso de catástrofes por penetración del mar u otras afectaciones.

8. Sembrar plantas, en dependencia de fechas, acontecimientos, hechos históricos y
matutinos.

9. Realizar círculos de interés con materiales desechables, que dañan el medio ambiente y
que sus integrantes los conviertan en medios de enseñanza.

¿Cómo la utilización de las matrices constituye un procedimiento o metodología
que favorece el desarrollo de la educación ambiental y la educación para la
prevención de los desastres?

Actividad: elaboración de diagnóstico y pronóstico para el trabajo de educación ambiental
en el sector de la educación: metodología y práctica para la determinación de matrices en una
reunión, taller o actividad metodológica de la escuela.

Metodología

El trabajo se realizará en grupo, cada grupo de trabajo pasará por las etapas siguientes:

1. El moderador presentará brevemente los objetivos de la reunión y el esquema de trabajo
de la sesión.

2. Diagnóstico de la situación (Matriz 1).

Aspectos a identificar con precisión y síntesis:

1. Fortalezas, capacidades y oportunidades que tienen usted y su sector para el desarrollo
del tema (Matriz 1.1).

2. Debilidades y dificultades que enfrentan usted y su sector para el desarrollo del tema
(Matriz 1.2).

3. Avances y prácticas adecuadas que usted y su sector pueden identificar que han permitido
desarrollar el tema (Matriz 1).
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Preguntas generadoras:

1. ¿Cómo está la educación ambiental: qué se hace en las escuelas, qué falta? ¿Cómo se
está desarrollando la evaluación en las escuelas?

2. ¿Qué estrategias y acciones usted proyectará? ¿Es la educación ambiental una prioridad?

3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas (Matriz 2), en los últimos cinco años, en relación
con el tema de discusión?

Un máximo de seis conclusiones, que pueden ser positivas o negativas.

4. Lineamientos/propuestas/recomendaciones (Matriz 3), (técnicas y políticas) para mejorar
e impulsar la educación en los próximos años en América Latina y el Caribe.

Un máximo de diez propuestas o recomendaciones.

5. Recomendaciones y metas para la implementación de la estrategia ambiental en Cuba
(Matriz 4).

Estos aportes y metas pueden ejemplificarse de la manera siguiente. Ejemplos para su
redacción:

1. Recomendación: promover, en el currículo escolar, la vinculación del tema de la prevención
y la reducción de riesgos y desastres, con la educación ambiental.

2. Meta: para el período 2011-2015, estarán incorporados los criterios del tema de
prevención y de reducción de riesgos y desastres, en la infraestructura escolar.

3. Meta: para el período 2011-2015, estará incorporada la dimensión ambiental
favorablemente y con eficacia en todos los niveles y tipos de enseñanza del Sistema Nacional
de Educación.

Resultados a obtener: Matriz 1

Diagnóstico de situación

Matriz 1.1

Matriz 1.2
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Matriz 1.3

Matriz 2

Lecciones aprendidas en los últimos cinco años con respecto al tema.

Matriz 3

Propuestas y recomendaciones

Matriz 4

La integración de los procesos educativos. Es necesario lograr la integración, la vinculación
para obtener el desarrollo de estas experiencias sobre las cuencas hidrográficas, áreas protegidas,
áreas de posibles desastres y gestión del riesgo, entre otros ecosistemas, teniendo en
consideración lo siguiente:

1. En las clases, considerando las características y las posibilidades del contenido, se pueden
abordar estos temas sin la creación de clases específicas sobre desastres, defensa civil,
áreas protegidas, cuencas hidrográficas y protección del medio ambiente. Se necesita
vincular, completar e integrar este trabajo educativo mediante una clase integradora y
desarrolladora, y que forme parte del currículo y del plan de estudio de la escuela (Fig.1).
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2. En las clases y las actividades prácticas afines a las diferentes asignaturas del plan de
estudio, como Ciencias Naturales, Exactas y Sociales, cuyos contenidos propician la
vinculación y la complementación de estos ejes transversales y temas.

3. En las actividades y los trabajos extradocentes y extraescolares, aprovechando la doble
sesión de trabajo en las escuelas, en el horario destinado a las actividades formativas, en
los turnos de reflexión y debate de temas de interés, en el programa audiovisual, en el
programa de computación, en el programa de la doble sesión, así como otros espacios
donde se pueden realizar los temas propuestos.

4. En los matutinos, los vespertinos, las actividades centrales y otras que permitan y se
puedan abordar estos temas. En fin, en todas las actividades del proceso docente-educativo,
el docente puede vincular e integrar estos temas.

Fig. 1. La educación ambiental para el desarrollo sostenible de la sociedad.

Algunas actividades generales para integrar los conocimientos y potenciar el
desarrollo de los temas sobre educación ambiental y educación para la prevención
de desastres:

a) Diagnóstico y caracterización de las comunidades, destacando los principales problemas
y potencialidades de estimular el aprendizaje, relacionados con cuenca hidrográfica,
ecosistema y territorio, entre otros.

b) Elaboración de las estrategias y las acciones que, como propuestas curriculares y no
curriculares, permitan el tratamiento de la educación ambiental u otro tipo de educación,
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en el proceso docente-educativo a nivel territorial, sin que esto signifique un cambio o
modificación del currículo vigente.

c) Fortalecimiento del desarrollo de la superación y la capacitación, así como de la formación
en el territorio, a partir de las necesidades e intereses del personal involucrado.

d) Implementación de proyectos de investigación y desarrollo, experiencias pedagógicas de
avanzada y acciones transformadoras hacia la solución de los principales problemas
identificados con la participación de los diferentes actores que interactúan en las
comunidades.

e) Celebración de talleres, concursos y otros eventos que muestren la participación de los
factores y los miembros de las comunidades.

f) Sistematización de la realización de conferencias y de talleres para capacitar a los
pobladores y campesinos, centros de producción y servicios, entre otros.

g) Incremento de los niveles de participación de las comunidades en la elaboración y la
aplicación de proyectos que respondan a las necesidades de su territorio y los problemas
que se precisen resolver.

h) Divulgación de los resultados más significativos.

i) Generalización en los centros, de la información y las bibliotecas, a partir de la entrega,
por parte de los autores de los trabajos que se han realizado, con el objetivo de socializar
las experiencias que potencien mitigar los impactos ambientales que existen en las
comunidades ubicadas en la cuenca y otros ecosistemas.

j) Divulgación y utilización, en la biblioteca pública, centros de documentación e información
y las bibliotecas escolares, de las publicaciones que ofrezcan información actualizada sobre
reforestación, plantas más resistentes en los márgenes del río, desarrollo sostenible, frutales,
historia de la localidad, entre otros.

k) Reforestación y logro de la supervivencia de las especies del territorio.

l) Establecimiento de medidas para la corrección de las cárcavas grandes y medianas de la
cuenca.

En el Taller Nacional de Educación para la Prevención y la Reducción de Riesgos de Desastres
Naturales, celebrado como parte de las actividades de la Década de la Educación para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, organizado por la Oficina de la UNESCO / La
Habana y el Ministerio de Educación de Cuba, los días 13 y 14 de mayo del 2009, se expresaron
las necesidades, las sugerencias y los aportes siguientes:

1. Integrar los resultados de las buenas prácticas y las experiencias del país al Proyecto
Unesco.

2. Integrar, en el proceso educativo, los lineamientos y objetivos de la Década de la Educación
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de la Unesco, y lo relacionado con el
trabajo de prevención y de reducción de riesgos de desastres.

3. Trabajar por un pensamiento y una labor educativa interdisciplinaria e integrada en las
instituciones educativas.

4. Integrar las áreas, ejes transversales y procesos educativos como: educación energética,
educación para la salud, educación sexual, educación para la prevención y la reducción de
desastres, entre otros, en las instituciones educativas.

5. Establecer relaciones de causa-efecto y solución de los problemas ambientales para la
prevención de los desastres.
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6. Priorizar el tratamiento de todos estos aspectos, en especial el de prevención y el de reducción
de riesgos, de forma contextualizada, a los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades de
cada territorio o región, sin perder la perspectiva de lo regional y lo global.

7. Atender la formación y la capacitación de trabajos didácticos y metodológicos de los
docentes, partiendo de un marco de referencia inherente al tema: vulnerabilidad, desastres,
riesgos, mitigación, prevención, evaluación, percepción, preparación, multirriesgos y
actualización, con lo que ocurre nacional o internacionalmente (eventos, acuerdos,
documentos, etcétera).

8. Contribuir a la creación del marco teórico de la educación ambiental, que integre la
educación para la prevención de los desastres.

9. Continuar trabajando por incorporar estos temas de la educación ambiental, que integre
la educación para la prevención de los desastres, en los currículos educativos, mediante
propuestas que no supongan cambios o grandes transformaciones curriculares en los
sistemas educativos, referidos a programas, orientaciones para los docentes, libros de
textos y otros medios de enseñanza.

10.Utilizar al máximo las tecnologías de la  información y las comunicaciones.

11.Conferir una atención cuidadosa al trabajo de educación, de divulgación y de comunicación
sociales en relación con los desastres, en su correcto tratamiento psicopedagógico en la
resolución de problemas, para lo cual deben estar preparados los educadores.

12.Estudiar y conocer las informaciones, las orientaciones y los documentos emitidos por la
Defensa Civil para el trabajo preventivo y educativo en las instituciones educativas.

13.Rescatar la enseñanza experimental y las experiencias prácticas para la educación en
desastres y, en general, para la educación ambiental.

14.Reafirmar el valor de las clases, aunque el trabajo se realice en todo el proceso pedagógico.

15.Reconocer la importancia de la labor investigativa, fundamentalmente mediante proyectos,
de los docentes y de los alumnos en los diferentes niveles de educación

16.Perfeccionar el trabajo intersectorial o interinstitucional para la labor educativa,
multifactorial.

17.Elaborar propuestas de mecanismos para perfeccionar la integración al sistema de traba-
jo de la labor de educación ambiental y la educación para la prevención de los desastres, a
los programas o proyectos institucionales en universidades, escuelas y otras instituciones.

Otras propuestas de actividades curriculares y no curriculares para las escuelas, las
familias, las comunidades e instituciones

En el presente capítulo se ofrece una variedad de actividades de la educación ambiental y
para la prevención y la reducción de riesgos de desastres, en las que están considerados los
diferentes componentes del medio ambiente y los problemas ambientales. Estas actividades
deben ser adaptadas según el contexto escolar y la localidad en que se lleve el proceso educativo.

Actividad 1

Tema. Plan de divulgación y campaña educativa. Penetraciones del mar.

Objetivo. Contribuir a la formación de una conducta cívica y responsable en los estudiantes
de las diferentes enseñanzas, partiendo del conocimiento de la situación excepcional del
territorio ante un problema climatológico de penetración del mar.
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Se trabajará en la elaboración de la propuesta del plan de divulgación y la campaña educativa.
Elaborar plan de campaña educativa, plan de divulgación, programas radiales, con énfasis a
nivel de escuelas.

I. En el plano informativo:

1. Situación geográfica del territorio que lo hace vulnerable a la penetración del mar.

 Cercanía del mar.

 Depresión del terreno.

 Presencia de inmuebles en niveles bajos y altos.

 Gran densidad de población en zona de riesgo.

 Centros educacionales en la zona de riego.

2. Aspectos socioculturales característicos de la población del territorio.

 Población por edades y sexo.

 Nivel ocupacional de la población en el territorio.

 Grado de solidaridad existente ante estos eventos.

 Disponibilidad de recursos de la población y de los centros educacionales del territorio.

     II. En el plano de los recursos disponibles para la divulgación y la campaña educativa.

 Medios disponibles para la divulgación (radio, prensa, TV).

 Taller de transformación integral del barrio.

 Escuelas de padres.

 Matutinos escolares.

 Murales y todo el sistema de divulgación de las escuelas (boletines, radio base).

 Círculo de interés de Defensa Civil.

Campañas educativas:

 Juegos de roles en los niños de preescolar.

 Clases en Ciencias Naturales y Humanísticas.

 Círculos de interés y sociedades científicas en Defensa Civil.

 Divulgación gráfica.

Evaluación:

 Ejercicios territoriales y nacionales que se ejecutan.

 Encuentros de círculos de interés y sociedades científicas.

 Actividades evaluativas en las escuelas de padres.

 Concursos.
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Actividad 2

Propuesta de clase y actividad docente:

Tema. Estado típico del tiempo.

Asignatura. Geografía 7mo. grado.

Objetivos:

Diseñar la propuesta sobre la incorporación de la prevención y la reducción de riesgos
de desastre en el proceso docente-educativo, mediante una clase.

Caracterizar los estados típicos del tiempo verano-invierno, mediante la utilización del
texto, así como el trabajo con materiales de video, que hagan referencia a desastres
naturales, destacando las medidas de prevención para minimizar dichos desastres.

Actividades, tareas y ejercicios:

Se invitará a alumnos a que hagan lecturas comentadas en diferentes revistas, libros y otras
publicaciones, de temas relacionados.

A partir de este momento, dejar la interrogante siguiente: ¿cuál ha sido el mensaje que ha
transmitido a ustedes la lectura realizada?

Escuchar opiniones y criterios de los alumnos que permitirán orientarnos hacia el objetivo
de la clase y situar el tema en la pizarra.

Una vez que se haya movilizado el pensamiento lógico en los alumnos por el debate realizado,
se procede, por parte del profesor, a orientar a abrir el texto en las páginas correspondientes.

Con el mapa mural se irá caracterizando el invierno y el verano, destacando las condiciones
del tiempo antes del frente frío y la ocurrencia de ciclones y huracanes en el verano.

Posteriormente se realizarán las preguntas siguientes:

¿Estará el país preparado para enfrentarse a fenómenos naturales que provoquen catástrofes?

¿Cómo los ciudadanos se preparan en ese sentido? ¿Las consecuencias del paso de un
huracán serán comparables con las de cualquier país del Caribe? ¿Por qué?

El debate quedará abierto y se aprovechará de modo intencional cada respuesta de los
alumnos para el trabajo de prevención y de reducción de riesgos de desastres.

Una vez realizado el debate, se proyectará un material de 20 minutos acerca de los daños
causados por un huracán, lo que permitirá a los alumnos despertar el interés por la búsqueda
de información para realizar la tarea que se propone a continuación.

a) Localiza en el cuaderno de mapas la región del país por donde más azotan estos fenómenos
naturales.

b) ¿Cómo te preparas, junto a tu familia, para enfrentar un huracán categoría 3?

c) ¿De qué forma contribuyes a la prevención y la reducción de riesgos en tu escuela?
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Forma de organización de la clase. Docentes y alumnos

Método. Elaboración conjunta.

Propuesta de evaluación:

Elabora un proyecto de trabajo de divulgación acerca de la prevención y la reducción de
riesgos de desastres naturales en la escuela.

Actividad 3

Propuesta de clase y otra actividad docente:

Tema. La educación ambiental para la prevención de desastres.

Asignatura. Ciencias Naturales.

Grado: 8vo. grado.

Objetivo. Inculcar en los alumnos los conocimientos necesarios sobre los diferentes tipos de
desastres para proceder adecuadamente antes, durante y después de estos.

Métodos. Conversación heurística, exposición problémica y trabajo independiente.

Medios de enseñanza. Libro de texto, folleto de Defensa Civil y mapa de riesgo, entre otros.

Evaluación: Ejercicios de simulaciones.

Actividades, tareas y ejercicios:

Se explicarán los contenidos siguientes:

 Nociones introductorias sobre la Defensa Civil y los desastres.

 Síntesis de las características físico-geográficas y geográfico-económicas de la escuela y la
comunidad.

 Definición y reconocimiento del riesgo, del peligro y la vulnerabilidad a que están expuestas
la escuela y la comunidad.

 Breve estructura y composición de la Defensa Civil Nacional para el enfrentamiento a los
desastres.

El profesor iniciará la clase y ofrecerá una información, a modo introductorio, sobre la
implementación de las funciones de la Defensa Civil en el territorio, la provincia y la nación.

Seguidamente, explicará a los alumnos las características físico-geográfico-económicas de la
escuela y la comunidad.

Luego, se les preguntará:

¿Conocen ustedes qué son el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza?

¿Cuáles son los riesgos de desastre que ocurren en la escuela y la comunidad?

¿Cuáles son los puntos más vulnerables de la escuela y la comunidad?
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Trabajo independiente:

Investiga, en el seno familiar, qué propuestas se tienen para reducir y/o eliminar el peligro, la
vulnerabilidad y el riesgo en tu vivienda.

Resúmelo en un texto de hasta cinco cuartillas.

Actividad 4

Propuesta para la clase de Ciencias Naturales

Tema. La circulación de los vientos y los desastres.

Asignatura. Ciencias Naturales, 5to. grado.

Objetivos:

Explicar cómo los fenómenos atmosféricos: ciclones, huracanes, lluvias intensas y otros
asociados generan amenazas o peligros de desastres.

Investigar los posibles efectos que producen los ciclones, proponiendo medidas para su
prevención y su solución a nivel local.

Formas de organización: clase, trabajo grupal y otras alternativas.

Métodos: investigativo, trabajo en equipo, simulaciones.

Motivación: se presentan fotografías de afectaciones provocadas por fenómenos meteorológicos
a la localidad.

¿Qué fenómeno meteorológico las provocó?

¿Qué afectaciones produjo al medio ambiente?

Se proyectan otros documentales (videos) de afectaciones provocadas por estos fenómenos
en el país.

Presentación del tema

Se presenta el tema.

Se orienta hacia los objetivos.

Desarrollo de actividades, tareas y ejercicios:

Se han elaborado algunas situaciones de aprendizaje a modo de ejemplificación.

Se comenta a los alumnos: para que se forme un ciclón,  necesita lo mismo que las plantas:
calor y humedad abundante, que son fuentes de su energía, ya que un ciclón se puede definir
como un motor que convierte energía potencial en energía cinética (movimiento).

En este sentido, partiendo de la información anterior, el profesor orientará a los alumnos
que investiguen: ¿cómo se clasifican los ciclones tropicales, según su intensidad?, y ¿cómo se
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clasifican los huracanes según la escala Saffir-Simpson? (libro A prepararnos, epígrafe: Desastres
más frecuentes en Cuba, entre otros; se pudiera evaluar la actividad mediante un taller.

Se le informa a los alumnos: las penetraciones del mar pueden ser causadas por las tormentas
tropicales, los ciclones o los huracanes:

a) Solicita información a la zona de Defensa Civil y al Puesto de Mando Contra Huracanes,
acerca de las afectaciones ocasionadas por el huracán Wilma, que alteraron el medio
ambiente del ecosistema "Playa Caimito" de nuestra localidad.

b) ¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron para proteger el territorio de este fenómeno?

c) ¿Cómo se manifestaron estas medidas (su cumplimiento en la práctica)?

d) ¿Propondrías tú otras medidas?, ¿cuáles?

Tarea:

Utilizando la guía que se propone en el libro A prepararnos, en el capítulo 3, cuál es la
vulnerabilidad de tu escuela ante la ocurrencia de ciclones o huracanes, para exponer los
resultados en la zona de Defensa Civil de la localidad (se trabajará en equipos).

Evaluación:

Exposición oral (de trabajos investigativos).

Ejercicios de simulaciones.

Actividad 5

Propuesta de elaboración de planes de evacuación.

Tema. Desastres naturales.

Clase. Asignatura: Geografía de Cuba. 6to. grado.

Tema. Los ciclones tropicales.

Objetivo. Demostrar cómo enfrentar las afectaciones de un ciclón tropical.

Actividades, tareas y ejercicios:

En relación con la motivación, se presentarán láminas donde se reflejen las destrucciones
causadas por los ciclones que azotaron a nuestro país, en el año 2008, derivado de lo cual los
alumnos describirán lo que observan.

A continuación, se presenta el tema y se les explica a los estudiantes, mediante un ejercicio
en la práctica, el lugar de la escuela donde pueden ser evacuados y las medidas que se deben
tomar para la protección, tanto de los estudiantes como de las medidas con que cuenta la
escuela.

Otra actividad a realizar de forma práctica es dividir el grupo en tres equipos, a uno se le
orienta la demostración de los primeros auxilios en caso de desastres, entre ellos la intensidad
del sonido de la voz que debe ser alto, y caminar o desplazarse pegado a la pared.
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También se puede construir una zona de refugio o lugar donde protegerse, al otro equipo se
le orienta hacer la limpieza de la azotea y lugares por donde debe circular el agua para evitar
inundaciones. El tercero hará la preparación de instrumentos rústicos, como mecheros y otros
que garanticen el aseguramiento de la vida de los estudiantes, como son las ventanas, y la
limpieza total de la escuela.

Una vez concluida esta actividad, se le orienta la tarea, una de ellas es investigar por medio
de la computación, el tema siguiente: El país ha tomado algunas medidas para salvaguardar la
vida de la población y sus recursos. Argumente las medidas a tomar por la Defensa Civil y por
su escuela, en caso de un desastre natural.

Otra actividad sería elaborar cuentos, poesías y dibujos sobre los ciclones tropicales y las
acciones que se realizan en la escuela para enfrentarlos.

Actividad 6

El diagnóstico ambiental comunitario ante casos de desastres.

Objetivos:

Profundizar en el sistema de conocimientos y habilidades relativos al medio ambiente y
su protección.

Utiliza métodos abiertos, participativos y problematizadores, que permitan el aprendizaje
activo y crítico para propiciar cambio de actitudes y comportamiento.

Diseñar una propuesta de diagnóstico ambiental y la elaboración de mapa de riesgo escolar
y comunitario ante casos de desastres.

Actividades, tareas y ejercicios:

La educación ambiental, con su esencia dinámica y el carácter complejo de su contenido,
requiere de una metodología activa, flexible y participativa que potencie la actividad del sujeto,
a la vez que estimule la creatividad y el desarrollo de la inteligencia de este.

 Es precisamente este tipo de actividad una de las que más le propicia a los individuos la
adquisición de conocimientos y de habilidades, así como la formación de valores relacionados
con el medio ambiente para poder identificar y resolver los problemas que se presenten.

El diagnóstico ambiental rápido pretende, a partir de la observación in situ y de informaciones
recogidas de la atención de personas (médicos, representantes del gobierno, directivos y
especialistas de empresas u organismos, trabajadores y personas del pueblo, entre otros),
establecer evaluaciones sencillas y rápidas del medio ambiente, del entorno o la localidad
seleccionada, propiciando una función activa de los evaluadores, contribuyendo a formar el
sentido de la responsabilidad y de las posibilidades de todo ciudadano para decidir en cuestiones
relacionadas con el medio ambiente que le atañen a grupos, comunidades y sociedad, en general.

La familiarización de los docentes, en su fase inicial, con los problemas relativos al medio
ambiente y la explicación de cómo realizar el diagnóstico, orientado a detectar los problemas y
las causas que lo provocan, pero no dejando solamente el resultado de las valoraciones en
términos cualitativos, sino también expresando los resultados en términos cuantitativos. En la
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tarea dos se facilita la evaluación de los diferentes factores que influyen en la calidad del medio
ambiente, teniendo en cuenta la incidencia sobre cuatro aspectos fundamentales: la
vulnerabilidad de la comunidad, la propensión del medio ambiente, la calidad de los servicios y
las características de la contaminación.

Para completar la tabla 2, al evaluar cada uno de los factores por aspectos, apoyado en los
diferentes métodos de investigación (observación de los fenómenos en el lugar en que se dan,
entrevistas y otros), el evaluador, con una guía confeccionada al efecto, podrá ir dando la
puntuación que considere; mientras mejor sea la atención prestada y la preparación del docente,
más cercano a la realidad será su veredicto.

Tabla 2. La evaluación del medio ambiente.

La tabla 3 constituye un ejemplo de guía del evaluador para el primer aspecto (vulnerabilidad
del medio ambiente), de acuerdo con la influencia del primer factor (enfermedades que afectan
a la población).
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Tabla 3. Evaluación de problemas ambientales.

Al concluir su trabajo, cada evaluador podrá hacer diagnósticos parciales por aspectos y de
forma general, pudiéndose dar valoraciones cualitativas derivadas del rango de puntaje. Así, la
máxima puntuación posible para todo resultará de 96 puntos si obtuviesen todas las casillas 3
puntos y la mínima puntuación 32 puntos, si todas las casillas fuesen evaluadas con 1 punto.
Por tanto, los rangos se definirían entre 96 y 77 puntos con categoría de BIEN, entre 76 y 58
puntos categoría de REGULAR y con 57 puntos o menos de MAL.

La aplicación de esta variante de educación ambiental en la escuela (Tabla 4), puede contribuir
a mejorar los niveles de creatividad e imaginación, y despertar el interés por las actividades
relacionadas con el medio ambiente, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida
de los estudiantes. Los resultados que se obtengan dependen, en gran medida, del nivel de
preparación de los docentes que desarrollen el diagnóstico con sus estudiantes.
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Tabla 4. Evaluación de la calidad de los recursos del medio ambiente.

Actividad 7

Tema. Propuesta de talleres escolares y comunitarios, charlas, conversatorios y/o
conferencias de especialistas, entre otros.

Objetivo:

Explicar, con la participación escolar y comunitaria, los problemas ambientales, los riesgos
de desastres y la participación de la población en la protección del medio ambiente y la
prevención de los desastres.

Al tomar como base los problemas ambientales nacionales y los locales existentes en cada
contexto, así como eventos extremos que pueden causar desastres, se ofrecen algunos de estos
problemas y causas, y cuáles pudieran ser los especialistas para su abordaje (Tabla 5):

Deterioro de los suelos.

Contaminación de las aguas.

Contaminación del aire.

Afectaciones a la cobertura forestal.

Deterioro del patrimonio histórico-social y cultural.

Eventos extremos (ciclones, movimientos sísmicos, intensas lluvias y otros).

Sobre la base de estas problemáticas y la disponibilidad de instituciones y especialistas locales,
se pueden coordinar y ejecutar las propuestas siguientes:
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Tabla 5. Propuestas de charlas, conversatorios y/o conferencias de especialistas.

El tiempo y el lugar donde se realicen estas charlas, conferencias o conversatorios, así como
los participantes en ellas, será conciliado por la escuela y los especialistas de acuerdo con las
posibilidades y las necesidades surgidas al respecto en la labor educativa ambiental en cada
escuela.

