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INTROOUCCION 

Mi trayectoria laboral como Psicólogo del Trabajo ha sido en una sola Institución, 
Nacional Financiera. A diferencia de otros compañeros de generación que se han 
desempet'lado en áreas ya reconocidas como de intervención del Psicólogo, tales 
como selección de personal, capacitación, organización, etc., yo tuve la oportunidad 
de ingresar al área de seguridad bancaria, aspecto muy poco explorado por esta 
profesión. 

Me empecé a introducir en una actividad muy interesante y rica en experiencias, pero 
también muy poco sistematizada. El objetivo genérico del área de seguridad consiste 
en salvaguardar al recurso humano y patrimonio económico de una Institución de 
riesgos de diversa índole que puedan generarle pérdidas. Esto abria una gran 
posibilidad de aplicar la psicología en muchas de las funciones de esa Unidad 
administrativa, pues recaba de frente al ser humano. 

En términos muy globales, mis intervenciones abordaron parte del proceso de 
selección de personal a través de la sistematización de la función de estudios 
socio-económicos: Desde un enfoque organizacional, participé en la elaboración de 
los Manuales de Organización y Procedimientos de esa Unidad Administrativa. 
También en la creación de una estrategia de reclutamiento, selección, capacitación y 
promoción de los Agentes de Seguridad, donde destaca la elaboración del perfil 
psicológico de ese puesto. De igual forma, estuve involucrado en el diagnóstico, 
diseño, impartición y evaluación de cursos de capacitación para los propios Agentes 
de Seguridad, respondiendo a problemas y expectalivas propias de la función. 

Sin embargo, mi experiencia labora! más significativa ha sido la que se refiere al 
imblto de la protección civil, ya que es donde creo haber empezado a cristalizar de 
fo,rma integral muchos esfuerzos parciales de mi trayecloria profesional. 

El concepto de protección civil, incluido en uno más general, el de seguridad,· es 
relativamente nuevo en México desde el punto de vista normativo, pues parte de la 
necesidad generada por los sismos de 1985, de crear un Sistema Nacional de 
Protección Civil que coordinara los esfuerzos valiosos de diversos sectores hasta ese 
momento aislados, en una estrategia común que hiciera frente a situaciones de 
desastre. 
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Ante este hecho, el problema que tuvimos que enfrentar el grupo de colaboradores 
integrados al área de seguridad bancaria fue el de Implementar un programa de 
protección civil hacia el interior del Banco, bajo las lineas normativas genéricas 
de ese Sistema Nacional. Más aún, se trató de reorganizar, ordenar e introducir un 
enfoque humanlstlco, al conjunto de funciones que ya se venlan desempenando, 
aún sin el nombre específico de protección civil. 

Estas funciones bancarias cuya historia se remonta a 1979 habían generado ya 
productos muy concretos. Casi lodos los inmuebles de la Institución a nivel nacional, 
contaban con subsistemas y equipos que les brindaban protección contra robos, 
asaltos e incemfüs, básicamente. Sin embargo, no se había podido concretar una 
estrategia que recogiera todo este avance ingenieril y bajo un enfoque humanístico, 
abordara el problema de forma integral. 

Especlficamente me refiero a que existía mucha capacidad instalada en equipos, pero 
el personal carecía de elementos para actuar ante situaciones de emergencia, 
aprovechando precisamente este equipamiento. 

De lo que se trataba entonces era de promover el Interés de los empleados por la 
protección civil, y que incorporaran en su repertorio conductual acciones 
bilslcas de autoprotección ante emergencias y desastres. 

Dado el universo de personas a las que habría de incorporarse a este nuevo enfoque -
cerca de tres mil -, se optó por dividir la oficina matriz de las oficinas regionales y 
abordarlas en forma paralela. 

El reporte laboral que presento se remite a la experiencia obtenida en el interior de la 
república, en donde existía una idea generalizada de que la seguridad era solamente 
la vigilancia física y los equipos electrónicos de protección y alarma, y se consideraba 
también que la seguridad era responsabilidad absoluta del área creada para tal fin, y 
que por lo tanto las oficinas debían ser las receptoras y usuarias de los servicios de 
protección. Es decir, no existía el concepto de que la seguridad es un compromiso 
compartido. 
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Como profesionista de la conducta humana visualizo que fue todo un reto el tratar de 
cambiar tales Inercias y poder consolidar los programas regionales de protección civil, 
trasladando la responsabilidad de su ejecución a los funcionarios respectivos y hoy 
considero que este problema debía ser abordado necesariamente desde la ciencia 
psicológica por varias razones. 

Primero, debido a que el problema era precisamente de conducta humana, ya que el 
aspecto de equipos tecnológicos estaba casi resuelto. 

Segundo, porque existe una compatibilidad entre psicología y protección civil, pues un 
objetivo esencial de todo programa de esta índole es el de evitar el mayor dal'\o 
psicológico posible a las personas directa e indirectamente afectadas por una 
situación de emergencia o desastre. 

Y tercero, porque más allá de la compatibilidad asumo que habla una obligación 
científica; en otras palabras si la psicología no era la disciplina idónea para promover 
conductas eficaces ante situaciones de emergencia, cambiar la actitud hacia la 
prevención, proporcionar elementos válidos para la intervención en crisis, generar 
conductas de autocontrol ante siniestros, desarrollar habilidades de percepción y 
lenguaje corporal para manejar grupos en eventos críticos, ¿ Quién brindaría ésos 
elementos ? . 

