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H.ESUMEN 

Los riesgos tipificados con10 de origen geológico básican1cntc incluyen los siguientes 
fcnón1enos destructivos o calan1idudcs: sisntos. vulcanismo. deslizamiento de suelo. 
hundintiento y algunas de las consecuencias de los sisn1os tales como los 111nremotos. 
entre otros. De todos estos. Ja sismicidad adquiere en nuestro país particular in1portuncin. 
yn que su área de influencia abarca gran parte del territorio nacional (Atlas Nacional de 
riesgo. 1995). 

La vulnerabilidad ante Jos sismos se ve reflejada en los priÍlcipalcs componentes del 
sistema afcctablc. tales como: 
Viviendas y edificios. Ju cintcntación se desliza sufriendo una tensión que causan 
ugrictanticnto o derrumbe total de la estructura. 
Servicios públicos. se uli:ctan las redes o lineas vitales de agua potable .. energía eléctrica,. 
transporte y comunicaciones. 
Vidas hUJnunas.. cuyas pcrdidus son ocnsionndus por dcrruntbes de construcciones, 
incendios y explosiones. entre otros. 

Todo ello. ocasiona en In población nfcctndn una serie de alteraciones psicológicas 
diversas. evidenciándose que el problema que se presenta n1ás frecuentemente con respecto 
ul comportamiento individual o co111unitnrio ante este fcnón1cno de sacudin1icnto.. es la 
falta de preparación para enfrentarlos. 

Pura prcpurar a In sociedad unte la presencia de un sismo, se requiere de una cultura 
preventiva. y es aquí donde las escuelas tienen un pap~I muy in1portante que dcsen1penar. 
Para que lo:1s personas ph:nscn en los sis1nos de rnancrn preventiva se necesita una 
111cntnlidad que es n1ás fácil desarrollar a una edad tc1nprana. Una cultura de prevención es 
ulgo que se fonna con el tiempo desde la niñez. 

Este trabajo se dcsarrolh1 bujo la forn1a de Tesina y aborda un cmnpo de acción para el 
psicólogo.. en relación con tCnón1enos naturales destructivos. taks como los sisn1os. 
aspecto novedoso dentro de esta disciplina. En el capitulo uno. se aborda acerca de los 
sismos y como afectan a lu población. En el capitulo dos. se incluyen las reacciones 
psicológicas en los niños. El capitulo tres. reprcscnt.:1 una serie d~ consideraciones pnra 
trabajar sobre el desarrollo di.! una cultura preventiva con pequeñitos de edad preescolar y. 
sobre todo. donde la Psicología juega un papel fundamental. Finalmente. se cn1iten una 
serie de conclusiones donde se cnflttiza que en un país corno el nuestro. localizudo en una 
zona de gran actividad sísmica. cobra relevante importancia el hecho de trabajar con niños. 
desde las etapas preescolares. con el fin de pron1ovcr un cultura de prevención y acción en 
caso de sisn10. 
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INTRODUCCION 

En un lenguaje coloquial._ un desastre es una calnn1idad. una desgracia, cuya génesis es 
hunu1na o debida n un tCnómeno natural; es pues, un evento cuya amenaza es de suficiente 
gravedad y magnitud para justificar usistcncia de cn1crgcncia. 

Las din1cnsioncs sociales de un desastre abarcan desde los aspectos econón1icos. que 
incluye los efectos sobre condiciones de vida. vido:1s hu111nnas, salud. vivienda. educación. 
ingresos. empico. ulirncnlOs. interrupción tc111poral de servicios. hasta Jos 111enos 
impredecibles y por tanto diticilcs de entender con10 son Jos aspectos psicológicos. 

Dentro de la fcnomcnologia de Jos desastres. tcnc111os los n1ovin1icntos telúricos, cuyo 
unúlisis es de vital ilnportuncin por sus camctcrísticns dcstructivns que ha cobrado en 
nuestro pnis. El fenómeno sís111ico se compone de tres fnses: n decir9 pre- in1pacto._ itnpacto 
y pos-i111pacto. En cada unu <le ellas se originan consecuencias psicológicas profundas. 

En este sentido. durante la fusc de prc-in1pacto. es posible enterarnos de lo que está 
sucediendo. A travr.!s de Jos 1nedios de comunicación. podemos infom1arnos de las 
amena7.as o <lcl aviso de un peligro general y. ocasionnhnentc. si éste tiene el potencial de 
ser una calmnidad. Por Jo gcncraJ 9 cstu advertencia es global o bien especifica. dcpcndit:ndo 
de Ja n1agnitud estimada por Jos analistas. 

La fase de impacto. es el periodo en el que unu población se ve afectada en este caso por Jos 
sis1nos. En cstu fhsc el n1iedo es Ja emoción prcdo1ninantc. Durante este periodo. todos los 
vecinos tienden a uyudarsc. esto es conocido cmno Ja ··fase heroicu ... 

Varias sc111anas después de un 111ovin1icnto telúrico. con1icn7..a una fuse conocida con10 pos
impucto. Lu duración de este nlon1cnto depende de cw:inta preparución posca el individuo y 
la co111unidad para enfrenl<.lrse al siniestro. Este periodo se caractcri:l'...a por la presencia de 
una serie de conductas. entre las cu~lles se puede 1ncncionar las de desilusión. de 
reconstrucción y de desarraigo. 

Otro grupo de riesgo especial. dur..intc la eventual presencia de un desastre. son los niños. 
ya que ellos gcn..:rahnentc no poseen Ja capacidad pan1 con1prcndcr y racionaJi7..ar lo que ha 
ocurrido. Las reacciones psicológicas de Jos pequeñitos pueden estar nlatizadas por el gr..ido 
de arncnaza de la vida. Ja separación de Ja familia nuclear. ansiedades trans111itidas entre 
padres e hijos. entre otras. 

Las respuestas de los pcqucl1os sobre todo en etapa preescolar se enmarcan en el sistema 
so111ático. en el sistema afectivo. en d sistcn1u cognoscitivo y en el sistc1na de Ja conducta 
social. en todos ellos con respuestas 111uy car..ictcristicas. 
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A pe~r de los avnnccs en malcría de investigación y del conocin1icnto que se tiene aceren 
de los sisn1os .. In irnportuncia de su prevención es Intente .. Con base en esto se han generado 
progrmnns cuyo objetivo cs .. principalmente. brindar inforrnnción científicn. generar unn 
culturJ de prevención y desarrollnr fomu1s de intervención con10 apoyo para disn1inuir los 
efi:ctos en caso de Ja presencia de este fcnón1cno. 

Los progrnn1as en el nivel preventivo que son revisados en este trabajo .. poseen grandes 
sin1ilitudcs. toda vez que la 111ayor parle de ellos proponen un trabajo basado en con1ités de 
seguridad. No obstnntc .. 1a111bié11 platean algunas diferencias específicas en el n1nnejo 
concreto de los cnsos. Por otro Indo.. un elemento en con1ún es que pocos tienen 
contemplados planes de npoyo eufocados desde el área de la Psicología. por lo que esto 
111uchas veces pasa a segundo ténnino. 

La propuesta de este trabajo se encmnina ni desarrollo de una cultura preventiva con 
inJhntes de edud pre-escolar. Enfocado a tenu1s con10 el de upcrtcncncia .. para que el nii1o 
se sicntu co1110 parte de un grupo que Jo apoya ni ocurrir un sis1110; .. conocin1iento de si 
111is1110° en donde los pequeños reconocen difi.:rcncins individuales y pertenecientes a un 
círculo socinl: ··¿por qué se 111ueve In tierra?º que es In infonnnción proporcionada nccrcn 
de los sisn1os; .. un brinco haciu Jus habilidades personales y sociales·· en el cual se pretende 
que el niño conozca actividades <le seguridad para enfrentarse a situaciones dificilcs. 

Un progrmna preventivo. basado desde Ja orientación psicológica. puede evitar o nn1inorar 
conflictos en1ocionalcs. tales con10 nnsiedad. 1nicdo. tristeza. cambios repentinos de 
conducta. entre otros. Así pues. In taren del psicólogo es por dc111ás una necesidad real en 
los niveles preventivos. ya que en ellos se dcsarrollnn nlúltiplcs habilidades de carácter 
conductual .. cognitivo y social en Jos pequeñitos. 

Así el sector educativo en el nivel preescolar._ es un 111cdio nluy irnportnnte para dar inicio 
ni conocin1icnto de una cultura preventiva en situaciones de sisn1os. 

Con base en todo Jo anterior .. el objetivo del presente trabajo es realizar una serie de 
considcrncioncs para promover una cultura preventiva en caso de sismos en niilos de edad 
prccscofor. Con base a un análisis biblio-hen1erográfieo que pennitn definir principios de 
acción. 
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CAPÍTULO l. 

LOS SISMOS Y COMO NOS AFECTAN 

1.1 DEFINICIÓN DE SISJ\JO. 

Cualquier hecho que supera Jos lhnitcs de la nonnalidad es un fcn6111cno 9 cuando éste es 
originado por la naturaleza decimos que es un fenómeno natural; cuando es originado por el 
ho111brc. decimos que es un tcnó111cno tecnológico. Si hay posibilidad de que estos 
fcnórnenos ocurran en un úrea con intereses humanos (donde huy vulncrubilidad) lo 
llnnuunos peligro. Cuánto puede afcctan1os el peligro o cmlnto podc111os resistirlo. le 
llan1an1os vulnerabilidad; cuando se csthna las posibles cantidades de pérdidas. se le llmna 
riesgo. 

Cuando los peligros ocurren y la capacidad de respuesta a la emergencia de la con1unidud 
afectada. no es suficiente y se requiere más ayuda e a ella. se le llmna desastre (Suárcz y 
Jhnéne7..., 1987). 

Los fCnó111cnos sísn1icos. que constituyen una las n1ttnifcstacioncs 111ás dcvnstador-Js de las 
fucr7...;:ts de la naturaleza. son perturbaciones sübitas en el interior de In tierra que dan origen 
a vibrJcioncs o 111ovi111icntos del suelo, In causa principal y responsable de In nu1yorin de 
los sismos sean cstus grandes o pequeños es la rupturo y fractum1nicnto de las rocas en las 
capas nlás exteriores de In tierra. con10 resultado de un proceso gradual de ucU111ulación de 
energía. Por su origen. los sisn1os se pueden clasificar con10 naturales o anificialcs. 

1.2 TIPOS DE SISMOS. 

Los sis111os naturales pueden ser de tres tipos: 

' Los sismos tectónicos: se generan por interacción de placas tectónicas. De estos 
sis111os se han definido dos clases: Jos intcrplaca. ocasionados por fricción en las 
zonas de contacto entre las placas y los intraplaca. que ocurren lejos de los lín1ites 
conocidos de lns placas. Estos terrc111otos. consecuencia de la defonnación 
continental por el choque entre placas. son nlucho menos frecuentes que to interplaca 
y gcncrJlmente de tnenor magnitud. Un tipo particular de sisn1os intraplaca son los 
Jlan1ados locales. que son productos de defOnnacioncs del nlaterial terrestre. debido a 
concentración de fuer7...uS en una región limitada. 

;... Los sisn1os volcánicos: éstos son silnultá.ncos a erupciones volcúnicas. los ocasiona 
el fractur::unicnto de rocus debido a n1ovimicnto del 1nag111a. Con1únn1entc no son tan 
grandes co1110 los anteriores. 