A continuación, se ofrecen ejemplos de cómo pudieran planificarse y conducirse estas charlas,
conversatorios y/o conferencias con los especialistas.
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Ejemplo:

Para el tratamiento de la contaminación ambiental en el municipio o la localidad y las
principales fuentes y focos que contribuyen a ello, que propician el deterioro del saneamiento
y las condiciones ambientales en asentamientos humanos.

Especialistas: doctores en medicina, licenciados-especialistas del Centro de Higiene y
Epidemiología, técnicos de la Dirección de Comunales.

Objetivos:

  Profundizar en el sistema de conocimientos y habilidades relativos al medio ambiente y su
protección.

 Identificar los principales focos y fuentes de contaminación existentes en la localidad y su
relación con el estado de salud de la población.

 Valorar las causas que provocan los problemas ambientales del municipio y la actitud a
asumir para prevenirlos y eliminarlos.

Actividades, tareas y ejercicios:

Los encuentros con especialistas en este tema involucran al Ministerio de Salud Pública y a
la Dirección de Comunales, combinándose la realización de las actividades en auditorios
cerrados, con el recorrido en el núcleo urbano para su mayor efectividad, lo que permite la
observación directa de los fenómenos.

Dentro de los aspectos fundamentales que se abordan en estas charlas, conferencias y/o
conversatorios, constituye el eje central la evaluación de las prioridades ambientales del terri-
torio sobre la base de los problemas ambientales locales predeterminados y sus causantes,
como son:

 Microvertederos dentro y en los alrededores del área poblacional.

 Crianza indiscriminada de animales domésticos en el área urbana y suburbana.

 Residuos líquidos y sólidos que se vierten.

 Inadecuada conducta ciudadana que arroja desechos en las calles, parques y otras áreas
públicas.

 Indisciplinas sociales de todo tipo; entre ellas, el no cumplimiento de normas de convivencia
social, el baño de animales en ríos y zanjas donde también lo hacen niños y adolescentes.

 Desconocimiento que, en alguna medida, tienen las autoridades políticas y administrativas,
así como la población, en general, de las leyes vigentes.

El acceso a la información correspondiente a la parte médica  permite la familiarización con
categorías como: el estado de salud de la población y la relación que tiene este con influencias
directas como el modo y las condiciones de vida, la biología humana, incluyendo la genética, el
medio ambiente y la salud pública, y de esta forma, controlar o suprimir los factores negativos
y fortalecer los que garantizan una buena salud de la población.

La relación del hombre y su medio ambiente exige que no sea solamente analizado con un
enfoque biológico, sino en vínculo directo con el entorno en que vive. Las preguntas y los
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debates entre las partes (docentes, alumnos y especialistas) contribuyen a la comunicación,
facilitan así la comprensión del problema, la participación activa e intersectorial para proyectar
acciones que modifiquen favorablemente la salud de la comunidad, de la que son miembros
también los docentes y los alumnos.

Es importante destacar que el comportamiento humano se modifica de acuerdo con los
espacios geográficos, los patrones culturales, sociales, las normas, los hábitos y las costumbres,
sobre los cuales tiene una gran influencia la escuela.

La realización de estos encuentros con especialistas de diferentes instituciones demuestra la
gran interdependencia existente y la necesidad de aunar esfuerzos para lograr un mismo fin. El
ejemplo de los resultados de los análisis bacteriológicos de las aguas que circulan por zanjas u
otras corrientes que atraviesen o circunden al pueblo, el insuficiente drenaje en las calles y
avenidas, la carencia de alcantarillados, entre otras causas que estén presentes, incluyendo las
subjetivas, inciden desfavorablemente en el estado de salud de la población, todo lo cual debe
ser expuesto por los especialistas. Al final, se hace un análisis de las acciones que se coordinan
en conjunto en el municipio, involucrando a todos los factores y a todas las personas de la
comunidad.

Las valoraciones hechas por los docentes y los alumnos en relación con la problemática local
durante las sesiones de trabajo, redundarán en la expresión del convencimiento que deben
poseer los educadores en su función de formadores de conciencia y de valores en los estudiantes,
en este caso dirigidas a fortalecer los sentimientos de amor y el cuidado de la naturaleza y la
sociedad.

Ejemplo:

Para el tratamiento de los  valores del patrimonio local.

Especialistas: historiador-investigador del municipio o localidad.

Objetivos:

 Profundizar en el sistema de conocimientos y habilidades relativas al medio ambiente y su
protección.

 Identificar los valores de los patrimonios locales (histórico-social-patrióticos, culturales y
naturales) y las principales afectaciones ocasionadas a estos.

 Valorar las causas y los efectos provocados en el deterioro del medio ambiente, así como
las variantes de solución o perspectivas para eliminarlos desde posiciones colectivas y
personales.

Actividades, tareas y ejercicios:
La charla, conferencia y/o conversatorio deben comprender, en su inicio, un bosquejo histórico

de la localidad o municipio desde sus primeros pobladores aborígenes, la etapa de la colonización
y las condiciones naturales existentes que permitieron su fundación, el establecimiento del
lugar, condiciones naturales que lo favorecieron.

El desarrollo de la ganadería, la agricultura u otra actividad económica importante de la
localidad y su incidencia en el medio ambiente, así como hechos importantes, como la llegada
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HIGIENE AMBIENTAL, responsabilidad colectiva e individual

¿Sabes qué hacer para mantener la sanidad ambiental de tu comunidad?

• Proteger los acueductos y los pozos de agua potable para el consumo
humano.

• Eliminar las egestas y las excretas humanas y animales, así como las aguas
residuales, en lugares adecuados.

• Recoger la basura diariamente y depositarla en lugares adecuados.

• Mantener la limpieza de la casa y lugares públicos o de uso colectivo.

• No provocar incendios innecesarios para la eliminación de la basura.

• No atentar contra el orden, la tranquilidad y los buenos modales que deben
existir en la convivencia social.

del ferrocarril u otro acontecimiento, la visita de personalidades cubanas o foráneas desde la
etapa colonial, pasando por toda la etapa de la seudorrepública y el triunfo de la Revolución en
1959, hasta nuestros días.

La exposición por parte del especialista debe abarcar la descripción de los valores creados
por el hombre y la naturaleza, conjugándolos, a su vez, con las principales afectaciones producidas
sobre estos.

Incluye la propuesta, la ubicación geográfica de los hechos y los fenómenos trascendentes,
considerados importantes desde el punto de vista social, histórico, patriótico, cultural y natural,
así como las acciones de rescate que se han ido haciendo, si ha existido abandono y deterioro.

La realización de estas acciones se puede combinar con las visitas a los lugares de interés. Se
destaca, como factor importante, la necesidad de vincular a todos los ciudadanos, especialmente
maestros, profesores y estudiantes, con las actividades del museo municipal, institución que
lidera las tareas de preservación y rescate del patrimonio histórico cultural local.
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Capítulo 6

La atención psicológica en situaciones de desastres
y emergencias

Los niños y los adolescentes tienen mayores riesgos de ser víctimas y de sufrir las
pérdidas que se producen como consecuencia de los desastres. Ellos son más vulnerables
pues, mientras más pequeños, tienen menos posibilidades de comprender lo que ha

sucedido. Históricamente se le ha dado poca importancia a los efectos que, sobre la salud
mental, tienen estos eventos y la manera de prevenirlos y de eliminarlos.

En muchos países no existen programas educativos encaminados a preparar a la población
para proteger a los niños, antes, durante y después de un desastre. Las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales no actúan coordinadamente.

Los psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y psicopedagogos no han sido preparados
adecuadamente, en las diferentes facultades que los forman, para prevenir y atender los
trastornos de los niños y los adolescente afectados.

 Es conveniente hacer énfasis en la prevención; por lo tanto, nos centraremos en las acciones
que promuevan la salud y prevengan los trastornos que puedan ocasionar los desastres.

El sistema social debe brindar los factores protectores siguientes:

1. Información anticipada, detallada y sistemática sobre la cercanía e intensidad.

2. Posibles daños y peligros para la población y las medidas de protección que se deben
adoptar.

3. Medios de evacuación, de ser necesario.

4. Recursos materiales para la protección de las viviendas.

5. Garantía de atención médica, tanto somática como psíquica.

6. Confianza en que los líderes formales y  no formales están capacitados para dirigir las
actividades de protección y de recuperación de la salud y el bienestar de los afectados.

Enfoque de resiliencia

En los más recientes enfoques se le da la mayor jerarquía a la prevención en situaciones de
desastres, teniendo como premisas las siguientes: investigar los factores de vulnerabilidad,
aumentar la resiliencia de la población, reducir los riesgos y promover la equidad y la subsistencia
(antes, durante y después del evento).

Es necesario tener en cuenta que la resiliencia se considera como la capacidad que tiene el
ser humano para hacerle frente a las adversidades de la vida y la forma de poderlas transformar
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positivamente. Esta se determina por los factores protectores que se han definido, como: las
condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos y grupos y, en
muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias desfavorables. Ellos se contraponen a
los factores de riesgo definidos como características o cualidades de una persona o comunidad
que se sabe unida a una elevada probabilidad de dañar la salud, en los casos de desastres y
emergencias.

Se ha comprobado que las mujeres y los niños son los principales usuarios de los servicios de
salud en estas situaciones, y que los factores culturales y las costumbres de la población tienen
repercusión en la salud mental y en las necesidades específicas de las personas vulnerables.

Por lo tanto, es necesario incluir en la evaluación que se haga para prevenir y detectar los
problemas de salud, los efectos traumáticos que, sobre el psiquismo de niños y adolescentes,
pueden presentarse. Esta afirmación se refuerza con el criterio, aceptado universalmente, de
que estos grupos de edades son más sensibles y más vulnerables, pero también más receptivos
y moldeables. Será muy conveniente crear un sistema de información sanitaria, que permita
determinar los problemas y, posteriormente, realizar las actividades de promoción, prevención,
control y rehabilitación adecuadas.

Lo ideal es establecer la mayor "predictibilidad" posible de los eventos que ocasionan desastres.
Si hay un patrón de eventos, hay un patrón de emergencias. Por ejemplo: sabemos que va a
existir estrés, entonces hay que establecer medidas para prevenirlo, disminuirlo y evitar sus
consecuencias. El reforzamiento de factores protectores, que hayan sido detectados previamente,
es una medida efectiva y necesaria.

En las tres fases de los desastres antes, durante y después, la preparación que tenga la población
será un factor determinante en la disminución de los daños a la salud mental de la población
infanto-juvenil.

¿Qué hacer? Antes

Con anterioridad al fenómeno en cuestión, es cuando podemos disminuir con más efectividad
la vulnerabilidad de este grupo atario, preparando a la población mediante capacitación acerca
de sus características socio-psicológicas. El conocimiento de la mejor forma de evacuación y
albergue de niños y adolescentes reduce la vulnerabilidad y aminora el impacto sobre su psiquis.
La seguridad y la calma que deben mostrar los adultos y el personal de auxilio contribuyen, de
manera notable, a ello. El terror y el espanto, a veces innecesario e injustificado, hacen más
daño que el peligro real.

¿Qué hacer? Durante

Mientras ocurre el fenómeno debe existir una respuesta planificada previamente; para ello,
la población tiene que haber recibido la capacitación adecuada y oportuna. Se entrena al personal
que pueda brindar una "primera ayuda psicológica". La brigada médica de auxilio contará con
un personal adiestrado en atención psiquiátrica de urgencia. Se evaluará el impacto sobre la
salud mental de la población infanto-juvenil. En la evacuación y en el albergue, en los
asentamientos creados o fijos, hay que tener en cuenta no separar a las familias para garantizar
un medio lo menos hostil posible para los niños. Si no hubo una evacuación previa, se procederá
con los mismos criterios anteriormente expuestos.
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¿Qué hacer? Después

Posteriormente, se evaluarán los daños mediante un diagnóstico de la situación de salud
mental infanto-juvenil. Se establecerá un plan de respuesta previamente diseñado para atender
y rehabilitar a la población afectada. Se debe garantizar la posibilidad de acceso a la escuela y
al juego; lograr la participación de la población en las labores de reconstrucción como factor
de salud mental. Hacer conciencia de que es tarea de todos (gobierno, ONG, la industria, los
servicios, la escuela, la familia, los vecinos) la recuperación de la normalidad. Para ello, es
necesario que todos estén capacitados y preparados psicológicamente, a fin de participar.

 ¿Cómo hacer? Antes

Programas educativos, preventivos, promocionales u otros que se realicen habitualmente
en la fase "preimpacto".

Entrenar a la población en la organización de las actividades de juego, la escuela, la
recreación, u otras típicas de las necesidades infanto-juveniles en situaciones habituales y
de desastre.

Establecer claramente las normas para la evacuación, campamentos temporales, estatus
de los refugiados en el caso de los niños y los adolescentes en emergencias y desastres.

Aclarar la importancia de las comunidades e instituciones para la satisfacción de las
necesidades prioritarias en desastres, encaminadas a favorecer una óptima salud mental
infanto-juvenil.

El monitoreo y la evaluación deberían ser planificados al comenzar el programa. La
planificación temprana posibilita definir el esfuerzo basado en los objetivos y las actividades,
y permite ser estratégico en lo que se va a medir. Se debe hacer una evaluación previa al
comienzo del programa para ajustar los objetivos y las actividades a la realidad. Es conveniente
monitorear y evaluar el programa para conocer si funcionan las actividades y cómo funcionan.
Los resultados se pueden usar para capacitar a la comisión coordinadora, a los donantes, los
funcionarios del gobierno local, los líderes formales y no formales de la comunidad, los
niños, los adolescentes y  sus padres. Todo ello contribuye a lograr el apoyo social, financiero
y político para el programa.

¿Cómo hacer? Durante

Al tener en cuenta el impacto inicial en la salud mental en el caso de los niños y los adolescentes
en emergencias y desastres, es necesario tener bien planificadas las actividades de socorrismo
y salvamento. Para desarrollar los objetivos del programa, primero debe entenderse el contexto
específico de la población infanto-juvenil, con la que se va a trabajar. Los factores socioculturales
influyen en cómo estos experimentan su comportamiento durante el desastre. Los que más
influyen, debido a que constituyen factores protectores, son:

1. Las características individuales (conocimientos, actitudes, creencias, valores, motivaciones
y experiencia).

2. Las familias y los adultos de la comunidad.

3. Instituciones (escuela, lugares de trabajo, organizaciones religiosas y sociales).
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Los resultados ayudan a que la comunidad comprenda mejor los beneficios actuales y
potenciales del programa, desarrolle un sentido de propiedad mediante la participación, mejore
la coordinación y movilice el apoyo a los niños y los adolescentes. Otro aspecto a tener en
cuenta es que la infancia y la adolescencia se experimentan de distintas maneras en cada sociedad,
e incluso, dentro de una misma pueden existir grandes diferencias en la forma en que se encaran
estas etapas de la vida.

¿Cómo hacer? Después

Para evaluar los daños mediante un diagnóstico de la situación de salud mental infanto-
juvenil, será necesario crear un equipo entrenado al efecto. Para ejecutar el plan de respuesta
previamente diseñado con el propósito de atender y rehabilitar a la población afectada, es
importante haber realizado la capacitación del personal disponible.

En este sentido, para garantizar el  acceso a la escuela y al juego, se organizará a la comunidad
para crear las aulas emergentes y los espacios abiertos con este fin. La participación de la
población en las labores de reconstrucción se hará con la colaboración de las instituciones
sociales, religiosas y políticas participantes; para ello, se hará conciencia de que es tarea de
todos.

Los factores que se oponen al mejor desarrollo de estas actividades son:

1. La información-base acerca de la situación de la población-objetivo, no es suficiente.

2. La información recogida no es significativa.

3. La información no ayuda para hacer mejoras en la estrategia del programa.

Los factores que facilitan el mejor desarrollo de estas actividades son:

1. Conocer si las instituciones van a entregar los recursos necesarios.

2. Basar la evaluación en la teoría.

3. Revisar lo que se sabe acerca de los factores que influirán sobre los resultados.

4. Haber probado los elementos que contribuyen a la efectividad del programa.

5. Haber logrado un comprometimiento genuinamente participativo de la comunidad en
cuestión.

6. Tener asegurada la recolección de datos.

7. Ser creativo.

8. Tener definidos los objetivos de forma realista.

9. Haber establecido previamente sistema de monitoreo y evaluación para medir, si en
realidad, los cambios son resultado del programa y limitar los costos.

Las medidas para las cuales es necesario entrenar al personal profesional son:

Intervención en crisis.

Proceso de afrontamiento a la muerte, el duelo.
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La familia y su funcionamiento / disfuncionamiento.

Comunicación social.

Hospitalización (parcial, total).

Atención ambulatoria.

Psicofarmacología.

Apoyo social, humanitario, comunitario u otros recursos de sostén y ayuda, en el caso de
los niños y los adolescentes en emergencias y desastres.

Evaluación psicológica.

Intervenciones psicológicas especializadas: psicoterapia, u otras técnicas en el caso de
los niños y los adolescentes en emergencias y desastres.

Informaciones dirigidas al personal no profesional y a las familias

Los días y las semanas después del evento van a ser difíciles. Además de pensar en su salud
física, tendrá que tomarse el tiempo para pensar en su salud mental. Es normal que sufra un
poco de insomnio, de ansiedad, de ira, de hiperactividad, de depresión leve o letargo, que
posiblemente desaparecerán con el tiempo. Si se siente de forma aguda cualesquiera de estos
síntomas, se tratará de conseguir ayuda profesional. No se olvide que antes, durante y después
del desastre, los niños necesitan una atención especial.

Para mantenerles su sentido de seguridad, antes de que llegue la tormenta asegúrese de que
tengan a mano su juguete predilecto. Los departamentos de salud de su estado y su localidad le
ayudarán a buscar los recursos locales que necesite, inclusive hospitales o proveedores de
servicios de salud.

Una catástrofe, tal como un terremoto, un huracán, un tornado, un fuego, una inundación
o un acto violento, es una experiencia aterradora, tanto para los niños como para los adultos.
Cuando se discute el incidente con el niño es muy importante que se reconozcan los
elementos del desastre que le causaron miedo a todos. El restarle importancia al peligro no
elimina las preocupaciones del niño. Hay varios factores que afectan la reacción del niño
ante un desastre.

La manera en que el niño ve e interpreta la reacción de sus padres es muy importante. Ellos
casi siempre se dan cuenta de las preocupaciones de sus padres, pero se muestran particularmente
sensitivos durante una crisis. Los padres deben de admitirles a sus hijos que están preocupados
y, a la vez, enfatizarán sus habilidades para hacerle frente a la situación.

La reacción del niño depende también de la magnitud de la destrucción y/o la muerte que
él vea durante y después del desastre. Si un amigo o pariente muere o resulta gravemente
herido, o si la casa o la escuela sufren grandes daños, es más probable que el niño experimente
dificultades.

La edad del niño también afecta en su reacción al desastre. Por ejemplo, un niño de seis años
puede manifestar su reacción a la catástrofe, negándose a ir a la escuela, mientras que un
adolescente puede restarle importancia a la tragedia, pero comienza a pelearse constantemente
con sus padres o muestra un deterioro en su rendimiento escolar. Es muy importante que se
explique el evento, usando palabras que el niño entienda.
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Trastornos por estrés

Después de una catástrofe, las personas pueden desarrollar el trastorno de estrés agudo o
postraumático, que es un daño psicológico que puede ser el resultado del haber experimentado,
haber sido testigo o participar en un evento extremadamente traumático (aterrador). Estas
manifestaciones pueden aparecer de forma inmediata y es lo que se conoce como síndrome de
estrés agudo o, al cabo de un lapso de tiempo más o menos largo, entonces, se denomina
síndrome de estrés postraumático.

Los niños con este desorden tienen episodios repetitivos, en los que vuelven a sufrir la
experiencia traumática. Estos niños a menudo tienden a revivir el trauma repitiéndolo en
sus juegos. En los niños pequeños, los sueños desconcertados acerca del evento pueden
convertirse en pesadillas de monstruos, de rescate a otros o de amenazas hacia sí mismos
o hacia otros.

Los padres deben de estar alertas a los cambios, en el comportamiento del niño, siguientes:

1. Negarse a volver a la escuela y a un comportamiento de apegarse; inclusive, actuar como
la sombra de su mamá o de su papá por toda la casa.

2. Miedos persistentes, relacionados con la catástrofe; por ejemplo, la separación permanente
de sus padres y sus familiares.

3. Disturbios al dormir, como pesadillas, gritar dormido y mojar la cama, que persisten por
más de varios días después del evento.

4. Falta de concentración e irritabilidad.

5. Asustarse fácilmente, estar nervioso.

6. Problemas del comportamiento; por ejemplo, portarse mal en la escuela o en la casa, de
manera que no es típica para el niño.

7. Quejas de malestares físicos (dolores de estómago o de cabeza, mareos) para los que no
se puede encontrar una causa física.

8. Aislamiento de su familia y de sus amigos, tristeza, apatía, disminución de actividad y
preocupación con los eventos del desastre.

9. El trastorno puede prevenirse o minimizarse, mediante la consejería profesional o el
tratamiento para los niños afectados por una catástrofe, especialmente para aquellos que
han presenciado destrucción, heridas o muerte. Los padres que están preocupados por
sus niños pueden pedirle al pediatra o al médico de familia que los remita a un psiquiatra
de niños y adolescentes.

El conocimiento de los factores protectores y su uso es la medida más efectiva para evitar los
daños en la esfera psicoafectiva de niños y de adolescentes. En este sentido, para cumplir con
tales propósitos, se sugieren las acciones siguientes:

1. Organizar grupos de jóvenes, de mujeres, de maestros y de personal comunitario para
que se conviertan en agentes de trabajo y asesoramiento, tanto antes como durante y
después del desastre.

2. Capacitar al personal que trabaje con niños, en todo lo referente a la promoción de los
factores protectores, la evitación de los factores de riesgo, la detección precoz de los
trastornos y las medidas para erradicarlos.
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3. Las organizaciones comunitarias gubernamentales y no gubernamentales deben ser
el centro estratégico para organizar todas las tareas, de manera coordinada y
sistemática.

4. Evitar la separación de los niños de sus padres u otro adulto significativo.

5. Conocer, por parte de la familia, que es importante mantener el contacto afectivo
acariciándolos frecuentemente, sobre todo a la hora de dormir.

6. Orientar a la familia, dentro de las posibilidades y las realidades existentes, de acuerdo
con la situación; es decir, que la familia se mantenga unida y con las costumbres
habituales.

Es muy importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Reforzar la idea de que están a salvo y protegidos.

2. Establecer una comunicación clara y directa lo más sencilla posible para que estén
conscientes de lo que puede afectarlos.

3. Escuchar atentamente, con calma, sus sentimientos y ayudarlos a entender lo ocurrido.
Contener sus miedos y preocupaciones, dejándolos llorar, si así lo desean.

4. Reafirmar que sus miedos, sueños dolorosos, tristezas y fantasías son normales. Si no se
expresan espontáneamente, preguntarles cómo piensan, que se sienten con otros niños.

5. Estimular el juego. Si juegan al "desastre", estimule un final feliz.

6. Regresar a la escuela debe ser priorizado.

7. Estimular las tareas productivas, participando en trabajos sencillos de reconstrucción,
de acuerdo con su edad, que propicien un regreso a la normalidad.

Diagnóstico de la salud mental del niño y del adolescente

Para hacer un programa de prevención de salud mental es necesario, ante todo, conocer la
situación de salud mental de la población en cuestión. Por lo tanto, vamos a emitir algunos
criterios al respecto.

Presentación de datos de la situación de salud

Para la presentación de datos se requerirá de información, que puede ser obtenida en las
fuentes siguientes:

1. Censo.

2. Estadísticas continuas.

3. Historias clínicas familiares e individuales.

4. Historia clínica epidemiológica.

5. Encuestas y opiniones de líderes y miembros de la comunidad.

6. Grado de satisfacción de la población.

7. Investigaciones.
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Aspectos generales

1. Fecha (período que contempla).

2. Área (consultorio, grupo básico, área de salud o municipio).

3. Ubicación y límites.

4. Centros de salud interrelacionados.

5. Centros educacionales, de producción, de servicios, de recreación.

6. Círculos infantiles.

Dispensarización de la población

Se presentará la clasificación de la población, según grupos dispensariales, en: sana, con
riesgo, enferma, enferma con secuelas y la no evaluada.

Estado de salud de la población, según sus componentes

1. Demográficos.

2. Morbilidad.

3. Invalidez.

Determinantes de la salud

1. Modo, estilo y condiciones de vida.

2. Genéticos.

3. Ambientales.

4. Organización y calidad de la atención de la salud.

Factores de riesgo

Al organizar estos factores de riesgo, en función de la salud mental del niño y del adolescente,
los agruparemos con este mismo enfoque, pero de modo diferente: riesgo familiar, educacional,
de la comunidad e individual. Pasaremos ahora a relacionarlos por aspectos.

Riesgo familiar

1. Dificultades de la pareja. Divorcio.

2. Abandono de los cuidados físicos del niño.

3. Patrones de conducta inadecuados.

4. Maltrato físico y psicológico del niño.

5. Conductas antisociales.

6. Relaciones interpersonales inadecuadas.
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7. Familiares con enfermedades psiquiátricas.

