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entonees, los eseombros se botaron allago y hay dia se presenta a1 espeetador

un parque con algunas ruinas. Solo el edificio del Correo Central se reconstru-
yo; el Palacio Presidencial se quiere destinar a la cultura; una nueva catedral

hipermodema se erigio en otto lugar y fue inaugurada en 1993.

lQue se puede aprender de este desastre? A pesar de 10 positivo de la soli~

daridad familiar, ella tambien es causa del inmediato colapso de las estructuras

de orden que se requieren para un nipido socorro (polida, bomberos, abasteei~

miento de emergencia, etc.). El Estado autoritario-centtalista evidentemente

fracaso. Para las reflexiones pragmatieas posteriores aeerea de una adecuada

gestion de desastres, es importante sacar las conclusiones correctas.

Oebe mencionarse tambien otro hecho: aunque en agostO y septiembre de
1993 no Ie fue posible a la mision(6) visitar la costa atlantica inundada, razen

por la que no se puede haeer reve1aciones sobre el comportamiento de la pobla~

cion en ellugar, se dio un contacto con una delegacien de sumus que habfa via~
jado a Managua por ayuda. Fue as! que se fortaleci6 el cuadra de una extrema

desconfianza en las autOridades (se comprob6 el trato represivo de estOs pueblos

indigenas par 105 sandinistas), a la par que un profunda sentimiento de depen~

dencia y desamparo.

En resumen, se presenta en Nicaragua el sfndrome de una "cultura de

damnificados", es decir, la cultura de una poblaci6n que, marginada ya tradi~

cionalmente, ha viviclo en las ultimas decadas mucha violencia, muerte y

miseria. Los desastres naturales s610 son otros golpes del destino (en parte,

tambien, de naturaleza magica: el terremotO de 1972 sucedi6 en la noche de

N avidad) que, efectivamente, son casi inevitables; ellos parecen fortalecer en

forma decisiva una psicologia de dependencia, en la que el Estado refleja esta

actitud a nivel superior.

RELACIONES EXTERIORES: POTENCIAL PROPIO
Y ASISTENCIALISMO.

lQue culpa tiene un pals pobre que ademas es golpeado par desastres natu~

rales? lNo deberia 1a solidaridad internacional accionarse en estes casos en

forma especialmcnte nipida y dejar de lado eventuales dudas? Desde este punto

de vista etrco internacional, es rea1mente problematico convertir en terna crfti-

co 10s aspectos de 1a ayuda humanitaria en caso de desastre. Pew es necesario si

se quiere avanzar en el manejo de desastrcs.
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En octubre de 1993, el mundo se sorprendio cuando el gobierno de India
dio a entender que con gusto recibfa la ayuda material para las vfctimas del
terremoto en el estado de Maharashtra, pero que la organizaci6n de la acci6n
humanitaria la llevadan a cabo ellos mismos. No obstante, permitieron la visi-
ta de una delegaci6n alemana para la "evaluacion post~terremoto" (Diario de
Baden del 16.10.93). Reacciones asi apenas son de esperarse del gobiemo nica~
ragilense, aunque qubis tampoco serfa inteligente en beneficio de la poblaci6n
afectada.

Pero seguramente tampoco es exagerado suponer que el referido sindrome
de dependencia de la sociedad casi se reproduce en la relaci6n gobiemo~comu~
nidad intemacionaL. Aunque no se quiere afirmar que confiando en esta asis~
tencia el gobierno descuida la preparacion para desastres (puede ser que la
ayuda se lIofrezca" con bastante insistencia), hay indidos de que se "cultiva"
algo asf como una dependencia psicologlca (un segundo caso en el muncio
podria ser Bangladesh). Tambi<~n los organismos intemacionales tienen ciena
responsabilidad en esto. Asi, por ejemplo, los inventarios de 105 danos que
UNICEP AL u OEA elaboraron despues de desastres en el hemisferio, hasta
ahora pnkticamente no cumplieron con Hamar la atencion de 105 gobiemos
sobre "falias en el sistema" y con hacer propuestas para mejorar la organizadon.
Al parecer esto va a cambiar a nivel conceptual (par eso tambien el DIRDN),
pero todavia no existe un mecanismo de dialogo que tenga como objetivo forta~
lecer el potencial propio.