;.. Los sisn1os de colapso: se generan por derrumba111icnto del techo de cavcn1as y 
n1inas. Gcncrahnentc ocurren cerca de la superficie y se sienten en un área reducida. 
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Los sismos nrtilicialcs .. son producidos por el hombre por nlcdio de explosiones comunes y 
nucleares .. con lincs de cxplomción,. investigación y cxplotución de bancos de 111aterial pam 
Ja industria (por cje111plo: extracción de 111inerales). 

Ocnsionaln1cnte las explosiones nucleares son suficientemente grandes de .n1odo· que las 
detectan instrumentos en diversas partes del plnncta. pero se sienten solo en sitios cercanos 
ni Jugar de pruebas. 

A finales del siglo XIX y principio del XX .. en varios paises incluido México.. se 
cstublccicron estaciones sismológicas. Se inició el registro instrun1cntnl de las ondas 
sisrnicns generadas por terremotos.. t:.11110 de origen local con10 lejanos. De manera 
relativamente precisa .. esto pcnnitió detenninar In ubicación y In profundidad de los focos 
sísn1icos. 

Con el tnmscurso del tiempo .. se confbm1ó un mapa bien definido de Ja distribución 
gcogrjfica de los sis111os. En éste se observa que In franja de sisn1icidad más in1portnnte se 
encuentra en la periferia del Océano Pacifico. Con1prende Pntagonin y Chile en América 
del Sur .. Centroumérica. parte occidental de México. Estados Unidos. Canadñ y Alasku. 
atraviesa las Islas Alcutiunas.. continúa por la Península de Kmntchatka. Japón. Islas 
Filipinas y re111atn en Nueva Zclnndn .. en el sur. Ade111ñs esta zona sísn1icu se caracteriza 
por una actividad volcánica intensa. J>or esto se le conoce como .. Cinturón de Fuego del 
Pncifico·· o si111plcn1eme ··cinturón Circun1pacificoº. 

En contrustc. grundes regiones de In tierra esto.in libres de actividad sisn1icn o en ellas casi 
nunca ocurren tcrrc111otos. Tal es el caso de Br..isil~ norte y centro de Canadá., Noruega. 
Succiu .. oeste de África y grJn porción de Australia. por lo tanto se les considera zonas 
asísmicas (Gutiérrez... 1997). 

Nuestro país está integrado a una grun zona generadora de sismos y que scgurnrncntc éstos 
han ocurrido dumnte 111illones de años. En nuestro territorio los epicentros de la n1ayor 
parte de los terremotos de grnn n1ngnitud que ocasionnn grandes perjuicios se ubican en In 
costa del Pacifico .. a lo largo de Jalisco .. Coli1nn .. Michoacán .. Guerrero y Oaxncn. Sin 
c111bargo. tmnbién han ocurrido grandes sisn1os en el centro y el sur de Vcracruz.. y en 
Puebla .. norte y centro de Q;¡xaca .. en Chiapas .. Estado de México y la península de Baja 
California .. especialmente en la zona fronteriza con los Estados Unidos. 

En Jos cstndo de Zacatecas. Durungo. Sinaloa y Sonoro.1. la sismicidad es 111ás bien escusa: a 
fines del siglo XIX .. en éste últin10 ocurrió un sisn10 de magnitud de 7.3. En los estados 
n:su1ntcs no se han origin¡uJo movi111icntos sis111icos de in1portancia: a otros conto Nnyarit .. 
Guanajunto .. Qucrétaro .. I lidalgo .. Tlaxcala y Tabasco. les llegan ¡t afectar los sis111os de gran 
magnitud generados en otrn.s regiones. 

Dentro de estu gcogrufia de Jos sismos.. la ciudad de México ha sido frccucntcn1cnte 
afectada por tcn1blon:s .. algunos de los cuales han provocado severos daños n las estructuras 
y cnom1es pérdidas en vidas y propiedades. Solo en este siglo .. los eventos de 1907 .. 191 l .. 
1914. 1957 .. 1979 y 1985 ocasionaron diferentes niveks de dai\os (Ordaz.. 1995). 
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En nuestra ciudad existen zonas que son nu\s vulnerables dependiendo de la profundidad de 
los depósitos de nrcilla. los cunlcs se ubicnn en &?I centro de In ciudad. en lns colonias Roma. 
Jmircz. Doctores. en el sur de Tláhuuc y Coyoncán (O layo. 1995.) Adcn1ás de existir 
ulgunus otras zonas de riesgo por In inestabilidad del sucio ya sea por taludes. propensión a 
deslaves .. colapsos. hundirnientos o por In ausencia de planeación urbana en cuanto a uso y 
vocnción del sucio (Rodríguez. 1995.) 

En investignciones rculizndas por En1ilio Roscnblcuth.. se analizan las posibles 
consecuencias de un sisn10 con epicentro en la º"fosa de Guerreroº de nlngnitud sin1ilnr o 
nmyor ni del 19 de septiembre de 1985 (8.1 grados Richter) De acuerdo con sus 
conclusiones. al existir gran cantidad de construcciones que resintieron algún daño. por lo 
que ahora esttin en peores condiciones. y de presentarse un n1ncrosisn10 u una hora n1cnos 
favorable que en 1985 .. el nú1ncro de victilnus en estn ciudad puede ascender a cinco o diez 
veces Je Jo que fue entonces (Rosenbleuth. J 992; citado en Rodríguez. 1995). 

El cucstionmniento que aquí surge es si reahncnte es de conocin1icnto público que nuestro 
país se localizo en una de las regiones de nlayor sisn1icidad en el n1undo y si In sociedad 
eslú reahnente preparada para cnfrentur terremotos. Si así fuera. en qué n1edidn su 
pn.:parución. sus recursos sociales y en1ocionalcs esta relacionndos con un desastre 
individuul y colectivo. 

Lu red social de las personas es sun1umentc ilnportante. En las con1unidades de zonas 
vulnerables. deben1os de con1en:t...ur a desarrollar una cultura de prevención de desastres 
nuturales. para que cuando éste se convierta en un fenó1neno socinl las personas puedan 
resolver sus problcn1as cn1ocionalcs basados en su sistctna de apoyo. 

1.3 CONSECUENCIAS PSJCOL<ÍGICAS EN LA POBl~tC/ÚN. 

Los grandes sis1nos arrojan un número considerable en cuanto a pérdidas de vidas hun1nnns. 
adenuis de In secuela en1ocional que deja en las personas que lo sufren. Los daños a la 
propiedad. u los servicios y n la ecología ascienden a 111ilcs de n1illoncs de pesos. 

Una de las din1ensioncs sociales del desastre se refiere u los aspectos econón1icos. que 
desde una perspectiva integral incluye los efectos sobre: condiciones de vida~ vidas 
humanas. salud.. vivienda. educación. ingreso. c1npleo. alin1entos y déficit del sector 
pllhlico. Ade111ás de estos rubros señalados. apuntan: interrupción tctnporal de servicios 
(agua. drenaje. electricidad. comunicaciones y transportes). escasez de nlatcrius pri1nas para 
la producción agrícola e industrial (Rodríguez. 2001 ). 

El fenómeno destructivo. ocasiona en la población una serie de daños que gencrulrnenh! son 
inesperados e impredecibles y. por lo tanto. dificiles de entender por las nlisn1as victimas, 
los nlcnos perceptibles son los PSICOLOGICOS. ya que la mayoría de la gente afectada 
por una ealan1idnd se preocupa cscncialn1cntc por las cuestiones nlateriales y sociales nlás 
uprc111inntcs. dcjundo a segundo ténnino su estado e111ocional y con1portmnental. En este 
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sentido, los sismos del "85. por ejcn1plo desencadenaron en un nlnncro indetern1inado.dc 
personas con alteraciones psicológicas diversas. 
El problenm que se presenta nlás frecuentc111cnte con rcspccto al con1portan1icnto 
individual o comunitario de In población ante este fCnómeno de sacudimiento, es la falta de 
preparación para enfrentarlos, rnnni!Cstada en tres n1on1entos básicos: antes. durante y 
después de este desastre (porque. htn1porquc.htn1111edidas.ht111I111edidns.htn1I. 2001 ). 

To111ando en cucntn lo anlcrior. cabe resaltar que en situaciones de desastre todas las 
dilnensioncs del vivir cotidiano rcpcntinan1cntc can1binn. 1nodificando Jos principios que 
penniten la estabilidad del comportmniento en el ser hun1uno. 

Los desastres sean naturalc:s o inducidos por el hombre. originan consecuencias 
psicológicas profundas. El individuo afectado por un siniestro se ve forL.ado. de numera 
instantánea. u can1biar sus marcos de referencia personales. l'hmiliares y laborales. De 
acuerdo con la opinión de Cohcn y Ahearn ( 1989). la intensidad dc:I impacto psicológico 
guarda estrecha relación con el grndo de destrucción. el número de n1uertos .. la intensidad y 
duración del evento. la fase en la que se encuentre con el fenómeno de las experiencias 
previas y la forma en que las pcrsom1s perciben e interpretan estos aspectos. 

La fonna de vida se transtbm1a de una rnancra forLosa. sus capacidades de reacción 
personal no siempre son cong.rut:ntes con las demandas del cambio an1bicntal. sufre de 
nu1111.:r.i instantúnea ca1nbios profundos en su reacción cmocional.. n1isn1os que 
frecucntcn1t:nte interfiere con su adaptación tan necesaria después de un siniestro. en 
percepción y concepción del mundo. del futuro y de su funcionamh~nto con10 ser hu1nano. 
Todo esto se ve afectado de una 1nancra tan in1portante que puede interferir incluso con 
habilidades adaptntivas posteriores. 

1-as reacciones pueden ser muy diversas. sin en1bargo. los principios que regulan el 
funcionmniento psicológico en general y algunas peculiaridades bajo condiciones de 
desastre en particular nlucstrun efectos si111ilan.:s en toda la población. Las prin1cras 
reacciones son fundamentahnentc de pánico. angustia. dolor. confusión e i1npotcncia 
(Aguilcra y f>acurucu. 1995.) 

El pánico desorganiza el co111portmniento y Ja persona puede dar una serie de respuestas 
desadaptutivas. incluso pan.:ccr en un intento inadecuado de huida o de parálisis. Después 
pueden sobrevenir reacciones de dolor intenso.. llanto desespcr.Jdo e incontrolable y 
sensación de desolación. irnpotcncia y desorientación. 