8. Conducta suicida.

9. Alcoholismo y/o drogadicción.

10. Condiciones inadecuadas de vivienda: hacinamiento, bajo nivel de vida.

11. Higiene deficiente.

12. Permeabilidad sociofamiliar inadecuada.

13. Cohesión extrema o muy baja.

14. Dificultades en la adaptabilidad.

15. Poca fuerza familiar.

16. Migración.

17. Bajo nivel cultural.

Riesgo educacional

1. Condiciones inadecuadas en la escuela o el círculo infantil.

2. Baja calidad del maestro, del profesor o del educador del círculo.

3. Desorganización de las actividades.

4. Carencia de recreación.

5. Ausencia de espacio.

6. Prohibición de jugar.

7. Maltrato físico y psicológico.

8. Falta de higiene.

9. Patrones de conducta inadecuados.

Riesgo de la comunidad

1. Condiciones socioeconómicas inadecuadas.

2. Ausencia de áreas abiertas (parques, solares yermos, etcétera).

3. Carencia de: centros de recreación (cines, parques de diversiones, ludotecas, etcétera).

4. Pocas posibilidades de utilización del tiempo libre.

5. Actividades sociales insuficientes.

6. No contar con círculo de adolescentes.

7. Ausencia de campos deportivos.

8. Imposibilidad de practicar juegos tradicionales.

9. Baja calidad de la atención de salud.

10. Bajo nivel de satisfacción de la atención recibida.

11. Poca participación activa de la comunidad en la solución de sus problemas de salud.
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Riesgo individual

1. Daños pre-peri y postnatal de índole hereditario, metabólico, infeccioso, anémico,
traumático, tóxico, etcétera.

2. Trastornos del aprendizaje y déficit sensoriales.

3. Déficit de juego y de práctica deportiva.

4. Maltrato infantil físico y psicológico.

5. Enfermedades crónicas.

6. Desvinculación del estudio y del trabajo.

7. Suicidio y accidentes.

8. Consumo de drogas.

9.Trastornos en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor.

10.Alteraciones en la identificación sexual.

Análisis de la situación de salud, identificación y priorización de
problemas y necesidades de salud

Identificación de los problemas de salud

La identificación de problemas de salud o diagnóstico es un momento especial del proceso.
Una vez recogidos los datos requeridos, por los diferentes métodos ya referidos, se procede a
su análisis para evaluarlos. De acuerdo con los indicadores, las metas y los objetivos establecidos,
así como las necesidades sentidas y no sentidas de la población, se procede a identificar, por el
equipo de trabajo interdisciplinario, cuáles son sus ‘‘problemas’’ de salud.

No olvidar que este diagnóstico constituye un corte de un período determinado, por lo que
debe existir un esfuerzo sistemático y permanente para identificar nuevas necesidades de salud.

Priorización de los problemas de salud identificados

Este paso es imprescindible, al tener en cuenta que la cuantía de los problemas puede ser
grande.

Por la priorización se determinan los problemas fundamentales o las más importantes de los
identificados, y se expresan en un orden de relevancia. Debe hacerse con la participación del
equipo o grupo para lograr consenso, utilizando métodos de discusión de grupos.

Los criterios para priorizar son diversos; recomendamos hacerlo, considerando los siguientes:

1. Trascendencia social: opinión de la población, impacto.

2. Magnitud del daño: altas tasas e indicadores.

3. Vulnerabilidad: posibilidad real de modificar el problema.

4. Costo-tiempo-recursos: para obtener determinados efectos.

5. La mejor forma de lograr esto es por el Método de Hanlon.
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Método de Hanlon

La clasificación ordenada de los problemas se obtiene por el cálculo de la fórmula siguiente:

Prioridad = ( A + B ) x C x D

La valoración de cada componente debe hacerse de forma colectiva, por consenso.

‘‘A’’ Magnitud del problema: el porciento de sujetos afectados, según la escala siguiente:

50 o más %............................  10 puntos

5 a 49     %............................     8 puntos

0.5 a 4.9 %.................. ..........    6 puntos

Menos de 0.5 % .....................   4 puntos

‘‘B’’ Severidad del problema: deben tomarse en cuenta las tasas de mortalidad, morbilidad,
e incapacidad, así como los costos. La puntuación se dará del 0 al 10 por consenso y tiene
un carácter subjetivo.

‘‘C’’ Eficacia de la solución: de 0.5 a 1.5. La menor puntuación se dará a los problemas de
mayor dificultad de solución, la mayor se dará a los de más fácil solución.

‘‘D’’ Factibilidad: si es factible y pertinente en estos momentos 1, sino 0.

Guía para carta técnica "snow"

1. Seleccionar a un facilitador.

2. Formar un grupo de 5 a 9 personas.

3. Focalizar la cuestión, el problema o la pregunta.

4. Tener individuos en el grupo que proporcionen el mayor número de ideas en relación con
la cuestión y registrarlas en hojas.

5. Tener individuos que tomen las cinco mejores ideas y transcribirlas en tarjetas separadas.

6. Tener un grupo de miembros que juegue de "abogado del diablo" en relación con las ideas
vertidas y hacer las conclusiones por escrito.

Se concluye este paso con la agrupación o clasificación de los problemas, que deben plasmarse
de acuerdo con las determinantes del estado de salud de la población, de la forma siguiente:

1. Problemas de modo, estilo y condiciones de vida.

2. Problemas genéticos.

3. Problemas de salud ambiental.

4. Problemas en la organización y la calidad de la atención de salud.

Acciones para la solución de problemas de salud priorizados

Cada problema priorizado debe ser analizado, para determinar sus causas y/o factores de
riesgo, a fin de establecer propósitos o metas a largo plazo. Este enfoque estratégico es el
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adecuado para darle solución a los problemas de la población con mayor impacto y que requieren
de acciones a mediano plazo.

Plan de acción y etapas

El plan de acción se define como: conjunto organizado, coherente e integrado de actividades
y servicios, realizado simultánea o sucesivamente, con los recursos necesarios, con la finalidad
de alcanzar objetivos determinados, en relación con los problemas de salud y para una pobla-
ción definida (comunidad).

Etapas:

1. Definición de objetivos. A partir de las metas, a largo plazo, de los problemas priorizados.

2. Planificación de actividades. Para lograr los objetivos, ya sean administrativos o acciones
de promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación.

3. Obtención de recursos. Fundamentalmente los humanos y los materiales necesarios para
ejecutar las actividades.

4. Ejecución. La ejecución del plan se hará de acuerdo con los objetivos a corto plazo (en
función de los de mediano plazo), las actividades calendariadas y los recursos disponibles.

5. Evaluación. Anualmente se realizará una actualización del diagnóstico y un análisis de la
solución de problemas. Esto permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos
para la etapa, con el concurso de la comunidad en cuestión. De surgir nuevos problemas,
se incorporan al plan de acción.

El plan de acción estará conformado por las actividades de capacitación, promoción,
prevención, atención y rehabilitación, que sean necesarias para cumplir los objetivos específicos
ya enunciados, y por la solución de los problemas detectados en el diagnóstico de la situación
de salud realizado. De ser necesario, se pueden detallar los métodos, las actividades y las
coordinaciones que ya se han efectuado y las que tenemos planeadas en función del plan.

Para la ejecución del plan de acción, se necesita: el personal para constituir el equipo de
salud mental, que estará formado por un psiquiatra infantil, una trabajadora social psiquiátrica
y un psicólogo infantil como expertos y el personal de apoyo necesario para la capacitación de
este, acondicionamiento de la infraestructura de inmuebles, mobiliario, equipos de oficina y
otros, los cuales serán detallados y se gestionará el financiamiento, mediante la concepción y el
desarrollo de un proyecto.

Orientaciones para el adecuado manejo de los aspectos psicológicos, sociales en
emergencias y desastres

La inserción del psicólogo como profesional al Sistema Nacional de Salud (SNS), resulta en
los inicios del siglo XXI una realidad irreversible y tiene una gran importancia. Sin embargo,
ello no es un hecho casual en el desarrollo propio de la ciencia psicológica, ni mucho menos
aislado de los logros alcanzados en el quehacer cotidiano del psicólogo en la solución de variados
problemas y cuestiones relacionadas con la salud humana.

Para profundizar en la esencia de estas afirmaciones, abordaremos la intervención en situaciones
de desastres, como una modalidad más de los diferentes modelos de intervención en la psicología
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de la salud. Pretendemos ofrecerles una caracterización psicológica primeramente de los desastres,
profundizar en los aspectos teórico-conceptuales básicos; para después, detenernos en la
descripción de las especificidades y las complejidades de la intervención del psicólogo de la salud
en los desastres, con el análisis de experiencias concretas, que permitan al estudiante integrar sus
conocimientos y establecer sus pautas para el ulterior autoestudio del tema.

En estos momentos, resulta difícil decir que en un país, en una región o en un continente no
se perciba un incremento de la frecuencia e intensidad en la ocurrencia e impactos de las
emergencias y desastres. Existe el consenso de que esta tendencia está más acentuada en los
países pobres y en vías de desarrollo, por no contar con las suficientes infraestructuras y recursos
de todo tipo para poder afrontarlos. Desde la óptica psicológica, esta regularidad ocurre no
solo por el deficitario desarrollo económico, sino además por la incapacidad y la falta de cultura
en el desarrollo de programas preventivos y educativos en cada una de sus instituciones y
comunidades.

En ello radican la importancia y la novedad de este tema para todos, quienes se eduquen
como futuros psicólogos, a desempeñarse dentro del sector de la Salud, no solo para que puedan
llegar a comprender las riquezas y las posibles aplicaciones que desde su etapa de formación
dentro de la ciencia psicológica en general, sino además, sentir la necesidad de continuar
avanzando en la comprensión y la profundización en los aspectos psicológicos asociados a las
situaciones de emergencias y de desastres.

De esta manera, cada estudiante podrá participar del análisis de conceptos y de experiencias
psicológicas relacionadas con estos fenómenos, por medio de las cuales en su futuro desempeño
profesional sea capaz de cumplir con las siguientes exigencias de la práctica profesional: actuar
debidamente, minimizar los daños y las consecuencias, establecer las pautas para llegar a las
lecciones aprendidas favorecedoras de un óptimo comportamiento humano. Sin dejar de señalar
que su propia actividad profesional en estas situaciones será brindada a todos los necesitados
con mayor calidad y excelencia, independientemente de las complejidades y que se presentan
en estos casos de desastres.

En la revisión bibliográfica sobre estos temas se observa cómo la problemática de los desastres
ha tenido muchas explicaciones y abordajes, entre las cuales la comprensión psicológica y
social de estos fenómenos ha sido renegada y/o minimizada. En unos casos, por desconocimiento;
en otros, por razones hasta políticas y muy ajenas a la voluntad de los damnificados.
Paralelamente, la ciencia psicológica solo en las últimas décadas es que se ha concentrado más
en estos aspectos, desde las ópticas teórico-metodológica, experimental, asistencial, investigativa,
trabajos de intervención o de campo propiamente dicha y en las actividades asociadas a los
desastres.

Sobre la base de lo que está ocurriendo, hoy, en los inicios del siglo XXI, ante la interrogante
de ¿por qué de la psicología en los desastres?, algunas de las respuestas pueden ser las siguientes:

1. Las investigaciones han demostrado que, después de un acontecimiento traumático, la
cicatrización de las heridas psicológicas era mucho más larga que la fractura de un brazo
u otra herida física.

2. La asimilación de un sufrimiento psicológico es una tarea prolongada y compleja para
cualquier individuo o comunidad.

3. Las personas preparadas y motivadas, sin ser necesariamente profesionales, pueden
contribuir al éxito de este proceso.



118

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

En cambio, si no se actúa con la debida atención o no se logra una buena comprensión, este
proceso puede generar una inadaptación social o hasta provocar secuelas a largo plazo. Se ha
demostrado que es de primordial importancia prestar asistencia inmediata, tanto a las víctimas
como a los propios socorristas y hasta los responsables de las gestiones de asistencia, y de
garantizar el apoyo a largo plazo para ciertas comunidades de damnificados.

Preparación psicológica y social en emergencias y desastres

Primeramente, el personal que realizará este trabajo debe tener definido que el objetivo de
todo, en situaciones de emergencias y desastres, se va a dirigir a lograr los aspectos siguientes:

1. Recopilar, analizar y divulgar informaciones sobre los factores de riesgo y el manejo de
los factores psicológicos y sociales en desastres.

2. Incrementar y perfeccionar los conocimientos, los hábitos, las habilidades y las
informaciones sobre estas problemáticas.

3. Examinar las necesidades de cada uno de los grupos poblacionales en las comunidades e
instituciones, con vistas a ser capaces de determinar la mejor manera de atenderlas.

El conjunto de conocimientos, hábitos, habilidades, experiencias y todo el quehacer del
psicólogo van a conformar su respectiva preparación psicológica, para actuar en casos de
desastres y de emergencias. Ello se va  a entender como el proceso dirigido y organizado de
formación, desarrollo y activación de cierta disposición y estabilidad psicológica, que garantice
el éxito de las acciones en situaciones críticas, difíciles, complejas y peligrosas.

La preparación psicológica es un sistema de influencias que, a partir de procedimientos
psicopedagógicos (instructivos, educativos, de orientación e intervención) tiene el propósito
de asegurar la formación, la consolidación o la modificación y el desarrollo de procesos, estados,
cualidades, habilidades psicológicas y otros recursos de personalidad, que garanticen que cada
uno de nosotros pueda emplear plenamente y de forma adecuada sus potencialidades físicas y
psíquicas durante la actuación. Además, posibilita formar y desarrollar las habilidades y las
cualidades psicológicas imprescindibles, así como la preparación psicológica en sí, concebida
como proceso.

La preparación psicológica debe cumplir los objetivos siguientes:

1. Dotar al personal de los conocimientos sobre las condiciones de actuación en los diferentes
períodos y etapas de las emergencias y de los desastres para contribuir a su correcta
representación y favorecer la posterior orientación en ellas.

2. Dotar de conocimientos sobre los diferentes efectos e influencias negativas de las
emergencias y de los desastres, a fin de garantizar su posterior reconocimiento e
identificación.

3. Dotar al personal de los conocimientos sobre las formas de prevención, atenuación y
control de estos efectos e influencias negativas.

4. Formar las habilidades psicológicas necesarias y entrenarlos para aplicar los métodos y
las técnicas necesarias para autorregular su actuación durante las condiciones de las
emergencias y de los desastres.

5. Entrenar al personal en actividades y en condiciones que simulen las emergencias y los
desastres, a fin de favorecer la adaptación primaria.
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6. Contribuir al restablecimiento de las consecuencias psicológicas de las condiciones y las
acciones que, generalmente, se desarrollan durante las emergencias y los desastres.

Definiciones conceptuales

Las situaciones de desastre, como cualquier otro suceso capaz de modificar y cambiar la
vida humana en general, necesitan de un abordaje integral hoy más que antes, por su alta
frecuencia y la magnitud de sus consecuencias y los daños para el hombre y el medio ambiente.

Para ello, inicialmente debemos partir de la comprensión histórica de los desastres, entendidos
como fenómenos reales, que ocurren en el marco de la interacción hombre-medio ambiente-
sociedad, comenzando por la concepción mitológica y sobrenatural de nuestros ancestros en el
decurso de la historia universal, hasta la instauración y la prevalencia de la cientificidad
dialéctico-materialista de nuestros días.

Aunque, en ocasiones, aún encontremos y escuchemos las creencias e ideas irracionales al
respecto en individuos y comunidades concretas, tal y como se refleja en los muestreos
epidemiológicos y sociológicos en diferentes países y culturas.

Para ganar en claridad al respecto, debemos tener en cuenta la diferenciación etimológica de
los dos conceptos básicos y más frecuentemente usados en este tema:

1. Desastre. Dis-astrum (latín). Dis: negativo o contrario. Astrum: estrella o astro, hado. En
esta conceptualización etimológica, generalmente, el desastre se denota como a un suceso
adverso (desgracia grande, infeliz, lamentable) ocasionado por los astros, íntimamente
relacionado con los dioses, dios o poderes sobrenaturales.

2. Catástrofe. Katastrepho (griego). Está referido a la última parte del poema dramático,
su desenlace dramático, desgraciado. Actualmente es utilizado para definir sucesos
infaustos que alteran el orden regular de las cosas, derribo, sumisión, trastorno, ruina,
destrucción.

Si bien son utilizados estos conceptos en muchas oportunidades indistintamente, en los
aspectos psicosociales, como son la vivencia de impotencia, vulnerabilidad, abandono y otros
aspectos, se adecua más el término de desastre.

Generalmente, se denomina como desastre a un acontecimiento o una serie de sucesos de
gran magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y el funcionamiento normal de
una sociedad, una comunidad o un territorio, ocasionando víctimas y daños o pérdidas de
bienes materiales, en la infraestructura, en los servicios esenciales o medios de sustento más
allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones afectadas para enfrentarlas sin
ayuda, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de emergencia.

De esta definición se infiere que un desastre no es un fenómeno natural, sino las consecuencias
del impacto de un determinado fenómeno de origen natural o vinculado a la tecnología sobre
una sociedad, una comunidad y los elementos vulnerables existentes en un territorio dado.

¿Cómo medir los impactos de un desastre?

Existen diferentes criterios para ello, los más generales son: numerosas pérdidas, ayuda
externa (en alimentos, salud, albergue), número de muertos y heridos, dependiendo de la
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extensión del área afectada, amplios o puntuales. Según la velocidad con que se producen los
efectos dañinos sobre los ecosistemas o la localidad: lentos o súbitos.

Según la recurrencia o la regularidad con que se presentan: frecuentes o esporádicos,
dependiendo del número de personas y del volumen de elementos afectados, o el valor de las
pérdidas que ocasionan y de nuestra capacidad de resistir y de recuperarnos.

Los desastres vistos desde la óptica psicológica van a ser valorados como procesos, de
forma tal que van a cursar por tres grandes fases: antes del desastre preimpacto, durante el
desastre y la fase de la emergencia-impacto, y posteriormente, al desastre postimpacto.
Cada una de ellas van a tener sus características específicas y propias, no tan fáciles de
delimitar a nivel psicológico, pues la subjetividad humana es muy dinámica y compleja en
el proceso de reflejo e interiorización del mundo objetivo que nos rodea y hasta de sí
mismo, a diferencia de los criterios técnicos que ofrecen clasificaciones físico-mecánicas
de los desastres.

A modo de ejemplo, podemos decir que los derrumbes de grandes números de viviendas, los
ciclones, los terremotos, los tsunamis, la guerra, el terrorismo, la pobreza y la epidemia del
Sida en África, entre otros, podemos considerarlos como situaciones de desastre. En cambio,
un accidente del tránsito, el derrumbe de un número pequeño de casas, la enfermedad de un
grupo de personas, la complicación de varios enfermos graves de cualquier servicio de salud,
un derrame de hidrocarburo focalizado y controlado, no llegan a ser considerados situaciones
de desastre.

Debemos reforzar cómo la palabra desastre se utiliza para denotar cualquier acaecimiento
que ocasione destrucción y sufrimiento e imponga demandas que vayan más allá de las
capacidades de cada individuo, familia, grupo, institución y de la comunidad para satisfacerlas
de la forma normal o acostumbrada.

Al respecto, resulta importante en el plano profesional valorar otro concepto muy utilizado
en la práctica. Nos referimos a la necesidad de ser capaces de definir a una emergencia como
cualquiera de los varios tipos de las situaciones de la vida cotidiana, que requieran de auxilio
por parte de las autoridades para complementar los esfuerzos de los niveles estatal-local e
institucional para salvar y proteger la vida humana, las propiedades, la salud pública y la seguridad
o prevenir o aminorar el peligro de un desastre. Por ende, la emergencia es una situación
creada por un desastre, en la cual se hacen evidentes unas condiciones no sostenibles de
coexistencia entre la comunidad humana y el  medio ambiente que ocupa.

Las diferencias de la preparación psicológica en situaciones de emergencias y de desastres
van a estar predeterminadas y marcadas por múltiples factores, de los cuales los más importantes
resultan los siguientes: tiempo y/o carácter más o menos súbito, intensidad y velocidad en la
próxima aparición de los signos reales del desastre como tal, al igual que variables personológicas,
como capacidad de trabajo intelectual, nivel de escolaridad y cultural en general.

Para todo tipo de personal vinculado al tema resultan cualidades psicológicas importantes
para la actuación en condiciones difíciles o extremas de tiempo de la vida habitual y/o en
emergencias y en desastres: la resistencia psicológica; la disposición emocional favorable y alta
motivación; el autocontrol y el autodominio; la adaptabilidad; la voluntad, la independencia,
confianza y seguridad en sí mismo; la capacidad para la comunicación, el restablecimiento y la
recuperación, entre otras.
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Respuesta psicológica y social en emergencias y desastres

Esta respuesta comienza en el mismo instante en que el individuo, la institución y su comunidad
se ven afectados directa e indirectamente por el desastre, cuando la acción del medio ambiente
o del propio hombre, por su magnitud y su violencia, alteran parcial y/o totalmente el ritmo y la
estabilidad de la vida cotidiana. Su duración va a estar en dependencia del tipo de desastre en
cuestión, pudiendo variar desde unos pocos segundos y minutos, en el caso de algunos terremotos,
hasta las erupciones volcánicas, los ciclones tropicales, las inundaciones, las guerras, etc., que
tienen una mayor duración.

Existe un gran número de reacciones psicosociales asociadas al impacto. Inicialmente, en la
mayoría de las personas, prevalecen los sentimientos de insensibilidad, una especie de
inexistencia, algo así como una ceguera y/o sordera psíquica; en otros, observamos una exagerada
excitabilidad o irritabilidad.

Son detectados recuerdos emocionales negativos y hasta temores trágicos del pasado. En las
poblaciones afectadas, cualquier nuevo indicio y hasta las más mínimas informaciones negativas,
aquí son catalizadores y/o generadores de todas las manifestaciones antes expuestas o de nuevas
vivencias psicotraumáticas. De ahí, la tendencia de los damnificados de evitar  una concientización
de estos recuerdos y situaciones, con la preferencia a encubrirse y, sobre todo, a protegerse. Se
pone de manifiesto la reacción psicológica conocida como evasión.

Tales niveles de inquietud, de inseguridad, la constancia y el carácter repetitivo de las
sensaciones y las vivencias psicotraumáticas en las emergencias y los desastres pueden estar
asociadas, en muchas ocasiones, para el personal de enfermería con la inminente amenaza de
daño y la posible pérdida de la vida de los pacientes y otros necesitados de sus servicios, su
propia integridad física y su estabilidad psicosocial, y llegar inclusive a afectar no solo en lo
individual, sino llegar hasta la existencia territorial, en general, a nivel de una institución, una
comunidad y, finalmente, hasta la nación.

Como vemos, la respuesta psicológica humana en emergencia y en desastre es muy variada y
tiende, generalmente, a una recuperación hacia las conductas adaptativas y de tipo espontáneas.
Algunas estadísticas internacionales apuntan a los aspectos siguientes:

1. Entre un 15 y un 25% de las poblaciones de afectados permanece frágil y consciente,
puede evaluar su situación, controlar sus niveles de ansiedad y angustia, operativizar un
plan de acción concreto, lo cual le permita salir airoso de la emergencia.

2. Entre un 60 y un 75% actúan confusamente, deambulan con dificultad y desorientación,
algo así como una especie de shock traumático. Inicialmente con una corta duración de
segundos, minutos u horas. Pero, en ocasiones, días, meses, años y hasta para toda la vida.

3. Aproximadamente un 10% se comporta de una forma muy irracional, sin el más mínimo
control de sus emociones, paralizados por la ansiedad que llega al estado del pánico gene-
ralizado. En tales casos, a veces se necesita de hasta dos días para recién poder volver a
adaptarse a una conducta intencionalmente normal, es una especie de psicosis aguda o
una reacción neurótica severa.

No obstante, en el momento del impacto y del desastre, no todo es traumático y negativo,
según la magnitud y el tipo de desastre. Por supuesto, inmediatamente después del mismo nos
encontramos ante verdaderos desafíos de la capacidad organizativa de la sociedad humana. En
correspondencia con lo anterior, son conocidos muchos ejemplos en la historia de cada una de
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las comunidades cubanas en estos últimos cincuenta años ante los desastres. En los desastres
también resaltan las potencialidades de la solidaridad humana, el nivel técnico-profesional
certero de las diferentes formas de ayuda y salvamento, que se manifiestan con mayor
profesionalidad y rigor en la asistencia médica especializada de urgencia en la fase de
emergencia.

Se puede destacar el sentido del mutualismo y la tendencia a la autoayuda por parte de los
sectores menos afectados por el impacto, así como todas las labores que realizan las diferentes
instituciones especializadas (Defensa Civil, Cruz Roja, Sistema Integrado de Urgencias Médicas,
Bomberos, otros cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior),
encargadas de actuar en situaciones de desastre, tanto gubernamentales como no
gubernamentales.

Por el trabajo articulado institucional se llega a conformar un conjunto de acciones
estructuradas y mancomunadas, típicas de una comunidad nueva artificial y temporal, con
vistas a auxiliar, asistir, rescatar a los heridos, identificar los cadáveres, brindar apoyo y
orientación a sus familiares y a todos los damnificados.

Es importante aclarar cómo los desastres normalmente afectan a una comunidad conformada
por una mayoría de personas aparentemente sanas. Por lo tanto, todas las reacciones directas e
indirectas sobre la salud humana de tipo somático y psíquico, deben ser siempre tomadas en
consideración, tanto en lo cuantitativo y cualitativo, como en su perdurabilidad.

Dada la experiencia mundial, son muy frecuentes las quejas psicofuncionales, la exacerbación
de los síntomas y hasta el agravamiento subjetivo de las personas que se encuentran en estas
situaciones; llegando, en ocasiones, hasta una especie de hipocondriasis generalizada y
manifestaciones histéricas y disociativas. Lo antes expresado es conocido en la psicología de la
salud, como la hipersubjetivización de las consecuencias psicosociales del desastre sobre el
proceso de salud y de enfermedad.

Se está afirmando cómo la inmensa mayoría de las personas, las poblaciones, las instituciones
y las comunidades en desastres llegan a ser estigmatizadas, en otros países, y no en Cuba, por
algunos de estos comportamientos asociados generalmente, de una u otra manera, al proceso
de salud-enfermedad. Lo antes expresado es una  situación muy común, al igual que en relación
con otras cuestiones vitales, tanto por parte de los mismos damnificados como por la población
en general y, muy fuertemente, por los medios masivos de comunicación.

En cada tipo de emergencia y de desastre van a ocurrir variadas y muy complejas
interrelaciones entre los factores del medio ambiente, socioeconómicos, tecnológicos, entre
otros, y particularmente, cada uno de ellos con el hombre como ser biopsicosocial.

En este sentido, la epidemiología, la sociología, la medicina de desastres, entre otras, en los
últimos años han llegado a establecer una detallada valoración de las modificaciones de la
morbilidad y la mortalidad por grupos poblacionales, instituciones,  comunidades, naciones, en
cada una de las regiones y las culturas a nivel mundial.