Durante las semanas de visita en el pais, fue posible observar mas de
cerca como "tratoll el gobierno las extensas inundaciones en la costa del
Caribe. Se mostro bastante perdido (tal vez 10 estaba) en una reunion con los
representantes de las embajadas, proporciono cifras muy generosas sobre los
danos y apel6 a la solidaridad intemacional. El gobierno japones dono espon~
taneamente 100 mil d61ares USA, mientras los representantes de otros paises
parecieron alga mdecisos pues querian saber justamente de que recursos pro-
pios disponia el gobiemo. Se referian en primer lugar al EJercito, que gan6 en
105ultimos anos varios miHones de d61ares que no aparecen en el presupuesto
oficlal. Pero el gobierno norteamencano mand6 rapidamente un Hercules
para transportar materiales de socorro hacia Puerto Cabezas. La justificaclon
onctal del gobiemo fue que 105aviones del Ejercito tenfan una capacidad muy
limitada y no habia dinero para combustible. Claro, el gobiemo de Chamono
puede contar con un creciente apoyo internacional wero no deberia hacer el
mismo un poco mas?
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CAMPOS DE ACCION DEL MANEJO DE DESASTRES.

Despues de exponer el margen condicional, hay que preguntarse ahora por
el actual estado del sistema de gesti6n de desastres. Sin embargo, la intenci6n
no es basarse en un modelo elaborado de sistema, sino reunir y presentar impre.
siones y amilisis que, en conjunto, deberfan ofrecer un cuadro amplio. Por no
ser el objetivo de este capitulo, excluiremos el aspecto tecnico y cientffico.
natural del problema (geoffsica, meteorologfa, ingenierfa de construccion).

INSTITUCIONES ESTATALES DE GESTION DE DESASTRES.

Para comprender adecuadamente el aspecto institUcional de Nicaragua en
la gestion de los desastres, es indispensable pensar en 10siguiente:

a) Los tres sucesivos, pero aItamente antagonicos, sistemas polfticos de los
ultimos 25 afios crearon condiciones, regulaciones e instituciones que sub.
sisten todavfa hoy con diferente intensidad, pues no siempre desaparecie.
ron con el cambio de gobiemo.
Especfficamente, el proceso de institucionalizacion emprendido bajo el
gobiemo de Chamorro (desde 1990) realmente no ha concluido a1.1n;toda.
via existe necesidad de accion en ciertos sectores.
Las propuestas de reformas tienen que tomar en cuenta estos factores cui,
dadosamente. Deberfan enfocarse hacia una concentracion de recursos que
fomente al mismo tiempo una reestructuracion, asf como evitar una
expansion de la administracion publica (una meta central de las medidas
en curso en todos los campos de "policy" relevantes del gobiemo).
Un objetivo a priori de 10s cambios deberfa ser tambien la reduccion progre.
siva del alto grado de centralismo en el sector publico y el fortalecimiento
de la capacidad de accion a nivel regional y local. Medidas aSi pueden
aumentar considerablemente la rapidez de reaccion en caso de desastres.

b)

c)

d)

1. EI deficit legal.institucional.

Preguntando por una base legal para la actual gestion de los desastres,
hallamos en primer lugar el decreto numero 465 del 4 de septiemhre de 1989
(entonces firmado por el Presidente Daniel Ortega). Este decreto se refiere a la
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resoluci6n 42/169 de NU/DIRDN para la consritUci6n de un "Comite Nacional
para la Prevenci6n de Desastres Naturales", el cual debe estar integrado por
siete instituciones (seis estatales, una privada) bajo la presldencia de la
"Defensa Civil": Ministerio de Salud, la Cruz Raja nicaragtiense, INETER
(Instituto Nicaragilense de Esrudios Territoriales), INSSBI (Instituto de
Seguridad SOClal con rango de mimsterio), el vice~canciUer y el vice,ministro
para "cooperaci6n externa" (es declr, coordinaci6n de la cooperaci6n para el
desarrollo). Las tareas del Comite se enumeran en ocho puntos, distribuidos en
siete campos de acci6n, entre ellos la creaci6n de un marco legal para la materia
que incluye planes de protecci6n para desastres. Finalmente, se detennina que
este Comite debe tener un caracter permanente (es dedr, mas ana del DIRDN).

La composici6n del Comite cia lugar al siguiente comentario:

el decreta no dice nada acerca de la base institucional, las finanzas, etc.,

para la gesti6n de 105 desastres ;

no queda claro que organizaciones van a actuar en caso de desasttes, se
supone que Defensa Civil, la Cruz Raja y los servicios de salud, pero no se

menciona por ejemplo ni a la polida ni alas bomberos, tampoco 105 servi~

dos de socorro eclesiasticos;

las "relaciones exteriores" estan fuertemente representadas, 10 que senala

una alta expectativa de una eventUal ayuda extema.

Un aspectO clave del decreto es el papel fuerte que se delega a la Defensa
Civil. Esto corresponde a la 16gica institucional del sistema sandinista. La
Defensa Civil (el termino es madecuado, 0 hasm engafioso) es hasta hay parte
del EjercitO y coordin6, hasta 1990, la organizaci6n de la poblaci6n en 105mul,
tifuncionales CDS (Comites de Defensa Sandinlsta), 105cuales tenian durante
1a guerra civil un papel central en la movilizaci6n y auto-defensa. Entre otras
funciones, los CDS se activaron tambien en el caso de desastres naturales.