La P&lcologla debla entonces aportar sus conocimientos a este campo laboral, 
pues cabe hacer notar que a pesar de que históricamente nuestro país ha sido 
golpeado por los impactos de terremotos, huracanes, inundaciones, tormentas, etc. 
dejando una ola de destrucción, muerte y pérdida de infraestructura, ( todo ello materia 
de la protección civil ) pocos esfuerzos han realmente cristalizado en la comprensión, 
prevención y atención de las situaciones de desastre. 

En general, los seres humanos seguimos viviendo como si nunca nos fuera a 
ocurrir algún dafto, como si no estuviéramos expuestos a riesgos. En las 
organizaciones de trabajo, por ejemplo, se da un gran peso al concepto de 
planeaclón, sea estratégica y/o toictica, se destinan muchos recursos para el 
cumplimiento del objetivo esencial de la empresa, pero nunca, en el camino de la 
planeación y de la acción se considera la posibilidad de que un fenómeno 
natural, por ejemplo un terremoto, pudiera truncar todo el proceso productivo y 
trastocar los proyectos de Inversión. 
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Con base en lo anterior, considero que la relevancia social del trabajo que reporto, 
radica en que a través de la capacitación los funcionarios regionales que toman 
decisiones cambiaron su actitud hacia la protección civil y fueron dotados de 
conocimientos y habilidades que les permitirán en su ámbito laboral, por lo menos no 
partir de cero cuando se llegase a presentar una emergencia. Asl tendrán mayores 
elementos para reducir la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, ( empezando por 
la de ellos mismos ) y contribuirán indirectamente a proteger las fuentes de empleo de 
la institución, evitando en la medida de lo posible, el gasto social que representaría un 
inmueble destruido. 

Por otro lado y en virtud de que estos conocimientos y habilidades pueden ser 
transmitidos a familiares y amigos, esta intervención contribuye también a que toda 
persona capacitada no sea una carga adicional para la autoridad ( federal, estatal o 
municipal ) encargada de manejar el desastre; por el contrario, con actitud altruista 
podrán colaborar más allá de su escenario de trabajo, recuperando actitudes clvicas 
aparentemente olvidadas. 
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ANTECEDENTES 

El marco conceptual y legal bajo el cual realicé mi intervención psicológica se remite al 
denominado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

Su objetivo fundamental es " proteger a la persona y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a 
través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza " ( Secretarla de 
Gobernación, 1986 ). 

Este Sistema es producto de la Comisión Nacional de Reconstrucción, en cuyo seno 
se desarrollaron los trabajos del Comité de Prevención de Seguridad Civil. Su origen 
se remonta a los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. El documento de mayor 
fuerza jurldica es el Decreto por el que se aprueban las bases para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, y el programa que las 
mismas contienen, public:.ado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 
1966. 

Su relevancia radica en que de él emana el marco conceptual general de la Protección 
Civil ya que está basado en importantes antecedentes históricos en materia de 
desastres, así como en un marco geográfico y uno demográfico de nuestro país y 
porque a nivel jurídico obliga y compromete a diversos sectores sociales en la 
observancia de las normas y lineamientos de protección civil. 

A fin de comprender cabalmente el origen y objetivo de la protección civil presento a 
partir de la página siguiente y en forma cronológica, lo más relevante de algunos otros 
documentos oficiales, haciendo énfasis tanto en sus implicaciones para Nacional 
Financiera, como en sus aspectos psicológicos subyacentes . 
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Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres con el 
carácter de órgano administrativo desconcentrado jerárquicamente subordinado a Ja 
Secretaría de Gobernación. ( 20 de Septiembre de 1988 ). 

En el se señala que el objetivo de este Centro es " estudiar, desarrollar, aplicar y 
coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover la 
capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar la difusión de 
medidas de preparación y autoprotección de la población ante la contingencia de 
un desastre" {Artlculo 2o). 

En su Artículo 3o menciona que entre sus actividades se encuentran: 

- " Investigar, estudiar y observar los peligros, riesgos y daños provenientes de 
elementos, agentes o fenómenos naturales o humanos que puedan dar lugar a 
desastres ", lo que convierte a dicho Centro en el brazo derecho de la Secretaría de 
Gobernación desde el punto de vista técnico . 

. - " Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia de los 
profesionales, especialistas y técnicos mexicanos " . 

Cabe señalar que quise resaltar éstas dos de las diez actividades que desarrolla el 
CENAPRED, en virtud de que en su momento hablaré sobre sus Programas de 
Capacitación y marcaré diferencias significativas con nuestro Programa de 
Capacitación de Nacional Financiera. 

De igual forma me permitiré compararlo con el Programa del Centro de Capacitación 
de la Cruz Roja (CENCAD), uno de los más avanzados en ta materia en América 
Latina. Baste decir por el momento que tanto este como el del CENAPRED carecen de 
contenidos deliberadamente psicológicos, concentrándose básicamente en enfoques 
médicos e ingenieriles. 
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Decreto oor el gue se crea el Consejo Nacional de Proteccjón Cjvil. como órgano 
consultjvo de coordinación de acciones y partjcipacjón social en la planeaclón de la 
Protección clyil. ( 11 de mayo de 1990 ). · 

La facultad más importante que tiene este Consejo, para fines de este Reporte, es la 
de "promover el estudio, la Investigación y la capacitación en materia de 
protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas 
y programas que permitan su solución, asl como la ampliación del conocimiento sobra 
los elementos básicos del sistema y el fortalecimiento de su estructura a través del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres". 

Reglamento de Protección Civil para el Distrito Federal. 
( 3 de julio de 1990 ). 

Articulo Primero : 

Dicho reglamento es " de orden público e interés general y tiene por objeto regular las 
acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de tas personas 
y sus bienes, asl como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento 
estratégico en caso de alto riesgo, siniestro o desastre ". 