Desafortunadamente por tales razones, los análisis y las informaciones que son emitidos
sobre los niveles de impacto de los desastres sobre el proceso salud-enfermedad a nivel de cada
individuo como ser biopsicosocial y de todo su medio ambiente, resultan reduccionistas y
mecanicistas, carentes de lógica y hasta de cientificidad, por lo cual ha existido una tendencia
histórica a negar este aspecto y/o a exagerar las modificaciones de las posibles repercusiones
sobre la salud mental, llegándose hasta hablar de una especie de locura masiva como respuesta.
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En consecuencia, los equipos de primera respuesta y muchos otros grupos de trabajo en el
sector de la salud, no son capaces de abordar y, mucho menos, ofrecer soluciones satisfactorias
a los variados problemas de la salud en desastres. Ocurre una especie de comprensión dualista
de la relación pensamiento-cuerpo, con un predominio, por supuesto, del enfoque biologicista
del comportamiento humano en los desastres.

Sin embargo, desde las experiencias y los hallazgos de la psicología de la salud, es posible
ofrecer una óptica y perspectivas muy diferentes para ser capaces no solo de comprender las
particularidades del proceso de salud y enfermedad en situaciones de desastres; además, de
garantizar su abordaje y la comprensión con un carácter verdaderamente integrador del
comportamiento humano en los desastres.

Al respecto, el cuadro interno subjetivo de la salud y la enfermedad estará también
modificado y en presencia del impacto (a mediano, corto y a largo plazos) psicosocial del
desastre. En ocasiones, toda esta amplia diversidad de cuestiones se integran y se conforman
en un supraconcepto, por medio del cual se manifiesta la subjetivización del impacto del
desastre, por medio del fenómeno psicosocial, que hemos denominado cuadro interno de la
no salud.

Este fenómeno es explicado y hasta argumentado lógicamente por la marcada y acentuada
desviación de lo que es considerado, en cada caso concreto, como la normalidad de los parámetros
del proceso salud-enfermedad en grandes grupos de personas, en instituciones y hasta a nivel
de comunidades enteras muy vinculadas a determinados tipos de desastres.

En estos casos resulta común encontrar comentarios y hasta publicaciones donde unos
consideran todo tipo de reacciones un proceso normal y cotidiano; otros, como una marcada
tendencia a lo patológico y ambos criterios son totalmente erróneos y anticientíficos. Las
reacciones psicotraumáticas en situaciones de desastre pueden tener una evolución aguda y
subaguda, hasta llegar a ser crónicas, al igual que ocurre en el resto de los procesos asociados
a la salud humana.

Nos encontramos, entonces, ante respuestas evitables y previsibles, dada la ausencia del
abordaje integral de la situación de desastre como un todo. Tal es la característica de las reacciones
que no desaparecen en las primeras semanas del desastre. Lo que determina que llegue a formarse
en su ulterior estructuración y desarrollo el síndrome del estrés post-traumático (SEPT) - Post
Traumatic Stress Disorder (PTSD), sobre todo cuando no se cumplen con los requerimientos y
los aspectos abordados en la etapa preimpacto, y antes del desastre.

Damnificados en desastres

Después de conocer los preceptos para el correcto proceso de identificación del impacto
psicológico y social en desastres, debemos tener claro y responder con propiedad a la interrogante
siguiente: ¿quiénes son los individuos, las comunidades y hasta sociedades completas a las
cuales podemos definir como damnificados?

El término damnificado se refiere a las personas, las familias, las instituciones y las
comunidades afectadas por un desastre o sus consecuencias. Dichos sujetos experimentan, por
lo general –y así lo refieren posteriormente–, estas situaciones como eventos estresantes e
inesperados. Sin embargo, su capacidad de comprensión y resolución de los problemas, conflictos,
preocupaciones, nuevas ocupaciones y exigencias, etc., se ven desde alteradas hasta limitadas,
disminuidas y/o negadas por el carácter crítico y grave del desastre. Se debe aclarar que, aunque
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en muchos grupos de personas en los desastres, pueden aparecer síntomas físicos, psíquicos y
problemas sociales muy serios, no se les puede considerar que sean enfermos.

Por ello, es que entre los reportes de damnificados en desastres podemos encontrar a personas
de todas las edades, grupos raciales, ambos sexos y de cualquier nivel de escolaridad, pues se
ha demostrado que los desastres pueden afectar, en forma indiscriminada, a la población del
área que sufre el impacto.

Por estas razones y por todos los aspectos anteriormente expuestos, algunos damnificados
van a percibir mayor sufrimiento que otros, tal y como lo hemos reflejado va a depender de
múltiples factores relacionados directa e indirectamente con el desastre como proceso y sus
consecuencias en la comunidad y las características biopsicosociales de la personalidad de los
individuos.

Se debe conocer que generalmente son mucho más susceptibles a desarrollar reacciones
biopsicosociales ante un desastre, quienes son vulnerables como resultado de vivencias
traumáticas previas; los que están en riesgo a causa de enfermedades recientes; quienes
experimentan estrés y pérdidas graves; pierden sus sistemas de apoyo, sostén psicológico y
social, y los que carecen de las experiencias, las habilidades, los niveles de entrenamiento para
la comprensión, el manejo y la adecuada resolución de toda esta amplia complejidad de los
desastres.

En este sentido, cualquier persona en situaciones de desastres puede llegar a convertirse en
damnificado. Sin embargo, en la época actual, por las razones de la globalización, el acelerado
desarrollo de las comunicaciones, el Internet y otras vías modernas de comunicación, a diferencia
de nuestros ancestros, a diario estamos en conocimiento y en contacto, tanto directo como
indirecto, con demasiados sucesos de emergencias y desastres y, por consecuencia, con el
sufrimiento humano que ellos generan. Inclusive sabemos que, en ocasiones, son fenómenos
procedentes de geografías y culturas nada en común con las nuestras, pero el impacto psicosocial
sobre muchas personas es real.

Sobre esta base, resulta práctica, la delimitación de las personas y las comunidades en
situaciones de desastres en las subcategorías siguientes:

a) Implicados: quienes, por diferentes razones, se relacionan con la zona, el área y las personas
específicas del desastre.

b) Afectados: estos reciben potencial y realmente diferentes formas, vías y manifestaciones
del impacto; sin embargo, no llegan a ser damnificados porque la magnitud del impacto no
llega a desarrollar las sintomatologías psicopatológicas descritas en los manuales; y sobre
todo, el personal de la salud y cada estudiante de psicología deben tener la máxima precisión
en relación con sus propios conocimientos, recursos y habilidades, de forma tal que les
favorezca llegar a una comprensión y un afrontamiento adecuadamente de estos sucesos
en un mínimo período de tiempo.

Igualmente, es muy importante destacar, como entre los profesionales de la salud, los expertos
en desastres, el personal socorrista, los decisores y otros tantos inmersos en el desastre en cada
uno de sus momentos y facetas no están excluidos de llegar a ser catalogados como damnificados,
implicados y afectados por las consecuencias directas e indirectas de los desastres.

Por tales motivos, a nivel psicológico y social no resulta tan obvio y mucho menos fácil de
estimar los posibles impactos en desastres, a diferencia de los cálculos preestablecidos por los



125

CAPÍTULO 6._ LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

especialistas y técnicos, ingenieros, arquitectos, meteorólogos, sismólogos, etc., quienes cada
uno, desde su óptica, en la actualidad ya cuentan con manuales y guías de buenas prácticas
referentes a los inminentes daños e impactos estructurales, físicos y del  medio ambiente, entre
otros, en diferentes tipos de desastres.

A diferencia de los otros momentos de la vida cotidiana y de la actividad profesional del
estudiante y de todos, desde psicología de la salud, en emergencia y desastres la muerte, el
duelo, el luto van a tener muy específicas y complejas situaciones. Pues la pérdida no ocurre
como algo esperado, más bien como el resultado abrumador del incidente crítico que multiplica
el impacto psicotraumático.

Por regla general, se han descrito cinco etapas sucesivas por las cuales cursan las personas
moribundas ante la inminencia de la muerte y de una manera similar, sus seres queridos al
morir. Ante esta situación el individuo no acepta la realidad, se manifiesta un comportamiento
de ira y de resentimiento. La persona admite el veredicto, pero dirige sus emociones hacia el
personal de la salud u otros vinculados al proceso de la muerte; la negociación, con el personal
de la salud y otros. En este sentido, se reconoce la muerte como tal y muchas veces la depresión
es la manifestación de la persona que recibió la información. Al respecto, la espera serena
caracteriza a la persona cansada y debilitada en las situaciones de desastres y también se muestra
muchas veces apática por lo ocurrido.

En las emergencias y los desastres estas cinco etapas, ya descritas, las podemos llegar a
observar de una u otra manera. No obstante, resulta mucho más complejo el proceso de
aceptación y más acentuado la negación y otros tantos mecanismos de defensa que favorecen
multiplicar al sufrimiento humano (individual-grupal-familiar-institucional y a nivel comunitario).

Se debe significar que en la vida cotidiana al morir un ser querido, se le puede organizar todo
el proceso habitual del funeral, el acompañamiento final y saber el lugar exacto donde descansan
sus restos mortales. Sin embargo, en la emergencia y los desastres, la mayoría de las veces esta
posibilidad y capacidad aprendida en cada una de las culturas de los países no siempre se puede
garantizar, al existir muchas personas desaparecidas y los propios cuerpos mutilados y
maltratados. En estos casos, el personal de la salud y cada estudiante de psicología deben estar
preparados, primeramente, para comprender la sensibilidad humana y después para saber
acompañar el sufrimiento de las personas que han perdido a sus familiares y amigos.

Muy vinculado a ello, está la problemática de las personas que en el contexto del desastre
deberán ser evacuadas y desarrollar sus vidas en los refugios y albergues temporales,
precisamente, en momentos de un gran sufrimiento humano. En estos lugares va a ser primordial
el trabajo y el acompañamiento adecuado del personal de la salud con la ética, profesionalidad
y rigor científico que se requiere.

Actividades en la etapa postimpacto

Un individuo, una institución y su comunidad en situaciones de desastre comienzan a llevar
o intentar una vida en el marco de una emergencia psicosocial, en circunstancias de cambios y
sometidos a una exigencia adaptativa masiva. Aquí es fundamental tomar en cuenta el impacto
psicosocial causado por el desastre en la comunidad.

Este proceso de reconceptualizacion, en general, por todos los implicados en esta situación,
corresponde en parte a lo que algunos autores denominan el segundo desastre, por sus niveles
de impactos psicoemocionales negativos, lo cual se manifiesta en variada medida en todas las
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áreas y esferas del proceso de interacción del hombre con su medio ambiente. En este contexto,
ocurre un nuevo desastre, ya no como fenómeno físico, ya que por ejemplo, en las personas se
mantienen latentes y en evolución las afectaciones psicológicas entre la mayoría de la comunidad
de damnificados y hasta entre el personal socorrista que se encuentra trabajando.

Los propios damnificados comentan lo siguiente: ‘‘el desastre no me deja ni comer, ni dormir,
vaya, ni vivir. Es algo así como si fuese mi propia sombra, pero que con un color aún mucho
más negro y sin esperanzas de encontrar la salida de este laberinto fatal y sin futuro. En otras
palabras, es algo así como una especie de vivencia de derrumbe, de final de mi existencia, una
experiencia de ruptura de todas las estructuras y la pérdida abrupta de la capacidad
autorreguladora, en general’’.

Las respuestas de los individuos pueden pasar por varias etapas: negación, ansiedad,
intranquilidad, agresividad, depresión, negociación, y hasta lograr que al alcance la aceptación
total y completamente de la situación de desastre. También es aquí donde prevalecen los
afrontamientos inadecuados de tipo: pasividad, evasión, negación; en lugar de los mayormente
adecuados y activos tipos: asimilación, colaboración, competencia, etcétera.

En muchos casos, la incidencia de las adicciones al alcohol y otras drogas aumentan en estas
poblaciones generalmente, como una de las tantas variantes de las reacciones psicotraumáticas
asociadas al desastre. Encontramos igualmente en las poblaciones infanto-juveniles incremento
de los problemas de aprendizaje y escolar, en general. Los adultos pueden llegar a abandonar
su trabajo o, en otros casos, sienten afectada su productividad.

En estos casos de desastres, las personas manifiestan la ruptura y la pérdida de la confianza
en el control de sus vidas y de su destino futuro. Nuevamente proliferan los rumores con todas
sus particularidades inicialmente comentadas en las fases preimpacto y del impacto, a los cuales
se insertan todas las particularidades psicológicas y sociales del postimpacto.

Por todo lo antes expuesto, tomamos en consideración la experiencia cubana e internacional
de la psicología de la salud, en emergencias y en desastres durante los últimos años, en especial,
los preceptos de la psicotraumatología moderna.

Desde este punto de vista, se puede considerar a las situaciones de desastre, como fenómenos
típicos de un incidente crítico de gran envergadura. Ello lo avala toda la experiencia asistencial,
docente e investigativa de nuestro Equipo de Trabajo de Cuba,  desde el año 1990 en el diseño,
el desarrollo, la evaluación y el análisis de programas de atención especializada a poblaciones
damnificadas por desastres.

La vida posterior al desastre prevalece y se manifiesta en forma de shock psicológico cultural.
Es un proceso en fases: eréctil, tórpida y la existencial Algo que no es posible en casos de
complicaciones médicas, porque en lugar de la muerte, posterior al desastre, lo más común es
la amenaza de la posible pérdida de la vida y, en ocasiones, de la existencia humana en el plano
de una comunidad y de regiones y hasta de países enteros.

Por sus orígenes, según los propios damnificados, este tipo de shock puede ser primario,
si está subjetiva y directamente asociado a las consecuencias psicosociales del desastre,
pero si las posibles causas generadoras están relacionadas por los propios damnificados no
con el desastre como tal, sino más bien con el período postimpacto, estamos ante un shock
psicológico cultural secundario. En su evolución y desarrollo el shock psicológico cultural
puede tener un curso ulterior dirigible y no dirigible, manifestándose con un carácter positivo
y negativo.
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Por lo tanto, reconocemos cómo ocurre paralelamente una transformación en la cultura de
estas instituciones y comunidades, pero no igual en todas, como no es idéntica en los individuos.
Unos están más y mejor entrenados que otros, unos están más acostumbrados y llegan a percibir
las situaciones de desastre, ya como algo casi cotidiano. Lo que ocurre en las profesiones,
regiones y comunidades más vinculadas a determinados tipos de desastres, a estos se les conoce
como de alto riesgo.

De tal manera, se va formando en la historia individual y social un nivel de preparación
integral, al cual denominamos entrenamiento histórico-cultural. Este antes del desastre se
manifiesta en la cultura comunitaria histórica, en el momento de la emergencia ante el desastre
y la cultura de transición traumática, mientras en toda la vida ulterior al fenómeno ocurrido,
estamos en presencia de una cultura postraumática.

Programas de ayuda en desastres

Para las personas, las instituciones, las comunidades y las sociedades en emergencias y desastres
en la actualidad son concebidos muy diversos tipos de programas de ayuda, asesoría e
intervención. La respuesta adecuada en caso de desastre depende de los preparativos a nivel
individual, colectivo, institucional, comunitario y social de la organización de auxilio. Para la
elaboración de programas para situaciones de desastre, es esencial la preparación obtenida por
medio de la enseñanza de un programa perfectamente diseñado. Los objetivos de estos programas
de preparación en desastres deben incluir los aspectos siguientes:

1. Definir las áreas críticas en que se requiere capacitación para situaciones de desastre.

2. Valorar las necesidades de enseñanza del personal asistencial por medio del diseño de un
instrumento apropiado de evaluación.

3. Incorporar conceptos de la educación de adultos y de la educación popular (muy
importante, los avances de la educación a distancia y el uso de las nuevas tecnologías de la
informática y la computación para estos fines) cuando sean elaborados y se presenten los
planes de estudio.

4. Utilizar todas las variedades de métodos educativos y los correspondientes recursos para
los instructores.

5. Evaluar los resultados por cada una de las etapas de trabajo, para así llegar a precisar la
eficacia de los diferentes programas y las correspondientes necesidades de la educación
continua.

El personal de salud y de educación deberán aspirar a tener la práctica y el conocimiento
necesarios para, en situaciones de desastre, ser capaces de:

1. Facilitar la unidad de las familias, en especial de los niños con sus padres o tutores.

2. Evitar dejar solas a las personas vulnerables, sensibles o lesionadas.

3. Asignar a otro superviviente para que permanezca con ellas, y ubicar a las personas con
estas características en grupos.

4. Asignar tareas significativas o actividades con un propósito determinado para mantener
a los damnificados ocupados y que mejoren su autoestima.
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5. Brindar calor, alimentos, refugio y reposo.

6. Conservar una red adecuada de comunicaciones para evitar los rumores exagerados e
innecesarios que despierten conductas irracionales e impulsivas.

7. Emprender acciones de liderazgo, lo que significa elegir  a alguna persona para que sea
quien dé las instrucciones y sea capaz de asumir adecuadamente las mejores decisiones.

8. Instar a los damnificados a desahogar verbalmente todo lo que experimentan, colocándose
en grupos para que les sea posible compartir sus ideas, sus vivencias, sus sentimientos, sus
fantasías, sus comportamientos, etc., y lleguen a apoyarse recíprocamente.

9. Aislar a cualquier persona que demuestre pánico, conductas histéricas, neurosis, fanta-
sías paranoides, agresividad en incremento, etc., entre otras tantas reacciones psicopato-
lógicas, pues sus comportamientos generalmente pueden ser imitados por otras personas
damnificadas. En estos casos se recomienda a alguien del personal de enfermería mejor
preparado, permanecer con estas personas hasta que se cuente con la posibilidad de po-
nerlas a disposición del personal profesional (psicología, psiquiatría) que las valore, inter-
venga y dé seguimiento especializado.

¿Cuáles serían las fuentes de la comunicación social en desastres? Primeramente, para
responder esta interrogante, debemos recordar que todos estos fenómenos son procesos muy
dinámicos, que simbólicamente podrían ser vistos en un trabajo por etapas, como ha sido
abordado hasta el momento en cada uno de los contenidos las emergencias y los desastres.

El personal de la salud y de la educación, en la primera etapa de cada situación de emergencia
y de desastre, debe delimitar:

1.  Características de la comunidad: ubicación geográfica; características socioculturales;
datos sobre la salud-enfermedad; organización sanitaria, política y otras.

2.  Conocimiento de los recursos de la comunidad.

a)  Del sector de salud, oficiales y de la sociedad civil.

b)  Del sector de salud, no oficiales y de la sociedad civil.

c)  Oficiales fuera del sector de salud y de educación.

d)  No oficiales fuera del sector de salud y de educación.

Durante la segunda etapa: se realiza la elaboración del diagnóstico comunitario, siguiendo
las informaciones con las cuales generalmente contamos y las intervenciones en la comunidad;
estas pueden ser agrupadas en dos grandes líneas.

1.  Las orientadas al individuo y la familia: se conocen como las clínicas. En ellas se aplican
conocimientos de ciencias como: psicopatología, psicogenética, psiconeuroinmunología,
psiconeuroendocrinología, psicodinámica, biología y psicofarmacología, entre otras.

2.  Orientadas a la comunidad: reconoce que el foco del diagnóstico comprende además a la
comunidad y la población escogida como objetivo de la intervención, aquí son aplicados
conocimientos de epidemiología psiquiátrica, de las ciencias sociales y del comportamiento
humano.

El diagnóstico psicosanitario comunitario en desastres, sería la tercera etapa y la experiencia
internacional podría resumirse de la  forma siguiente:
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Damnificados directos del desastre, en especial las poblaciones afectadas por las pérdidas
de familiares, amigos, medios económicos y con limitaciones físicas.

Personas no directamente afectadas, pero con pérdidas de familiares, amigos, medios
económicos y con limitaciones físicas.

Niños, ancianos, minusválidos y personas que cuentan con limitados servicios familiares
y económicos, así como los trabajadores de la salud vinculados a las labores asistenciales y
de rehabilitación en las zonas de desastre.

Significaciones otorgadas a los procesos de salud y enfermedad, así como las posibilidades
comunicacionales y elaborativas de cada comunidad.

Prevalencias existentes y la capacidad de asistencia de instituciones públicas, guberna-
mentales y no gubernamentales.

Todo ello facilita al personal de enfermería que pueda conocer y comprender la participación
de otro comunicador social en las situaciones de desastres y de los trabajadores de la educación,
y poner en práctica el trabajo continuo y de índole multiinterdisciplinaria e institucional de la
comunicación social, dicha labor debe ser con igualdad de derechos y deberes para cada
participante, donde su objetivo es hacerla más efectiva y humana posible en cada una de sus
tres dimensiones: informacional, interactiva y perceptual.

¿Cuándo puede llegar a saber el personal de salud y de educación, si ha cumplido y aplicado
parcialmente estas recomendaciones? Principalmente, si ha logrado la empatía, lo cual es un
signo de confiabilidad y de credibilidad, pues los demás aspectos técnicos han sido anteriormente
explicados.

¿Cuándo puede estar seguro el personal de enfermería y de educación para afirmar que se
encuentra ante una comunicación exitosa? En aquellas situaciones cuando la empatía es sinónimo
además del reconocimiento de la autoridad y al trabajo mutuamente entre las partes participantes
en el proceso. Por ejemplo, al actuar los procesos y los mecanismos de sugestión en formación,
reforzamiento de verdaderas y objetivas esperanzas de ayuda, deben ser adecuadamente
desarrollados y tratados para no crear falsas expectativas de que todo se resolverá inmediatamente
después del desastre.

Deben ser tenidos en cuenta por el personal de salud y de educación, los antecedentes y la
situación actual de esas poblaciones; además, de sus aspectos económicos, sociales, culturales,
geográficos, e historiales de riesgo y protección, quienes definen la interpretación de las
informaciones. Se impone la necesidad de un tratamiento más analítico y positivo, en un contexto
histórico-cultural del pasado, presente y futuro integrado con informaciones claras y objetivas
capaces de despertar el interés y lograr una fácil comprensión de la participación de todas las
personas en los procesos de recuperación postdesastre.

En este sentido, el personal de la salud y cada estudiante de psicología deben también estar
capacitados y preparados para responder a la interrogante siguiente:  ¿qué hacer?, en el caso
de la actividad que le corresponde en comunicación social en desastres.

¿Cómo hacer realidad en el personal de salud y de educación, este amplio y complejo material
teórico en la práctica diaria en situaciones de desastre? Se recomienda no depender
exclusivamente de los medios masivos para difundir los mensajes y recordar en tales casos que
el mecanismo de comunicación más eficaz es el interpersonal, cara a cara (face to face), ya que
es muy importante el trabajo directo de persona a persona. Por lo antes expuesto, los medios e
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instituciones vinculadas a desastres en especial, en el Apoyo Psicológico Social (APS) y en
instituciones educacionales deberían crearse programas que respalden y complementen ese
tipo de interacción directa e indirecta.

Intervención psicológica en desastres

El personal de la salud y de la educación, en su formación básica y posteriormente
postgraduada, poco a poco va recibiendo informaciones y argumentos referentes a la preparación
psicológica como tal, para su futura actividad profesional, en lo concerniente a los elementos
necesarios para adecuar sus conocimientos y sus habilidades psicológicas para actuar debida y
efectivamente en desastres.

Se parte del precepto de que el personal de salud y de educación va a tener una visión mucho
más actualizada y estructurada sobre las emergencias y los desastres en un marco psicológico;
por ende, a lo largo de todo el proceso de formación en la psicología, va a familiarizarse con
todas y cada una de las técnicas y los procedimientos psicológicos, como son posibles elementos
a utilizar en los desastres.

Sin tener que llegar a ser un experto en estos temas, debe el personal de salud y de educación
conocer cómo, cuándo, por qué y qué hacer a la hora de apoyar a otros profesionales, voluntarios
y hasta a personas sin ninguna capacitación en este aspecto con vistas a brindar ayuda y apoyo
psicológico en los desastres.

La experiencia internacional ha demostrado que las técnicas y los procedimientos psicológicos
que mayor efectividad están teniendo resultan los de corte cognitivo-conductual, el
entrenamiento en habilidades sociales, la asertividad, la relajación, el entrenamiento autógeno,
la hipnosis y autohipnosis, la musicoterapia, entre otras.

Lo más importante a tener de antemano previsto es la organización de la Primera Ayuda
Psicológica (PAP), por medio de la cual interactuamos e intervenimos con una persona, grupo,
familia, institución, comunidad en crisis, primeramente, por un miembro del personal de salud,
y de educación. Igualmente, se puede realizar por un miembro de la comunidad, un voluntario,
un integrante de los equipos de primera respuesta o profesionales ligados a disciplinas
relacionadas con la salud, para aliviar las tensiones creadas por un suceso que amenaza la vida
o la seguridad del individuo en situaciones de emergencia y de desastres.

Objetivos de la Primera Ayuda Psicológica:

1. Ayudar a las personas a encontrar respuestas después de exponerse a una emergencia o
un desastre.

2. Proporcionar al individuo el conocimiento necesario para manejar mejor las reacciones
esperadas.

3. Promover la salud y el bienestar del voluntario o integrante de los equipos de primera
respuesta.

4. Prevenir las reacciones de estrés y trauma.

5. Ayudar a la persona después del desastre.

6. Restablecer el funcionamiento después de una reacción al estrés y al trauma.
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Para el personal de salud y de educación, debe estar claro que los componentes de la primera
ayuda y de los primeros auxilios psicológicos son los siguientes:

1. Hacer contacto psicológico.

2. Examinar las dimensiones del problema.

3. Proporcionar apoyo.

4. Reducir la mortalidad.

5. Proporcionar enlaces y recursos de ayuda.

6. Explorar las posibles soluciones.

7. Ayudar a desarrollar una acción concreta.

8. Dar seguimiento a cada acción.

9. Facilitar la expresión verbal.

10. Favorecer la catarsis.

11. Ayudar a superar la negación.

12. Combatir el negativismo.

13. Tolerar las conductas de enojo.

14. Evitar la inactividad.

15. Ejercitar la imaginación en situaciones futuras.

Con vistas a lograr un adecuado conocimiento y uso de la PAP, debemos destacar los principios
sobre los cuales se basan estos en emergencias y desastres:

1. Inmediatez: antes y en cuanto aparezcan los primeros síntomas.

2. Proximidad: tan cerca como sea posible del lugar de los acontecimientos.

3. Expectancia: aceptar y reconocer que las reacciones de las personas son ‘‘normales’’ ante
situaciones excepcionales.

4. Simplicidad: aplicación de técnicas sencillas y prácticas.

Por tales motivos, el personal de salud y de educación debe priorizar los medios y las vías
para estar preparado y entrenado para trabajar como lo realizan habitualmente las brigadas de
primeros auxilios psicológicos; para ello, vamos a considerar a aquel colectivo de trabajo con
la capacidad, la habilidad y la facilidad individual y profesional para lograr, con la mayor
inmediatez posible en emergencia y desastre, la comprensión, el apoyo y la ayuda con la ética
requerida y humanamente coordinada, que se le brinda a todo el que se encuentre inmerso y
vinculado a estas situaciones críticas.