Una segunda situación que suele seguir la anterior. es un estado de excitación fisica que se 
oricnUI usuahnentc hacia actividades de rescate. a éste le sigue un cstudo depresivo 
representado por reacciones de nn1argura y resentin1iento e incluso de actitudes agresivas. 

l)esde el punto de vista cn1ocional. las reacciones posteriores en los individuos incluyen: 
dificultad para donnir. o bien sornnolcncia persistente. sensación de inseguridad o te1nor 
constante. sensación corno si continuara tcn1blando. dificultad para co11ccntr.irse. 
irritabilidud. llanto Jücil. diticuhad pura recordar cvcntos. sensación de confusión te111poro
cspacial. tristeza persistente. intolerancia a lugares cerrado o pequeños u obscuros y 
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sensaciones de sobresalto (SEP .. 1986). Estos altcn1ciones son clusiticublcs globaln1entc: 
bujo el síndrome de neurosis traumática. o bien según Cohcn y Ahcant ( 1989) conto 
""Síndrome de Desastre··.. que se sun1u n los proble111as personales n largo plazo .. 
carJctcrizados por apatía depresión y ansiedad crónica. Algunos de los sinton1as arriba 
111cncionados fueron corroborados en un estudio reali4o" .. ado con estudiantes de ntedicina de la 
Facultad de Medicina de l~l UNAM a un uf\o de Jos tcrrcntotos del septien1brc del ·ss .. cuyo 
objetivo principal fue identiticur lu sinton1utologia psicológica que presentó la población 
unte una sitLmción de estrés extremo (Pii'lu .. 1991 ). Otra alteración psicológicu tun1bién 
encontrada con frecuencia esta representada por lus fobias especificas y trastornos de 
pímico .. esto según un estudio cpiderniológico llevado a cabo en Ja Ciudad de México 
aceren de los problenrn.s de salud mental y 111orbilidad psiquiútricu (Carabao .. 1998). 

Cortés ( 1989). reponu que otro elemento de vital irnponancia por su presencia en la gente 
con experiencia de esta índole .. es el ··estrés"". l~ste es básicamente cualquier csti1nulo .. o 
serie de estin1ulos. que interrumpe el balance integral del cuerpo y el estado psicológico. lo 
cual rcsultu en una falla en la habilidad pura ajustarse a kt situación. cxpcrin1cntándose un 
intenso miedo. terror y sensación de dcsesperanzu. todo ello puede causnr lesiones. 
enfern1edm.I o. si es suficientemente severo. hasta la n1uertc. 

Cuando las rnunilCstacioncs tienen un cariz primordiuhncntc psicosomático. es decir.. en 
térn1inos de signos o sintonms físicos. los casos 111Us frecuentes incluyen: dificultad para 
respirar. sensación de peso en el pecho. sensación qucn1ante en In ··boca·· del estómago .. 
ternblorcs en las extrcn1idudes. dolor de cabeza. pérdida del apetito o apetito insaciable. 
ntunclms o crupciones en Ju piel. pCrdidu del cabello en ntcchones. dolores rnusculares. 
diarreas. propensión n enfcrmed¡1dcs del ¡1parato respiratorio. Lns victirnas llegan a 
expresar toda su afi:cción psicológicn cn una o varias partes del cuerpo (SEP .. opcit.). 

Para Ospina ( 1993 ) .. en otros casos también se pueden presentar convcrsiont:s. dejando de 
hablar. ver. cmninar .. o pierden la sensibilidad parcial o total dt: algún mien1bro. en este 
sentido. al reali7.arsc un exmnen ntédico se encuentra que no ha sufrido lc:siones o si existen 
son incongruentes con lo que n1anificstm1. Es de destacar que este tipo de problemas no 
son sirnulaciones: las personas en realidad experimentan lo que cstün n1nnifostando. 
Tmnbién se puede generar en otros individuos la tendencia a buscar tOnnas artificiales de 
disntinuir lu tensión y la ansiedad. develando un déficit en las estrategias de afrontmnicnto 
del estrés. Es así con10 algunos utilizan el alcohol y las drogas para logrnr su propósito. 
Estas sustancias por sus ett:ctos psicológicos y fisiológicos y algunos por su potencia de 
adicción. pueden generar dependencias en algunas vktin1as que sean 1nás vulnerables a los 
clCctos. 

Posterionncntc y de rnaneru gradual sobreviene paulatinarnente la resolución de estos 
conflictos o reacciones. si no intervienen otros factores que alteren su evolución. El 
individuo avanza en el n1anejo del duelo cn caso de pérdida de seres queridos o bien n1uy 
significativos. iniciado su adaptación en tén11inos del contexto de las secuelas del desastre. 
así con10 reestructurar el sentido cognoscitivo de las vivencias dcfonnadas que surgieron 
con anterioridad. 
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Cnbe 111cncio1mr que ulgunus pcrsonus son 111ñs susceptibles n lns reacciones lisicus y 
psicológicas que otras. Jo que depende de vurios· ll1ctorcs rclncionados ente sí co1110 por 
cjcn1plo: 

;... Son vulnerables como rcsuhndo de vivencias tramná.ticas prcvins. 

;... Estñn en riesgo a cnusu de cnfcrn1edadcs recientes. 

;... Expcrin1entan estrés y perdidas graves. 

::,... Pierden su sistcn1a de npoyo social y psicológico 

;.. Carecen de habilidades para la resolución de problemus. 

Una 111ucstra de esto según Cohcn y Ahearn ( 1989). es Ja población de los ancianos .. ya que 
son un grupo que en g.cnerul suele tener dificultades pura enfrentar Jos desastres y sus 
consecuencias. Es usuul que queden nislndos dc sus sistcn1ns de npoyo y vivan solos. Como 
rcsultudo de esto .. con frecuencia tienen 1niedo a buscar ayuda. presentando problc111ns 
típicos de depresión y sensación de Ílnpotcnciu. respuestas con1uncs a la falta de interés en 
la reconstrucción de sus vidas. Sin en1burgo. Montoyu ( 1997) comenta que las personas 
scnectas pueden apoyar el rcstahh:chniento de In vida familiar. tanto en el auxilio 
c1nocionul con10 el cuidado de los pequeñitos en Jos 1110111entos en que Jos adultos buscnn 
altcn1ntivas de ayulfa. 

Calderón ( 1993) ofrece un nlodclo de tres n10111cntos en cada una de los cuales se 
presentan reacciones especificas en el ñn1bito individual y colectivo. 

Estos periodos son: 

Periodo de prc-iinpacto. 
Periodo de in1pacto. 
Periodo de pos-in1pacto. 

PERIODO DE PREIMPACTO~ 

Se presenta cunndo huy probabilidades de que un desastre ocurnt. Se subdivide en periodos 
de mncnnza y de alerta. 

En el tl111bito individual .. Ja fase de an1cna~..a se inicia a trnvés de los nledios nlasivos de 
con1unicación que alertan a la con1unidad tnediante 111cnsujcs. n1nrcando las expectativas. 
tanto en el án1bito individual corno colectivo aun1cntando el nivel dc estrc!s y ansiedad. 

La experiencia de cada individuo o con1unidad se n:tleja. de alguna n1ancra. en el 
eon1portm11icnto que asumen durante este periodo. El estado de alerta de Jos individuos 
crece9 Jos infonnes9 noticias por el periódico, In radio o la teh!visión juegan un papel 
in1portnnte en el n1ancjo de su vida presente y futura. 

TESIS CON 
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l'c:riodo de t1l11'!l1tt=t1: 

Durante este periodo, en el nivel de In esfera psicológica. se puede presentar gran 
confusión. indecisión paro tonu1r 111edidns. sensación de in1portancin, aun1cnto de la 
ansicdud en los individuos ante In posibilidad real de un desastre. 

Las personas pueden hacer negación del riesgo o por el contrario. presentar una actitud 
fatalista. Hay un cstndo de intenso sobresalto. Se puede presentar el llamado mito de la 
invulnerabilidad personal. que se refleja en In actitud y la creencia de que el suceso no le 
1rncrán consecuencias a t!I o u la familia. 

En el án1bito colectivo. a 111edidn de que In nn1enazn se hace patente y es percibida con10 
tal. en las reacciones interpersonales aparecen reacciones que fluctúan entre la hostilidad 
y el n1ús estrecho acercmnienlo para planificar las ntedidas de apoyo. A veces puede 
Ulm1cntar el fC:rvor religioso. canto elentento que aglutina y da seguridad. 

rerioclo de t1lc!rlt1: 

I-lacc relación a Ja situución dt: inn1inencin de que un desastre ocurra. Se pueden presentar 
cuudros relatados co1110 hipcmctividad que bajan In funcionalidad del individuo y lo hacen 
inC'licicntc. 

Tan1bir.!n puede prcscntársclc In negación que hacer relación al rechazo de la percepción de 
In realidad extrcn1a cunndo hay sentirnientos dolorosos o aterroriznntes. 

PERIODO DE IMPACTO O CHOQUE. 

En este periodo se pueden presentar reacciones síquicas 111anifestándose en disturbios 
psicológicos y pcnurbacioncs orgánicas. Los cuadros más frecuentes son: 

La.\· rc:accionc!s co1n•ersit•Cl.\·: 

Se presentan con cesación de una función corporal. eliminándonsc o atenuándose a troxés 
<ld sintorna el scntin1iento penoso. de esta fonnn se enfrenta el conflicto psicológico. 

Ptinic:o i11divic/11ul: 

En una situación donde se suplanta In capacidad de juicio y hay pérdida del control que el 
individuo tiene de sí 1nisn10, además de presentar una serie de sínton1as psicológicos y 
somáticos. 

TESIS CON 
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Resp11eslt1s excesiw1111e111e uc1il•t1.\0
: 

Se presentan r.ifagas de actividad que no llevan u 111cjorar la fundonnlidad del indi\'iduo y 
no son aplicables en pro de la con1unidad. 

Ret1ccio11es psicú1ict1s: 

En el nivel individual. las personas presentan diticuhndcs para adaptarse y hacer frente a la 
situación. Se da un au1nento de Ja ansiedad .. el tc1nor .. Ja pn:ocupación. y a veces el excesivo 
de In culpa. Puede presentarse. además el entorpccÍlnicnto de la capacidud de respuesta. 
scntin1iento de ser el 111ayor1ncntc nfcctudo. desoricntución .. confusión y dificultad para la 
tomu de decisiones. El n1icdo es la cn1oción do111ina111c y pont:rsc a salvo es la 1nayor 
prcocupución. Un co1ncntario interesante a esto es el rculi;,o-...ado por O luyo ( 1995). dice que 
Ju mayorín de Ju gente no está preparada con10 para no sentir 111iedo ante fcnón1cnos de esta 
naturale7..n y que a Ja población en general no se le ayuda u no tener 111icdo. sino a controlar 
y/o canalizar ese ternor a conductas que en el n1on1cnto le sean útiles para enfrentur 
cventuales tcrre1notos. 

En el án1bito colectivo. por lo gcni.:ral. las connmidades son dóciles a las ordenes de los 
socorristas y se fortalece la red social de ayuda. Al llegar a un Jugar seguro .. lus vfctin1as 
en1prcndcn la orguni?.oción de auxilios ayudando u otros dun1nilicados. 

PERIODO DE POS-IMPACTO 

En esa fase las víctÍlnas. tanto en d ámbito individual como colectho. deben enfrentarse u 
lns contingencias del diario vivir frente a un ainbicntc que ha cmnbiado de fOnna r..1dical. 
Las consecuencias en el ni\'cl indi\'iduaJ ya fueron explicadas con detalle anteriormente. 

En el án1bito colectivo se presentan dificultades para 1nantcner relaciones estables. dándose 
situaciones de hostilidad 1nanifiesta. Algunas co1nunidades. o pane de éstas. asun1en el 
papel de \'Íctirnas y cxprcsan el senth11iento de tener derecho a todo. A \'CCCs. estas 
posiciones alteran y distorsionan las reacciones entre lus persom.1s y los sisten1as de apoyo. 
Algunas con1unidadcs continúan presentando dificultades para integrarse. A nivel 
psicosocial hay gran dcpendi.:ncia y baja iniciativa. La sensación de frustración crece. así 
como su hostilidad. 