De este primer articulo se desprende también la obligatoriedad de Nacional Financiera 
por establecer programas de protección civil en todos los inmuebles que se ubiquen 
dentro del Distrito Federal. 

En el Articulo Octavo se exponen dos aspectos fundamentales que vinculan a la 
protección civil con la práctica psicológica, a saber: 

" Fomentar en la población capitalina la formación de una cultura de protección civil 
para motivar en los momentos de alto riesgo, siniestro o desastre, una respuesta 
eficaz, amplia, responsable y participativa ", y 

"Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil". 



Proarama Nacional de Protección Civil 1990-1994. 
( 29 de mayo de 1991 ). 
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Describe un marco histórico y un diagnóstico de la protección civil en México, 
proporciona antecedentes y disposiciones jurldicas, menciona las acciones 
desarrolladas para la estructuración del Sistema Nacional de Protección Clvil, presenta 
los subprogramas relativos a los fenómenos perturbadores en México, las estrategias 
del SINAPROC y las líneas de acción del Sistema en el marco de las diferentes 
vertientes del mismo. 

De ello considero que lo más relevante para la práctica de la psicologla es que 
hablando del " ••• desarrollo de mecanismos de preparación para la oportuna y 
eficiente atención de tas situaciones de emergencia ••• " se debe considerar de 
manera prioritaria la inducción al " ••• cambio progresivo hacia la generación de 
conductas preventivas, mediante el fomento de condiciones de mayor seguridad 
a la población ••• ", y que señala como líneas de acción particular de esta estrategia, 
las siguientes : 

1) el " inducir en la población la toma de conciencia para su preparación ante el 
origen, ocurrencia y efectos de los fenómenos geológicos, a fin de propiciar el 
aprendizaje de conductas racionales ante éstos sucesos ". 

2) " desarrollar, con base en las necesidades identificadas de capacitación, los 
mecanismos pennanentes de educación en la materia, a fin de coadyuvar e inducir 
la creación de la cultura de la protección civil, a través de programas permanentes de 
difusión, que den a conocer las particularidades de la acción de los fenómenos 
geológicos, y las actitudes a adoptar ante los mismos". 



Programa de Protección CiVil para el Distrito Federal. 
( 1o de julio de 1991 ). 
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Las áreas de oportunidad para el profesional de la psicología se encuentran en el 
lineamiento estratégico denominado "Educación y Capacitación" contenido en los 
Pianes de Prevención contra calamidades destructivas de diversos orígenes, el cual 
menciona lo siguiente: 

Determinar las necesidades en educación y capacitación de la población y el 
personal involucrado. 

Establecer centros de educación y capacitación. 

Formular planes de educación y capacitación. 

Preparar manuales e instructivos. 

Elaborar programas de educación continua y capacitación. 

Es importante sel'lalar que dentro del contexto de Nacional Financiera, se llevaron a 
cabo acciones tendientes a dar atención a la mayoría de los rubros indicados con 
anterioridad, mismos que se verán reflejados en las fases relacionadas directamente 
con el proceso de intervención psicológica. 

Podemos considerar los documentos anteriores como referencias oficiales genéricas. 
A nivel más específico, desde mediados de 1989, la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación inició la publicación y difusión de diversos 
documentos que tendlan a facilitar a las organizaciones de trabajo como Nafin el 
establecimiento de Programas Internos de Protección Civil, con un enfoque 
eminentemente intramuros. 
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Algunos de estos documentos son: 

Programas Internos de Protección Civil, Lineamientos Básicos, junio 1989. 

Lineamientos Especlficos de los Programas Internos de Protección Civil, agosto 
1989. 

Comité de Lineamientos de los Programas Internos de Protección Civil, mayo 
1990. 

Programas Internos de Protección Civil, Sector Financiero, mayo 1990. 

Estrategia para la implantación de los Programas Internos de Protección Civil a 
nivel Nacional, mayo 1990. 

Guía de acción para la implantación de los Programas Internos de Protección 
Civil, mayo 1990. 

Este último documento refleja de una manera mucho más clara lo que las autoridades 
esperaban que las Sociedades Nacionales de Crédito desarrollaran dentro de sus 
instalaciones en materia de protección civil. 

A nivel sintético un programa interno de protección ciVll contempla 

a) el diseno, Instalación y puesta en marcha de subsistemas electrónicos de 
prevención y protección del personal, · 

b) el mantenimiento de dichos equipos tales como: alarmas, cámaras de circuito 
cerrado de televisión, detectores de humo, voceo para casos de emergencia, etc.; 

c) la elaboración de directorios de emergencia internos y externos; 

d) un cuerpo normativo que le de sustento; 

e) seJ'lales de rutas de evacuación y de los propios equipos de emergencia. 
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No obstante que tos rubros anteriores revisten singular interés, los aspectos que 
considero más Importantes dentro de estos programas son aquellas acciones 
directamente enfocadas al recurso humano, tales como : 

f) ta formación de Brigadas de Auxilio con personal propio; 

g) ta capacitación y difusión de tópicos de protección civil y 

h) la planeación, ejecución y evaluación de ejercicios de evacuación y simulacros 
de emergencia, éstos últimos como garantes de que el recurso humano integró en 
su conducta los conocimientos y habilidades requeridas para su autoprotección ante 
situaciones de riesgo. 