Muy vinculado con estas cuestiones se encuentra el apoyo psicológico y social en desastres,
considerado como el sentimiento que tiene una persona de ser atendida y valorada por otros y
pertenecer a un grupo social determinado.

Cuando hablamos del aspecto psicológico, se puntualizan en los componentes cognitivos,
afectivos y conativos con énfasis en la subjetividad humana en estas situaciones; mientras que
en el caso del social, la atención va hacia el soporte e intercambio con los diferentes grupos,
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familias, instituciones y comunidades, y otras fuentes del medio ambiente social, proveedoras
de este tipo de relación.

El personal de salud y de educación debe conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas
de apoyo social, lo cual en gran medida estará en dependencia de cuán en mayor y menor
medida personalice o no su relación con ellos, el sujeto implicado en cada una de las situaciones
de emergencia y desastres.

No obstante, ya existen en el marco de la psicotraumatología moderna, diferentes tendencias
teórico-metodológicas y prácticas de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, epidemiólogos y
médicos, entre otros, que han tenido que actuar en desastres y han llegado a proponer algunas
técnicas y procedimientos psicológicos específicos para damnificados en desastres, algunos de
los cuales se presentan a continuación:

1. Briefing: toda la preparación previa que se realiza antes de actuar en desastres.

2. Defusing: consiste en la desinfección emocional inmediatamente al concluir una
intervención determinada en emergencia y en desastres.

3. Debriefing: la organización de programas de intervención psicológica especializada, la
cual se realiza fundamentalmente por un personal profesional capacitado a partir de los
seis meses para algunos autores, para otros inclusive a las setenta y dos horas posteriores
a la actuación y al contacto directo con el desastre.

4. CISMD: Critical Incident Sistem Management Debriefing (Sistema para el Manejo
Especializado del Incidente Crítico). Este consiste en un programa previamente concebido
y estructurado.

5.  EMDR: El método de Desensibilización y Reprocesamiento por medio del Movimiento
Ocular Rápido.

6.  La Disociación Estructural Compleja de la Personalidad.

7. Las terapias anti-shock, anti-estrés y anti-estrés post-traumático, entre otras tanto del
tipo psicoterapéutico como psicofarmacológico.

Muy conocida y aplicada resulta la técnica de intervención en crisis, la cual va a estar dirigida
en sus contenidos cuando se trabaja con los damnificados, los familiares, los socorristas u
otros grupos poblacionales a cambiar, disminuir o modificar el problema; minimizar un evento
traumático, en este caso la emergencia y el desastre.

En el marco de este proceso de comprensión y de resolución de la crisis se entrelaza al
individuo y su medio ambiente con los recursos personológicos y sociales necesarios; son
abarcadas las posibles respuestas de acción, redefinir la situación en su carácter amenazante a
fin de controlar mejor, de una manera más adecuada, las tensiones, el estrés y otras diferentes
consecuencias del impacto de las emergencias y los desastres.

Se aspira, con las intervenciones en crisis, favorecer respuestas biopsicosociales en cada
una de las personalidades, las instituciones y las comunidades de resolución, que sean capaces
de un óptimo control, manejo e interpretación de todas las posibles consecuencias
psicotraumáticas.

El personal de salud y de educación, por la complejidad de las actividades que corresponden
en emergencia y desastres, debe conocer de estas técnicas especializadas, las cuales en cada
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uno de los países está estipulado que sean realizadas por los trabajadores y los especialistas
debidamente entrenados en estas situaciones para no ocasionar problemas y daños mayores.

Experiencias prácticas de intervención psicológica en desastres desde la psicología
de la salud

Cada uno de los modelos de intervención psicosocial conocidos es utilizado en la atención
psicológica a las personas, las instituciones y las comunidades damnificadas por desastres. Sin
embargo, en nuestra práctica hemos observado la superioridad y las facilidades de la planificación
estratégica, la cual nos permite definir los criterios siguientes:

1. ¿Hacia dónde vamos o queremos ir y llegar? lo cual nos permite definir los objetivos y las
metas del programa de intervención.

2. ¿De dónde venimos, dónde estábamos antes del desastre? Muy importante, pues nos va
a informar sobre el punto de partida relativo a la normalidad antes de la situación del
desastre en lo individual, lo grupal, lo familiar, lo institucional y lo comunitario.

3. ¿Qué necesitamos para llegar a la meta? Significa la definición de todos los recursos
necesarios en cada caso.

4. ¿Cuáles preceptos regirían las acciones? Para el estudiante de psicología resulta vital
comprender en cada uno de sus objetos de análisis y futuros usuarios, en lo individual-
grupal, familiar, institucional y comunitario, de los intereses y motivaciones.

5. ¿Cuándo debemos actuar? Básico el saber y el tener de antemano, precisado en los planes
de reducción de desastres a todos los niveles la definición del saber que todas la acciones
del programa de intervención psicológica como de cualquier otra índole debemos tenerlo
todo lo suficientemente claro para dar inicio, continuación y, sobre todo, el cierre a nuestras
actividades nunca, ni antes, ni después, siempre en el momento preciso.

6. ¿Cómo estar seguros del cumplimiento de las metas? En pocas ocasiones, se trabaja en
esta dirección y no se da a la retroalimentación y no se reanaliza lo suficientemente profunda
cada situación de desastre, tomando en cuenta todas estas consideraciones teórico-
metodológicas y prácticas, nuestras acciones e intervenciones psicológicas en situaciones
de desastres deben ser pautadas por medio de una serie de momentos:

a) La evaluación psicosocial inicial de los damnificados (individual, grupal, familiar,
institucional y comunitaria).

b) La definición de la modalidad de ayuda psicológica a brindar en sus diferentes
formas y vías durante cada una de las etapas del programa de intervención que se
ha diseñado.

c) Los trabajos por grupos etarios, los grupos de alto riesgo psicosocial u otros, y actuar
siempre de acuerdo con sus necesidades psicosociales.

d) Las evaluaciones psicológicas del desarrollo y del crecimiento psicosocial de la
personalidad en cada uno de los grupos de esta población de damnificados de forma
integral.

e) El abordaje del proceso salud-enfermedad en toda su magnitud.

f) La caracterización del impacto psicosocial actual y su futuro desarrollo durante las
situaciones de desastre.
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g) La definición de las derivaciones, las remisiones necesarias a otras especialidades (psi-
quiatría, neurología, psicopedagogía, logopedia, etc.) e instituciones, según las indica-
ciones de cada caso.

En la evaluación final, a cada damnificado y a todo el personal familiar acompañante se les
informan las conclusiones de los diferentes programas de atención que ha recibido durante la
estancia en cada una de las instituciones, ello puede considerarse como una variante de la etapa
de cierre de la intervención psicológica, como el conjunto de los tratamientos y el proceso de
alta, en sentido general.

En la práctica ello nos ha permitido diseñar los programas de intervención psicológica en
desastres para nuestras experiencias de trabajo en Cuba aplicadas desde la psicología de la
salud en las cinco etapas siguientes:

1. Diseño: su actividad central, la preparación, supone el análisis y la interpretación de todos
los datos disponibles inicialmente, de las restricciones y la identificación de los criterios
de las soluciones posibles para satisfacer las necesidades y las expectativas de una
comunidad vulnerable y/o afectada por desastres, ubicada en una sociedad determinada.

2. Implementación: va dirigida a la aplicación de las actividades diseñadas, primeramente
por medio de los pilotajes y los trabajos de campo, para la validación inicial de sus impactos.
Posteriormente, en la práctica, las recomendaciones sugieren las modificaciones del
programa.

3. Desarrollo: la generalización de las diferentes actividades del programa, una especie de
producción integral de cada uno de los factores participantes.

4.  Perfeccionamiento: los ulteriores momentos de vida de cada programa en las comunidades
e instituciones se caracterizan por la acumulación de los aprendizajes.

5. Evaluación: un enjuiciamiento de las soluciones y los resultados generados, contrastándolos
con los criterios diseñados en la preparación; sin obviar la inclusión en los análisis de cada
una de las etapas; así como de las instituciones especializadas y de las propias comunidades.

Los determinantes de la efectividad de este modelo de intervención psicológica en desastres,
pueden ser considerados los siguientes cinco principios generales muy conocidos, y un sexto,
más específico, de este tipo de persona damnificada por eventos naturales y de otro tipo: 1)
principio de la complejidad; 2) principio de la individualidad; 3) principio del dinamismo; 4)
principio de la durabilidad; 5) principio de la continuidad; y 6) principio de la amortización.

El sexto principio consiste en la amortización de la presión de la influencia psicosocial de los
incidentes críticos de gran envergadura; en aras de lograr la comprensión, la acción e influencia
temprana, adecuada, científica, histórico-cultural, sobre los grupos de damnificados y sus
comunidades afectadas.

Todo ello va a favorecer, en un corto tiempo y con la mayor adecuación el restablecimiento
de los modos y los estilos de vida normales y estables en las comunidades damnificadas y su
medio ambiente, sin olvidar la posible reducción, a la mínima expresión, las pérdidas humanas
y materiales. El modelo de intervención psicológica desde la óptica y los preceptos de la psicología
de la salud que hemos diseñado, validado y aplicado, a partir del año 1990, lo hemos definido
como un modelo intensivo interactivo de organización de la ayuda psicológica.
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Este va a cumplir cuatro objetivos centrales: definir y desarrollar, en cada participante, sus
motivaciones en función de su psicocorrección; concienciar y perfeccionar en ellos las
posibilidades propias con que cuentan (creencias, hábitos, habilidades, conocimientos, etc.),
muy particularmente dirigidas a la comprensión y al afrontamiento de las situaciones críticas;
adecuar y desarrollar el autoanálisis y la autovaloración de los participantes; y finalmente,
adecuar sus mecanismos de autocontrol y valoraciones referentes a su ciclo vital, el pasado, el
presente y, con mucho énfasis, en el futuro optimista.

En la práctica, este modelo ha sido utilizado a partir del año 1990, en el Centro Sanatorial de
Tarará, en La Habana, Cuba, con resultados muy satisfactorios en la atención psicológica a
más de veinte y cinco mil personas damnificadas por las consecuencias del accidente nuclear
de Chernobil, procedentes de diferentes zonas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia.
Igualmente, ha sido implementado y validado desde el año 1998 por los especialistas de estos
países en el Centro Médico Infantil Internacional de Evpatoria, en Crimea, Ucrania.

En Tarará se brindó este tipo de intervención psicológica a otros grupos de poblaciones
damnificadas por desastres: minusválidos y damnificados por el terremoto de la ciudad de
Ereván-Armenia, (1991); familias de radioaccidentados por Celsio, 137 procedentes de Goiania,
Estado de Goias-Brasil, (1992); refugiados por la erupción volcánica de la Isla de Montserrat,
(1997); entre otros desastres, cuya atención se realizó en Cuba.

De esta manera, en Cuba la integración de estas experiencias ha estado muy interrelacionada
a la propia evolución de la intervención psicológica de la psicología de la salud en otras áreas,
lo cual ha permitido llegar a algunos resultados e impactos tangibles y de calidad científica,
entre los que se encuentran:

1. Organización del Centro de Referencia Nacional para el Apoyo y la Preparación
Psicológica para Desastres en la Sede Central de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Cubana-SNCCR (1992). Posteriormente, se estructura y perfecciona en el marco del
Programa nacional de apoyo psicológico de la SNCCR (1998), diseminado por todo el país.

2. Integración del Consejo Consultivo y del Comité Técnico del Centro Latinoamericano
de Medicina de Desastres (CLAMED, 2001), en el marco del cual se ha desarrollado una
amplia labor de promoción y capacitación en los 32 temas de la psicología en emergencia
y desastres en todos los territorios de Cuba.

3. Se participó en la organización de la Federación Latinoamericana de Psicología de
Emergencia y Desastres (FLAPED), con sede en Lima, Perú (2002).

4. Se participó en la organización de la Red Latinoamericana de Psicología de Emergencia y
Desastres, en Brasilia, junio, 2006. Se desarrolló su primera reunión en La Habana, el 11
de septiembre del 2007.

5. Se incorporaron estos contenidos en la asignatura de Preparación psicológica para la
defensa y las situaciones de contingencia al programa curricular de la Licenciatura en
Psicología (Mención Salud), durante el segundo semestre de su cuarto año de estudios
(2008).

6. Han sido elaborados los lineamientos para la protección, el apoyo y la intervención
psicológica en desastres para Cuba (2008).

7. Finalmente, estamos ante el reconocimiento de esta área del conocimiento y de la práctica
profesional como un nuevo horizonte para el psicólogo de la salud.
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Consideraciones finales

Para el personal de salud y de educación, en este capítulo se ha expuesto un amplio material
sobre los desastres, en general, y en cuanto a sus matices psicológicos y sociales.

Los diferentes tipos de desastres no solo se incrementan en frecuencia y magnitud, sino
también por las especificidades y las complejidades de sus matices psicosociales. El impacto en
estos eventos se expresa por medio del caos, como forma de desorganización social, temores,
ansiedad, angustia, apatía y ruptura de la mayoría de las estructuras del sostén y del apoyo
psicosocial a los damnificados.

Mientras que el enfoque que ha prevalecido históricamente del riesgo y de la vulnerabilidad
se centra en aquellas características que son asociadas con una elevada probabilidad de daño
biopsicosocial, en cambio, desde la psicología de la salud, consideramos mucho más factible y
acertado cuando hablamos de las posibilidades del enfoque de la resiliencia y de los factores
protectores. En ello se demuestra que las fuerzas negativas, expresadas en términos de riesgos
o de daños, no encuentran a un sujeto inerte, en el cual se determinarán las consecuencias del
desastre.

 Por tales razones, la resiliencia en este caso es la cualidad de cada uno de nosotros por sí
mismo de ofrecer el más adecuado y menos traumático comportamiento, tanto consciente
como inconscientemente, en desastres, sin tener que estar directamente relacionado o asociado
al nivel cultural, técnico, profesional, género, grupo racial de las personas, familias y
comunidades.

El eslabón unificador de la resiliencia y de los factores protectores para el personal de salud
y de educación consideramos que es el nivel de entrenamiento histórico y cultural en emergencia
y desastres, el cual se adquiere a lo largo del ciclo vital y complejo proceso biopsicosocial de
formación de la personalidad humana, y por supuesto, al propio proceso de formación como
profesional, tanto en las etapas del pregrado y como del postgrado, del psicólogo y del profesional
de la educación.

Para saber si en realidad existe o no este tipo de entrenamiento, debemos valorar en cuál
medida y con cuál profundidad cuenta el personal de la salud y cada estudiante de psicología, al
igual que el resto de las poblaciones-instituciones y comunidades, con la suficiente e insuficiente
cultura general integral y, en particular, sobre los desastres.

La respuesta psicológica y social en emergencia y en desastres va a ser muy diversa
formalmente estructurada en:

1. Los signos psicofisiológicos: incluyen fatiga, náuseas, temblores finos, sudoración profusa,
escalofríos, mareos y trastornos gastrointestinales.

2. Los signos del comportamiento: cambios del sueño y del apetito, abuso de sustancias,
hipervigilancia, rituales, cambios de la marcha y llanto fácil.

3. Los signos emocionales: ansiedad, depresión, irritabilidad y pesar.

4. Los signos cognitivos: dificultades para la toma de decisiones, confusión, falta de
concentración y el tiempo de atención reducido.

En este sentido, el posible impacto de la emergencia y del desastre biopsicosocial va a estar
estimulado y muy relacionado con el tipo y la duración del fenómeno; las pérdidas sufridas; la
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importancia social del damnificado, sus habilidades para la comprensión y la resolución de la
crisis y el sistema de apoyo con el cual cuenta; y la percepción e interpretación que los
sobrevivientes y todos los grupos de damnificados e implicados le dan a lo ocurrido en cada
situación de desastre.

Por ello, el sistema de apoyo social no solo se experimenta por el carácter situacional en que
un sistema social se expresa, de forma directa e inmediata en relación con el sujeto, sino en la
articulación de los diferentes sistemas más inmediatos con las organizaciones no
gubernamentales, políticas, de masas, sindicales y sociales.

El sistema de apoyo social depende mucho de la jerarquía motivacional de la personalidad y
de la cultura histórica en desastres y emergencias en su comunidad. Se caracteriza al sistema
de apoyo social como un metaconstructo que incluye: las redes de apoyo y los comportamientos
de apoyo.

En cuanto a sistemas y programas de ayuda en desastres, la primera ayuda y los primeros
auxilios psicológicos deben ser los principales elementos con los cuales el personal de la salud
y el propio estudiante de Psicología, se prepare y capacite con vistas a poder ofrecer lo necesario
a todos los damnificados y, por supuesto, no abandonar el autocuidado con estos mismos
objetivos y herramientas.

Al tener muy claras las pautas de derivación, de remisión y la búsqueda de ayuda especializada
para cada persona en emergencia y desastres, la primera ayuda psicológica y los primeros
auxilios psicológicos van a tener cinco componentes básicos: hacer contacto psicológico,
examinar las dimensiones del problema en función de las dimensiones conductuales, afectivo,
somático e interpersonal entre los individuos.

Para el personal de la salud y de la educación es importante que las informaciones y todo lo
concerniente a la comunicación social en emergencia y desastre sean accesibles y adecuados
para todo el público damnificado y su comunidad, igualmente en el caso de las instituciones de
la salud:

1. Identifique las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos posibles.

2. Organice la gestión preventiva y protectora.

3. Estimule el conocimiento de las zonas de mayor seguridad en su comunidad.

4. Facilite que se sienta seguro y disminuir el pánico durante la emergencia y el desastre.

5. Garantice estar preparado a cooperar en las labores de búsqueda y rescate.

6. Identifique a dónde acudir para obtener información y ayuda adicional.

7. Facilite conocer con exactitud, qué es lo que se espera de él.
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HIGIENE AMBIENTAL, responsabilidad colectiva e individual

¿Sabes qué hacer para mantener la sanidad ambiental de tu comunidad?

· Proteger los acueductos y pozos de agua potables para el consumo humano.

· Eliminar las excretas humanas y animales, así como las aguas residuales,
en lugares adecuados.

· Recoger la basura diariamente y depositarla en lugares adecuados.

· Mantener la limpieza de la casa y lugares públicos o de uso colectivo.

· No provocar incendios innecesarios para la eliminación de la basura.

· No atentando contra el orden, la tranquilidad y los buenos modales que
deben existir en la convivencia social.
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Capítulo 7

La escuela y la comunidad: atención psicoemocional
y psicosocial antes, durante y después del desastre

En el período que se escribe este trabajo de inicios del nuevo milenio y siglo XXI en los
estudios y consideraciones sobre los desastres, la humanidad ya no se encuentra tan
aislada, tal y como había sido en épocas anteriores. Nuestros tiempos se caracterizan

por un creciente interés sobre estos temas y problemas a la par de la humanidad y de la comunidad
científica. Sin embargo, en este tipo de análisis aún persisten muchas tendencias y cada una de
ellas busca sus caminos y vías de desarrollo de manera independiente.

La óptica psicológica y social de estas cuestiones va siendo cada día más aceptada que tolerada,
por la veracidad y la profundidad de los resultados y las recomendaciones correspondientes de
muchas investigaciones y trabajos de campo en desastres, a partir de lo alcanzado en la década
de los años 90, de reducción de los desastres naturales, liderada por las Organizaciones de
Naciones Unidas; en la actualidad esta labor forma parte de la Estrategia Internacional de
Reducción de los Desastres (EIRD).

A continuación se ofrecen algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre la función
de la escuela en la preparación psicosocial comunitaria en desastres, en aras de demostrar su
validez y su confiabilidad, se realizará la descripción de los preceptos correspondientes a
prácticas de trabajo concretas con grupos poblacionales y comunidades vinculadas a los
desastres.

El objetivo va dirigido a comunicar y a divulgar algunos de los preceptos y los fundamentos
básicos desde la óptica de la ciencia psicológica (u otras más o menos afines)  para los procesos
del diseño e implementación de actividades dirigidas a la preparación psicológico-social ante
los desastres de conjunto entre la escuela y las comunidades relacionadas con ella.

La presente problemática resulta muy amplia y compleja, con un incremento en los últimos
veinte-diez años de las publicaciones y experiencias muy serias, dedicadas a los aspectos
psicológicos y sociales de los desastres u otros en esta área. Sin embargo, nos detendremos
principalmente en todas aquellas que nos van a clarificar los aspectos conceptuales y hacer más
accesibles sus análisis en pos de brindar una ayuda a los necesitados de mayor calidad,
confiabilidad, validez y efectividad.

Es necesario que el trabajo sirva de acicate y de estímulo, por medio del cual se resalte que,
al igual que en muchas otras áreas  —en los desastres—, sigue siendo la escuela, un escenario
muy propicio para la introducción, el reforzamiento y el perfeccionamiento de las bases
necesarias que nos van a favorecer la obtención de una cultura general integral en la población,
lográndose esta aspiración con mayor énfasis sobre los conocimientos-hábitos-habilidades, entre
otras muchas cuestiones, en cada una de las etapas del proceso docente-educativo, en el más
amplio sentido de la palabra.
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Todo ello se basa en la afirmación (y verdad reconocida) de que, en la sociedad moderna y
contemporánea, se considera a la escuela, la institución donde mayor tiempo se encuentran los
niños, los adolescentes y los jóvenes en interacción no solo entre sí, con los educadores y los
coetáneos, sino además con todos los procesos básicos de crecimiento y de desarrollo que
conforman al proceso de formación integral de la personalidad como ente bio-psicológico-social.

De ello se infiere la necesidad de orientar a la escuela, como una institución coordinadora de
la labor educativa, para perfeccionar el trabajo, de conjunto con la familia, u otras instituciones
y, especialmente, con la comunidad. Si de alguna manera se logra, aunque sea el surgimiento de
nuevas motivaciones e inquietudes al respecto, ya esa escuela estará multiplicando las
posibilidades de actuar en cada una de las actividades educativas, extraescolares u otras, y el
personal educador podría sentirse más seguro y preparado en relación con los desastres.

Por consiguiente, la escuela obtiene nuevas potencialidades y recursos para transmitirlos a plenitud
y con un alcance superior a los métodos tradicionales. Es importante hacerlos llegar a cada una de
las familias, seres queridos, instituciones y comunidades relacionadas con sus educandos en los
temas de desastre, como mismo ocurre con muchos otros de gran importancia y vitalidad.

Cuba y la región de América Latina pueden decir, sin temor alguno, que hay una tendencia a
prestar mayor atención y regularidad a este tipo de actividad, unido a la creciente sistematicidad
en cuanto a la frecuencia-daños e impactos (directos e indirectos) de los desastres a cada nivel,
los cuales ya no son ni serán ajenos a las escuelas, ni en lo estructural ni en lo funcional.

Fue así como aconteció en muchos de los territorios cubanos afectados por las consecuencias
de los grandes huracanes (Gustav, Ike y Paloma) de la temporada ciclónica del año 2008, donde
las escuelas en cada comunidad se destacaron en la respuesta del sistema de medidas de defensa
civil y con sus iniciativas muy creativas se unieron al resto de las actividades que garantizaron
la protección de la vida humana.

Para ser capaces de avanzar en esta dirección, se resaltarán algunos conceptos básicos a los
cuales se ha llegado como resultado del trabajo en desastres, tanto nacional como internacional,
de gran utilidad para los temas que nos ocupan.

La experiencia nacional e internacional recomienda, para una mejor comprensión de esta
valoración, seguir profundizando en la ecuación conceptual básica de los desastres a nivel
psicológico y social, la cual generalmente se agrupa en cuatro elementos:

1. Al desastre: incluye a todas sus características, desde el tipo de fenómeno, las amenazas
(de origen natural, tecnológicas, sanitarias u otras), la manera de surgir y desarrollarse
(súbita, lenta, paulatina), los diferentes tipos de riesgos / vulnerabilidades, los daños más
típicos ante cada desastre por años y épocas históricas.

2. Al ser humano, al individuo: se trata de analizar cada una de las características de las
personas que van a ver involucradas (tanto directa como indirectamente) en cada tipo de
desastres, sus experiencias previas, los niveles culturales / escolaridad y de preparación /
capacitación / actuación en desastres, la pertenencia a unos u otros grupos sociales / étnicos,
las posibilidades de accesibilidad a los servicios básicos en cada localidad. Muy importante
es destacar a las experiencias previas y, en particular, las vivencias de todo tipo en desastres,
lo cual no es sinónimo ni de sufrimientos-traumas, que se realizan mendiante diagnósticos
profesionales reconocidos como enfermedades-dolencias mentales u otras.

3. A la comunidad: entorno y medio donde van a desarrollarse los individuos y los desastres
de manera concreta y objetiva. Se requiere de una amplia caracterización de los aspectos
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topográficos, geológicos, ingenieros, sociodemográficos y culturales, entre otros, cada
uno de ellos vinculados a las capacidades y las posibilidades de preparación / actuación en
desastres.

4. A la respuesta: la interacción entre cada uno de ellos va a llevarnos a las valoraciones de
las posibles respuestas, desde lo individual-grupal-familiar-institucional-comunitario y social,
que ante algunos desastres se ha vivenciado, por su magnitud e impacto puede llegar a ser
de nivel y alcance global.