En el án1bito colectivo. sc presentan tmnbién el llan1ado síndrome de desastre que ocurre 
cuando las personas parecen estar desorientadas. Vug.an sin rurnbo. son apáticas y sin 
voluntad propia. Presentan con10 reacciones: sorpresa. incredulidad. n1icdo. angustia y In 
búsqueda inconsciente de fmniliurcs y pertenencias. pasando por una serie de etapas 
contcn1pladas con10: tramna. l!stado de sugestión. estado de cuti.."'lria y an1bivalcncia. 

Los periodos que se presi.:ntan durante la etapa de pos·in1pacto son: 

TESIS CON 
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Pl.!riodo /11.!roico. Las personas son llunutdns a uctuar y desarrollur actitudes heroicas pnra 
so.1lvar la vida y la propicdu<l. nu111cnta el nltruisn10 y la solidaridad. 

Pl.!rioclo de /1111u di.! 111iel. Se extiende hasta los seis nlcses después de ocurrido el desastre. 
J-lay fuerte senthniento de solidaridad. grandes cxpectutivas frente n In ayuda pron1etidn. 

Pl.!riodo dt! clesi/11sió11. Con una duración entre dos meses y dos nilos. Ante las pro111csas de 
jayudn no concretadas. uparcccn scntin1icntos de frustración. fracaso. rabia. mnnrgurn. Se 
cn1pie7_.a a 111anifcstnr en su haber conductual la irritabilidad. el negativisn10. el 
oposicionisn10 .. la ugrcsión y kts actitudes violentas. Es el que se ha dudo llan1ar el segundo 
desastre. 

!'l.!riodo di! rc:c..-011.,·1r11,·,·id11. Los individuos y las comunidades asumen la responsabilidad de 
solucionar sus nccl.!sidadcs bó.sicus de vivienda. educación. c111plco y salud. Ante c:ste 
pm1or~una los individuos sienten la neccsidud de vcrbaliz.ur sus vivencias con In esperanza 
<le aquictur sus emociones y con10 un n1cdio de hacer claridad en lo ocurrido. lo que puede 
s..:r agravm.lo el llmnado segundo desastre. 

~'-J'egunclo cle . .,·as/rt!. Erickson hu Humado segundo desastre a las consecuencias de tipo 
cn1ocional que se derivan <le lu desorgunizución social y lisica de una con1unidad destruida 
por una cntústrolC. prcscntdndosc cuadros de carjcter psicológico que obedecen a la 
incapacidad <le hacer frentc u todos los carnbios sociales que ocurren súbitamente . 

. \"indrome de '""'..,.arruigu. J lucc relación u la sensación de aniquilan1iento dada por un 
ca1nbio profundo y repentino que produce una pérdida del pusado del individuo y del aquí y 
el ahora. Le producen una sensación de cxtrmlcza ante la pérdida de un sistcn1a familiar. su 
cnton10 fisico. la alterJción de sus expectativas o ..:1 can1bio profundo de estas estructuras .. 
respondiem.lo a las nuevas y extrañas circunstancias. con profundos sentimientos de culpa 
por csló.lr a sulvo cuum.lo sus s..:rcs queridos p..:rdicron Ju vida. 

1 lasta uqui se han revisado los diversos factores de un evento catastrófico y se puede hacer 
hincupié que entre las personas ufCctadas de un desastre .. pueden incluirse de todas las 
l.!tht<lcs. clases sociocconó1nicas y grupos étnicos o rJcialcs .. ya que se afecta en forma 
indiscriminada a la población. 

Aun cuando cada persona tiene su propia historia de vida? el hecho de cxpcrin1enmr un 
desastre hace que sus diin..:nsioncs psicológicas se trJstoquen y n1anifies1c c111ociones 
sin1ilares dentro de una comunidud. En este sentido. cobra mucha imponancia Ja labor 
psicológica para la atención a las personas con experiencias de desastre. particulannentc en 
sis111os. Aún n1ás. uno de Jos sectores de Ja población que requiere ser atendido n1uy 
puntuahncntc y con las especificidades del caso. es la infancia. 

TESIS CON I' 
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CAPITULO 11. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LOS NIÑOS 

2.1 REACCIONES PSICOLÓGICAS EN IA ETAPA PREESCOLAR. 

Existen muchas razones por los cuales el tc111a de Jos niños y la protección civil resulta 
particulnnncntc intcrcsnntc. Los pequeñitos se encuentran en los grupos poblacionnlcs más 
afcctndos por desastres naturales o provocados por el hombre. 

Algunns investigaciones demuestran que las emergencias han crecido de manera 
preocupante en las últin1as décadas. Puesto que una proporción significativa de la población 
de nuestro país está conformada por niños y jóvenes pcncnccicntcs a los estratos sociales 
n1ñs pobres. el in1pacto fisico o n1cntal provocado por una calamidad natural los hace más 
vulnerables (De1tmer, 1999), 

Es claro que Jos niños son un grupo en riesgo especial. ya que es usual que no tengan la 
capacidad para cornprcnder y racionalizar lo que ha ocurrido. Por consiguiente suelen 
padecer problcn1as en1ocionales o de conduela en el hogar o en la escuela. Los trastornos 
rnús pron1inenles que se han señalado después de un desastre. son las fobias. trastornos del 
sueño. pérdidas de interés en la escuela y conducta udificilº (Cohen y Ahcam. 1989). 

La SEP ( 1986). cita que los infhntes también rnani ficstan n1icdos persistentes a estar solos o 
a ser separado de su fon1ilia y quedar abandonados. miedos a la repetición del desastre. 
pérdida de interés por las actividades cotidianas. Tan1bién pueden adoptar conductas de 
edades pasadas como por cjcn1plo: chuparse el dedo. 1nojar Ja can1a o llorar sin motivo 
alguno. 

Hay que ton1ar en cuenta que los niños y en particu!ar los más pequeños no tienen la 
habilidad verbal ni tmnpoco una madurez psicológica. ni cognoscitiva para superar por si 
solos un periodo postraun1ático. Por lo tanto. son las personas adultas con10 los padres. los 
n1aestros. los hermanos mayores y los demás fan1iliarcs en los que el nil1o se apoyará y 
tonmrá un ejen1plo conductual a seguir. 

Ahora bien. Jos problcnrns psicológicos tan1bién varían dependiendo del periodo en que se 
presenten. ya que en algunos pueden aparecer inmcdiatan1ente y otros n1ucho tien1po 
después del desastre. pues es frecuente que en la preocupación de la seguridad fisica del 
niílo y la familia en el momento. se descuide la atención sobre las consecuencias 
ernocionales posteriores. Sin embargo. no necesariamente de un evento catastrófico debe 
resultar un daño psicológico pcrn1anentc. 

La conceptualización de las reacciones de los niños está matizada por: 
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El evento 111is1110 
Grado de u111c1u1zu u In vida 
Posibilidudcs de que se repito el evento 
Grndo de desplazan1iento en la continuidad de In vivienda 
Separación de la familia nuclear 
Grado en que se reavivaron las ansiedades de In infancia 
Ansiedad trnnsn1itida entre padres e hijos 
l .... us repercusiones en las cstructurns sociales 

Entre las consccucncius cle1ncntales y directas en el niilo tencn1os. con respecto a truu111a 
corporal: dolor. cxcitución del sistctna nervioso autóno1no. elevación de la tensión. pérdida 
de funciones; cmnbios sensoriales con10 el visual,. auditivo. olfativo; . expresiones 
c111ocionalcs con10 temor. aflicción unsicdud; cambios cognoscitivos como el lenguaje y 
con1unicación. · 

En las consecuencias indirectas en el niño estñn las reacciones traunui.ticaS de. los· pudi-cs .. 
hcnnunos .. mnigos y de la flunilia mnpliada. Desorganización de los sisten1ns Sociales· co1110 
la escuela. iglesia. c111plco del padre o In n1adre. 

EspeciJican1ente. las respuestas de los niños preescolares ante un·· suceso s·rsmico 
catastrófico. con base en Cohcn ( 1999). durante In fose rctictivn son: 

EN EL SISTEl\IA SOl\IATICO 

lnn1ovilizución 111uscultir. hiperactividad tcmpcrJmental. 
Rabietas~ 111ovin1ientos lentos. sin propósito. 
Dcsorgani:l' .. nción de las funciones corporales adquiridas. 
Signos del sisten1u nervioso autónon10. vón1ito. llanto. 
Tn1stornos del sueño. de lu alin1cntación. palide:I'..,. hipcrvcntilación. 
Mirada con la pupila dilatada. reacciones de sobresalto. 

EN EL S/STEAIA AFECT/l'O 

Aisla111iento 
Respuestas de ira o agresivas 
Te1nor o preocupación 
Ansiedades. sospechas 

EN EL SJSTEl\fA COGNOSCITIVO 

Recuerdos recurrentes. pensmnicntos y fantasías relacionados con el evento. 
Contenido perturbado de los sueños 
Disminución del desc111pcilo y lenguaje adquiridos 
Descripción distorsionada de fenómenos visuales. 

TESIS CON 
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SlsTEAfA DE LA CONDUCTA SOCIAL 

Evitación. dc:pcndcncia. pasividad/ intensidad. energía i111pulsivu 
Pérdida parcial del control de csfintcrcs 
Au111ento de la nctivido.1d auto erótico 
Juego abrupto y destructor 

2.2 REACCIONES PSICOLÓGICAS EN /..,1 ETAPA ESCOúlR. 

En Ja etapa escolar posterior a Ja prc-prin1aria las respuestas de los niños tan1bién ante el 
suceso catastrófico durantc Ja fase reactiva son: 

SIST'E,\l4 S0,\1A TICO. 

Nivel de energía afectado 
Movin1ientos lentos y de poca intensidad. o rápidos. frenéticos. impulsivos. 
Dcsorgani7...ación autóno1na. npetito/sueilo/cvncunción. 

SISTE,\/.-1 AFECTJlºO. 

Labilidad del nfCcto; ansiedad. tristeza. risa nerviosa. 0 ncrviosis1110°. 
Cauteloso; temeroso de arriesgarse o regresar n los lugares fmuiliarcs. 
Más 111icdo a la con1pctcncia. a perder .. a extraviarse. 
Más scntin1ientos de dependencin y menos de independencia 
Más sensibilidad en las reacciones en1ocionales a Jos recordatorios sensoriales del 
evento tr~u111útico 
Proceso inicial de duelo y reacciones a las pérdidas. 

SISTElllA COGNOSCITJl"O. 

Constricción e hipervigilancia 
Funciones intelectuales afectadas; lento. obtuso 
Run1iación obsesiva y 111ayor distracción que causa pérdida de la mcn1oria 
Menos asociaciones que conducen n recordatorios espontáneos de lns caractel"isticas del 
evento. 
Más fantasías sobre cón10 se podrían haber cmnbiado los sucesos; controlar las 
consecuencias del incidente 
Aparición de dificultades de aprendizaje 

SIS7'E,\IA DE LA CONDUCTA SOCIAL. 