Tomando en cuenta lo antes señalado y para poder comprenderse el trabajo 
desarrollado, presento a partir de la página siguiente cuatro rubros que contienen 
información básica sobre la cuál se basó la estrategia de capacitación que llevé al 
cabo. 
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Con1lderac;1on91 mlnlmas sobre d8!Htres 

El Sistema Nacional de Protección Civil " fue concebido como un conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos 
que deben establecer las dependencias y entidades del sector público entre si, 
con las representaciones de los diversos grupos soclales organizados, y con la• 
autoridades de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a fin de efectuar 
acciones de común acuerdo, destinadas a la protección de los ciudadanos 
contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un 
desastre" (Secretarla de Gobernación, 1991 ). 

Los desastres ( 1 ) pueden tener su origen en fenómenos geológicos tales como 
sismos y erupciones volcánicas; hldrometereológlcos como huracanes, inundaciones 
y granizadas; qulmlcos como incendios y explosiones; sanitarios como la 
contaminación del aíre, suelo y alimentos, epidemias, plagas y lluvia écida y 
socio-organizativos tales como actos terroristas y concentraciones masivas de gente. 

El deu1tre • según la Secretaría de Gobernación ( 1992 ) es un " evento 
determinado en tiempo y espacio en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un 
dallo severo o pérdidas humanas o materiales, de tal manera que la estructura social 
se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, 
afacténdose el funcionamiento vital de la misma ". 

Independientemente da que el desastre sea producido por la acción de fenómenos 
naturales o por el hombre, el elemento bésico para considerarlo como tal es que la 
" ... amenaza es de suficiente gravedad y magnitud para justificar asistencia de 
emergencia" (lechal, M., 1976). Es decir que la capacidad de respuesta que posee 
una determinada comunidad es rebasada por el impacto del fenómeno. 

(t) ~ - pool\lllo...,. _ clHi"'* 11o...,.... do.,.-· ura do- Indico quo hr¡ naoubgr._: Loo 
-doorlgln- prOYllCldoopo<inc:andloo,lnt-.-..do-..1-. "-de-.-·
do~ y lllslemu. dncal¡¡ol-·· conlamllloclOn-. e(C. (Incluyen""_.._ de colllder ecológl<O ). LOO 
do ongon natural, den!rO de loo que .. ""'""'"'"'" · erupciones volUnlcas. ~. hunocanoa, -· -oo. 
Ol'\lldft, sttmoa. ~°' de 11tn11, tonnentas et6d.ric:al, entre otroe. finalmente • de arlgen eoc'-1 lllles como ot:oraknel. 
MCUeltt'ol. robos, terrori:lmo. ubotaje, manífestaclonet mesivn, amenaza de bomba, u.Kot, etc. Para efectOI de ate Repc11e, 
1om1moa la ciutficac;dn ruUzlda por otf Stsiema N8cional de Prol.ecdón CMI. poJ tmaru fQCisamente de un programa oftc!al. 
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Muy recientemente en México se han iniciado esfuerzos para releer la historia a través 
del hilo conductor de los desastres. Por ejemplo Virginia Garcla Acosta (1993) ha 
trabajado sobre enfoques teóricos para el estudio histórico de los desastres naturales. 
Esta investigadora menciona que " ... la presencia de estos fenómenos naturales en 
determinadas condiciones sociales, económicas y pollticas que se identifican como 
condiciones de riesgo, podía provocar no sólo desastres sino verdaderas catástrofes, 
sobre lodo cuando se encadenaban unos con otros, o cuando se asociaban con 
epidemias o plagas ". 

De lo anterior se desprende que el conocimiento del posible impacto que estos 
fenómenos pueden causar sobre una sociedad, así como la planeación de las medidas 
necesarias para prevenir y reducirlas, tienen que pasar necesariamente por el 
conocimiento de la forma en la que vive, se organiza, piensa y se reproduce una 
sociedad determinada. En otras palabras, se requiere de un conocimiento de las bases 
físicas, sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas y organlzacionales, 
en las que se desenvuelve una sociedad. (Perló, 1993). 
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Algunas re•cclonea psicológicas ame los desastres 

Desde el punto de vista psicológico Peniche (1993) menciona que un deaastre 
significa para las per&anas un dai\o y una amenaza a su Integridad. Ante su 
ocurrencia la estabilidad de su vida se pierde, el control que puede ejercer sobre 
su conducta, sobre su medio ambiente, sus bienes, sus recursos, es muy 
precaria; es decir, hay una inestabilidad general de su vida lo que las lleva a 
hacer milis esfuerzos de adaptación, a tratar de lograr otra vez esa estabilidad 
perdida. 

Ante un evento de dicha magnitud existen cambios conceptuales muy importantes, la 
gente afectada ve el mundo de otra manera. Actúa de una manera anormal no porque 
quiera, sino simplemente porque le cambiaron su mundo. Su percepción del futuro 
cambia de forma automática. Tiene cambios en los marcos referenciales, personales, 
familiares y laborales. (Op. Cit.) 

Sin embargo, en ta mayoría de los casos reportados de desastres, ta población tiende 
a prestar ayuda a los afectados desde los primeros momentos, pero también se 
registran casos donde et comportamiento es de pánico, se pierde la cohesión social y 
cada quien trata de salvarse individualmente. En este caso domina la conocida voz: 
"s61veae quien pueda", que apela a la huida desordenada e individualizada. 

No debe confundirse el pánico con la huida, como única respuesta racional frente a un 
peligro grave; la huida es una conducta que suele presentarse con mayor frecuencia 
en los desastres cuando el peligro lo amerita y no hay otras alternativas.( Campuzano, 
1967, p. 50 ). 