Se podrfa suponer tambien que la composici6n de 105comites es el resulta-
do de expenencias anteriores, par eJemplo, el huracan Joan en octubre de 1988.
Sin embargo, esto es parcialmeme cierto. La logfstlca funclOno relativamenre
bien, como se puede comprobar ex post (fueron evacuados sin grandes prob1e~
mas 105 aproximadamente 1,000 habitantes de 1a isla Com Island, frente a 1a
costa del Caribe), pero el "gabinete de emergencia", creado ad hoc por el
Presldente, se compuso de forma tota1mente diferente (9 ministetios). Las
medldas en ellugar del desastre fueron coordmadas por el comandante William



ESTUDIO DEL CASO DE NICARAGUA 103

Ramirez, hombre de eonfianza del Presidente.
No existe, entonees, motivo para tamar el decreto de 1989 como una rea-

lidad practicable; en el caso concreto de un desastre, se improvisa. De hecho,
los sandimstas se apoyaron en una ley de la era de Somoza, del 26 de mayo de
1976, la cual constituye dentro de la Guardta Nacional (ejercita y pohda com-
binados) la Defensa Ctvil (con presupuesto y recursos propios). Esta ley no fue
revocada expHcitamente por el decreta de 1989. Ello haee necesario una deter-
mlnacion mas clara de la siruac16n.

Un hecho empirico es que el decreto de 1989 no se aphea en la forma pre-
vista. La Defensa Civil, en el mejor de los casos, es un actor entre otros, y de
todos modos no preside ni coordma. lComo se puede explicar esto?

Un problema central del gobiemo Chamorro es el control civil del ejerci-
to. La Defensa Civil sigue forroando patte de el y, en caso de desastte, el gobier-
no civil no Ie conffa la gesti6n del mismo, ponh~ndola practicamente en una
posicion marginal.

lQue respuestas organizativas se ofrecen entonces? En el caso de las inun-
daciones en la costa adantica en agosto-septiembre de 1993, LaPresidenta nom-
bra al Ministro de T ransporre como coordmadar de las medidas; seguramente
este ministerio puso en juego sus considerables recursos, como vehi'culos, etc.,
sin embargo, es tambien evidente que, como los demas, no dispone de infraes-
tmctum y logistica para manejar desastres; el Mmisrro 10 reconoci6 con toda
franqueza en una conversaci6n.

En suma, pueden fonnularse las siguientes impresiones:

En caso de desastres el gobiemo improvisa, en lugar de sustentarse en una

estructUra organizativa que pueda ser encargada.

La Defensa Civil, como entidad coordinadora prevista, no es capaz de

actuar, debido a su marginaci6n par formar parte del ejercito. Tampoco es

posible delimitar y definir su status; en el presupuesto oficial del Ejercito Ie

corresponde apenas una suma de 20,572 cordobas (mas 0 menos 3,000

d61ares), que es menos del uno par ciento del presupuesto del Ejercito.

Otto problema consiste en el hecho de que la Defensa Civil, como parte
integral del EjerClto, no puede conrar can recursos externos (instancias mas
altas del Ejerciro podr(an disponer de eUo sin control). Esto es solamente posi~
ble por vias inditectas, como por ejemplo por cooperaci6n can otras instancias
estatales 0 privadas que reclben asistencia. Hay, por ejemplo, un pequeno pro-
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gram a del Mmisterio de Educacion (apovado por Italia) para llevar el tema de
la prevencion V la preparacion para desastres alas escuelas; la Defensa Civil
parndpa como socio competente en la matena.

Realmente, bajo las circunstancias acruales la Defensa Civil tendria sufi.
ciente motivo para retirarse, pero sucede 10 comrado. Su direcci6n (un capitan

V una mujer del mismo rango), a pesar de las limitaciones seiialadas, se esfuerza
en mostrar a1 gobiemo V al publico que trabaja .v de manera muy profesional,
en mejorar la gestion de 105desastres en el pals. Aunque la Defensa Civil dlspo.
ne solamente de unos 20 colaboradores, desarrollo multiples e ingeniosas inicia-
tivas que, 16gicamente, se deducen del decreto de 1989. Sin embargo, el proble-
ma es que este decreto no funciona Vpor eso no hay una base comUn de enten.
dimiento dentro del gobiemo. Asf, la Defensa Civil presento en el simposio
internacionallt20 aiios despues del terremoto de Managua en 197zn, celebrado

del 23 al 25 de noviembre de 1992 V organizado por INETER (Instituto
Nicaragtiense de Estudios Territoriales), un detallado programa de trabajo que
subraya su potestad de coorclmacion. Poco antes, en junio de 1992, la Defensa
Civil presento tambien un programa para el fortalecimiento del sistema nacio-
nal de proteccion para desastres, el cual muestra, independiente de una deman-
da astronomica de recursas, algunos principios fiUV oportUnos. Pera, como se
confirmo en una consulta, hasta ahora ninguna institucion intemacional °

bila.

teral ha correspondido en forma positiva, probablemente por las va menciona-
das dudas £rente a una organizacion de corte militar.