Juego expresivo obscsivo-con1pulsivo. conversación. curiosidad sobre el evento y sus 
consecuencias 
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Rcnccioncs inconsecuentes y cnprichosus a Jos pndrcs 
Alegatos y desobediencia 
Deficiente control de ilnpulsos 
Dificultndcs parn regresar a sus rutinas 
Cierta pérdida de hábitos. costu111bres y aptitudes. 

Con1parando las consecuencias de la edad preescolar y Ja escolur se puede denotar con10 en 
esta últin1n las repercusiones son mayores. La habilidad verbal. su desarrollo psicológico es 
111ás nmplio así co1110 sus experiencias directas e indirectas. 

::!.3 ESTUDIOS REALIZADOS CON NIÑOS EN TORNO A LOS SIS/llOS. 

No existen rnuchos estudios en México acerca del impacto psicológico que deja una 
catástrofe en los niños .. o bien. córno el niño interpreta estos fenómenos en su vidu. Las 
descripciones que se centran en In litcruturn de las 111anifestacioncs clínicas y conductuah:s 
de las reacciones de los nii\os a los sucesos traunuíticos. se centran en las pcrspecth:ns 
biológicn. psicoJógicu. intcrpcrsonul y socinl. Y sin crnbnrgo.. las observaciones 
docu111entudas de.: h.ts reacciom.:s postrnumúticas infuntilcs. adolecen de una falta de 
consenso entre Jos investigadores sobre la recopilnción de dntos. dificultando aún nlás la 
elaboración de un 1110.uco intcgr..il de rcfcrcnciu. 

En una encuesta realizada por Arjonilla { 1999) con nii\os de sexto grado de prin1aria. se 
obtuvieron los siguientes tcstirnonios acerca de Jos dos sis1nos nuis fuertes sentidos en Ja 
Ciudad de México despuCs de 1985. el sismo ocurrió el 25 de abril de 1989 a las 8:30 de la 
nrni\anu con una n1ag.nitud de 6.9 en escalu de Richtcr: 

-_ E111pccC a sentir 1nuriposus en la punza. 
-_ Todas las n1csns se es1ubm1 n1oviendo. 
:,...... Oí corno que chocaban los edificios. pero no eran los edificios sino Jos postes que se 

rnovian con10 g.cl¡ttina. 
:,...... Oi que Ju cmnpmm seguía sonm1do y nadie In tocaba. el mismo 1en1blor que la niovia. 
:,...... De repente vi los postes de.: luz y pensé que se venia el inundo para abajo. 
:,...... Cuando inició el tcn1bJor yo empecé a ver borrosa a Ja niaestra y n1e sentí con10 si 1ne 

estuviera 111ovicndo en una jarra de atole. 

Según In .auton1 estos tcstin1onios revelan Ju profunda in1prcsión que puede causar un sismo 
a nillos y n la vez. rcvdan ht capacidad de sobreponerse a In intprcsión paro actuar de 
1nancra adecuadn ante esas circunstancias. Se enfatiz .. "'l que este logro se hu podido 
conseguir con los progrmnas de seguridad en las escuelas. desarrollados a pnrtir de la 
sacudida que se vivió en 1985. Se concluye en esta encuesta que una tarea .. que bcncficiarín 
no sólo a Jos niños sino también a Jos adultos. consiste en aumentar la prcscncin de la 
protección civil en In vida cotidiana~ para ganar terreno en Ja educación no-fornw.l. 
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En este estudio es claro notar como son muy ambiguas sus conclusiones .. dado que no se 
n1cnciona variables importantes tales como el tiempo de duración del sismo. el tiempo que 
transcurrió del fenómeno a la encuesta realizada. la zona en Ja cual se aplicó Ja encuesta.. 
no se especifica si Jos niños han participado en programas de protección civil, Ja zona en 
que fue realizado el estudio y no se define con10 se dctem1inó si el nif\o posee Ja 
capacidad para sobreponerse a este tipo de catástrofe. 

Un aspecto interesante en este estudio es que menciona que en ténninos de protección civil, 
existe al n1cnos una diferencia en nif\os con relación a los adultos, y que se puede 
aprovechar a beneficio de este campo. En su gran mayoría Jos adultos en nuestro pais han 
tenido que adquirir la información para prevenir y mitigar los desastres después de 
enfrentarse a uno de ellos de n1ancra directa o indirecta. En esas circunstancias, los adultos 
reciben instrucciones prácticas y concretas que pueden ser útiles para resolver el ... aquí y 
ahora·• y hasta pueden capacitarse para estar entrenados ante riesgos específicos. A Jos 
ninos también se les entrena para saber qué hace frente a una e111ergencia .. pero en su caso 
viven el entrenan1iento más con naturalidad dentro del contexto de su preparación para Ja 
vida, además de esa ventaja en la escuela se les pem1ite conocer Jos principios 
fundan1entales. las teorías y Jos conocimientos abstractos que explican las causas y 
consecuencias de los desastres. Por otra parte. la escuela propicia un proceso educativo 
adecuado. continuo y pem1ancntc, dentro de un lapso de tiempo rnucho nlás amplio que 
cualquier progra111a de capacitación (Arjonilla, 1999). Sin en1hargo. Jos testin1onios de 
esta investigación hacen pensar que el niño únican1ente vcrbaliza Jo que vio y en algún 
mon1ento Jo que sintió. Esto no pennitc inferir que tipo de explicación da el infante o bien 
que su conducta sea una respuesta benéfica para él. 

Por otro lado. (Vega y col. 1987), realizan una investigación n1uy detallada acerca de la 
representación n1cntal o de Ja comprensión infantil de Ja información acerca de las 
catástrofes. El objetivo de dicho estudio fue detemlinar el tipo de representación mental que 
se hacen los niños acerca de los sisn1os en tres etapas de su des;1rrollo cognoscitivo. en una 
n1ucstra de niños que habitaban zonas no seriamente afectadas por los sismos ocurridos en 
nuestra Ciudad en septiembre de 1985, así con10 describir las reacciones de estos ni11os y el 
con1portamiento que sugieren que se observe durante Jos sismos. 

La n1uestra de dicho trabajo estuvo confonnada por 55 niños de seis a doce años, que 
cursaban prin1cro. tercero y quinto grado de prin1aria de dos escuelas públicas. Se les 
realizó una entrevista de fonna individual, con un instrumento que estaba constituido de 
tres partes: 1. Una entrevista dirigida para la realización de ficha de identidad y preguntas 
con respecto al estudio; 2. Dos viñetas que describieron los diferentes con1portamientos de 
dos familias durante un sismo; 3. Una entrevista crítica, en Ja cual se exploran las 
representaciones n1entales del nif\o acerca de los sismos. Finaln1ente se analizaron cada una 
de las respuestas. 

De acuerdo con las conclusiones la viñeta juega un papel importante para Ja opinión de los 
niños. pues la nlodifican para su beneficio. Jo que hace pensar que un progran1a de 
cntrenan1iento preventivo de catástrofe que empicará ese tipo de viñetas tendría nluchas 
ventajas. El tipo de sugerencias que aparecen en los niños está de acuerdo con el grado 
escolar y los diferentes niveles de desarrollo intelectual. Todos Jos niños reciben Ja n1isma 
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información de su fiuniliu y de los distintos n1edios de eon1unicación. en el sentido de 
con1ponarsc con caln1u y ordenadamente en los sisn1os. puede ser que su rnancra de 
con1prcnder y utilizar In in10r111nción sen ditCrentc en distintos tiempos. Esto cs. los niílos 
de prin1cr año en1piczun u comprender y a n1ancjar Ja inforn1nción trasn1itida oliciahnente. 
pero nún les quedan restos de un pensnn1iento artificinlista. Por últin10. la etapa del 
naturulisn10 se presenta con frecuencia desde el prilncr ai\o. pero ésta autnentu contbnnc 
aun1cnta el grado escolur. los nii'\os responden con juicios entera111ente naturales sobre el 
origen y 111ccanisn1os de los sisn1os. 

Los resultados de éstas y tul vez de algunas otras investigaciones .. se debe .. en parte. a que 
In seguridad se ha descrito con10 unu responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Este 
uspccto es correcto. sin en1bargo es muy engañoso. dndo que In seguridad no es sic111prc la 
prioridad principal de Jos individuo. n1ucho n1cnos de los pequeñitos (Grinialdi.1996). 

En este sentido es indispensable profundi:t.ar en el aspecto fom1ativo y vincular lus 
necesidades y actividades de protección civil con Jos contenidos ucadén1icos que ofrecen 
los progran1as de estudio. 

2.4 ANTECEl>ENTl:.-S DE /•ROGRAltlAS l'REVENTIVOS CON Ntl\los. 

A lo largo de la historia de los sisn1os en nuestra ciudad. se han realizado nun1crosos 
csfucrL.os para entender Ja naturaleza de los patrones de an1plificación observados durante 
los n1ovin1icntos telúricos y para extraer lecciones útiles que permitan n1ejorar la seguridad 
sisn1icu en las poblaciones 

Se" han desarrollado diversos proyectos de investigación .. cuyo objetivo ha sido explicar la 
co:u1so:1 de los dai'\os provocados en las construcciones capitalinas y detcnninar In 
vulner.Jbilidad sisn1ica de las C"structuras localizadas en el territorio. 

Por el lado social. tmnbién se han generado diversos progrnn1as en los cuales se pretende .. 
con base en un conoci111icnto acu111ulado durante muchos años. poner en marcha las 
acciones preventivas. de auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la integridad 
tisicu y psicológica de Ju población. Sin1an ( 1990). en el Salvador; rvtorge ( 1999). en Costa 
Rica; Li111on ( 1997) en México en lu Secretaria de Educación Publica a través del Consejo 
Nacional de Protección Civil (PSEE). se han des.arrollado diversos programas en el 
úmbito escolar. 

Algunos de estos progran1as poseen grandes sin1ilitudes siendo qui7..á el aspecto 111ás 
rclcvantc en materia de protección civil dentro dcl sector educativo. la confom1ación de 
los con1ités de seguridad escolar. en los cuales participan algunos 111ic111bros dcl personal 
directivo.. docentes. adn1inistrativos. alun1nos. padres de fan1ilia y personas de la 
co1nunidad circundante. integrados por Brigadas de la siguiente 111anera: 

Brigada de Seguridad. 
Brigada de Con1unicación. 
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Brigada de Primeros Am~ilios. 
Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rc:sculc. 

La Etapa Preventiva. agrupa las actividades para realizar el análisis de riesgos y recursos 
que irnplicn la identificación de los fCnórncnos causales de desastres o situaciones de 
e111ergcncia n los que potencialn1cntc podría enfrentarse la escuda. 

En esta etapa la brigada de seguridud se encarga principaltncntc de investigar aquellos 
eventos que han alCctado lu seguridad de Ju comunidad cducali\'a. con base en esto se 
realiza una idcnti licación de centros de auxilio. se realiza una cvnluación del estado de Ja 
construcción. se detectan riesgos externos. se identifican y colocan las señales 
correspondientes. elaborar y mantener actualizudo de personas que: apoyan lus uctividudes. 
se claborJran y mantienen actunlizados los inventurios de recursos materiales. se 
detcrininan y verifican pcriódica111c:ntc: el udccuudo funcionan1ic1110 de alurmas. cmnpunus. 
sirenas. ti111bn:s. luces. con Ja ud\'ertcncia de que éstas son identificadas cxclusivmnentc 
corno aviso de emergencia. final111cntc. se verifica n:gularn1cntc el buen estado de lns 
señales de seguridad. e111rc otros. 