Se dice que el pánico generalizado en la población es poco frecuente en tos desastres 
debido a dos razones básicas: Una, porque, en la mayorla de tas ocasiones, se 
conservan los suficientes vlnculos afectivos y de cohesión social; otra, porque ta ayuda 
a los afectados y el enfrentamiento inmediato a la destrucción derivada del desastre, 
funciona como un organizador social, una idea líder. ( op. cit.) 
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Cuando el pánico surge suele ser por el agregado de un factor de desorganización 
social, como en el caso de León Viejo, en Nicaragua, donde d!as antes de que el 
volcán Momotambo comenzara a arrojar cenizas, los Uderes pollticos locales 
asesinaron al Obispo de la ciudad. Cuando se inició el fenómeno natural, la población 
lo interpretó como un castigo divino, el pánico cundió y la ciudad fue abandonada 
precipitadamente.( op. cit.) 

Desde la perspectiva del análisis de los asper:;tos psicodinámicos en los desastres, 
Tyhurst (1951) (citado en Campuzano, 1987) señala que las personas que viven una 
situación de desastre atraviesan tres fases psicológicas claramente reconocibles : la 
de Impacto, la de regreso o reviVlscencia y la post-traumática. 

El per[odo de Impacto empieza con el propio desastre y continúa tanto tiempo como 
éste exista. 

Durante ésta entre un 12 y 25 % de la población, permanece fr[a y consciente, se 
valora la situación, se formula y operativiza un plan de acción; tres cuartas partes de la 
comunidad quedan aturdidas y perplejas, con su campo de atención restringido y 
emocionalmente embotadas; un 10 % se comporta de forma irracional, sin control de 
sus emociones, confusos o paralizados por la ansiedad. 

Se destaca en esta etapa que la solidaridad es la reacción más frecuente. Muchas de 
las operaciones iniciales de rescate son organizadas por las propias víctimas, 
especialmente en el epicentro del desastre. El resentimiento y la hostilidad son poco 
frecuentes, salvo en el caso de su preexistencia al desastre o cuando las v!climas del 
mismo no recibieran la ayuda necesaria por parte de quienes estaban en condiciones 
de proporcionarla. 

El período de revlvlacencla está caracterizado por dependencia infantil, necesidad de 
compal'lía y de ventilación de sentimientos que fueron congelados previamente. 

El per[odo post-traumético empieza cuando el individuo evalúa los efectos 
personales del desastre, lo que le puede llevar a la aparición de sfntomas como la 
ansiedad o la depresión. 
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Estos efectos pueden ser temporales o durar toda la vida, según la correlación 
existente entre la intensidad del trauma y la personalidad de la victima. 

Psicológicamente en todos los casos, el problema es, según lo refiere Campuzano ( 
1987 ) la elaboración con respecto a la cercanla de la muerte ( y las huellas 
permanentes que esta experiencia puede dejar ); el surgimiento de un adormecimiento 
emocional ( a veces permanente ) para soportar esta experiencia y la sensación de 
una gran culpa por haber sobrevivido; mientras que otros murieron ( culpabilidad que 
puede restarle a la vida la posibilidad de obtener placer en su devenir, denominada 
culpa del sobreviviente ). Cuando la culpa es muy intensa, puede llevar incluso al 
suicidio. 

Se considera que quienes necesitan particulares cuidados en los desastres son los 
viejos (que tienen mayores dificultades para recuperarse de las pérdidas); los nh'los 
(cuya etapa de desarrollo implica, en mayor o menor medida, la dependencia de los 
adultos como fuente de seguridad y protección); asi corno los enfermos mentales que 
tengan afectada la capacidad de enfrentarse a la realidad. 
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El aapel que iuega el trabalo en la vida de los seres humanos 

En virtud de que mi intervención psicológica la realicé dentro de un escenario laboral 
( Nacional Financiera ) no dentro de un ámbito más amplio ( p. ej. un Municipio ), 
considero necesario presentar a continuación algunos elementos adicionales que 
ayuden a comprender los aspectos que entran en juego en la dinámica normal de 
trabajo de las organizaciones y que proprocionan elementos valiosos que se 
consideraron en la elaboración de mi estrategia de intervención. 

Es de todos sabido que el trabajo juega una parte importante en la vida de la mayoría 
de los seres humanos, basándonos en el hecho de que pasamos " ... más tiempo en el 
trabajo durante nueslras horas de vigilia que en cualquier otro lugar." ( Slalkeu, 
1984 ). De ahí Ja importancia de elaborar programas preventivos y de acción, ante 
situaciones de emergencia y desastre. 

Debemos entender que cada empresa o institución tiene un ambiente laboral único. 
Neft (citado en Slaikeu, 1984) propone que comprendamos cada ambiente como una 
subcultura cuyos valores, normas y expectativas pueden describirse a lo largo de cinco 
dimensiones. 

La primera, ambiente físico, se refiere al hecho de que el trabajador tiene Jugar en un 
ambiente especial, separado de su hogar, Jo que implica que se tiene que adaptar a 
demandas externas. Para muchos, el lugar de trabajo proporciona comodidad en 
oficinas elegantes y edificios bien diseñados. Otros, se encuentran expuestos a 
maquinaría peligrosa, ambiente contaminado, problemas de iluminación, ventilación, 
etc. 

La segunda dimensión es la privada. Casi todos los trabajos requieren de más 
visibilidad que la que se espera en el hogar. Es decir, nuestro estilo personal de vida, 
hábitos y la necesidad de privacla deben suspenderse temporalmente. 
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La tercera dimensión de la subcultura organizaclonal es el factor de impersonalidad. 
La preocupación final de la dirección es la productividad, eficiencia y responsabilidad. 
Los trabajadores con frecuencia pueden sentirse como engranes de una gran 
maquinaria. Los efectos impersonales del trabajo varlan en gran medida entre los 
diferentes tipos de labores, pero muchos empleados experimentan una sensación de 
despersonalización. 