La Defensa Civil tambien desarroUa planes de preparaci6n para caso de
desastres en determinadas regiones y municipios Vpara eventos especfficos. Asf,
presento en julio de 1993, en cooperaci6n con el INIFOM (Instituco de
Fomento Municipal), un "Plan Nacional de Emergencia para Huracanes e
lnundaciones", donde igualmente msiste en su papel de coordinaci6n. Como ya
se ha dicho, pocas semanas despues la realidad era bastante diferente en el caso
del ciel6n Bret. Tambien este ejemplo demuestra que la Defensa Civil se inter-
pone a traves de acuerdos y convenios con mstituciones de cooperaci6n y quie-
re hacer hincapie en su competencia en la materia (asf existe un convenio con
INETER del 13 de agosto de 1993). Ademas, reconoce claramente la falta de
una solida base legal para la gesti6n de Losdesastres en Nicaragua. En este sentt-
do, \a Defensa Civil s610 respondla a una intencion declarada en el decreto de
1989 cuando presento, en 1992, un anteproyecto de ley para la creaci6n de un
"Sistema Nacional de Defensa Civil", asegurnndose el apoyo de un abogado de
la oficina presidencial para su elaboracion. Por 16gica. esta propuesta tambien
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fortalece la posicion de la Defensa Civil, sin siquiera toear el asunto de su inte~

gracion al Ejercito. Pew ni en la oficina presidencial ni en el parlamento se

ocuparon detenidamente de esto.

Nos ha parecido importante abordar con amplicud la sicuacion insticucio-

nal de la gesti6n de 105 desastres para confirmar la testS inieial de que tambien

en este campo se presenta una realidad ambivalente:

Una institucion que se fundamema en un decreta sandinista para legiti~

marse y justiflcar sus actividades.

Un goblemo que no sabe como tratarla, pero que tampoco hace algo para

dotarse de una estructura adecuada para la gestion de 10s desastres, y pre~

fiere improvlsar (una caracterfstica de todo el sistema polin co ).

En el siguiente apartado vamos a desarrollar consideraciones acerca de
como se podr£a subsanar este deficit legal~instit4cional.

2. Iniciativas para una movili:zacion a nivel comuna!.

La DefeTlSa Civil, desde hace alglin tiempo, se esta esforzando en llevar la

idea de la prevencion de desastres a 105 municipios. Promueve la constitucion

de "Comites municipales de prevenclon, mitigacion y atencion de desastrest!,

los cuales deben reunir a todas las instituciones relevances, estatales 0 privadas,

bajo la presideneia del alcalde, para organizar la gestion de 105 desastres.

No cabe la menor duda de que este tlene que ser el punta de partida. Sm

embargo, para formar una red como esta y mantenerla eficiente, a traves de

medidas de capacitacion, se necesitan cOTlSiderables recursos. Hasta ahara, esto

se lagro ante todo en las dos ciudades mas grandes del paLS ademas de Managua,

Leon y Granada. Una visita de un d£a a Leon proporcion6 impresiones aleecio~

nadoras:

Los inputS teenicos tienen que ser dados par un experto (en este easo fue
un oHcial de la Defensa Civil), el cual no solamente dabora el plan para
desastres, sino tambien mantiene funcional la correspandiente oficina y
lleva a cabo frecuemes actividades en el municipio.
Por razones psicologicas, tiene sentido evaluar la preparaci6n de la pobla~
cion para desastres (en este caso se trat6 de la erupci6n del Cerro Negro,
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en 1992) no en forma aislada, sino como parte integral de un programa
amplio de concienciacion (por ejemplo, proceecion del media ambtence,
instruccion para el trMico, salud preventiva, etc.). Estas medidas son de
relevancia eotidiana, pues posibles eventos daninos son frecuentemente
rechazados por su cankter incalculable. Si se logra, por ejemplo, introducir
la prevencion de desastres en un curso para primeros auxilios, es evidente
que el mensaJe llegara mas facllmente.

Lamentablemente, el apoyo itahano para el proyecto pilato en Leon termi~
no a finales de 1993, y hay que temer que el enrusiasmo inicial se esfume.