Por su parte. la brigada de co111unicución. durante esta ctupa. lleva a cabo tareas 
consistentes en clabomr y colocar en mblcros lus fotogratias de los integrantes del con1ité .. 
actunli7..ur y reproducir el directorio de teléfOnos de emergc:ncia. dc:tcctar las necesidades de 
capacitación de los mie111bros de hts hrigadus. organizar y dc:sarrollur eventos de difusión. 

La brigada de primeros auxilios es Ju .:.¡ue se encarga pcriódicmncnte de elaborar y 
actualizar el directorio de la co111unido.u.J educativa. anotando dmos específicos de las 
personas en relación con su nombre. don1icilio. tipo de sangre. ah:rgias. in1pedit11entos y 
personas a quien avisar en cnso de emergcnciu. Jguahncntc se da a la taren de identificar 
grupo y lugar donde se encuentran personas con discapacidades fisicas o psicológicas 
tc111por;1Jes o pcnnanentc:s. establecer lus 111edidas especificas en caso de tcnr.:r que aplicarse 
Jos pri111cros auxilios. Una actividad ta111bién i111ponantc: c:s que tienen que verificar 
constantc1ncnte la cantidad y vigc:nciu de los nw.tcriales de los botiquines de pritneros 
auxilios y tmnbién asistir a cursos de pri1neros auxilios. 

La briguda de evacuación. búsqueda y rescate determina las estrategias pum proteger a la 
cornunidad educativa to111ando en cuenta lus siguientes criterios: 

;. Coordina de n1anem inn1cdi::ua. según sen la situación de en1crg.encia y de acuerdo a los 
sirnulucros reali7..ados. el desarrollo de la respuesta de repliegue en salones. propiciando 
Ja observancia de guardar silencio para urm 111ayor concentración y orgnnización acorde 
a Jos principios NO CORRO. NO GRITO. NO EMPUJO. 

;... Agiliza el trnsludo de los alunu1os hacia la zona de seguridad en patios o explanadas. 
verificando que no queden personas rezagadas. 

Ta111bién se encarga esta brigada de que nmntengan libres de obstáculos las rutas de 
evacuación en los salones. 
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En In Etapa de Auxilio. entrar.in en operación las acciones concretas de auxilio. las cuales 
deberán plancurse y ejercitarse previamente en los sin1ulacros escolares. De manera 
general. lns respuestas inmediatas ante la ocurrencia de un acontcci111iento destructivo son: 

;.... Mantener Ju cahna y ayudar a los demás a que Ja conserven. 
;.... Suspcnder imncdiatamcntc lns actividades que se estén realizando. 
;... Realizar las respuestas de autoprolccción ejercitadas en Jos siinulacros, Jos cunles se 

planearán con base en el tipo de calamidad que potenciahncntc puede presentarse. 

La brigada de seguridad en esta cu.pu se encarga de desactivar el sunlinistro de la energía 
eléctrica. dc cerrar las lluvcs principales del suministro de gas al n1on1ento del 
acontecirnicnto y de verificar que no haya conatos de incendio. 

Lo:1 brigada de cmnunicución se encarga de solicitar apoyo de las dependencias de auxilio, 
establecer conumicación con las autoridades de protección civil de la delegación y designar 
tl una persona para acon1paílar a ulgún lesionndo en caso de que sea trasladado a una 
dependencia de nuxilio y sinnlltáncamenlc establecer co111unicación con los fnn1ilinres. 

La briguda de evacuación. búsqueda y rescate se encarga de verificar que no exista peligro 
en las rutns de evacuación. verificar que se encuentren todos los alun1nos. De quedar alguna 
persona ksiona<la deberá llevar a cabo el trasludo al puesto de prirneros auxilios. siempre y 
cuando ello no provoque daílos adicionales al herido. solicitar a la brigada de con1unicación 
Ja presencia de los cuerpos especializados di! uuxilio. 

Etapa de Recuperación. las acciones fundamcntulcs de ésta centran las respuestas del 
comité en In detección de los daílos gencr..idos por la calmnidad. Se deben considerar las 
siguientes uccioncs generales: 

El con1itC de seguridad escolar debe verificar el buen estado fisico y psicológico de Ja 
comunidud cducutiva. coordinar las acciones para evahmr las condiciones de la escuela 
entre las que destacan fugas de gus. que la energía eléctrica no se encuentre en corto 
circuito. fugas de agua poh1ble. problemas en instalaciones telefónicas. entre otras. 

La brigudn de comunicución en esta etapa. debe reunir y prestar infonnución sobre el estado 
fisico y psicológico que observu en In poblnción escolar. Realizar el seguimiento del estado 
de salud de las personas que fueron remitidas a los centros de ati.:nción 111t!dica. 

Durante esta etapa. In tareu de Ja brigada de primeros auxilios es verificar que los 
botiquines se encuentren colocados en Jugares adecuados y solicitar el apoyo ni.:ccsario para 
reponer los n1atcrialcs empicados en las labores de pri111eros auxilios. Valorar las respuestas 
de los nlie111bros de la brigada en cuanto a la aplicación de Jos pri1ncros auxilios y 
detcrn1inar el tipo de capacitación necesaria para nlejorar la atención de las personas 
afectadas. 

La brigada de evacuación. búsqueda y rescate. evalúa la actuación de la co111unidad 
cducutiva en relación con la respuesta de autoprotección nu1nifcstada durante la 
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cn1crgencia. en aspectos de conducta tales co1110 conservación de In cnlma .. fonna de 
caminar, observación de los principios NO CORRO, NO EMPUJO, NO GRITO. 
comportatniento durante In estancia en In zonn de seguridad. desarrollo de actividades 
docentes para que prevalezca la cahnn entre In población escolar. 

Concluidas las actividades de la etapa de recuperación los responsables de cada con1ité se 
reúnen para evaluar las respuestas de la cornunidad educativa .. y así proponer altemutivas 
pnru planear los sin1ulncros escolares. 

Sin en1bnrgo también existen discrepancias entre los autores. por cjen1plo: Monge (1999) 
rnenciona que antes de llevar a cabo un plan escolar pnru la reducción de riesgo se debe 
renli7...ar una evaluación en la cual participen cuda uno de los n1icn1bros de In co111unidad 
educativa. que incluya las probables mncnnzas a las que puede cstnr expuesto la escuela ya 
sen sisn1os .. dcslizan1icntos. inundaciones. entre otras. Asimisn10, planten con10 un elemento 
in1portnnte el que se identifiquen los factores fisicos que son de verdadero riesgo para In 
población .. tanto en todo el edificio. con10 en el nula de clases .. donde tendrá que valorarse 
h.1.S condiciones de las zonas de seguridad. el tipo de recursos que se poseen. etc. Una vez 
que se lutya reunido toda Ja infOnnación y con ello se haya concluido un diagnóstico9 

señala Monge. entonces se podrj proceder ul trabajo que Je corresponde a cadn uno de los 
Comilés. 

A diferencia de Jo anterior .. Shnan ( J 990) agrega que Jos medios preventivos van 
cncatninados a que el personal uprcnda a reaccionar inrnediata y upropiadnn1cntc en todo 
tipo de desastre; la adquisición dr.: hübitos debe estar dcstim1da a ncostumbrnr a los 
n1ic111bros del colectivo a protegerse. buscar Jugares müs seguros y buscar 111cdidns de 
seguridad en dichos eventos. J>ar..i este autor .. cada objetivo en un prograrna de prevención 
dcbe h:ner su taxono111ía refiriéndose a lo cognitivo .. afectivo y psicmnotor. pc.:nnitiendo que 
la panicipación del grupo sea de 70~ú y 30% de infornmción btlsicn. Ton1nndo en cui:nta 
esto. en el objetivo tenninul se podrá observar cón10 los participantes van ton1nndo 
conciencia de la necesidad de estar prepurjndosc para enfrentar dcsastn:s .. <.h: asmnir una 
rcsponsabilid:.id dentro del Con1ité de Emergencia de In Escuela~ de practicar In aplicación 
dc nonnas pertinentes dum.nte y después de un desastre natural. 

Los plnncs escolurcs de prevención que rcullnentc sirven .. son aquellos que son probados. 
son conocidos por todos (incluso padres de fiunilia). son practicados para ver las 
deficiencias que poseen y son discutidos con el fin de 111oditicur y proponer procesos 
dit"Crentes que estén acordes con la realidad. En cstc sentido. haciendo una revisión de la 
Guíu para la Elaboración del Progrnnm Interno de Seguridad Escolar. se denotó que son 
sin1ilarcs después de un año (Lin1ón. 1998). 

Los autores antes n1encionados realizan una descripción dclallada acerca de los progran1as 
prcventivos9 pero aun cuando mnnifiestan que pueden ser aplicados a todos los sectores 
educativos no desarrollan nada ncerca del trnbajo con poblaciones preescolares. 
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En este sentido. Grau ( 1993) dice que en 13ogotú Colombia existe un prog.run1a. escolar que 
tiene como base una JOrinución pn:vencionisto.• en diferentes niveles cscolarcs9 donde el 
alu111no intcro.1ctúa. aprende. uplica y connmicu. 

Lu prevención está dirccta111entc relacionada con el conocin1icnto' Y, actuación del ser 
hun1ano y su 111cdio. por ello Jos ternas sobre esto no pueden cst~r aislado~ _de Jos currículos 
y en tanto deben ser un objetivo del proceso educativo. · · 

Los te111as incluidos en los prog.ran1as de estudio en el sector prce.scolnr cstñn co'nte1nplados 
en el área de Educación Física y consto.• de los siguientes aspect_~s: _. · 

,_ Acatmniento de órdenes precisas y concretas. 
;.... Desurrollo del sentido de oricnt¡1ciOn. 
;.... Estimulo del trab¡1jo en grupos y cornunida<lcs. 
;..... Discriminación de las diferentes seí\ales de prevención básicas. 
;..... Apn:ndi:í"...ajc y ucutmnicnto de lus sci\nlcs de alun11n. 
;... Manejo de aspectos psicológicos de aislan1icnto. 
;... Principios de carnpamcntueión. 

Confonnc avan:í"...an los niños en su grado educativo. se incren1entnn también Jos tcn1as a 
desarrollar. por ejcrnplo: los niiios de!' pri111t:ro a sexto grado nden1ás de reforzar los temas 
del programa preescolar. estudian en el úrcu de ciencias naturJles contenidos tules cón10 el 
valor de la vida. kt pérdid:.t de ésta. el cón10 concebir la nlucrtc .. el porqué y cuándo ·se 
produce. cón10 y porqué ocurren las heridus. la nutrición que se debe promover .. entre otras. 

Otro tenm iluportuntc en cstt! sentido. se da t:n el Urcn de Quin1ica en el cual se ven los 
te1nas de explosiones. incendios. contan1inación. entre otros. Por su parte .. en el área de 
Física se desarroll:.111 contenidos de seguridad industrial. n1ovin1iento planetario y terrestre 
entre otras. En el caso del área de Psicología se desarrollan contenidos relacionados con 
aspectos psicológicos del pn:-dcsastrc. desastre y pos-desastre .. orientación espacial. pánico 
colectivo. aglomeración. desarrollo del sentido de convivencia en refugios. can1illaje. 
resistencia y fucrLU para el puso de obstáculos. 