En el ámbito que nos ocupa, resulta interesante conocer la interpretación de los desastres
por los propios niños y en otras etapas de la infancia, quienes al igual que en los adultos,
pueden producir diversas reacciones y efectos a corto, mediano y largo plazos. Partimos de la
visión del niño acerca de su mundo, como seguro y predecible se pierde temporalmente. Donde
la mayoría de los más pequeños tienen dificultades para comprender el daño, las heridas o las
muertes, que resultarán de un suceso inesperado e incontrolable, como las emergencias y los
desastres.

Con los damnificados, y/o vinculados de algún modo a los desastres, infantes en estas
situaciones nos debemos relacionar como con niños "esencialmente normales" que han
experimentado una situación de gran estrés. Pues se conoce cómo la mayoría de los problemas
que pueden aparecer están directamente relacionados con los desastres y son transitorios. Por
lo tanto, el alivio del estrés y el paso del tiempo ayudarán a restablecer el equilibrio en la
mayoría de los niños sin ayuda externa.

Todas estas consideraciones deben estar relacionadas obligatoriamente por los analistas y
las personas que participen en las diferentes actividades dirigidas a la infancia, con el desarrollo
evolutivo de la personalidad infantil y sus reacciones ante las situaciones críticas, definiéndose
las características de estas por grupo de edades. Pues los efectos y las posibles consecuencias
que un desastre puede tener en los niños parecen depender de:

 Su nivel de crecimiento y desarrollo.

Las percepciones que tienen de las reacciones de la familia, los educadores, así como
del resto de los adultos "importantes", frente al suceso catastrófico.

Grado de exposición directa de los propios niños.

Las características de los integrantes de su comunidad.

La inmediatez de los servicios y programas desde las actividades de preparación, hasta el
salvamento, apoyo e intervención psicológicos.

Ello se basa, además, en los preceptos del enfoque histórico-cultural para la comprensión
integral del proceso de formación de la personalidad infanto-juvenil, donde sus tres ejes centrales
(como reafirmación de los criterios anteriormente expuestos) son:

1. Situación social del desarrollo.

2. Zona de desarrollo próximo.

3. Interacciones entre lo cognitivo y lo afectivo.

Con ayuda de tales preceptos y criterios para la escuela —como institución de suma
importancia— es posible y necesaria la determinación de los distintos "patrones de respuesta"



142

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

ante las diferentes situaciones de emergencia y desastres, en cada una de las sociedades-culturas-
comunidades, e inclusive hasta el nivel de las familias e individuos concretos, recordando las
múltiples interrelaciones existentes entre la tríada "desastres-damnificado-comunidad".

Sin embargo, tal análisis ha predominado por muchos años a nivel internacional, con un
abordaje que se ha caracterizado por homogenizar el comportamiento humano (principalmente,
en relación con la etapa infanto-juvenil) en desastres como una generalización de problemas y
consecuencias negativistas-fatales, incapacidades, traumas: estos últimos, representados
mediante el psicotrauma con la enarbolación mayoritaria de la tendencia a absolutizar la
generación —casi de manera automática— del Síndrome del Estrés Postraumático u otras
entidades psicopatológica reconocidas en las clasificaciones internacionales.

Con estas opiniones se niegan y tergiversan  las probabilidades del verdadero ser humano, de
ser capaz de amortizar las dificultades y las vicisitudes de todo, el que se encuentre en situaciones
de desastres, pues no siempre los riesgos / vulnerabilidades (la probabilidad del desarrollo de
los daños) lo predeterminan todo; dado que las experiencias y/o posibilidades de la preparación
y la capacidad de respuesta en desastres ha demostrado el rol mucho más predominante de los
factores protectores y de la resiliencia humana.

Ejemplos de ello existen muchos, y son divulgados por los medios de difusión masiva, en la
literatura, hasta en la comunicación cara a cara, personalizada, cotidiana. Donde la irracional y la
exagerada creencia y la falsa representación social del fatalismo de la niñez en desastres, por lo
general, no se desarrolla de acuerdo con estos esquemas, con una tendencia de subvaloración del
comportamiento humano en desastres, por ocurrir generalmente todo lo contrario.

Al analizar estas cuestiones a nivel de teoría, el hecho de diseñarlos y aplicarlos en el marco
de las experiencias de trabajo como profesional de la psicología con poblaciones vinculadas a
las consecuencias de emergencias y desastres desde 1990 a la fecha, en diferentes escenarios,
nos motivó a proponer la ampliación de la comprensión de la ecuación conceptual básica de los
desastres (desastre-individuo-comunidad-respuesta) a nivel psicológico y social, e incorporar a
un quinto elemento —objeto central de análisis aquí—, a la escuela, en su más amplia
comprensión, valoración y respeto.

Para fundamentarlo, se analizaron los aspectos expuestos anteriormente de los elementos
integrantes de dicha ecuación básica, nos lleva a resaltar objetivamente —sin duda alguna— la
función importantísima de la escuela y de la no presencia en cada escenario de esta visión y
comprensión del problema que analizamos: los desastres.

No estamos queriendo decir que sea dicha afirmación, una nueva idea, ni la primera vez que
se dice o aborda. Nuestro énfasis va a acentuar las múltiples potencialidades de la escuela, aún
incomprendida y no utilizada a plenitud en el campo de los desastres.

Con tales preceptos y fundamentos, le estamos ofreciendo a la escuela herramientas no solo
teóricas, sino basadas en las evidencias científicas y en la práctica profesional nacional e
internacional en desastres.

Consideramos necesario, siguiendo los preceptos psicológicos y sociales planteados, adicionar
un sexto elemento a la ecuación conceptual básica de los desastres (desastre-individuo-comunidad-
respuesta-escuela), al que llamaremos simbólicamente, para integrar al máximo nuestra
comprensión: el educando.

Tal denominación sobrepasa la simple comprensión del alumno-estudiante y sujeto pasivo,
aspira y así ha sido diseñado e implementado en nuestras experiencias de trabajo en desastres,
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a que los niños-adolescentes-jóvenes, todos ellos de acuerdo con sus características bio-
psicológicas-sociales-educativas unido a sus vivencias-experiencias en desastres, para que cada
uno de nuestros educandos sea un verdadero exponente del proceso docente-educativo en los
problemas sobre desastres.

Debemos ir mucho más allá de ello, tal y como la realidad compleja y creciente de los desastres
lo exige de la escuela como gestor y actor básico en cada comunidad. Pues, por regla general, a la
hora de diseñarse cada objetivo y actividad docente los especialistas y expertos en cada materia
seleccionan los básicos y los adicionales, en lo cual no se niega ni se prohíbe ser capaces de
diseñar las acciones por medio de las cuales nuestro quehacer pedagógico debe ser creativo y
favorecedor, tanto de un aprendizaje activo e integrador que se refleje en el proceso de formación
de la personalidad infanto-juvenil, y también al máximo, en lo relativo a los desastres.

La salud mental en emergencias y desastres corresponde a todo lo referente a la subjetividad
humana y sus diferentes formas de reflejar la realidad objetiva del medio, hasta ese momento
cotidiano y habitual, que se cambia y se transforma en cada una de estas situaciones de carácter
crítico, que provocan a variadas consecuencias directas e indirectas.

El impacto en la salud mental no se puede evaluar siguiendo la fórmula "causa-efecto",
pues el comportamiento humano va a manifestarse de forma muy variada, en dependencia de
la correlación existente entre tres grupos de criterios: los referentes al desastre, las
características del individuo y las inherentes a su comunidad. Por lo tanto, ante unas
situaciones, la mayoría de las personas van a tener un comportamiento "normal ante una
situación anormal"; mientras que en otras se pueden desencadenar manifestaciones
estresogénicas y hasta psicotraumatizantes.

La misión —individual y social— está en minimizar los riesgos y las vulnerabilidades,
incrementando la función de los factores protectores y de la resiliencia con un enfoque
preventivo-promocional-educativo, desde el ANTES en cada una de las comunidades.

Sobre la base de estos preceptos teórico-metodológicos y los principios humanísticos, éticos
y solidarios, en el campo de los desastres, es imprescindible dedicar toda la labor, esfuerzos y
recursos de todo tipo, para cumplir con la protección de la vida humana, los recursos de la
economía y el medio ambiente.

Cuando la escuela incorpora toda esta filosofía y este sistema de análisis en desastres, se
fortalece en similar medida, principalmente, a la célula fundamental de la sociedad  —la familia.
Dado que tanto las inquietudes y los conocimientos, como los mejores aprendizajes / lecciones
aprendidas en desastres, serán de mutuo análisis e intereses comunes, se insertarán en los
procesos propios de cada etapa y cada momento del ciclo de reducción de los desastres.

El análisis realizado sobre las consideraciones teórico-metodológicas y de experiencias prác-
ticas en desastres, nos ha demostrado la veracidad y la importancia de comprender y atender a
lo descrito sobre la ecuación conceptual básica de los desastres, la cual ahora con una composi-
ción integrada por cada uno de sus seis (6) elementos —se le recomienda denominar— por su
esencia y de acuerdo con los objetivos del tema que nos ocupa, en la ecuación conceptual
ampliada de los desastres a nivel psicológico y social:

1. El desastre.

2. El individuo.

3. La comunidad.
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4. La respuesta.

5. La escuela.

6. El educando.

La idea radica en resaltar cómo los primeros cuatro elementos en el caso de la ecuación
básica (desastre-individuo-comunidad-respuesta), en su respectivo análisis, cada uno de ellos
se debe valorar aun con mayor fuerza por la escuela como institución y por los educandos,
como personalidades en formación. Así, la escuela cubana seguirá perfeccionándose como un
integrante pleno del sistema nacional de defensa civil en cada escenario y comunidad, lográndose
que sus educandos —igualmente— perciban la necesidad y la prioridad de conocer e
implementar las lecciones aprendidas de las mejores experiencias en desastres, sin obviar ni
minimizar la importancia de la memoria histórica sobre estos temas.

En otras palabras, estamos hablando de que se requiere de un proceso que informe, motive
y ayude a la población por medio de la escuela y su quehacer conjunto con cada integrante de
la comunidad en cuestión, a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida adecuados desde lo
ético-psicológico-social y del medio ambiente, de acuerdo con el marco legal vigente en el país,
en desastres. Dicha manera de comprensión y actuación propugna, en consecuencia, los cambios
ambientales y educativos de los valores-comportamientos-creencias-representaciones sociales-
vivencias, emociones, etc., necesarios para facilitar cada uno de estos objetivos, y dirige —por
ende— a la formación pedagógica a un quehacer diario y constante, lo más profesionalmente
posible, incluyendo a la par la investigación científica hacia esos mismos objetivos.

De lo anterior se infiere que la alianza estratégica de la escuela y la comunidad verdadera y
confiable en desastres incluye para nosotros:

1. Información.

2. Conocimientos.

3. Aprendizaje cognoscitivo.

4. Aprendizaje social.

5. Comunicación persuasiva.

6. Intervención y actuación comunitaria.

Así podremos lograr o consolidar cambios de comportamiento o actitudes en determinadas
cuestiones sobre desastres. Ello debe tener en consideración algunas cuestiones y actividades
conocidas de los desastres, como:

1. El diagnóstico integral del comportamiento humano y de todos los elementos vinculados
(en mayor o menor medida, directa e indirectamente) a la ecuación de la salud mental en
desastres.

2. La jerarquía de intereses-motivaciones de cada grupo poblacional, familias, instituciones,
comunidades y la sociedad, como un todo.

3. El aprendizaje acumulativo existente sobre desastres, muy importante la memoria
histórica, si hay evidencias sobre esa concientización real o no como tal.

4. La participación de cada individuo y los demás entes en desastres, con la escuela,
demostrando su valor y sus potencialidades, más que las probabilidades en desastres en
cada comunidad.



145

CAPÍTULO 7._ LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD: ATENCIÓN PSICOEMOCIONAL Y PSICOSOCIAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL DESASTRE

5. Especificidad situacional de las múltiples interacciones existentes y descritas sobre los
cuatro elementos básicos de la ecuación conceptual de los desastres, y los dos adicionales
expuestos por nosotros en la literatura científica y otras publicaciones, hasta en la
comunicación cotidiana ‘‘cara a cara personal’’ en las comunidades.

6. Múltiples métodos de preparación-capacitación-promoción-educación-respuesta-
rehabiliación-recuperación u otras actividades en desastres por las escuelas y las
comunidades.

7. Individualización del comportamiento humano en desastres.

8. Retroalimentación de todo lo que acontece en desastres por parte de la escuela, la
comunidad con cada instancia y órgano del sistema de medidas de la defensa civil
cubana.

Para su  mejor comprensión y aplicación, recomendamos las acciones siguientes:

1. Identificar los problemas que requieren atención prioritaria.

2. Información e investigación sobre la escuela y la comunidad, como fuentes para la toma
de decisiones.

3. Trabajar en equipo y compartir información necesaria.

4. Evaluar los resultados constantemente en cada etapa del ciclo de reducción de desastres.

5. Utilizar procedimientos de carácter creativo, por parte de la escuela con sus educandos,
el entorno y la comunidad, principalmente.

6. Estimular la participación de la comunidad.

No era aspiración del trabajo brindar a la escuela ni a sus integrantes una fórmula acabada,
una especie de caja negra experimental o una acostumbrada guía a seguir mecánicamente por
todos. Ello sería una ofensa y una negación de la inteligencia humana y de la propia esencia de
la educación. Pues sabemos cuán inmenso es el saber de dicho medio con las excelentes prácticas
de nuestras escuelas en cada comunidad, quienes a diario lo demuestran con su perseverancia
y valentía en cada una de las etapas del ciclo de reducción de las situaciones de desastres
acontecidas en Cuba durante los últimos cincuenta años.

En este sentido, resta ahora seguir indagando e investigando al respecto en todas las escuelas
con sus educandos a la vanguardia y sus comunidades e instituciones vinculadas a los desastres,
cumpliendo siempre las reglamentaciones y las indicaciones vigentes al respecto, en el país,
para cada instancia y organismo. Ello permitirá seguir mejorando los diseños de los programas
y las actividades correspondientes (docentes y extraescolares), de acuerdo con las actuales y
las futuras condiciones-exigencias de los desastres.

Así estaremos multiplicando los factores protectores y la resiliencia humana con mayor
precisión y fortaleza, favoreciendo la eficaz rehabilitación-recuperación, tanto de escuelas, de
educandos y sus familiares, como de las propias comunidades en desastres que nos conducirá
a la pronta y verdadera readaptación psicosocial postdesastre.

Por ende, será posible seguir avanzando hacia el fortalecimiento y la integración a cada uno
de los programas y experiencias de la educación ambiental, lo vinculado con la educación para
la prevención de los desastres y la consecuente disminución-erradicación de los riesgos /
vulnerabilidades, propiciando ello al perfeccionamiento de las acciones inherentes a la protección
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y la mejoría de la salud mental y el apoyo psicoemocional y psicosocial de la población infanto-
juvenil, y sus familiares en cada etapa del ciclo de reducción de los desastres.

De lo contrario, la escuela se quedaría como un ente aislado y no formando parte del sistema
de medidas de Defensa Civil como ocurre en cada localidad y comunidad cubanas, cuestión
demostrada en cada uno de nuestros territorios por su efectividad, lo cual  ha permitido minimizar
los daños e impactos de todo tipo en las situaciones de desastres.

En correspondencia con lo antes señalado, se puede formular la interrogante siguiente: ¿cómo
accionar cada mecanismo, a cada instancia, y apoyarnos para que la escuela sea un mejor actor
y gestor del sistema de medidas de la Defensa Civil?

Con tales fines recomendamos a la escuela y a sus educandos de conjunto en cada comunidad
que deben diseñarse acciones de trabajo concretas para proporcionarse a sí mismo y cada
persona de dicho entorno los medios necesarios, que mejoren su preparación en desastres y les
permitan ejercer un mayor control. Ello se recomienda en aras de alcanzar, en estas situaciones
críticas y amenazantes por sus particularidades destructivas, un estado adecuado de bienestar
físico, mental y social.

Para que cada individuo o un grupo, instituciones, en consecuencia sean capaces de identificar
y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio
ambiente en una época donde lo relativo al cambio climático ha dejado de ser utopía para
convertirse en una realidad tan deteriorada, que amenaza hasta llegarse en unos años (muchos
menos de los esperados) a la extinción de la vida y de la especie humana en el planeta Tierra.

Finalmente, al confeccionarse cada año el plan de reducción de desastres en cada escuela, se
recomienda implementar los criterios expuestos para garantía de su calidad y la consecuente
efectividad de cada una de sus acciones con resultados superiores a los niveles alcanzados en la
actualidad.

LOS DESASTRES, a protegernos, todos podemos sufrirlos

¿Sabes cuáles son los principales peligros o amenazas que provocan los
desastres?

Entre los naturales, los siguientes:

Ciclones tropicales, lluvias intensas, tornados, tsunamis, penetraciones del
mar, deslizamientos de tierra, sequías, sismos, incendios forestales, y otros.
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Capítulo 8

Sistematización, evaluación y sostenibilidad de la
educación ambiental y la prevención de desastres
desde un proyecto educativo e institucional

Dos cuestiones muy importantes relacionadas con la educación ambiental y la preven-
ción y reducción de riesgos de desastres son la evaluación del proceso y sus resultados,
la propia sostenibilidad de los proyectos y programas que se realizan al respecto. Más

adelante se ofrecen propuestas e ideas que pudieran tenerse en cuenta para mejorar el trabajo,
algunas de las cuales han sido implementadas en Cuba.

Hoy día, el trabajo de educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres,
al igual que otros temas o cuestiones abordadas en el ámbito educativo, generalmente se realizan
mediante el método de proyecto, ya que ello permite una mejor planificación, ejecución, así
como su control y su evaluación, todo lo cual permite una retroalimentación del proceso. Por
ello, es que seguidamente se ofrecen algunas ideas que, desde el punto de vista metodológico,
pueden guiar su realización, al tener en cuenta aspectos importantes.

¿Qué hace la diferencia en un proyecto de otra actividad cotidiana?

Es el conjunto de estrategias y acciones que permiten la obtención de resultados que logren
la solución de un problema.

Los proyectos deben tener:

1. Precondiciones y requerimientos.

2. Condiciones y requerimientos.

3. Monitoreo.

4. Evaluación.

5. Supervisión.

Relación lógica, directa y dialéctica entre objetivos, resultados, actividades, recursos e insumos.

¿Qué debe caracterizar un proyecto?

1. Relevancia.

2. Factibilidad.

3. Mejor opción.
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4. Propiedad.

5. Especificidad.

6. Separar medios de fines, causa de efecto.

7. Resultados medibles.

8. Mida proceso e impacto.

9. Sustentabilidad.

10.Resuelve un problema.

11.Utilidad de resultado y ejecución en un tiempo breve.

12.Beneficia a una población.

13.Innovación.

Problemas más comunes de un proyecto:

1. No se definen con claridad y precisión el problema y las necesidades de la población.

2. Cálculo deficiente de los costos.

3. Planes y supuestos demasiado optimistas.

4. Imprecisión de objetivos e indicadores, objetivos inalcanzables y falta de relación entre
objetivos, resultados, actividades e insumos y los recursos disponibles.

5. Funciones y responsabilidades mal diseñadas.

6. Se confunde a la población participante y destinataria del proyecto y medios para llegar
a esa población.

7. Deficientes medios de verificación, falta de medidas de proceso e impacto y no se incluye
un componente esencial, como la evaluación.

8. Falta de prevención de factores externos que inciden en el proyecto.

9. Proyectos para comprar y no hay visibilidad de los resultados.

10.Falta de evaluación de la conducción del proceso, cómo se ha desarrollado.

11.Planificación de resultados sin tener en cuenta los recursos humanos que lo producirán.

12.Se elaboran muy rápidamente para emplear un dinero disponible que se puede perder y
se utilizan otros elaborados.

13.No se utilizan el formulario y los requisitos de elaboración del donante o financista.

Indicador: ¿qué características debe tener?

1. Práctico:

Mide lo que es importante.

Mide cambios atribuibles al proyecto.

Costo-efectividad.

Sencillo.

Mide impactos.
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2. Independiente:

El indicador de un nivel no mide el éxito en otro.

3. Claramente definido:

En calidad, cantidad, tiempo y lugar.

4. Verificable:

Base para el seguimiento y la evaluación.

Fuentes de información.

Confiabilidad de la fuente.

5. Selectivo:

Los más importantes.

No pueden ser muchos.

6. Relacionado con usuarios:

 Quién lo utiliza y para qué.

 Cómo utilizarlo y cuándo.

7. Redacción:

Palabras claras.

Con una frase adverbial.

Oración pequeña y concreta.

Formular uno y no mezclar varios en uno.

Asequibilidad.

Accesibilidad.

A continuación se ofrecen ejemplos de indicadores para evaluar el desarrollo y el impacto de
los programas y los proyectos de educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en las escuelas ubicadas en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas en Cuba.

Los diferentes ejemplos muestran cómo evaluar a los estudiantes, a los docentes, a los
directivos, al trabajo metodológico que desarrolla la escuela, así como el accionar de esta con
la familia y la comunidad.

Ejemplo 1

Indicadores para la asesoría del personal que trabaja en las escuelas

Nivel de conocimiento que posee el consejo de dirección del problema existente en la
cuenca hidrográfica, relacionado con la protección del medio ambiente, y la prevención y
la reducción de riesgos de desastres.
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Nivel de conocimiento que poseen los profesores del problema existente en la cuenca
hidrográfica, relacionado con la protección del medio ambiente, y la prevención y la
reducción de riesgos de desastres.

Nivel de conocimiento que poseen los alumnos del problema existente en la cuenca
hidrográfica, relacionado con la protección del medio ambiente, y la prevención y la
reducción de riesgos de desastres.

Nivel de inserción de la temática ambiental, y la prevención y la reducción de riesgos de
desastres en los programas de estudio.

Nivel de la calidad de la clase al abordar estos temas:

-Dominio de los alumnos sobre los problemas ambientales y los peligros que pueden provocar
los desastres.

-Dominio del docente de las amenazas o peligros y los factores de la vulnerabilidad.

-Dominio del docente del estado de conservación de la vegetación en la cuenca.

-Dominio del docente del estado de conservación del suelo en la cuenca.

-Dominio del docente de las propiedades químico-físicas de las aguas de las cuencas y de su
estado de conservación.

-Frecuencia de la incorporación de los temas ambientales, prevención y reducción de riesgos
de desastres en las clases.

-Cantidad de bibliografía utilizada sobre estos temas.

-Calidad de la bibliografía.

-Nivel de concientización alcanzada en los alumnos.

Nivel de utilización de los medios audiovisuales (computación y otros), en el desarrollo
de los programas y proyectos de educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres.

Ejemplo 2

Indicadores sobre ¿cómo evaluar el trabajo metodológico relacionado con los
temas de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres
en las escuelas?

Calidad con que se registra el diagnóstico ambiental de la escuela, el reflejo de la influencia
de impactos ambientales negativos, originados, tanto por causas naturales como antrópicas.

Calidad de las acciones previstas en la estrategia de medio ambiente de la escuela.

Nivel de conocimiento de la estructura de dirección sobre la temática ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres.

Nivel de conocimiento de los docentes de la temática ambiental.

Nivel de conocimiento de los alumnos sobre la temática ambiental.

Cantidad de visitas de control y ayuda metodológica donde se evalúa la temática ambiental
y el trabajo para la prevención y la reducción de riesgos de desastres.

Cantidad de visitas de inspección donde se controla la vinculación de la clase con la
temática ambiental y el trabajo para la prevención y la reducción de riesgos de desastres.
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Calidad de las visitas de ayuda metodológica efectuadas sobre estos temas.

Calidad de las clases metodológicas que se efectúan sobre estos temas.

Calidad de las clases abiertas que se efectúan y que tratan estos temas.

Frecuencia en el tratamiento de estos temas en el consejo de dirección.

Frecuencia en el tratamiento de estos temas en el consejo técnico.

Calidad en el tratamiento de los temas en la reunión de departamento.

Calidad en el tratamiento de estos temas en los claustros.

Calidad en el tratamiento de los temas sobre protección del medio ambiente, prevención
y reducción de riesgos de desastres en las escuelas de educación familiar.

Calidad de las notas de clases que, sobre estos temas, elaboran los alumnos.

Calidad de las tareas orientadas sobre protección del medio ambiente, prevención y
reducción de riesgos de desastres.

Calidad de los trabajos investigativos de los alumnos relacionados con estos temas.

Frecuencia en la celebración de efemérides sobre medio ambiente en la escuela.

Frecuencia en la utilización del programa de computación para abordar los temas.

Frecuencia en la utilización del programa audiovisual.

Frecuencia en la utilización del programa Editorial Libertad.

Calidad en la utilización de la bibliografía sobre la temática ambiental, prevención y
reducción de riesgos de desastres.

Grado en que estos temas se relacionan con la formación vocacional de los alumnos.

Ejemplo 3

Indicadores de cómo evaluar el trabajo con los programas y/o proyectos de
educación ambiental y para la prevención y la reducción de riesgos de desastres
en las escuelas

Nivel de análisis que se logra en los órganos técnicos y de dirección sobre los temas.

Nivel de integración lograda entre los factores de la comunidad.

Grado de relación interdisciplinaria que se alcanza con los programas y/o proyectos.

Nivel de conocimiento de los docentes sobre los temas.

Nivel de conocimiento de los alumnos sobre los temas.

Cantidad de grupos ‘‘Amigos de la naturaleza’’.

Cantidad de árboles sembrados por los alumnos en las cuencas.

Nivel de participación de los alumnos en concursos sobre los temas.

Nivel de participación de maestros en investigaciones sobre los temas.

Grado en que se reflejan la problemática y el trabajo de educación ambiental y para la
prevención y la reducción de riesgos de desastres en la estrategia del trabajo de la escuela.

Cantidad de círculos de interés sobre los temas.
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Cantidad de trabajos presentados en eventos de Pedagogía.

Vinculación de los temas con los programas priorizados de la Revolución.