SegUn la Defensa Civil, existen planes de preparacion para desastres en
diez mumcipios (de un total de aproximadamente 140), can prioridad en aque-
110sdonde existen claras amenazas. Este es el caso de Moyogalpa, localidad ubi-
cada al pie del volcan Concepcion, en el lago Nicaragua. Las amenazas mas
grandes son las avalanchas de lodo (lahares), corrientes de lava y lluvias de
ceniza. El plan de preparacion para desastres toma muy precisamente en cuenta
las condiciones y potencialidades locales.

(Pero cmil es la situacion de la capital, Managua, que sufrio en 1972 los
esrragos del terremoto? Las indagaciones dieron como resultado que la prepara~
Clon de la capital para el proximo desastre es muy defldente; casi no se ha
aprendido de 1972 y la situaci6n amenazante se omite sistematieamente. El
{mico elemenw disponible en la proceedon para desastres es la resolucion de

municipalidad numero 19, del 2 de junio de 1993, que propone la creaci6n de
un comite para la preparacl0n en caso de desastres. Sin embargo, medidas eon-
cretas, como por ejemplo una oficina, etc., no estaban a la vista tres meses des~
pues de su divulgaci6n.

Hay diferentes posibilidades para interpretar esta lamentable situaci6n: la
polftica municipal tiene otras prioridades; el gobiemo central no dispone de
una poIftica en materia de desastres que pueda ser ofrecida a 105municipios; la
IIcultura de 105damnificados" esta ampliamente presente.

Un vistazo a otras infraestructuras que se activan en caso de desastres pro~
poreiona igualmente un preocupanre cuadro de debihdad. Asf, en toda la clUdad
de Managua hay solamente cuatro ambulancias (ver artfculo en "BarricadaTldel 7
de septiembre de 1993). Asimismo, 105 bomberos estan muy precariamente
equipados. Desde la decada de 1930 habra una viva tradici6n de bomberos
valuntanos, seglin el ejemplo espanal ; este sistema fue destruido por 105sandi-
nistas y 105 bomberos fueron integrados al Ejercito (SINACOI, Sistema
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Nacional de Prevencion de Incendios). El gobiemo de Chamotfo. desde el inicio
de su ad ministracion , soluclOno el problema s610 en forma parcial. el cuerpo
tlmilitarizadotl de bomberos fue subordmado al Ministerio de Gobemacion (al

igual que la polida), mienttas que se dispuso (Acuerdo Presidencial numero 2/92
del 9 de enero de 1992) que a 10s bomberos voluntarios se les devolvieran los
bienes expropiados, como la Estaci6n Central frente al Estadio de Baseball, en
Managua (cinco estadones menores pertenecen a 105bomberos estatales; ade-
mas, atlenden el aeropueno). EI equipamientO de ambos cuerpos de bomberos se
encuentra en un estado de tan extrema insuficiencia que deja temer 10 pear (los
obsoletos vehfculos de la RDA y URSS, ahora refaccionados, dentro de poco se
van a caer en pedazos). Sin embargo, mas preocupante es todavfa el hecho de
que entre 105des cuerpos exista una competencla vehemente. Eso podrfa aumen-
tar la eficiencia en arras sectores lpero en el caso de incendios 0 desastres?

Por otra lado es admnable con que entusiasmo 105bomberos voluntarios,
medicos, mgenieros de informatica, etc., manejan su ma[eria y donan su tiempo
ltbre; tambien se llevan a cabo programas de capacitaclon, que se propagan por
todo el palS. Dos cosas parecen de necesidad urgente: una clara polftica guber-
namental dmglda hacia la combinaci6n de los recursos (si es posible, bajo una
administracion aut6noma) y un mejor equipamiento (ante todo falta equipo
para el servicio de paramedicos).

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENT ALES
EN EL SOCORRO PARA DESASTRES.

Durante las dos liltimas decadas, la relaci6n entre el Estado y las organiza~

dones no gubemamentales no se caracterizo per una eomplementanedad posi-

tiva. Los sandinistas siempre trataron de poner bajo su control a las organizacio-

nes de la IIsociedad civil" (en este sentido. apenas se diferenciaran de la dicta-

dura de Somoza), objetivo que no lograron con la Iglesia Catolica (muehas igle-

Sias protestantes han prefendo evitar una confrontaci6n directa). El gobiemo

Chamorro fomenta par prmclpio mas pluralidad organizativa, pero por ello han

surgldo cambien nuevas formas de politizaclon y los modos de cooperacion

entre Estado y ONG no son siempre transparentes y operativas. Hasta hoy se

perClbe el nombramiento del presidente de la Cruz Roja como acto politleo.

La (mica erganizaci6n con capacidad para actuar en el territorio nacional

en la gesti6n de desastres es la Cruz Roja. Mantiene una red de estaciones para
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primeros auxilios y dispone de ambulancias dia y noche. Este es ya un servicio
de maxima importancia para la poblacion, pero sorprende que se ofrezca en
forma gratuita pues asi se presentan problemas de financiamiemo.