Los progranuts y currículos escolares deben tener un 111ayor uccrcan1icnto con la realidad de 
cndu distrito .. ello requiere una capacitación gradual del docente a través del sen1innrios. 
cursos y talleres en el área del 111cdio an1bicnte y prevención de en1crgcncias. 

Por su pune Gon7.álcz ( 1999) 111enciona que el adicstr •. uniento para la seguridad ubarca tres 
puntos principulcs: 

::.- Dcli111itnción de un con1portan1iento seguro en un gn1n nún1cro de situaciones 
untcnazadoras. que se espera permita encontr..ir el niño. 

;..... Enseñanza y aprendizaje de los lín1itcs establecidos en los rcglmncntos. pacicnte111ente 
y hasta que él los entienda y acepte. 
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;... Fortalecimiento de estos limites siempre que los olvide y los ignore. La tenacidad es un 
fuctor irnportante en este proceso. entre 1nús clara y simple sea la regla. 111ás 
probabilidad tendrá de respetarla. 

Para este autor. el colegio es responsable en buena parte de supervisar su seguridad. pero es 
indispensable que en casa se repasen las lecciones de seguridnd que allí le ensctlan y que 
debe recordar para unu 1ncjor protección de los peligros en cada uno de los lugares a que él 
concurru. Es importante que el nií\o obedezca y aprenda las reglas de seguridad que la 
escuela establece para que se sienta fun1iliarizudo con ellas. 

Las reglas básicas que se uplican en las escuelas son espccffica111entc a situaciones de 
índole escolar entre ellas se encucntrnn: 

Carnina. no corr..is en los pasillos y cscalerns de la escuela. 
Cuando una escuela esté congestionada. pégate a Ju derecha y sujétate del barandal. 
Sube las esci:1h:ras escalón por escalón. no empujes. 
No te precipites o deslices por los barandales. 
Poner especial atención en los trabajos numualcs. 
Mantener úreas de evucuación libres de obsuiculos. 
Conocer las ñn:us dom.Je se encuentru. el equipo de cn1crgcncia. 
Seguir las indicucioncs dd profesor en cuso de sinn1lacro. 
Reconocer rápidmnente y rc~1ccionar correctamente al escuchar la alarma. 
InfOrnmr a algún nme.:stro en caso de un accidente. 
Conozca teléfonos de c111ergencia. 
No grites en caso de c111ergencia. 

Sin embargo. todo Jo mltcrior no nos hace tener una cultura de prevención y protección civil 
y ésw no es sólo hacer si111ul~1cros. Falta aún mucho para que en verdad In cultura de 
Autoprotccción responda a Jus características sísmicas de nuestro país y en este caso a las 
necesidades de la población sobre todo con Jos int'hntcs. 

Alm cuando los avances en nmtcria de Seguridad en las escuelas son importantes. los retos 
Jo son uún nuls. El Sector Educutivo se ha propuesto tender un puente entre Jos nlucstros. 
los padres de tlunilia y el resto de Ja sociedad. El reto es llevar la cultura de Ju seguridad 
integral de las aulas a los hogares de los alumnos. a través del impulso a los planes 
fo111iliares de protección civil. Otro de los grandes retos planteados es dar continuidad a los 
conocin1ientos y aptitudes adquiridos en la nluteria a otros niveles de educación lHigareda. 
1999) 

Para el sector educativo la prevención cn1pie:t..a con la educación. es decir. con la 
información que se transmite a la comunidad educativa de n1anera pertinente. ágil y 
eficiente. En este sentido. se ha venido trabajando en todas uqucllas instituciones y 
organisn1os involucrados en la n1ateria. Sin cn1burgo. cada dia se hace n1ás evidente la 
necesidad social de innovur lus estrategias e instru111entos de.: comunicación e in\"estigación. 
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usi con10 de intervención que coadyuven a consolidar la preparación de la población ante 
una situación de riesgo. 

En este sentido. Trujillo y col. { 1990) por medio del Sistc1nu Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastre de Colombia .. publican un cuadernillo en el cual se propone que para 
rcalizur un plan escolar de prevención debe usarse una especie de Cartilla. Esta tiene que 
estar dividida en cuatro partes .. así: 

1. - CONOZCAMOS LAS AMENAZAS. en esta parte hay un listado de an1cnazas co1110 
por cje111plo. incendios .. temblores. etc. Cada una de estas aco111pañada por varias preguntas 
para responder entre toda la co111unidad cscolnr y así conocerlas nlejor. En cada escuela se 
decide si se cstudiu todas lus mnena:zus o solamente las que hay en su zona geográfica. 

2. - INVENTARIO DE RECURSOS .. una vez identificada las amenazas a las qu..: se esta 
expuesto. se elabon1 y se conoce el listado de recursos con los cuales se cuenta. 

3. - ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. en esta parte se proponen mecanismos para 
conocer qué tanto pode111os ser <.lfcctados en caso de un sisn10. 

4. - PLAN DE ACCION. finalmente con esta información se pueden tomar medidas básicas 
parJ reducir peligros y actuar en caso de una e1nergcncia con10 por cjen1plo .. n1ediante una 
evacuación. 

Algo 111uy interesante de csh! cuadernillo es que se hace hincapié en que los mejores an1igos 
para la rcaliznción de un pl:.111 de prevención son In Creatividad y la ln1aginación .. que en 
este entorno nos permiten prevenimos para proteger vidas .. y educamos para el futuro. 

En todos los csfucr¿os resulta fundamental la participación de la sociedad en su conjunto. 
yo.l que los trabajos realizndos redundan. sin duda alguna. en su bienestar. En este tcnu1 la 
labor educativa debe ser orientada al fortalccin1icnto de una benéfica cultura de 
prevención. dado que esto es un derecho social. 
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CAPITULO 111. 

ALTERNATIVA DE TRABAJO CON NIÑOS PREESCOLARES 

Para Domciscn (1997), lo que hace falta es un cambio en las actitudes de la gente. Este 
cambio debe basarse en la convicción de que no tcncn1os porque ser fatalistas acerca de los 
riesgos de un desastre. pero sobre todo actuar de acuerdo con esta convicción. Para proteger 
a las sociedades de los desastres, se requiere de una cultura de prevención. 

Es aquí donde las escuelas tienen un papel importante que dcscrnpctlar. Paru hacer que las 
personas piensen en un desastre. en una fonna preventiva y para que se vean los vínculos 
entre el desastre y el dcsarrolJo social. se necesita una n1cntalidad que es n1ás fácil 
desarrollar a una edad tcn1prana. Una cultura de prevención es algo que se fom1a con el 
ticrnpo desde la niñez y en las escuelas para que tengan más éxito. 

Con base en los autores revisados. existen algunas cosas que podrían adaptarse con los 
pequeños de edad preescolar. Por ejemplo. en los progrmnas preventivos propuestos por 
Siman en 1990; Mongc en 1999 y Limón en 1997. hay coincidencias en que deben existir 
con1ités de seguridad. sin en1bargo. llevar a cabo cada una de las brigadas (seguridad. 
comunicación. prin1cros auxilios. evacuación. búsqueda y rescate) por parte de los niños es 
dificil si consideramos su etapa de desarrollo. En este caso. las educadoras deben conocer y 
realizar las actividades de fonna ordenada. 

Por su parte Sinm.n. en J 990. propone a diferencia de otros autores que los objetivos de 
cada programa preventivo deben basarse en lo afectivo. cognitivo y psicon1olor. para ello la 
participación de un grupo debe ser del 70o/u y 30 % de infonnación bitsica; esto es muy 
adaptable para un progran1a dirigido a edades preescolares. 

Trabajar con pequeños implica r-ealizar actividades creativas que Je pem1itan sien1prc estar 
participando; estas actividades deben evitar ser muy largas para evitar aburrilnicnto y 
cansancio. en can1bio deben ser convcnientcn1cntc novedosas e interesantes de nlodo que 
propicien Ja atención y participación del infante. con ello se puede obtener no únicamente 
una participación activa del setenta por ciento. sino hasta más. 

Otr.i aportación 111uy interesante y adaptable a una población preescolar. es la que hace 
Trujillo en 1990, por inedia del Sistema Nacional para la Prevención de Desastres de 
Colon1bia. Aquí se trata de usar una cartilla que puede ser de diferentes colores y dividirla 
por zonas de acuerdo con Ja propia gcografia del lugar. todo con el fin de adiestrar a los 
niños en las fom1as de actuar en caso de un eventual siniestro. Este autor menciona que la 
inJaginación y la creatividad, son elementos fundamentales para llevar u cabo un plan 
escolar. 
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En este sentido,. es i111portunte recordar que el niño no tiene la 111isnu1 facilidad de expresión 
(uso de In pulnbru) .. que lu gente udullu y que tanto el juego co1110 el dibujo. se tonmn 
instrun1cntos insustituibles puru el trnbajo con ellos. 

Una de las principales actividades que se deben realizar en todo el progran1a es el del 
dibujo. Pri111ero se scnsibiliza a los niños sobre la prevención para que después puedan 
dibujar lo que han aprendido. Es necesario cstin1ular Ja realización de dibujos cuyos temas 
estén acordes con la reducción de riesgos. Ta111bién es una buena fonnn de n1cdir en qué 
grado los ni ñas están intcrnal j7..undo los conceptos de protección y prevención. 

Otra hcrran1icntu. 111encionuda anteriormente. que se puede utilizar para el desarrollo de 
habilidades uscrtivas que se concretasen en eventuales siniestros .. es el juego. Gracias a 
éste .. el niño intcgr..1 su mun<lo ul'Cctivo .. sociul y cognitivo .. al tiempo que perfecciona sus 
hubilidudes. J>or medio de lo.1 capacidad de jugar .. el niño descubre y co1nprendc diversas 
situaciones de su numdo. aprenden roles .. ensayan soluciones y 111anipulun los objetos 
dúndoles características propias que corresponden a sus necesidades. 

En el juego .. el peqw.:ñito incorpora clen1entos de tipo n1ágico que le pcrn1itc crear su propio 
inundo y tener control sobre &!l. yu que aparece co1110 protagonista principal de su actividad. 
Al jugar. los niños conocen las posibilidudcs de su cuerpo: que tan alto pueden brincar9 qué 
tan ligero puede correr .. cuánw fuerl'--U tiene pura levantar Jos brazos. Todo ello necesario 
para llevar u cubo una uctividad de uutoprotección. El juego les pennite integrar su 
esqucn1a corporul .. del cuul depende euün capm.:es se sienten y el grado de uutoconfianzn y 
seguridud de si n1isn10. Por ello es conveniente consolidad durante el periodo prcescolur los 
uspectos que involucran el cuerpo y a sus 1novilnicntos gruesos y finos. 

Otra actividad cotnplernentaria y digna de reso.tltar es el uso de los títeres o bien el 
psicotitc!rc! .. con10 unn expresión teatral utili? .... "llldo técnicas urtisticas tales con10 Ja 111úsica,. 
el canto,. la dranuuizución. la pantmni1na y el juego. En este sentido. los niños se sienten 
cstin1ulados y desarrollan su creatividad .. lo que pennitcn que ellos nlanipulen los n1uñccos 
y repitan una parte del guión con10 una 111ancra de retroalin1cntución y una fom1a de dar a 
conocer cón10 es que están recibiendo los n1cnsajcs (Quintana .. 1990.) 