Ejemplo 4

Indicadores para evaluar el nivel cognitivo de los sujetos que participan en el
proceso en relación con los temas de la educación ambiental, prevención y
reducción de riesgos de desastres

Nivel de conocimiento alcanzado por la estructura de dirección.

Nivel de conocimiento alcanzado por los docentes.

Nivel de conocimiento alcanzado por los alumnos.

Nivel de conocimiento alcanzado por la familia.

Nivel de conocimiento alcanzado por la comunidad.

Nivel de formación del valor responsabilidad.

Nivel de formación del valor solidaridad.

Nivel de formación del valor amor a la patria.

Nivel de formación del valor amor a la naturaleza.

Ejemplo 5

Indicadores de ¿cómo evaluar la divulgación de los resultados de los programas
y/o proyectos realizados por la escuela y la comunidad?

Calidad de los seminarios, los talleres y otras vías realizadas.

Nivel de comunicación alcanzado en los seminarios, los talleres y otras vías realizadas.

Nivel de aplicación de los resultados de los seminarios, los talleres y otras vías realizadas.

Nivel de diferenciación de la información.

Nivel de aceptación del proyecto.

Nivel de conocimiento de los docentes en la preparación colectiva de las asignaturas.

Calidad de los programas radiales emitidos relacionados con los temas.

Calidad de las clases metodológicas impartidas.

Calidad de las clases impartidas.

Nivel de inserción de la educación ambiental, la prevención y reducción de riesgos de
desastres en las diferentes asignaturas impartidas.

Nivel de comunicación de la información.

Nivel de diferenciación en la comunicación de los resultados.
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Ejemplo 6

¿Cómo evaluar los resultados del desarrollo de la educación ambiental y el trabajo
para la prevención y la reducción de riesgos de desastres en la institución escolar?

Introducción al tema
Los primeros antecedentes en nuestro país para medir el desarrollo de la educación ambien-

tal, prevención y reducción de riesgos de desastres en la población se centran en los estudios de
percepción ambiental aplicados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(2003-2005).

En el caso del Ministerio de Educación están en los estudios realizados en escuelas ubicadas
en cuencas hidrográficas de interés nacional, como la del Cauto y la de Zaza, donde se aplicaron
en los tipos de enseñanza primaria, secundaria básica y preuniversitaria, pruebas pedagógicas
a los alumnos, y entrevistas grupales y encuestas a los docentes.

La evaluación es un proceso que tiene como objetivo la obtención y la interpretación
sistemática de información válida y fiable del objeto o la actividad estudiada, para contrastarla
con su marco de referencia y, sobre su base, formar juicios de valor que permitan la toma de
decisiones encaminadas a su perfeccionamiento.

La evaluación en la educación ambiental y el trabajo para la prevención y la reducción de
riesgos de desastres en la institución escolar, tiene por objeto proporcionar información sobre
el funcionamiento de este proceso educativo específico y sobre los resultados que este obtiene,
tanto en los alumnos, los docentes y los directivos de la educación y la institución escolar.

En las tareas de procesamiento, análisis y utilización de la información estadística docente y,
en parte, como resultado de las visitas especializadas y de inspección en los últimos cinco años,
así como el estudio de la producción científica derivada de las tesis de maestría, de doctorado
y de proyectos de investigación presentados en el territorio y de los intercambios académicos
con docentes y directivos educacionales, se ha comprobado un conjunto de deficiencias
relacionadas con la temática objeto de estudio que consideramos importante detallar:

Falta uniformidad de los indicadores para recoger la información primaria que se capta
en la revisión de los estudios de percepción ambiental aplicado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, y proyectos de investigación de educación ambiental escolar.

Insuficiente utilización de indicadores para la toma de decisiones por parte de instituciones
e investigadores.

No existe un sistema de indicadores que permita hacer valoraciones de la evolución de la
educación ambiental escolar, lo que limita el análisis de la información y la valoración de
los criterios de desarrollo actual y perspectivo.

Insuficiente preparación de las estructuras de todo tipo de nivel para el análisis en la
interpretación de los resultados que brindan los indicadores.

Limitado dominio técnico-metodológico en la construcción de indicadores.

Insuficiente análisis de la información que se produce, falta de disciplina informativa y
carencia de medios técnicos, incluyendo aplicaciones informáticas, para el procesamiento,
entre otros.
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Es así que nos planteamos, como objetivo, diseñar un sistema de indicadores que permita el
control de los resultados del desarrollo de la educación ambiental y el trabajo para la prevención
y la reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

Aspectos generales del análisis en la construcción de indicadores y su  evaluación en la
educación ambiental y el trabajo para la prevención y la reducción de riesgos de desastres

El indicador es un instrumento que proporciona información relevante acerca de algún aspecto
significativo de la realidad educativa. Por lo general, consiste en algún tipo de dato de carácter
cuantitativo, aunque se refiera a aspectos cualitativos de la realidad y generalmente una medida
estadística. La mayor parte de los indicadores son de carácter cuantitativo.

Muchos investigadores, con una amplia producción literaria, plantean que el indicador es un
instrumento que proporciona información relevante acerca de algún aspecto significativo de la
realidad educativa y argumentan que, para que un sistema de indicadores refleje adecuadamente
una realidad compleja, debe constituir un conjunto organizado y coherente de esta (y no una
simple y yuxtaposición de datos), que sea capaz de representar no solo parcelas aisladas, sino
también las relaciones que existen entre ellas, y apoyarse en alguna teoría o modelo de los
procesos educativos.

Un indicador guía objetivamente hacia algo, que se constituye en el referente de dicho
indicador. Por ello, conviene destacar que:

El indicador determina las características que definen ‘‘algo’’; es decir, señala un aspecto
esencial o accidental de una cosa. El uso de indicadores nos permite conocer mejor las
cosas observadas.

El indicador es una señal, una guía, que establece los detalles del camino a seguir para
llegar al conocimiento más objetivo e intenso de algo. Supone que el ‘‘evaluador’’ tendrá
que dominar ‘‘un código de señales’’ que le facilite la interpretación.

El indicador, por otra parte, no solo es un síntoma de manifestaciones actuales, sino que
puede ser entendido como ‘‘vestigio’’ o ‘‘huella’’ de algo sucedido. Evidentemente, el
indicador localiza situaciones del presente, tanto si están pasando en el momento, como si
son restos de lo que ha pasado. Pero, en ambas situaciones, se pretende localizar un hecho,
estimar concreciones de futuro y tomar decisiones.

El indicador no solo constata la existencia de algo, sino también la intensidad del fenómeno,
tanto cualitativa como cuantitativamente.

El que un indicador tenga un carácter significativo estriba en especificar cuál es el nivel
de manifestación del objeto en su situación actual, desde el indicio (o sospecha) de que
existe algo, hasta la constatación de la existencia de ese algo.

Ejemplo 7

La evaluación del desarrollo de la educación ambiental y el trabajo para la
prevención y la reducción de riesgos de desastres en los alumnos

La evaluación del desarrollo de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres en la institución escolar, de forma académica y formativa de los alumnos, constituye
un importante indicador de la calidad del sistema educacional cubano.
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Los estudiantes deben ser sometidos a la realización de pruebas de rendimiento y de otras
técnicas no académicas con el propósito de comparar el logro de grupos de educandos con
otros grupos, escuelas y territorios, o para conocer, con el mayor nivel de detalles posible, qué
aspectos, conocimientos u objetivos específicos logran estos.

Al hablar de desarrollo integral o formación humana, se está haciendo referencia a un aspecto
de lo humano de gran amplitud, en el que hay que distinguir todos los aspectos o variables que
lo componen. Por ello, lo primero es decidir qué explorar, lo cual no resulta tarea fácil.

En tal sentido, es conveniente concebir un conjunto de criterios o indicadores que conduzcan
la selección de qué medir.

El establecimiento de una cultura ambiental o ecológica está sujeto a procesos como:

La construcción de una teoría sobre medio ambiente y desarrollo.

El establecimiento del marco axiológico de una "ética ambiental", en que se formen los
principios morales que legitiman las conductas individuales y el comportamiento social en
el medio ambiente.

La movilización de diferentes grupos sociales y la puesta en práctica de proyectos de
gestión ambiental, prevención y disminución de riesgos de desastres, de forma participativa,
fundados en los principios y los objetivos del movimiento a favor del medio ambiente.

De este modo, se pueden explorar aspectos o dimensiones, como:

Dimensión cognitiva. Nivel de conocimiento que tienen los alumnos sobre:

Subdimensión 1. Nivel de conocimiento sobre el medio ambiente, crisis ecológica enmarcada
en distintas escalas: problemas ambientales globales, problemas ambientales nacionales y pro-
blemas ambientales locales.

Indicadores:

Nivel de conocimiento sobre el concepto de medio ambiente.

Nivel de conocimiento sobre los componentes del medio ambiente.

Nivel de conocimiento sobre los problemas ambientales globales, nacionales y locales.

Nivel de conocimiento sobre la vulnerabilidad ante la posibilidad de los desastres naturales
y los riesgos asociados a estos.

Subdimensión 2. Nivel de conocimiento sobre el carácter sistémico del medio ambiente y de la
crisis ecológica.

Indicadores:

Nivel de conocimiento sobre las relaciones causa-efecto que se originan entre los
componentes del medio ambiente.

Nivel de conocimiento sobre la(s) causa(s) que originan al problema ambiental.

Nivel de conocimiento sobre los efectos o consecuencias que originan los problemas
ambientales sobre los ecosistemas y la salud del hombre.

Nivel de conocimiento sobre los efectos de los desastres naturales.
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Subdimensión 3. Nivel de conocimiento sobre las posibles soluciones basadas en un nuevo
concepto de necesidades que permita la equidad y la sustentabilidad.

Nivel de conocimiento sobre las posibles soluciones desde la óptica del desarrollo
sustentable para la solución en el marco estatal, mitigación o prevención de los problemas
ambientales globales, nacionales y locales.

Nivel de conocimiento sobre las posibles soluciones desde la óptica del desarrollo
sustentable para la solución en el marco individual, mitigación o prevención de los problemas
ambientales globales, nacionales y locales.

Dimensión ética. Reconocimiento de la necesidad y el desarrollo de valores, que les permita
desplegar esfuerzos en asumir con responsabilidad sus compromisos y orientar su existencia.

Subdimensión 1. Responsabilidad ambiental como compromiso contraído ante la protección y
la conservación del medio ambiente.

Indicadores:

Criticar al modelo de desarrollo insostenible y las prácticas de consumo asociadas a él.

Propiciar un compromiso de autorresponsabilidad con la solución de los problemas
ambientales.

Conocer y respetar la legalidad ambiental.

Respetar, defender, y velar por el cuidado y la protección del medio ambiente.

Subdimensión 2. Solidaridad con los restantes componentes bióticos del medio ambiente,
especialmente con el resto de los seres humanos.

Indicadores:

Valoraciones y autovaloraciones relacionadas con la actuación humana en el medio
ambiente.

Actuación solidaria en momentos de amenazas, cooperación brindada.

Dimensión participativa. Protagonismo consciente de los estudiantes en acciones para la solución
de los problemas ambientales desde la óptica del desarrollo sustentable.

Desarrollar y cumplir, con disciplina,  interés y rigor, las actividades de gestión ambiental.

Nivel de participación en actividades de ahorro de agua.

Nivel de participación en actividades de ahorro de materias primas (reciclaje).

Nivel de participación en actividades de ahorro de electricidad.

Nivel de participación en actividades de protección de los recursos vivos (plantas y
animales).

Nivel de participación en actividades de protección del suelo.

Nivel de participación en actividades de higienización.

En nuestra opinión, para medir la educación ambiental en los alumnos pueden resultar útiles,
entre otros, los criterios siguientes:
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1. Que resulten posible de explorar por medio de instrumentos relativamente masivos.

2. Que constituyan demandas de la sociedad a la escuela.

3. Que se relacionen con los procesos de toma de decisiones de los alumnos.

Los instrumentos más frecuentes en la evaluación de la educación ambiental de los alumnos
son las pruebas y las observaciones.

Las pruebas se utilizan para medir conocimientos y generalmente se emplean preguntas
abiertas y cerradas que son ítems breves, claros y precisos, los que demandan del alumno una
respuesta igualmente breve, por lo general limitada a una elección entre una serie de alternativas
que se le proporcionan, lo que posibilita una evaluación rápida y poder obtener los resultados
en menor tiempo. Para la elaboración de las pruebas académicas se suele desarrollar el
procedimiento siguiente:

Diseño conceptual, a partir del estudio teórico del currículo, los programas, los libros de textos
y las orientaciones metodológicas, entre otros.

Diseño operacional, para el que se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:

Elaboración de la tabla de especificaciones.

Elaboración de los ítems que satisfagan las expectativas establecidas en la tabla de
especificaciones.

Revisión de los ítems elaborados por jueces o expertos.

Preparación de un candidato de prueba y desarrollo de un pilotaje.

Realización de la aplicación masiva, según las normas establecidas por el muestreo.

Análisis de los resultados.

Elaboración del informe de los principales resultados obtenidos.

A modo de ejemplo, en la tabla 1, se ofrecen algunas sugerencias para el trabajo en el proceso
docente-educativo.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

158

-¿Quién o quiénes consideras han sido los responsables de los problemas medioambientales
que has señalado?

-¿Cómo pueden resolverse los problemas ambientales de tu comunidad?

-¿Cómo actuarías ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos y sísmicos?

La observación al resultado de la actividad del alumno puede estar dirigida a medir la actividad
de los escolares durante la clase o constatar el desarrollo de prácticas ambientales que muestren
su posible modo de actuación frente al medio ambiente.

Observación del alumno durante el desarrollo de una actividad docente en la clase.

Orientación de la actividad

¿Se siente orientado al saber qué es lo que va hacer, con qué, cómo y por qué? Sí__ No__

¿Está motivado hacia la actividad? Sí__ No__

Tabla 1. Posibles problemas ambientales que afectan la localidad.
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Etapa de ejecución

 ¿Los alumnos ejecutan, con gran independencia cognoscitiva, la actividad propuesta? Sí__
No___

¿Realizan trabajo colaborativo (intercambian ideas en la solución)? Sí__ No___

¿Ejecutan de forma individual? Sí__ No__

Etapa de control

¿Respetan la opinión de los demás alumnos? Sí__ No__

¿Los alumnos autocontrolan y autovaloran sus tareas? Sí__ No__

 A continuación, en la tabla 2, se muestra el registro de observación del desarrollo de prácticas
ambientales.

Tabla 2. Propuesta de criterios para la observación de problemas ambientales.

Asistencia y puntualidad:

Bien: asiste con puntualidad a todas las actividades programadas.

Regular: asiste a las actividades programadas, pero con impuntualidad.

Mal: no asiste.

Motivación:

Bien: se siente interesado, preocupado y con deseos de que se le asignen nuevas tareas a
realizar en las actividades, buen comunicador de los resultados alcanzados en el trabajo.

Regular: poco motivado por las actividades orientadas, rechaza comunicar los resultados
alcanzados.

Mal: indiferencia y apatía por realizar las actividades orientadas.

Logros en los resultados alcanzados:

Bien: se involucra en la solución del problema propuesto en las actividades con independencia,
utilizando las orientaciones que se le ofrecen, logra un protagonismo en el aprendizaje y el
desarrollo de la gestión ambiental.

Regular: se involucra en la solución del problema propuesto solo bajo la exigencia del docente
y necesita de niveles de ayuda para poder realizar las actividades propuestas.

Mal: no realiza ningún esfuerzo para formar parte de la solución del problema, siente por la
misma indiferencia.
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Los valores no son directamente observables, pero sí lo son las actitudes y el respeto a las
normas, así como el esfuerzo para comprenderlos y defenderlos. Su evaluación debe ser diversa,
pues cada actitud se puede estimar desde distintos puntos de vista y con diferentes
procedimientos, como: la observación sistemática, las pruebas situacionales, las escalas tipo
Líker, los dilemas valorativos, los test psicológicos objetivos, los test proyectivos, etcétera.

En la observación de conductas ambientales se utilizan frecuentemente las listas de cotejo,
que consisten en una lista de frases que expresan conductas positivas o negativas, secuencias
de acciones, etc., ante las cuales el observador tildará su presencia o ausencia. Ejemplo:

Participa de forma consciente y activa en labores de:

Actividades de higienización.          Sí__  No__

Recogida de materias primas.          Sí__  No__

Medidas de ahorro del agua. Sí__  No__

Medidas de ahorro de electricidad. Sí__  No__

Prueba situacional:

Es un tipo de prueba pedagógica en que el alumno tiene que dar una respuesta de cómo
actuaría ante una situación ambiental dada.

Ejemplo:

Un primo mío quiere una cotorra (Amazona leucocephala) como mascota, para enseñarle a
hablar, pero le es muy difícil capturarla; en una ocasión me planteó derribar una palma
real(Roystonea regia)donde hay un nido, ya que era la forma más fácil de cogerla, yo…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Me gusta ____________           No me gusta __________

Posible respuesta:

Adecuada: no lo ayudo, le planteo un grupo de argumentos que demuestren que no podemos
derribar la palma por ser nuestro símbolo nacional y no capturar la cotorra, que es una
especie en vías de extinción, por tanto no me gusta su proposición.

Parcialmente adecuada: no lo ayudo por temor a ser sorprendido por el guardabosque,
aunque me gusta.

Inadecuada: lo ayudo a derribar la palma y a capturar la cotorra; me gusta mucho cazar
animales silvestres.

Ejemplo 8

Indicadores para la evaluación del docente relacionado con la educación
ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres

Otro importante ámbito evaluativo lo constituye el desempeño de los profesores, quienes
realizan una función esencial en el proceso docente-educativo, cuyo éxito o fracaso depende,
en gran medida, de la calidad del desenvolvimiento profesional de los docentes.
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La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de obtención
de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que
produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad,
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres,
directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.

La propuesta que estamos presentando aquí se adscribe fundamentalmente al paradigma
proceso-producto, que se define como la relación entre lo que los maestros y los profesores
hacen en el aula (proceso de enseñanza) y lo que ocurre con sus alumnos (productos del
aprendizaje).

Resulta muy útil para la construcción de una definición operacional la introducción de la
dimensión ambiental al desempeño profesional del docente, entre las que se encuentran las
siguientes:

Dimensión: capacidades pedagógicas:

Grado de dominio de los contenidos ambientales que imparte, de educación ambiental y
para la prevención y la reducción de riesgos de desastres, de la teoría de la educación y la
didáctica general.

Capacidad para planificar adecuadamente la incorporación de la educación ambiental y
para la prevención y la reducción de riesgos de desastres al proceso docente-educativo.

Utilización de variedad de prácticas educativas para el desarrollo de la educación
ambiental en que tenga en cuenta los programas de la Revolución en Educación con sus
enormes potencialidades que propician este tema.

Capacidad para hacer su materia medioambiental entretenida e interesante.

Calidad de su comunicación verbal y no verbal del conocimiento ambiental.

Grado de información sobre la marcha del desarrollo de la educación ambiental de sus
alumnos.

Contribución a la formación de valores ambientales y al desarrollo de capacidades
valorativas sobre la crisis ambiental, hacer que el conocimiento se haga significativo para
el alumno y lo ayude a tomar partido.

Capacidad para la atención de las diferencias individuales.

Uso de la interdisciplinariedad como principio metodológico de la educación ambiental.

Uso del valor de los contextos, ya que los problemas ambientales pueden ser estudiados
en su medio, constituyendo un recurso de enorme valor didáctico.

Dimensión: responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales:

Grado de participación en el trabajo metodológico, el cual constituye la vía principal
para la preparación de los docentes con vistas a lograr la concreción del sistema de
influencias que permiten dar cumplimiento a las direcciones principales del trabajo
educacional, así como a las prioridades de cada enseñanza. Se desarrolla sobre la base de:
preparación sistemática y/o reuniones metodológicas, realización de clases metodológicas
y demostrativas; de clases abiertas; preparación de asignaturas (con discusión de sistemas
de clases, unidades, programas) y de talleres para el intercambio de buenas prácticas en
educación ambiental escolar.
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Grado de participación en actividades de superación profesional relacionadas con la
educación ambiental escolar y para la prevención y la reducción de riesgos de desastres, la
superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización
sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus
actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural.
Las formas organizativas principales de la superación profesional son el curso, el
entrenamiento y el diplomado. Otras formas de superación son la autopreparación, la
conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico y otras, que
complementan y posibilitan el estudio y la divulgación de los avances del conocimiento, la
ciencia, la tecnología y el arte. Constituyen formas organizativas del postgrado académico
la especialidad de postgrado, la maestría y el doctorado.

Grado de participación en actividades científicas relacionadas con la educación ambiental
escolar y para la prevención y la reducción de riesgos de desastres; está declarado que la
misión del sistema de ciencia e innovación tecnológica del Ministerio de Educación
(MINED), es construir un elemento aglutinador y dinamizador de esta actividad en el
sector, contribuyendo decisivamente a: detectar los problemas que afectan la educación y
establecer las prioridades; elevar la eficiencia y la calidad de la educación cubana en función
de la formación integral de las nuevas generaciones de cubanos…, son formas de
organización de la actividad de ciencia e innovación tecnológica: la experiencia pedagógica
de avanzada, los proyectos de investigación, el desarrollo de tesis de maestría, la realización
de aspirantura al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas.

Cumplimiento de la política educacional en relación con la educación ambiental y la
prevención y la reducción de riesgos de desastres.

Dimensión: resultados de su labor educativa:

Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en el conocimiento del medio
ambiente, las relaciones entre sus componentes, la problemática ambiental con sus causas
y efectos, así como las amenazas-peligros que pueden ocasionar riesgos de desastres.

Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las cualidades de la personalidad
dirigidas a la protección y la conservación del medio ambiente como dimensión del modelo
de hombre que se pretende formar (Tabla 3).

Tabla 3. Métodos de la investigación educativa y criterios de evaluación.
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La observación de clases

La evaluación del desempeño del docente, cualquiera que sea el método utilizado, es compleja
y difícil. Existe una serie de enfoques, pero cada uno de ellos tiene sus pro y sus contra. En lo
que parecen coincidir esos enfoques es en el hecho de que la omisión de la observación directa
en la evaluación del desempeño del docente resulta impensable, pues ¿cómo puede evaluarse a
los profesores sin ver a estos en acción? Sin embargo, las observaciones no deberían ser tan
predominantes que, por su presencia, se ignoren aspectos de la enseñanza que no son fácilmente
observables.

Por tal razón, para nosotros una evaluación ideal incorpora fuentes múltiples de datos sobre
el desempeño de los profesores y sus consecuencias sobre los alumnos.

Acerca de la clase que se va a observar

La observación de la clase, dos o tres de ellas, es muy importante para  generalizar y encontrar
validez y fiabilidad; en este caso, habría que tomar muestras de diversos tipos de clases en una
serie de asignaturas de las que imparte el docente en cuestión. Cuando las observaciones se
utilizan para mejorar la instrucción, la estabilidad y la posibilidad de generalizar pueden ser
aspectos de menos importancia. Un pequeño número de  observaciones puede proporcionar
sugerencias de gran utilidad, siempre y cuando se tenga claro que no se ha obtenido una visión
completa de las capacidades y las habilidades pedagógicas del profesor.

Es necesario que se mantenga una reunión después de la observación para discutir esta y las
conclusiones extraídas. Los profesores tienen derecho a saber cuándo se han sacado conclusiones
acerca de su rendimiento, de qué tipo han sido estas y, según ello, planificar los objetivos de
desarrollo profesional.

Las observaciones de clases pueden ser la pieza fundamental de una estrategia de evaluación
sistemática del desempeño de los docentes.

DOCENTE

Etapa de orientación de la actividad

¿Logra que el alumno comprenda qué, para qué, por qué, cómo y bajo qué condiciones va a
aprender antes de la ejecución? Sí__  No__

¿Utiliza vías metodológicas que orienten e impliquen al alumno en el análisis de las condiciones
de las tareas y en los procedimientos que habrá de utilizar en su solución posterior?

Sí__  No__

¿Orienta actividades variadas, diferenciadas y con niveles crecientes de complejidad?

Sí__  No__

¿Las actividades que se orientan promueven la motivación hacia el estudio del medio ambiente,
la prevención y la reducción de riesgos de desastres?

¿Controla si comprenden lo orientado? Sí__  No__

Etapa de ejecución

¿El maestro o profesor atiende diferenciadamente las necesidades y las potencialidades de
los alumnos individuales y del grupo, a partir del diagnóstico? Sí__  No__
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¿El maestro demuestra confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos sus alumnos,
apoyándolos con palabras que les den seguridad? Sí__  No__

Etapa de control

¿El maestro dirige el proceso sin anticiparse a los razonamientos y los juicios de los alum-
nos? Sí__  No__

¿Garantiza un clima de confianza? Sí__  No__

¿Facilita la comunicación al promover el intercambio de idea en sus alumnos?  Si__  No__

La entrevista se basa en la presencia directa del investigador, que interroga personalmente al
sujeto entrevistado, desarrollando una conversación planificada y proporcionar parte de la
información necesaria para completar la imagen de las competencias necesarias en todo
docente. Puede revelar los planes de un profesor, así como sus razones para enseñar cómo lo
hace y algo muy importante es que pueden mostrar insuficiencias que frenan el desarrollo de
la educación ambiental y para la prevención y la reducción de riesgos de desastres.

De las distintas vías por la que usted puede superarse en educación ambiental y riesgos de
desastres, ¿diga en cuál ha participado y qué institución la ejecutó?

¿En cuáles, de las vías existentes para el desarrollo del trabajo metodológico en la escuela,
han sido objeto de inclusión la educación ambiental y el tema de riesgos de desastres?

¿Cuáles son sus necesidades más apremiantes para poder desarrollar la educación ambiental
y el tema de riesgos de desastres desde su accionar pedagógico?

Las encuestas exploran el comportamiento de determinadas variables relativas a la actuación
del docente y su contexto institucional.

En la tabla 4 se ofrece una relación temática de información necesaria que debe tener el
docente para desarrollar con éxito la educación ambiental y el tema de riesgos de desastres en
la institución escolar.

Tabla 4. Determinación de la presencia de problemas ambientales generales.