Debido a la sltuacion economica en el pais, durante los (Humos anos baja-
ron dramaticamente los ingresos por recaudaciones en 1a calle y 1otedas. Una
co1ecta a mediados de agosto de 1993 so1amente logro obtener 167,000 cordo-
bas (unos 27,000 dolares USA), y de esta suma corresponden 100,000 cordobas
a una donacl0n que hizo la Presidenta en nombre del gobiemo. Can esa canti-
dad m siquiera se puede pagar a los mas de 100 colaboradores permanentes en la
central en Managua (el banco de sangre, que se mantiene con fondos propios y
goza de un monopoho estrategico en el pals, se.maneja separadamente).

Por otro lado, la Cruz Roja es la unica organizacion en el pals que mantie~
ne un servicio voluntario de socorro (actualmente alrededor de 400 personas),
el cual se puede activar rapidamente en caso de desastre. Para expresarlo toda-
vla mas claro: sin la Cruz Roja un socorro en caso de desastre no se puede ima-
ginar, pues nada funcionarla sin grandes dificultades. Por ello es indispensable
el fortalecimiento financiero e mstitucional de esta organizacion. Sin embargo,
en el pals prevalece la imagen de que la Cruz Roja de todos modes se mantiene
par subsidio intemacional y par eso las contribuciones nacionales no deben
jugar gran papd, 10 cual solo puede producir como efecte que la calidad de su
equipo y la motivacion de sus calaboradores dechne cada vez mas.

No puede ser objetivo de este trabajo examinar 105problemas espedficas
de esta arganizaci6n (ver mas detalles en Federaci6n Intemacional de la Cruz
Roja, 1993), pero es evidente que ella debe seguir jugando un papel fundamen-
tal en el marco del establecimiento de un sistema naclOnal para la gesti6n de los
desastTes, sobre todo porque la poblaci6n tiene un alto grado de confianza en la
Cruz Roja, a pesar de todas la implicaciones polfticas (en 1982-1983, la
Federaci6n Inrernacional de 1a Cruz ROJa practicarnente tUvo que someter a
tutela durante 16 meses la organizaci6n nacional par una crisis intema).

Alga semejante es valido para las congregaciones religiosas, que establecie~
ron sus propias obras de aSistenCia. Sin embargo, su alcance es hmitado y se diri-
ge natural mente a sus feligreses. Esto se demostr6 en forma bien clara en el caso
de las mundaclOnes en la costa atlantIca, donde el CEP AD (orgamzac16n de
asiste:\cia de la,s iglesias protestantes) era muy activo; 105indlgenas de la region
fueron misionados pm la hermandad de Hermhut, entre otras, de la cual surgi6
la actual 11Iglesia Morava!\ una gran cantidad de iglesias protestantes se asent6
desde entonces en la region. Por otra lado, en agosto-septiembre de 1993, se
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manifest6 igualmente que tan debil es la organizad6n de la Cruz Roja en estas

regiones (otro indicador de la extrema bipolarizaci6n del pals).

COOPERACION INTERNACIONAL Y REGIONAL.

Nicaragua forma parte de un sistema de cooperacion intemacional en el

continente americano. Asl, par ejemplo, 13 OEA (Organizacion de 105 Estados

Americanos) senalo desde hace anos la necesidad de un fortalecimiento nacio~

nal para la gesti6n de 105 desastres; elabonindose tambien 105 documentos

correspondientes. Esto es igualmente valido para las actividades; ante todo en el

area de capacitacion, del centro para la prevencion de desastres (UNDRO) de

las Naciones Unidas, en Nueva York. Estas organizaciones, inmediatamente

despues de que ha ocurrido un desastre en el pais, envlan con regularidad rnisio-

nes de evaluaclon.

El punta culrninante de estos esfuerzos y experiencias 10 consdruye hasta

ahora un documenta de trabaJo, que propone la creaclon de un sistema nacio~

nal para la gesti6n de desastres (PNUD/UNDRO, 1993). Este documenta sena-

la tambien los deficit institucionales y legales, pero queda abierto en que podria

consistir la usolucion optima"; solamenre se exige la creaClon de un "SIstema

nacional de prevencion de desastres". Sin embargo, explicitamente se propone;

como pilar de este sistema, que se realicen tres proyectos principales: el fortale-

cimienro del programa geoflsico del "Institute Nlcaraguense de Estudios

Terntoriales" (INETER), la constitucion de un sistema nacional de alerta y

comunicacion para caso de desastres, as! como la organizacion de centros regio~

nales para el socorro. Seguramente se puede debatir sabre estas prioridades

sefialadas (las ONG, par ejemplo, fueron exclUldas), pero una cosa deberta estar

clara: Ide que vale la mejor dotacion cuando esta, en caso de desastre, no se

puede aplicar y eJecutar en forma efectiva? Para eso se requiere de una amplia

concienciacion para la gesti6n de los desastres en rodo el pais, basada en la

voluntad politica del goblerno que debera mamfestarse en una adecuada forma

organizativa.