Esto.1 propuesta de trabajo .. se basa en un nivel preventivo y se relierc a una prevención 
prin1ariu .. es decir a Ja detección y difusión de los recursos existentes para enfrentar un 
posible siniestro de tcrren1oto en alu1nnos preescolares. 

En la realización y aplicación de cste progran1a se pretende incrcn1entar la confianza de Ju 
capo.1cidad de respuesta de los pequeños en caso de presentarse un movin1iento telúrico. De 
igual fonna desarrollar hábitos de respuesta que pcrn1itan atenuar riesgos en situaciones de 
sisn10 en el ámbito grupal e individual. Desarrollas y Fon1entar sus habilidades 
psicológicas par..i enfrentar un fcnón1cno de esta naturaleza. 

Con10 prilncr punto .. se debe realizar una evaluación como lo recomienda Mongc 1999 .. de 
las condiciones de su escuclitn. con el objetivo de observar lo que el nii\o alcanza a 
visualizur de su cnton10. Se necesita ton1ar en cuenta los siguientes aspectos: 
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UN PASEO POR NUESTRA ESCUELITA. 

Conocer los salones que existen,. haciendo hincapié en el que el niño realiza sus 
actividades y le pcrtenc:ce en el tic1npo que esta en jardín 

El tipo de n1obiliario que huy en cada uno 

La utilidad que se le dan los n1ucblcs 

Los sanitarios,. en cantidad y utilidad. 

En el pntio de recreo,. que es Jo que hny y Para que sirve. 

Resaltando In infonnución de que en muchos lugares existen jardines de niños,. pero en 
el que ellos asisten posee ciertas cnmc~cristicas que los hnccn diferentes. 

Resultar la imponnncin del cuidado de nuestras instalaciones 

Ubicación de Jardín en In Colonia. en este :sentido a los nii\os les es n1uy n1otivantc 
observar su cscuclitn en una película de 5 ·o· 1 O minutos,. en la cual se vean las calles 
aledañas. con1ercios. los caminos que hay para llegar a In escuela. 

Con estos puntos a cubrir se podrú denotar lo que el nii\o~ en un nivel gencrnl 9 observa de 
su escuela. 

¿Qué es lo que 111ás te gustu de tu escuela? 

¿Que es lo que 111ás te agrada de tu salón? 

¿Cón10 aco111odnrios el 111obiliario de tu nula? 

¿Quiénes son los niños y niñas que están el salón? 

La escuelita es nuestro segundo hogar 

Lo itnportunte aquí .. es desarrollar o rcfOr.air el sentido de PER,"'ENENClA. El niño al 
conocer su historia .. el de su escuela y el lugar en donde vive .. se siente como parte de un 
grupo en el que se le apoya. 

UN VIAJE HACIA TI MISMO 

¿Quiénes son tus nn1igos favoritos en In escuela? 

¿Qué es lo que te gusta hacer con tus amigos? 
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¿Cuales son los juegos que nu\s te sustn rcnlizur? 

¿Cuáles son los prograntas de televisión favoritos? 

.A todos nos gustan cosas.diferentes. Y tnmbién todos 
los niños y niñas somos diferentes 

¿Qué es lo que no te gustaría que te pasara estando en la escuela? 

¿Qué es lo que te agradaría que te pasara en la escuela? 

¿Cuáles son Jos ntiedos de los niños dentro y fuera de In escuela? 

Para este punto., por medio de la realización de diferentes actividndcs, los niños entpiezan n 
preguntarse cón10 son y sus principales característicns, así como también contienzan n 
apreciar que cada persona es única~ que tanibién pertenece n un circulo social en el cual es 
nn1y hnportuntc ir dcsn1itit1cando sus n1icdos. 

POR QUE SE MUEVE LA TIERRA. 

En un tercer paso., seria conveniente realizar actividades para poder explicar qué son los 
sis111os. 

¿Qué es un sisn10? 

.¿Qué hace que In tierra se ntueva? 

.¿En qué zonas tiembla? 

¿Qué dicen en Jns noticias y Ja gente grande cuando ocurre un sis1no? 

¿Qué paso con las escuelas, casas y edificios cuando tiembla? 

¿Qué Je pasaría n tu escuelita en caso de que se n1ovicm el suelo? 

¿Cuáles serían los niicdos de los niños estando en la escuclita? 

UN BRINCO HACIA LAS HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES. 

En este apnrtado las actividades van encaminadas n que el niño conozca la seguridad ~e 
enfrentarse a situaciones dificilcs estando en su Jardín de Niños. 
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¿Qué sentin1os cuando tie1nbJa•J 

¿Qué hacen1os cuando tic1nbla? 

¿Qué deberíamos hacer cuando ticn1bln? 

¿Qué no dcbcn1os hacer cunn~o tic1nbln? 

Esthnulnr el trabajo- de grupo.. es decir, ¿qué dcb~n1os de hacer todos para no 
lastimarnos cuando esta ten1blnndo? 

Desarrollar. i:J sentido de orientación 'en ·nuestra escuela. es decir,. ¿n qué partes 
podemos ir y a qué partes es recu1ncndnblc-acudir?. en este caso ubicarse en la zona de 
seguridad. 

Distinguir las diferentes sef\ales de preVención básicas. y recalcar la hnponancia en 
nuestro bienestar. 

Acntnn1iento de ordenes precisas y · concret~ por parte de las educadoras y la 
in1ponancia de seguirlas. 

La realización de shnulacros de por lo n1cnos una vez al 1nes. analizando con los 
pcqucf\itos los resultados obtenidos. 

Las líneas de trabajo práctico para el desarrollo de esta propuesta deben ser muy creativas 
para los pequc11itos. ya que proporcionarán vivencias sociales in1portantes que fon1entnrñn 
la con1unicación. la interacción. el autocontrol y la nutodisciplina así con10 el sentido de 
cooperación y responsabilidad grupal. 

Ahor..i bien~ el niílo en cdnd preescolar ni participar en progran1as preventivos de seguridad 
Je pennitc tener cxpcriencins vivencialcs enriquecidas. indispensables para la articulación 
de sus conochnicntos y el 1nejoran1icnto eficaz de su funciona111iento cognitivo que le 
pcm1itc planificar n1ejor su con1ponm11iento. 

ESTA_ TESIS NO SA.LP: 
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CONCLUSIONES 

El niño en un periodo de su infancia y después de vivir únicamente en su núcleo familiar,. se 
inserta en una orgnniz.ación de su entorno in1ncdinto9 a saber .. el espacio que confom1n su 
educación preescolar. En éste con1pnrtc un espacio en el que ndenu'is de ser una persona 
fisicn es un conjunto de principios hnplícitos y explícitos de.: convivencia social y cultural. 
Aquí el pcquci\o queda bajo la responsabilidad de sus educadoras durante un periodo de 
tiempo diario .. de n1ancra que esta convivencia. además de promover estructuras cognitivas 
produce enlaces afectivos in1portantcs. 

Dada pues h1 importancia del dcsurrollo cognitivo y nfcctivo que tiene el niño es In etapa 
pn:·cscolnr. resulta fundtuncntal Ja promoción de estrategias de seguridad en el eventual 
caso de un sismo. abarcando niveles de prevención. acción durante el evento y abordaje 
posterior. 

Lo untcrior cobra una gran i111portancia en un país caracterizado por sus condiciones 
geogr:1ncas que lo ubican en una región de uho riesgo sísmico. Toda vez que la 111ejor 
tOnna de prevenir. pero tmnbién de tbrmar personas asertivas durante los casos de desastre. 
se da en el tr..1bajo cotidiano de educación preescolar. Enfati4'..ando continuan1cntc y con 
diversas estrategias que incluyen el juego. la sin1ulación y el análisis de los fcnón1enos 
sisn1icos (respetando los niveles cognitivos de Jos pequeñitos). Jo que se debe hacer. las 
reglas a seguir. los proccdin1icntos básicos. etc. 

La atención en niveles preventivos para los pequeñitos puede evitar conflictos en1ocion:ilcs 
que van desde los 111icdos a quedarse solos o a la pérdida de familiares. También la 
prevención desde Ja infancia puede aludir dificultades orgánicas innecesarias que n esa 
c.:dad adcn1ás de ser n10Jcstas n:sultan diticilcs de co1nprender su origen. 

Esta propuesta de trabajo se ubica en el nivel preventivo y proporciona una alternativa a In 
sc.:nsibili7..ación ucordc con la edad de los niños aceren de los movimientos telúricos. 
También pennite la p:uticipación del pequeño en un espacio cotidiano para su preparJción 
psicológica. que le pcnuita con conlian::t.a enfrentar lo n1ó.s cficazn1ente posible en el án1bito 
individual y grupal una situación de en1crgcncia. 

Es ilnponante destacar que los tenlas de esta propuesta de trabajo que son: Un paseo por la 
c.:scucl ita.. un viaje hacia ti 111isn10. por qué se nlucve Ja ticrrJ y un brinco hacia las 
habilidades personales y sociales .. cada uno de estos con su contenido a seguir, se enfocan a 
dcsan-ollar en edades tcn1pranas una cultura dit! prevención sisn1ica. No obstante. estos 
puntos a seguir deben ser evaluados y corregidos de n1uncra que pcnnitan desarrollar 
futuras propuestas de trabajo. no únicamente en el nivel preescolar sino tainbién en edades 
escolares posteriores con el fin de que exista una continuidad acorde a Ja edad y al grado 
escolar. 
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Con una cultura preventiva dcsarrollm.la desde la edad escolar .. In sociedad se prepara y 
con ello. posee nlliltiples posibilidades para ufrontur un sis1110. 

Aún cuando se han generado diversas propuestas de prevención de desastres .. 
particulun11cn1e sismos .. en niños escolares,. hace falta consolidar los métodos dirigidos ni 
nivel precscolur .. por Jo que la presente propuesta tiene Ja virtud de encauzar la cultura de In 
prevención y In formación integral en el nlnrco de una eventualidad telúrica en este tipo de 
poblaciones infantiles. Dicha propuesta requiere de un proceso de aplicación y evaluación 
a111plin y difundida. pura fortulccer Jos aspectos que brinden buenos resultados y corregir 
los deficientes. 

En todo esh: proceso. el papel del psicólogo es básico y fundamental. No solo para perfilar 
la progrmnación y puesta en marcha de In propucstn. sino tnrnbién para evaluar y. en su 
caso. rctOnnular las estrategias y conformar planes de trabajo de prevención. intervención y 
tratmnicnto posterior a los cataclisn1os. en conjunción con otros profesionales de In 
seguridad en el país. 

Los trabujos revisudos revelan lu necesidad de que se oficialicen a nivel pre-cscolnr los 
programas preventivos de seguridad acorde con lns necesidades de los pequeñitos. 

Los sisn1os sicrnpr.: existirán en nuestro territorio y su presencia ha dejado gran afectnción 
&:n nuestra poblución. por ello, el trabajo con los pequeñitos y la cultura preventiva de 
seguridad rcprescntn un reto tanto pnm la disciplina psicológica como paro las ciencias 
afines. 
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