Las relaciones de autoridad, es la cuarta dimensión de Neft en los sistemas de trabajo. 
Los empleados tienen que aprender a tratar con las órdenes de qué es lo que se tiene 
que hacer, y decirles a olros qué hacer. Un funcionario en una posición de autoridad 
tiene responsabilidades que con frecuencia son mayores que aquellas que se 
encuentran en la casa o familia. Por otro lado, una persona que ejerce mucha 
autoridad en el hogar puede tener un puesto de subordinado en el trabajo. Con 
frecuencia enfrentar la autoridad coloca a las personas en conflicto entre la necesidad 
de ser asertivas y expresivas, y su deseo de conservar sus empleos. También existen 
demandas conflictivas entre la autonomía y la dependencia. 

La dimensión final de los ambientes laborales involucra la relación con los semejantes. 
Los nuevos empleados deben adaptarse a las normas del grupo de trabajo existente. 
Dependiendo de la proximidad flsica y la naturaleza del trabajo las relaciones entre los 
compal'\eros pueden ser cercanas y positivas o llenas de conflicto. 
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Nacional Financiera. S.N.C. 

Enlazando con lo antes descrito y a efecto de dar a conocer más ampliamente mi 
escenario laboral, diré que Nacional Financiera, para fines de estudio e investigación, 
puede ser considerada realmente como una organización formal de trabajo, ya que 
según Schein (1972) una organización " ... es la coordinación racional de las 
actividades de un cierto número de personas, que intentan conseguir una finalidad y 
objetivo común y explicito, mediante la división de las funciones y del trabajo, a través 
de una jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad". 

El objetivo fundamental de Nacional Financiera es el promover el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa nacionales, a través de esquemas de 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación. 

Es una Sociedad Nacional de Crédito, enmarcada dentro del sector público. Depende 
directamente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y cuenta con 
personalidad juridica y patrimonio propio. Dentro del sector financiero se Je conoce 
como banca de desarrollo o banca de segundo piso, para diferenciarla de la banca 
comercial, y de primer piso o de atención directa al público a través de ventanilla. 

Su importancia social salta a la vista si consideramos que por ejemplo, para 1990, 
según la Secretaria de Comercio y Fomento industrial el 98 % de los establecimientos 
pertenecian a la micro, pequei'la y mediana industria y que generaron el 49 % de las 
fuentes de empleo nacional y que aportaron el 43 % del PIB manutacturero (10 % del 
PIB global) ( Ruíz, D y Zubirán, S., 1992, p. 16 ). 

Desde dicha perspectiva, Nacional Financiera ante un desastre, no puede darse el lujo 
de autodenominarse incapaz para hacer frente a la situación crítica. Está obligada a no 
detener su operación normal y mantener su atención al sector que le da razón de ser. 
No puede erigirse como damnificada. Por ello está comprometida a generar estrategias 
de prevención, atención y mitigación de desastres, así como planes de recuperación 
pronta, a fin de resultar lo menos afectada posible y poder ayudar, sobre todo con 
financiamiento y asistencia técnica, a los micro, pequeños y medianos empresarios 
que resultasen afectados en un evento catastrófico. 
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Desde el marco legal, Nacional Financiera pertenece al Sistema Nacional de 
Prolección Civil y está obligada a seguir sus lineamientos pues en el Decreto 
Presidencial ya referido, en su artículo segundo menciona qua: "Las bases y el 
programa que se aprueban son de observancia obligatoria para las Dependencias de 
la Administración Pública Federal..." ( Secretarla de Gobernación, 1986 ) lo que 
implica entre otras cosas que Nacional Financiera debe adecuarse a esa normatividad 
y establecer un Programa Interno de Protección Civil. 

Por tanto, para poder ayudar a los demás, primero tuvo que desarrollar un programa 
interno que le fuera convirtiendo en una Institución menos vulnerable y más preparada 
para enfrentar contingencias negativas. 

Mi labor como psicólogo consistió entonces en diseñar una estrategia que permitiera 
instrumentar programas de protección civil efectivos en todos los inmuebles 
institucionales ubicados en el interior de la República, a efecto de reducir la 
vulnerabilidad global de Nafin ante desastres provocados por la naturaleza o por el 
accionar del hombre. 

Hablando en términos de la teoría jerárquica de necesidades de Maslow, mi objetivo 
como profesionista de la conducta humana se enmarcó en el segundo nivel de la 
pirámide, es decir, en las necesidades de seguridad, ya que como se mencionó con 
anterioridad, uno de los objetivos de un programa de protección civil es proporcionar a 
las personas un medio estable que se encuentre relativamente libre de amenazas que 
pongan en peligro su seguridad. 

Mi ámbito de acción fueron 8 Direcciones Regionales, y 32 Representaciones 
Estatales con aproximadamente 1,000 empleados institucionales. Se consideró que la 
forma a través de la cual se podía lograr este cometido, que partió de un requerimiento 
oficial, fue precisamente la capacitación. 

Según la Secretarla del Trabajo y Previsión Social (1979) ( citado por Grados, 1983) 
la capacitación es la acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador. 
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Con base en que la capacitación es realmente un proceso conformado, según Gil 
Carrillo (1984) (citado en Grados, 1983) por las fases de detección de necesidades, 
planeación, ejecución y evaluación, procedimos a seguir estos aspeclos en la 
elaboración de nuestro programa. 

Según el mismo autor, por detección de necesidades de capacitación se entiende 
aquella carencia o deficiencia en conocimientos, habilidades y actitudes. O bien, 
cuando existe alguna discrepancia o diferencia entre lo que debe hacerse y lo que 
realmente se hace. 

