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Figura 30. Mapa de Vulnerabilidad de las Construcciones en  San Sebastián ante 

Inundaciones como la de 1998. Los colores azules indican las áreas menos vulnerables 
mientras que los colores rojos muestran las zonas determinadas como más vulnerables. 

Tomado de Peters et. al., en prensa. 
 

 
El mapa resultante se muestra en la Figura 31 y fácilmente se deduce que la 
vulnerabilidad de los contenidos de las viviendas en mucho más alto y más 
diseminado que la vulnerabilidad de las propias viviendas, lo cual puede estar 
influenciado por las clases socio-económicas. 
 
Debido a que no se pudo definir un período de retorno preciso para eventos como 
el de 1998 no fue posible calcular el riesgo total ante inundaciones de San 
Sebastián. En su lugar, se calculó la pérdida probable (daños) en las viviendas, 
contenidos y carreteras para dicho evento. Se obtuvieron algunos datos 
relacionados al valor comercial de los principales elementos en riesgo y se 
utilizaron para hacer estimaciones de daños con base a los siguientes pasos: 

��Para los edificios, se multiplicó el Mapa de Vulnerabilidad (Fig. 30) por 
otro mapa que mostraba el valor comercial de cada parcela, 

��Para contenidos de edificios, se multiplicó el Mapa de Vulnerabilidad de 
Contenidos de las edificaciones (Fig. 31) por otro mapa que mostraba el 
valor comercial de los contenidos de cada vivienda. 
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Figura 30. Mapa de Vulnerabilidad de Contenidos de Edificaciones en San Sebastián 

ante Inundaciones como la de 1998. Colores azules indican áreas de menor vulnerabilidad 
y colores rojos muestran las zonas más vulnerables. Tomado de Peters et. al., en prensa. 

 
 
Luego de estos cálculos, se elaboró un Mapa de Pérdidas Totales para toda el área 
urbana adicionando el daño de los edificios y el de sus contenidos (Figura 32). 
Los resultados finales muestran que una inundación como la que produjo el 
Huracán Mitch en San Sebastián puede derivar en pérdidas de hasta 88 mil 
quetzales por unidad habitacional, principalmente aquellas que están ubicadas en 
las cercanías de las corrientes de agua y en zonas topográficamente no aptas. 
Seguramente la combinación de los diferentes daños esperados que se muestran 
en el Mapa de la Fig. 32 resultaría en pérdidas de varios millones de quetzales. 
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Figura 32. Mapa de Daño Total Esperado de los elementos en riesgo.  
Tomado de Peters et. al., en prensa. 
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6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 
 
En los últimos años, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) ha promovido varios proyectos y actividades para fortalecer la 
organización y capacitación de las comunidades y poblaciones ubicadas en las 
áreas de riesgo de la cuenca del Río Samalá. Entre los proyectos más importantes 
se pueden mencionar: 
 

��Fortalecimiento de Estructuras Locales para la Mitigación de Desastres 
(FEMID): Fue financiado por la Agencia Alemana de Cooperación 
(GTZ). Se enfocó principalmente en la población de San Sebastián, 
Retalhuleu aunque también incluyó Instituciones y Organizaciones de la 
ciudad de Retalhuleu. Su principal objetivo fue identificar grupos ya 
organizados de ciudadanos para fortalecer sus capacidades en materia de 
prevención, mitigación y preparación ante desastres incluyendo los 
conceptos de Gestión Local del Riesgo y Género (Sánchez del Valle, 
2002). 

 
��Sistema de Alerta Temprana ante Inundaciones (RELSAT): 

Prácticamente fue un componente final de FEMID ya que aprovechó la 
organización y capacitación comunitaria ya realizada para la 
implementación del Sistema de Alerta. Básicamente, se instalaron puntos 
de observación en la parte alta de la cuenca (Sigmas 1 al 6 de la Tabla) en 
donde se monitorea la cantidad de lluvia y el nivel de los ríos. Estas bases 
son operadas en forma voluntaria por los propios pobladores bajo la 
consigna de que este servicio social favorece a las comunidades de la parte 
baja. Los datos del monitoreo son transmitidos a la Base Halcón, en la 
Base Aérea del Sur, la cual funciona como Centro de Mando y Toma de 
Decisiones. La comunicación esta ligada entre todas las bases de radio, 
incluyendo aquellas ubicadas en la parte baja de la cuenca (Sigmas 7 a 13). 
Cualquier emergencia es atendida por las Coordinadoras Locales 
(COLRED) coordinadas por las Coordinadoras Municipales (COMRED) o 
la Departamental (CODRED), lideradas por los Alcaldes Municipales y 
Gobernador, respectivamente. 

 
 

Tabla 5. Bases de radio en la Cuenca del Samalá. 
 