- La introducción de la computación al proceso docente-educativo hoy es una realidad en
nuestro país. Marca con una X la selección que, desde tu posición, entiendas correcta.

¿Domina la computación? __ Sí  __No
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¿Tienes disponibilidad de computadoras para el trabajo docente? __ Sí  __No

¿Cuenta con algún producto informático para el desarrollo de la educación ambiental en el
proceso docente-educativo? __ Sí  __No

¿Tienes acceso a  televisor y video, en el que puedas ver un material didáctico que sirva para
autoprepararte? __ Sí __ No

- La educación ambiental y el tema de riesgos de desastres, en su opinión es:

___Necesaria.

___Algo más que se incorpora al trabajo del maestro.

___Algo sin importancia.

- ¿Cuál es tu apreciación sobre el trabajo de la educación ambiental y el tema de riesgos de
desastres en la escuela?

__Excelente       __Buena       __Regular        __Mala

La autoevaluación es el método por medio del cual el mismo docente hace un análisis de sus
propias características de desempeño y el plan de desarrollo individual es la visión de la admi-
nistración materializada en un conjunto de sugerencias dirigidas a potenciar el autodesarrollo
del desempeño del docente.

De esta forma, se estimula la capacidad autocrítica del profesor y la visión del directivo en
función de la introducción de la dimensión ambiental y, con ello, aumentar el nivel de profesio-
nalidad del profesor.

Ejemplo 9

Indicadores para la evaluación de los directivos educacionales relacionado con la
educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres

La metodología diseñada a la evaluación de los directivos educacionales en la introducción
de la educación ambiental a su desempeño profesional, está sustentada en el estudio de los
proyectos de investigación de las Universidades de Ciencias Pedagógicas "Frank País García" de
Santiago de Cuba y "José de la Luz y Caballero", de Holguín, entre otras, que abordan el tema
de dirección educacional.

Se entiende como desempeño profesional del director al conjunto de acciones que realiza
este, que se concretan en la dirección de la institución, teniendo en cuenta la planificación, la
organización, la regulación y el control del trabajo docente, metodológico, educativo,
investigativo, de superación y económico sobre la base de sus características personales y en
sus resultados, para lograr el fin y los objetivos del nivel educativo donde trabaje.

La definición de desempeño profesional del director permite construir una definición
operacional a partir de un sistema de dimensiones, subdimensiones e indicadores que propician
la evaluación de su comportamiento en la práctica.

Al tener en cuenta la definición de desempeño profesional del director, se proponen las
dimensiones siguientes:
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Dimensión 1. Características personales: en esta dimensión se analiza el nivel de conocimiento
de la política educacional relacionada con la educación ambiental, prevención y reducción de
riesgos de desastres en la institución escolar y el nivel de  preparación para la actividad que va
a realizar.

1.1.Subdimensión. Dominio y aplicación de la política educacional sobre educación ambiental
y el tema de riesgos de desastres.

Indicadores:

Nivel de conocimiento de la política educacional del país, en relación con la educación am-
biental y el tema de riesgos de desastres.

Capacidad que tiene para solucionar los problemas que se presentan en su actividad de
dirección, siendo consecuente con la política educacional orientada en educación ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

1.2.Subdimensión. Preparación en educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en la institución escolar.

Indicadores:

Nivel académico alcanzado en educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en la institución escolar.

Nivel metodológico alcanzado en educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres en la institución escolar.

1.3.Subdimensión. Estilo de dirección que emplea en relación con la educación ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

Indicadores:

Autoritario.

Democrático.

Dejar - Hacer.

Dimensión 2. Dirección de la institución: conjunto de elementos estructurales, funcionales y
procesales que utiliza la institución para planificar, organizar, regular y controlar el desarrollo
de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución
escolar en el cumplimiento de su encargo social. Cuando se habla de desarrollo de la educación
ambiental es la actuación del hombre, como sujeto y objeto del proceso de dirección.

2.1. Subdimensión. Introducción de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres en la institución escolar a los procesos de planificación y de organización de la
vida de la escuela.

Indicadores:

Introducción de estos temas en:

Matutinos.

Horarios.

Recesos escolares.
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Sistema de reuniones.

Actividades recreativas.

Actividades deportivas.

2.2. Subdimensión. Introducción de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres en la institución escolar a la dirección del trabajo docente.

Indicadores:

Organización del trabajo docente en relación con estos temas.

Control del tratamiento de estos temas desde de la clase.

Variedad de actividades en relación con estos temas:

-Docentes.

-Extradocentes.

-Extracurriculares.

Efectividad del uso de la computación, TV educativa, video para el desarrollo de la educación

ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

Grado de conocimiento y de atención a los estudiantes y a los docentes a partir del diagnóstico.

Capacidad para reorientar el trabajo docente.

2.3. Subdimensión. Dirección de planificación docente.

Indicadores:

Diseña y organiza la introducción de la educación ambiental, prevención y reducción de
riesgos de desastres en la institución escolar, en la planificación docente.

Dirige acciones sistemáticas para la preparación de sus subordinados en la planificación
docente para la introducción de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos
de desastres en la institución escolar.

Hace cumplir la estrategia elaborada para la introducción de la educación ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar, propiciando en su
implementación un apoyo metodológico, que garantice su seguimiento en los órganos de
dirección y técnicos a nivel de escuela.

Capacidad para reorientar el trabajo metodológico relacionado con estos temas.

Evalúa la planificación docente relacionada con la introducción de la educación ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar a los órganos de
dirección y técnicos a nivel de escuela.

2.4. Subdimensión. Labor educativa.

Indicadores:

Planeación de actividades de educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en la institución escolar.

Instrumentación de experiencias pedagógicas sobre estos temas.
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Evalúa la labor educativa en educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en la institución escolar.

Capacidad para reorientar la labor educativa en dichos temas.

2.5. Subdimensión. Dirección de la superación de los docentes en educación ambiental,
prevención y reducción de riesgos de desastres.

Indicadores:

Correspondencia de las actividades de superación en educación ambiental, prevención y
reducción de riesgos de desastres con el diagnóstico.

Planificación de la superación en dichos temas.

Logra avances en la preparación de los docentes en estos temas.

2.6. Subdimensión. Dirección de la investigación en educación ambiental, prevención y
reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

Indicadores:

Planificación de las actividades de investigación en educación ambiental, prevención y
reducción de riesgos de desastres en la institución escolar en correspondencia con el
diagnóstico.

Control que ejerce de la instrumentación de los resultados científicos en los referidos temas.

Grado de flexibilidad para modificar las actividades de investigación en los temas de acuerdo
con la retroalimentación que recibe.

2.7. Subdimensión. Dirección de los recursos económicos en la ambientalización del centro.

Indicador:

Distribuye los recursos materiales disponibles en función de mejorar  las condiciones
ambientales del centro.

Dimensión 3. Relaciones con las organizaciones, la familia y la comunidad.

Las relaciones humanas que logra con las personas con las cuales se relaciona.

3.1. Subdimensión. Relaciones con la familia y la comunidad en torno al desarrollo de la
educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar

Indicadores:

Introducción de elementos de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de
desastres en la institución escolar en las reuniones de padres.

Relaciones solidarias y de ayuda mutua en la gestión de riesgos y ambiental comunitaria.

3.2. Subdimensión. Relaciones que establece con las organizaciones para el desarrollo de la
educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar.

Indicadores:

Unidad de criterios en la orientación, el asesoramiento y el control de las distintas actividades.



CAPÍTULO 8._ SISTEMATIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL...

169

Trabajar, en coordinación con las organizaciones políticas, de masas, pioneriles y las juveniles
para el desarrollo de la educación ambiental, la prevención y la reducción de riesgos de
desastres.

Es imprescindible que se estudie teórica y prácticamente la categoría evaluación de la
educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en la institución escolar y
se penetre en su esencia, determinando las dimensiones, las subdimensiones, los indicadores y
los instrumentos que permitan recoger información cuantitativa y cualitativa, válida y pertinente,
logrando comparar el estado real con el deseado y la toma de decisiones para la transformación
y el mejoramiento de este proceso formativo.

La evaluación de la educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres en
la institución escolar debe medir, de la forma más certera posible, los logros alcanzados por los
alumnos en el aprendizaje de una teoría relacionada con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, en la formación de una axiología ambiental y en su participación consciente en la
gestión ambiental y de riesgos en el caso de los docentes y los directivos el nivel de preparación
para la incorporación de la dimensión ambiental al trabajo docente, metodológico, educativo,
investigativo y de superación sobre la base de sus características personales y en sus resultados,
en el nivel de enseñanza donde trabaje.

Ejemplo 10

¿Cómo evaluar el proceso docente-educativo escolar, familiar y comunitario con
la población adulta relacionado con la educación ambiental, la prevención y la
reducción de riesgos de desastres?

A continuación se muestran dimensiones e indicadores relacionados con la protección del medio
ambiente y la prevención de los desastres:

I.   Dimensiones:

Organización de la escuela.

Organización de los docentes.

 Organización de los estudiantes.

A continuación, se muestran algunas de las categorías de dimensiones e indicadores:

1. Indicadores:

 Si la escuela es una institución donde se desarrolla el proceso docente-educativo en
relación con la familia, la comunidad y la población adulta.

 Si la escuela está organizada y preparada para que en ella se desarrollen las actividades
docentes-educativas, con el objetivo de llevar al estudiante a comprender que la educación
ambiental y en desastres es parte de la educación integral.

 Si se realizan las acciones educativas como proceso que permite la organización secuencial
de estas, de modo que los estudiantes se sientan obligados a rechazar la improvisación de
actividades de protección del medio ambiente y la prevención de desastres.

 Si la escuela crea condiciones para la participación de la organización estudiantil en las
actividades docentes, para la puesta en práctica de las propuestas con la participación de
la población adulta.
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 Si las acciones planificadas y programadas responden a las necesidades y los
requerimientos para el desarrollo de la educación ambiental y la prevención de desastres
en los estudiantes.

II. Dimensiones:

Calidad de las actividades.

Calidad de la metodología.

2. Indicadores:

 Si las actividades docentes para el desarrollo de la educación ambiental y la prevención
de desastres en los estudiantes permiten cumplir los objetivos propuestos.

 Si propician valorar los conocimientos y los sentimientos de los estudiantes ante los
problemas sobre el medio ambiente y educación ambiental y la prevención de desastres.

 Si el tratamiento de los conceptos básicos asociados al medio ambiente y la educación
ambiental y la prevención de desastres que se abordan tienen una aplicación real en los
estudiantes.

 Si la estrategia y las actividades propuestas requieren de la organización de seminarios,
los talleres y otras formas de preparación antes de su implementación.

 Si aprovechan las potencialidades de los estudiantes para perfeccionar las metodologías
de enseñanza y fortalecen la responsabilidad ante la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres.

III. Dimensiones:

Apropiación de los contenidos sobre el medio ambiente.

Apropiación de los contenidos sobre la prevención de desastres.

3. Indicadores:

 Si son adecuadas las temáticas propuestas para varias asignaturas y permiten la
interdisciplinariedad e integración.

 Si los objetivos, las generalidades, las estrategias y las actividades con la educación
ambiental y la prevención de desastres, incluidos en cada temática. contribuyen al
desarrollo de la educación  en los estudiantes.

 Si dominan los conceptos básicos asociados a la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres y su aplicación a la realidad que viven los estudiantes y al mapa
de riesgo de la localidad.

 Si los estudiantes tienen conocimientos de los principales problemas globales que afectan
el medio ambiente; por ejemplo, la disminución de la biodiversidad, el cambio climático,
la utilización insostenible de recursos, la contaminación, el crecimiento demográfico
desequilibrado, los desastres y la gestión del riesgo, entre otros.

 Si tienen conciencia sobre el peligro para la humanidad, las consecuencias de los
principales problemas globales que afectan el medio ambiente.

 Si se adoptan medidas objetivas para desarrollar la cultura ambiental y de prevención de
desastres en los estudiantes, que favorezca la protección del medio ambiente, con la
participación de la comunidad adulta.
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IV. Dimensiones:

Participación en acciones de protección.

Cambio de actitudes sobre el medio ambiente.

4. Indicadores:

 Si aumentó la participación de los estudiantes en las actividades para la protección
ambiental y la prevención de desastres.

 Si la información y la divulgación sobre procedimientos de participación de los estudiantes
en exposiciones, talleres, mesas redondas, simposios, concursos y paneles, para
profundizar los conocimientos sobre educación ambiental y prevención de desastres.

 Si hay participación en los estudiantes, bajo la orientación del profesor, en las actividades
sobre educación ambiental y prevención de desastres en las familias, las comunidades y
en la población adulta.

 Si se ha logrado la motivación de los profesores y la disponibilidad de los estudiantes
para aprender sobre conceptos básicos asociados a la protección del medio ambiente.

 Si se han creado relaciones de solidaridad, responsabilidad y laboriosidad entre el profesor,
los estudiantes y otras personas que participan en el proceso de educación ambiental y
de prevención de desastres.

Si se logra crear compromisos colectivos e individuales en los estudiantes para el cambio
de conducta ante los problemas del medio ambiente, la prevención y la reducción de
riesgos de desastres.

Ejemplo 11

Propuesta de ejemplo para la evaluación del alumno, relacionado con los temas
de la educación ambiental, la prevención y la reducción de riesgos de desastres

Objetivo:

Elaborar la propuesta para el trabajo de la evaluación de la educación ambiental y la prevención
y la reducción del riesgo asociado a los desastres en el alumno.

I. Metodología del trabajo.

Determinar qué aspectos sobre la educación ambiental y la prevención y la reducción del
riesgo asociados a los desastres se deben evaluar en el alumno. ¿Qué voy a evaluar?

¿Qué vías o formas utilizar para evaluar en el alumno la educación ambiental y la prevención
y la reducción del riesgo? ¿Cómo evaluar la educación ambiental?

Análisis y valoración de los resultados alcanzados en la evaluación de la educación ambiental
en la prevención y la reducción de riesgos asociados a los desastres: ¿para qué me sirve
la evaluación?

¿Qué evaluar en el alumno sobre la educación ambiental y la prevención y la reducción de
riesgos asociados a los desastres?

Se propone medir los principales elementos que definen a una cultura ambiental:
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1. Conocimientos sobre el medio ambiente y la prevención de riesgos asociados a los desastres
naturales.

2. Axiología: expresada en normas de conducta que signifiquen un compromiso con la
protección del medio ambiente y de la vida humana.

3.  Participación: en acciones directas del alumno en la gestión ambiental y en acciones de
prevención y reducción del riesgo asociado a los desastres.

II. Vías y formas de aplicación de la evaluación. Se utilizarán aquellas que el docente considere.

III. Resultados de la evaluación.

Es importante que el análisis de los instrumentos, las vías y las formas de medir el grado de
conocimiento aplicados permitan:

Medir el grado de compromiso del alumno con la protección del medio ambiente y la
reducción del riesgo.

Medir el grado de implicación y la participación del alumno en la gestión ambiental y la
reducción del riesgo.

Medir nos permite conocer hasta dónde hemos llegado y, conociendo los logros y las
deficiencias, entonces, poder proyectar este proceso hacia el estado que queremos alcanzar.

Planificar en el orden teórico del conocimiento a los directivos, los maestros y los
estudiantes, así como a otros profesionales.

Ejemplo 12

La evaluación de la educación ambiental en la planeación y la preparación de los
docentes

La escuela constituye la vía principal para llevar a efecto las diferentes acciones que posibiliten
la integración de la educación ambiental en la formación permanente del docente, de ahí que se
considere el contenido de las funciones docente-metodológica y científico-metodológicas como
procesos importantes. Lo anterior permite elevar la preparación pedagógica y científica de los
docentes.

El diagnóstico, como premisa del trabajo de la planificación, incluye la valoración del nivel
de conocimientos, habilidades y del componente axiológico de la educación ambiental en la
formación de los docentes, para poder concebir, de forma científica, su accionar colectivo e
individual, priorizando aquellas actividades en las que el debate científico y la demostración
ocupen un lugar importante. El control sistemático de este trabajo, fundamentalmente en el
desempeño del docente ante sus alumnos, garantizará su retroalimentación.

Las funciones principales docente-metodológicas y científico-metodológicas del profesor, al
tener presentes los principios y los objetivos establecidos para la educación ambiental, deben
estar dirigidas a que el profesor sea capaz de:

Diagnosticar integralmente el proceso pedagógico, así como otros componentes y agentes
influyentes, de ahí que la labor educativa debe partir del dominio acerca de los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que reflejen el componente axiológico de la
formación de sus alumnos en relación con la educación ambiental, concebido dentro del
diagnóstico integral, y del resultado del diagnóstico ambiental del centro y del medio
ambiente social donde se forma y se desarrolla el escolar.
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En correspondencia con la concepción curricular en el modelo de secundaria básica
actual, planificar, organizar, ejecutar y controlar ese proceso pedagógico, cuyo diseño esté
orientado al desarrollo de conocimientos, de habilidades, de sentimientos, de valores y de
actitudes en los alumnos, tanto a nivel individual como colectivo; para ello, es necesario el
dominio que posea el docente de cuáles son los principios de la educación ambiental y los
objetivos que esta persigue.

Utilizar adecuadamente, para la planificación docente, los documentos normativos,
los metodológicos y los organizativos del proceso pedagógico y, en particular, aquellos
cuyo contenido está orientado a la integración de la educación ambiental en ese proceso;
documentos normativos del MINED, bibliografía puesta a disposición de la escuela,
que incluye las relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) y la ofrecida por el Grupo Multidisciplinario de Educación Ambiental (GMDEA),
y otras.

Elaborar situaciones de aprendizaje para que los alumnos desarrollen procesos
metacognitivos y autorreguladores que propicien actitudes de reflexión, incondicionalidad,
autonomía y responsabilidad; o sea, que los alumnos participen en la organización de sus
propias experiencias de aprendizaje, y darles la oportunidad de ofrecer posibilidades y
alternativas para solucionar determinadas situaciones ambientales que se presenten.

Dominar, fundamentar y, si es preciso transformar con la integración de la educación
ambiental, los objetivos y los contenidos correspondientes al nivel y asignaturas que trabaja,
máxime cuando en el análisis metodológico de las asignaturas no se observe, en ocasiones,
la orientación de forma explícita de esta dimensión de la educación, no obstante las
potencialidades presentes en los contenidos.

Proyectar diferentes estrategias, métodos, actividades y técnicas que permitan dirigir
eficientemente las acciones de la educación ambiental como programa principal o eje
transversal por medio de las asignaturas, prestando especial atención a las tareas prácticas
y las experiencias personales en el contexto de desarrollo del escolar, así como en el lugar
donde se presentan los problemas ambientales.

Orientar el contenido de la enseñanza y el aprendizaje, de modo que fomente una relación
armónica entre el desarrollo de los procesos naturales y sociales, para el desarrollo
sostenible; considerar, por ende, el medio ambiente en su totalidad, en sus aspectos naturales
y en los creados por el hombre (tecnológicos, socioeconómicos, políticos, históricos,
culturales, morales y estéticos), el carácter de sistema de todos estos componentes para la
educación ambiental, como educación para la sostenibilidad a partir de la aplicación del
enfoque interdisciplinario.

 Dirigir la formación patriótica, política, ideológica, ciudadana y antimperialista de los
alumnos, desde la propia actividad pedagógica, tanto en la clase como en otras formas de
organización, y del resto de las actividades de educación ambiental que realiza la escuela
en unión a otras agencias educativas, para lo cual la formación de valores que promueve la
educación ambiental constituye una importante contribución.

 Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y elaborar tareas para la
introducción de los resultados en el proceso docente-educativo, especialmente orientadas
a las estrategias dinamizadoras, reflexivas, participativas y para la resolución de problemas,
que exige la educación ambiental, habida cuenta de su objeto de estudio.

 La valoración de lo observado en las actividades de la planificación docente y fuera de la
clase con los alumnos, puede ser posible a partir de los indicadores determinados para el
desempeño profesional del docente en dos dimensiones; docente y científico-metodológicas
(Tabla 5):
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Tabla 5. Propuesta de algunas dimensiones e indicadores.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Dibujo de niños sobre la prevención de los huracanes. Escuela Jaime Hugo Vilella.
Villa Clara.

Dibujo de niños sobre la prevención de huracanes. Escuela Jaime Hugo Vilella.
Villa Clara.
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Dibujo de niños en actividades de higiene, saneamiento, tala y evacuación del moviliario
escolar. Escuela Rolando Morales Sanabria. Villa Clara.

Dibujo de niños representando un desastre natural. Escuela Lino Pérez. Villa Clara.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Dibujo de niños representando un tornado. Escuela Lino Pérez. Villa Clara.

Mapa de riesgo elaborado por la Escuela Celestino Pacheco. Guane, Pinar del Río.
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Mapa de riesgo de la Escuela Adriano Galano Coutín. Baracoa, Guantánamo.

Mapa de riesgo de la Escuela Fernando Cuesta Piloto. Santa Clara, Villa Clara.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Mapa de riesgo de la Escuela Josué País García. Camagüey.

Mapa de riesgo y verde de la Escuela Mariano Martí. La Habana Vieja, La Habana.
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Mapa de riesgo de la Escuela República Popular de Angola. Boyeros. La Habana.

Mapa de riesgo de Ciudad Escolar Libertad. Marianao. La Habana.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Mapa de riesgo del Centro Politécnico Villena-Revolución. Boyeros, La Habana.

Exposición de trabajos prácticos sobre medio ambiente y prevención de desastres.
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Alumnos explicando el trabajo sobre la prevención de desastres en su escuela.

Intercambio de alumnos con representantes de la Oficina de la UNESCO / La Habana.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Estudiantes en prácticas de primeros auxilios ante desastres en su escuela y su comunidad.
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Exposición de trabajos sobre la protección del medio ambiente y las medidas de la Defensa
Civil.

Exposición sobre trabajos realizados por estudiantes sobre medio ambiente y su protección.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Alumnos protegen materiales de construcción ante la llegada de un huracán.

Simulación de actividades ante el peligro de desastres por sustancias químicas.
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Coordinadores y representantes del Proyecto de Prevención de Desastres, por el Ministerio
de Educación y la UNESCO / La Habana.

Botiquín de primeros auxilios ante desastres.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Alumnos y maestros explican resultados de su proyecto sobre medio ambiente y prevención
de desastres.

Representantes de la Oficina UNESCO / La Habana y el Ministerio de Educación observan
exposición de mapas de riesgo.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

Alumnos de escuelas asociadas a la Unesco presentan sus actividades educativas a docentes,
padres y miembros de la comunidad.

Representantes de la Oficina UNESCO / La Habana y el Ministerio de Educación observan
exposición de mapas de riesgo.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Maestros y profesores de la red de escuelas asociadas a la Unesco explican los resultados de
las buenas prácticas educativas.

Delegados al Seminario-Taller Nacional de la red de escuelas asociadas a la Unesco en Cuba.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

Encuento entre estudiantes y profesores para la socialización de las lecciones aprendidas en el
Proyecto.

Intercambio en escuela rural sobre los resultados del Proyecto a la comunidad.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Inauguración del XIX Seminario-Taller Nacional de la red de escuelas asociadas en Cuba.

Delegados al  XIX Seminario-Taller de la red de escuelas asociadas a la Unesco en Cuba.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

Alumnos y autoridades locales se preparan en el ejercicio Meteoro para actuar ante posibles
desastres.
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GALERÍA DE IMÁGENES

Asesor de la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación explica la
elaboración del mapa de riesgo.

Dramatización sobre los desastres y su prevención. Explicación sobre la afectación de aves
locales por huracanes.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES

Siembra simbólica de árboles para la protección del medio ambiente.

Una importante especie biológica está en riesgo
de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación
de sus condiciones naturales de vida: el hombre.

Fidel Castro
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Notas de conceptos fundamentales

Dimensión. Término de actualidad y de uso frecuente en el lenguaje ambiental, que se utiliza
en muchas ocasiones incorrectamente. En este trabajo, se refiere al tema y al componente
ambiental y su incorporación como eje transversal, temática, sobre el proceso docente-educativo
(curricular, no curricular y otros) en las escuelas, las familias y las comunidades, así como en
proyectos, estudios e investigaciones.

Educación formal. Aquella educación, según la Unesco, que comprende las actividades
organizadas y sistemáticas, que se desarrollan en instituciones educativas especializadas y
centradas en el núcleo maestro-alumno-escuela, con programas y planes de estudio
institucionales y oficiales.

Educación no formal. Aquella educación, según la Unesco, que incluye todas las formas de
enseñanza y educación que se desarrollan en la sociedad, fuera de las instituciones docentes,
que no exigen programas ni planes oficiales y se dirigen a la sociedad, en general.

Gestión ambiental. Término que representa el conjunto de estrategias y acciones para el manejo,
el ordenamiento, el monitoreo y la administración que posibiliten la utilización racional, el
mejoramiento, la rehabilitación, el control de la actividad humana y la protección integral del
medio ambiente, con la concepción del uso para el desarrollo sostenible, como parte de la
política del Estado y el gobierno.

Holístico. Término difundido en los últimos veinte años por organismos, agencias e instituciones
internacionales, de tipo gubernamental y no gubernamental, y por los profesionales que trabajan
el tema ambiental, y se refiere a integralidad, considerar la totalidad, tener en cuenta todos los
componentes, aplicar un enfoque, trabajo y acciones que comprendan todos los componentes
y recursos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio ambiente (incluyendo todos los
componentes).

Medio ambiente. Término hiponímico que significa que mantiene una subordinación lógica o
de inclusión con otro término. Por ejemplo: medio ambiente artificial, medio ambiente cultural,
medio ambiente natural, medio ambiente social, medio ambiente marino, medio ambiente
terrestre, medio ambiente urbano, medio ambiente rural y medio ambiente de montaña, entre
otros, que son términos aprobados y correctos; son cada uno, hiponímico del término de medio
ambiente.

Medio ambiente. Término hiperonímico, como concepto de categoría general. Por ejemplo: es
hiperonímico de medio ambiente artificial, medio ambiente cultural, medio ambiente natural,
medio ambiente social, medio ambiente marino, medio ambiente terrestre, medio ambiente
urbano, medio ambiente rural y medio ambiente de montaña, entre otros, que son términos
aprobados y correctos.
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