Sin embargo, debido a que la función de protección civil no existla ni formal ni 
informalmente en el ámbito regional, consideré que se trataba de una necesidad 
manifiesta, es decir que no requeria de una investigación amplia para ser localizada o 
conocida. En el caso que nos ocupa, se había presentado por un cambio normativo 
externo ( oficial ), que requería una adecuación administrativa ( interna ). 

De igual forma se trataba de una necesidad organizacional y en cierto sentido era 
también una necesidad ocupacional (existían deficiencias de conocimientos, 
habilidades y actitudes en todos los funcionarios administrativos a los que iba dirigida 
la capacitación, en lo tocante a protección civil). 

Dentro de mi modelo ideal era claro que lo que debla hacerse era instrumentar 
programas permanentes de protección civil en todas las oficinas regionales de 
Nacional Financiera. 

Las fuentes de información que permitieron conocer esta situación ideal fueron los 
documentos oficiales mencionados en las dos fases anteriores, así como los Manuales 
de Organización y de Procedimientos de la Gerencia de Seguridad, las propias 
Condiciones Generales de Trabajo de NAFIN, los planes y programas de trabajo 
para 1990, la información que se tenla respecto al perfil del puesto de los funcionarios 
administrativos regionales hacia quienes se dirigió esta capacitación y las condiciones 
de seguridad integral que imperaban en ese entonces en los inmuebles del interior de 
la República. 



22 

El establecimiento del modelo real a comparar se basó en pláticas y entrevistas entre 
los integrantes de la propia Gerencia de Seguridad, quienes tenlan antecedentes e 
Información clara respecto a las condiciones de seguridad que privaban en el ámbito 
regional. 

Los indicadores objetivos que permitieron conocer estas condiciones imperantes en el 
contexto regional, fueron: atención/desatención de los sistemas electrónicos de 
protección de tas oficinas, establecimiento o no de contratos de mantenimiento para 
esos sistemas, nombres y cantidad de personas que hablan o no recibido capacitación 
de seguridad en períodos anteriores, entre otros más. 

Los resultados de este análisis arrojaron claramente la necesidad de desarrollar una 
estrategia que permitiera avanzar sólidamente en el establecimiento de programas 
regionales de protección civil. 

Existían muchas alternativas, pero se vislumbraron dos posibilidades concretas: 

1. Trasladar la responsabilidad de protección civil a los funcionarios regionales a 
través del levantamiento de Actas Constitutivas ( sin necesidad de capacitarlos ), tal 
como to marcaba la normatividad oficial ó 

2. Crear condiciones favorables para el desarrollo de estos programas. 

Lo segundo fue lo más adecuado, pues por experiencias se sabe que los cambios en " 
el papel " no garantizan que las cosas se den en la realidad. 

Obviamente, la segunda posibilidad requirió más recursos económicos, más tiempo y 
esfuerzo pero representó una opción novedosa en el medio bancario, que dejó a un 
lado la " inercia de cumplir por cumplir" e intentó entrar en el ámbito de la convicción y 
la profesionalización de las funciones de protección civil. 

El crear condiciones favorables implicó necesariamente contar con la infraestructura 
necesaria para fortalecer las acciones que se tomaron con posterioridad. 
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Por ello es que en noviembre de 1989, la Gerencia de Seguridad de Nacional 
Financiera presentó una propuesta de creación de la Unidad lntema de Protección 
Civil ( Nacional Financiera, 1989 ). 

Se pensaba que, con una estructura orgánica sólida y los recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes en la oficina matriz, se podría más adelante, 
consolidar programas similares en todas las oficinas regionales de la Institución. 

Baste decir que la citada propuesta contenla antecedentes de siniestros en Nacion¡¡i 
Financiera, referencias a la normatividad oficial, objetivos de la propuesta, objetivos 
generales y específicos de la Unidad Interna de Protección Civil a crear, su estructura 
organizacional, sus funciones genéricas y el programa de actividades para 1990, 
mismo que ya contemplaba el inicio del proceso de capacitación de funcionarios 
regionales quienes en 1993 se harían responsables de dicha función en sus propios 
ámbitos laborales. 

Después de que la Institución autorizó la creación de la Unidad lntema de Protección 
Civil en diciembre de 1989 (y que a partir de noviembre de 1992 está a mi cargo) se 
procedió a concluir los Manuales de organización y de procedimientos de la Gerencia 
de Seguridad, que incluían lo correspondiente a protección civil, a la vez que se dio 
inicio formal al Programa de Actividades. 

i, 
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PROCEDIMIENTO 

PRIMERA FASE 

Se procedió a trabajar la fase de planeación de la estrategia de capacitación. 

Implicó el retomar el temario y evaluar los alcances y experiencias de un curso que se 
habfa impartido en la década de los 80's en las oficinas regionales de Nafin, bajo el 
nombre de " Seguridad lnstltuclonal " (1), a efecto de evitar los errores ahf 
cometidos, qua se enlistan a continuación : 

Los cursos iban dirigidos al personal en general, y no precisamente a aquellos 
que pudieran tomar decisiones que influenciaran favorablemente en la cultura 
de la oficina. 

Los contenidos estaban centrados en aspectos cognitivos y, no abordaban los 
aspectos afectivos y conductuales de forma deliberada e integral. 

Se carecfa de una estrategia a mediano plazo que implicara 
corresponsabílidades y avances paulatinos en el establecimiento de Programas 
de Seguridad. 
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Conscientes de que nuestra preocupación central era la salvaguarda del recurso 
humano ante situaciones de emergencia, partimos de los siguientes principios: 

A) El hacer sobre el saber y 

B) El conocimiento de alcances y limitaciones de la persona como condición 
Indispensable para poder brindar ayuda a otros. 