6.1.1.1 Base de 
Radio 

Localización 

Sigma 1 Finca El Patrocinio, Reu. 
Sigma 2 Finca Filadelfia, Reu. 
Sigma 3 Finca Santa Marta, Reu. 
Sigma 5 Finca La Florida, Reu. 
Sigma 6 Finca El Rosario, Quetzaltenango 
Sigma 7 San Vicente Boxomá, Santa Cruz Muluá 
Sigma 8 La Lolita, Santa Cruz Muluá 
Sigma 9 Polígono 8, San Andrés Villa Seca 

Sigma 10 y 11 Las Pilas I y II, Retalhuleu 
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Sigma 12 Aldea El Coco 
Sigma 13 Aldea El Chico, Champerico 

Base Aurora Aldea Candelaria 
Base Retalhuleu Base Aérea del Sur (INSIVUMEH) 

Base Halcón Base Aérea del Sur 
Base Cantil Bomberos Voluntarios de Retalhuleu 
Base Águila Municipalidad de San Sebastián 
Regional III Quetzaltenango 

Los espacios sombreados indican la existencia de Plan de Emergencia. 
 

 
Adicionalmente, de acuerdo con la Gerencia de Emergencia de la CONRED, se ha 
elaborado el Plan de Emergencia Departamental, los Planes Municipales de San 
Sebastián, San Andrés Villa Seca y San Felipe y los Planes Locales de La Lolita, 
San Vicente Boxomá, Polígono 7, Línea C-8 del Centro 2 La Máquina, Las Pilas I 
y II y Nueva Candelaria (ver Fig. 33). Estos Planes de Emergencia son 
coordinados y puestos en acción por el Gobernador, Alcaldes Municipales y 
Alcaldes Auxiliares, respectivamente. Incluyen la estructura organizativa de la 
Coordinadora Departamental, Municipal o Local para la Reducción de Desastres 
(CODRED, COMRED o COLRED, respectivamente), los recursos disponibles en 
situaciones de emergencia, Comisiones de Trabajo (Seguridad, Manejo de 
Albergues, Alimentación, etc.), Mapas de Amenaza, Rutas de Evacuación, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Bases de radio y Planes de Emergencia en la cuenca del río Samalá.  
Con información de la Gerencia de Emergencias de CONRED. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 
En cada uno de los apartados discutidos en el Capítulo 4 (Metodologías y 
Resultados) se fueron presentando las conclusiones más relevantes obtenidas en 
los análisis de amenazas y determinación de vulnerabilidad y riesgo. 
 
En forma general, se concluye que la actividad geo-hidrológica de la cuenca del 
río Samalá gobierna la ocurrencia de diversos escenarios de amenazas ya sea 
actuando individualmente o en forma compleja (multi-amenaza). 
 
El complejo volcánico Santa María-Santiaguito ha registrado eventos de diferente 
magnitud, desde la erupción pliniana de 1902, los flujos piroclásticos de 1929 y 
1973 y los eventos periódicos menores (flujos de lava, caída de ceniza, etc.). Estos 
eventos por sí solos constituyen una amenaza directa contra las poblaciones, 
infraestructura y actividad agrícola en los alrededores. Flujos piroclásticos 
derivados de columnas eruptivas de hasta 2,500 m de altura podrían afectar más 
de 40,000 personas en 120 centros poblados. Todo el material volcánico generado 
constituye una amenaza secundaria como “material fuente” para la generación de 
Lahares de diferente intensidad. 
 
Durante los meses lluviosos (mayo-octubre) se ‘activan’ las amenazas húmedas 
por inundación y flujos de lodo. Los ríos Ixpatz y Cachel provocan daños a la 
población de San Sebastián como los registrados en 1998 durante el Huracán 
Mitch. Las pérdidas por eventos como este podrían alcanzar hasta los $10 
mil/vivienda y en su conjunto ocasionar daños hasta por varios millones de 
quetzales. Los Lahares originados en los ríos Nimá I, Nimá II y El Tambor, que 
luego son encausados al río Samalá, han provocado y seguirán provocando graves 
daños a las fincas cafetaleras de la región, los centros poblados y la infraestructura 
vial. La destrucción total de El Palmar en 1984 es una evidencia latente del 
peligro al que seguirán estando expuestas otras poblaciones como San Felipe, San 
Sebastián y Retalhuleu. 
 
El nivel de preparación ante emergencias de las comunidades parece estar bastante 
aceptable. El hecho de que exista un monitoreo constante sobre el régimen 
lluvioso y el nivel de los ríos en la parte alta de la cuenca (con 6 puntos de 
observación) en comunicación permanente con las comunidades en riesgo en la 
parte media-baja, las Instituciones involucradas (Bomberos –Base Cantil, Ejército 
–Base Halcón y Alcaldes –Base Águila)  y con la Base Central en Guatemala 
facilita la coordinación de actividades antes y durante la emergencia.  Muchas de 
las comunidades en riesgo tienen implementado un Plan de Emergencia el cual es 
activado cuando las señales de alertamiento son de alto nivel. Muchas de las 
actividades propias de una emergencia (alertamiento, evacuación, manejo de 
albergues, etc.) ya han sido probadas durante simulacros y situaciones de la vida 
real. 
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