En este contextO, hay que mencionar la creaci6n de una red centroameri-

cana para la prevenci6n de desastres (CEPREDENAC, Centro de

Coordmacion para la PrevenClon de Desastres Naturales en America Central),

con sede en la ciudad de Guatemala(7). Socio privilegiado en Nicaragua es

INETER, desde 1991 subordinado al Ministerio de Transporte y
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Comunicaciones. CEPREDENAC anualmente lleva a cabo un programa de

fomenta para tados 105socias naclOnales, el cual seguramente no cubre todas las
necesidades, pero se enfoca en fonna oportUna hacla un fortalecimiento gradual

de la capacidad naciona1 (inputs materiales demasiado fuertes conllevan nece;

sariamente una sobrecarga para el personal).

LA NECESIDAD DE LA CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL
PARA LA GESTION DE DESASTRES.

Las exposiciones hechas hasta ahora deberian haber mostrado que la ges;

ti6n de desastres es una tarea a1tamente compleja y exigente, que requiere la

cooperaci6n de muchas mstancias y organizaciones estatales y de naturaleza eco;

nomlca. La intensidad de los desastres natUrales que azotaron Nicaragua en su

historia reClente, y 1a dimension de 105 danos que se produjeron en 105 sectOres

productivos y sodales, obligan a la constataci6n de que este pafs necesita de un

sistema eficiente de gestion de desastres (Sistema Nacional de Prevencion y

Atenci6n de Desastres). El analisis ha mostrado que las piezas para un sistema asf

realmente ya existen, 10 que hace falta todavia es su enlace institUcional y hacer-

las efectivas en el marCO de una voluntad polftlca nacional. Tan comprensible

como que el gobiemo y la poblacion tienen que centrar sus energias en metas

como la paz intema y el desarrollo sodo;economico, es que los desastres natura;

les no esperan ITcoyunturas favorableslT. Es justamente en paises pobres en donde

dehen minimizarse 105 efectos negativos de estos fenomenos a traves de medidas

apropiadas. La superaClon de 105 desastres naturales no se ITs01uciona" can

improvis3Clon, sino a traves de una red institucional que este preparada para el
ITcasali. Esta debe sustentarse en un ni~el de conciencia y conocimienros dentro

de la poblacion, que no interprete los desastres natUrales como I1castigo de Dios"
(0 como quiera que se perciban estos eventos), sino que aporre una asistencia

concreta que se pueda 3ctivar rapidamente para la prevenci6n y delimitaci6n de

danos. Esta dimenSion pedag6gico-psico16gica de la gesti6n de 105 desastres pasa

lamentable mente a segundo plano en muchos paises ~como tambien en

N icaragua~ en relacion con los enfoques tecmcos 0 10s de las ciencias natUrales.

Estos cuestionamientos globales acerca de la situacion actual no deben

entenderse como Ctftica extema, sino como un resumen de nociones difundidas

en el pais y que fueron expresadas por 105 entrevistados. Comprender esto es

baslco para dar pasos concretos hacia una mejora de la sitUacion.
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1COMO DEBERfAN CONTEMPLARSE ESTOS PASOS?

1) Para comenzar, parece necesario formar un grupo nacional de tTabaja (con

representantes del gobiemo y organizaciones no gubemamentales compe~

tentes, engrosado por algunos experros intemacionales por ejemplo, de

NUfUNDRO, PNUD) que analice en forma sistematica la situadon y

haga propuesras concretas. Estas propuestas deberian ser presentadas y dis~

cutidas durante varios dias en un seminario nacional sabre la gestion de

desastres.

Sobre la base de una formaci6n de opiniones lograda de este modo, el

gobiemo deber(a preocuparse del asunto y emitir especfficamente las
bases legales y de arden necesadas para un sistema integral de la gesti6n de
desastres (ley, decreto; reglamentos, etc.). Elementos para un nuevo orde~

namiento son 105 presentes ~aunque hasta ahora no suficlentemente reco~

nocidos~ instrumentos, asi como las experiencias que existen en ocros pai~

ses latinoamericanos.

Objetivo de estes esfuerzos deberia ser la creacion de una unidad adminis~

trativa peT'l1'U1nentebajo control civil; si fuera posible como dependencia de la

Presidencia (denominaci6n preliminar, I10ficina Nacional de Atenci6n de

Desastres"). Esta unidad deberia ser pequefia, pero eficiente, para poder

realizar medidas de prevenci6n en IItiempos rranqu il os" y garantizar la

coordinaci6n de las acciones rapidas en caso de emergencia. La estructura~

cion intema de esta oflcina corresponde a un patron clasico (sistema de

alerta y comunicacion, log{stica, pero tambien un departamento para la

formaclon y capacitacion en la gesti6n de desastres).

Esencialmente importante para un sistema nacional del manejo de desas~

tres es el globalmente aceptado enlace d£ las instancias estatales competen~
tes, par un lado J Y la cooperad6n de las instituciones estatales can organizacio~

nes no gubemaTJ'tentales, por el otto. Los municipios (comunidades) deberi'~

an jugar un rol espedfico, ante todo en las regiones del pais potenclal~

mente amenazadas, pues por regIa general son ellos 105 primeros deman~

clados en caso cle desastre. Ya se hicleron las pnmeras experiencias posiri~

vas en determinados municipios; por eIlo serfa importante multiplicar

estos programas.

En el transcurso de estos pasos y medidas va a crecet la conciencia para

determinar donde se encuentran 10s deficit mas grandes y cuales de las

potenciahdades existentes hay que fortalecer y mantener. Aunque a pri~

2)

3)

4)

5)
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mera vista pueda parecer que todas la organizadones relevantes (por ejem~
plo, 105 bomberos, la Cruz Roja, las obras de asistencia de las igleslas, la

Defensa Clvil, etc.) tienen altas necesidades de equipamiento, es vahdo

proveerse de un cuadra completa para defmir luego, en camun, dentra del

antes mencionado grupo de trabajo, las medidas prioritarias. Cuando exis-

ta un cuadra complete asf fundamentada, la ayuda tecnica mtemacional

tambien va a estar dispuesta a comprometerse mas fuertemente con la ges-

tion de desastres.

Un buen ejernplo para el desarrollo de potencialidades obtenido hasta

ahora es sin duda INETER (Instituto Nicaragiiense de Estudios Territoriales),
porque en esta institud6n estan congregados los conocimientos cientfficos vias

actividades de la gesti6n de desastres. A pesar de las necesidades de equipa~

miento que existen todavfa, uno de sus problemas consiste en el hecho de que

todavfa no forma parte de un polfticamente fundado V operativo sistema nacio-

nal de gesti6n de desastres, que sea exigente frente a la instltuci6n Vhaga fructl~

feros los resultados de su investigaci6n para programas concretos de prevenci6n

de desastres en codo el palS.

Mientras tanto, va hay convenios bilaterales de cooperaci6n entre diversas

instituciones del Estado 0 con ONG, pero estos esfuerzos todavfa no constitu~

yen partes integrates de una red estructurada y conducida por una polftica. Algo

semejante es valido para ciertos municipios u organizaclOnes de la sociedad

civd, que can razon quieren preservar su autonamfa, pero que tlenen wdavfa

que aprender que en el caso de desastres naturales la cooperaci6n debe ser el

principia estructural superior.

En general, da la impresion de que en N lcaragua cred6 considerable mente

la conciencia general sobre deficiencias y potencialidades en la gesti6n de

desastres, en 105 ultimos tiempos. Este informe puede ser 5610 una pieza de

mosaico en este proceso. Sus analisis y propuesras deben estimular la discusi6n y

concribuir a soluciones concretas, so1udones deseadas por Nicaragua y modva-

das par experiencias prapias y por 1a necesidad de ocuparse del media ambiente
y de la naturaleza.
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NOTAS

1. EI anginal de este articulo se publico en aleman bajo el tftulo "Das Management von
Naturkatastrophen im Kontext von Politik, Wirtschaft und offendicher Verwaltung.
Fallstudie Nicaragua". En: Rafael Sevilla y E. Torres Rivas (editores). Mittelamerika:
Abschied van cler Revolution? Tubingen, Lanclersemmar des Instituts fur wis-
senschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklungslandern, 1995, pp. 214-240.

2. Nota del traductOr: El autor, en su texto original en aleman, utiliza frecuentemente
terminos en ingles. Los mantenemos, aunque sea entre parentesis 0 como nota de pie
de pagma.

3. Nota del ttaductOr: En el texto original se usa la terminologfa en ingles: (mitigation:
risk assessment, prevention, preparedness).

4. Este apartado se aprovecha de "mputs" de Horst M.Scheffold.
5. Este apartado utiliza valiosos analisls de Hartmut Teuchler.

6. Nota del Editor. Se refiere a la mision del Oobierno Aleman, realizada a traves de la
017 y sohcitada par el Gobiemo Nicaraguense, para el estudio de la situacion de la
gestion de 105desastres en ese pals, y sabre cuya base se ha redactado el presente trabajo.

7. Nota del traductor. La sede del CEPREDENAC se. traslado en enero de 1996 a
Panama.
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