Respecto al primer principio nos interesaba más lo que los participantes pudieran 
hacer ante eventualidades negativas, que lo que pudieran saber sobre éstas, pues 
ésto úllimo no les garantizaba por si mismo condiciones de autoprotección ante 
emergencias. 

Con relación al segundo, partimos de que nadie podfa ayudar a otros sin antes 
ayudarse a sí mismo, es decir, no formaríamos realmente brlgadlstas ( personas con 
capacidad de ayudar a sus semejantes en situaciones de peligro ) si no centrábamos o 
dirigíamos deliberadamente el contenido de los cursos hacía factores tales como el 
autoconocimiento del participante respecto a sus habilidades para Identificar 
condlcionn de peligro, para controlarse ante éstas, para llevar a la práctica 
conceptos de prevención, mitigación, autoprotecclón, liderazgo para manejar 
grupos, etc. 

Cabe señalar que los dos puntos de partida señalados, marcaron una real diferencia 
con otras opciones de capacitación como la del propio CENAPRED o CENCAD, de las 
que se habla con más detenimiento en el apartado de ANALISIS. 

Ahora bien, en lo que se refiere especificamente a la esencia de la intervención 
psicológica, se procedió al diseño de tres cursos de capacitación, utilizando como 
marco referencial a la tecnología educativa, que se define como un "proceso complejo 
e integrado que incluye personas, procedimientos, ideas, organización y artefactos 
para proyectar, aplicar, evaluar y administrar soluciones a problemas relacionados con 
el aprendizaje humano" (AECT, 1977) (citado por Galindo,1984 ). 
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El uso de esta tecnologla nos permitió, entre otras cosas, presentar ante los niveles de 
decisión Institucional una propuesta concreta, fácil de entender, que además era 
compatible con la filosofía de trabajo del área de capacitación del banco. 

La estrategia la integraron tres cursos que se elaboraron considerando los siguientes 
elementos: 

1 o) El primer curso era prerrequisito del segundo y el segundo del tercero. 

2o) Los tres estaban íntimamente relacionados. 

3o) El grado de complejidad iba en aumento. 

• 4o) Denotaban continuidad. 



El siguiente esquema refleja con mayor precisión lo antes sel'ialado. 

PREVENCION 
DE DESASTRES 

PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCION CIVIL 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

REGIONAL 

ACTUACION DE 
BRIGADAS DE 
AUXILIO 

PLANES DE 
EMERGENCIA 
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A fin de tener una imagen global de los cursos diseñados, presento en seguida cada 
una de sus cartas descriptivas y, en la segunda fase, algunos comentarios relevantes 
para la implementación de éstos. 
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CURSO: "PREVENCION DE DESASTRES" 

OBJETIVO GENERICO: 

QUE EL PARTICIPANTE, ANTE UNA SITUACION SIMULADA DE RIESGO, ACTUE EFECTIVAMENTE PARA 

MINIMIZARLO O CONTROLARLO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCION CIVIL. 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PBEYENCIQN DE DljSASTBljS " 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 
PARTICULARES SUBTEMAS DIDACilCOS 

~ t1. PAATICIPNltt IODITIFI~ A IJ .- IDtff?Il'ICACIOK Da. - ouwna.. oi: GRUPOS: rDENTrrra..croo oc tos JO' 
ASISTENTES 1II. CURSO, ASI Cat> C\!RSO Y Dt LOS PAATICI PN'Tts. 

EL OBJETIVO r CQf?Dfito Dt EST&. CaiP~tJ!.OS 
- OUWUCA CCP&C1'ATIVAS r CQU'RCMISOS, r 

DtSCJUPCION DO. OBJETIVO Y CONTDiIDO DO. ·l!OJAS DE CC*SEHSO GAIJPAL 
Ct/llSO. JOTAFOLIO r 

PIZAARCN. 

QUE tL PARTICIPANtt IDtNTIFIQUE AJ SIS'tQCI\ AACiotW. DE 
l.A E:STRUC'tUPA Y FUNCIONES DtL PRcrrtcCIOO CIVlL (SNPCJ • 
SISTtw. KAC'Itmt 1)E Pl\OTtc<:ICM 

IVIL Y LA PAA?ICIPACIOH DE A. l l ESTRUCTUM. l l'\INCIOO PRESENV\Cia. DE!. MJDIO VlSUAI. ~ llll•. IM"U Y PAP!l. 'º' NACIOHAL nNAACIE.AA DE FORW. CU. SHPC A NIVEL -TELtYtSICW Y 
PAATIC\SU.R NACICIW.. VIDEOO.StttM. 

A.2JESTRUC'l'UM tG. SNPC EH !XPLIUCI~ W. PAP!:L DE LA INSl'ITUClctt DDfTRO 10' 
NM:I~ ntlAACIEM.. DtL SNPC, -ROTAFOLIO O 

"'""""" 
A.JJRESli'OHSABlLIDIU> DEL DtLIHltACIC:W D& JU:SPCtlSABILIDMJES, 10' 

MEA ~rru:z, DIRECCJ:Clf -ROTAFOLIO O 
R.tGIOHAL r onc1HA PI%ARRQrl. 
tstATAL DDf?RO DEL. 
SISTIN.. 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PRE\'ENCION DE DESASTRES" 

\· 
OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 

PARTICULARES SUB TEMAS DIDACTICOS 

~ El. PAAtICU'AATt. lotMtlFIQUt A 
llJ AGtHttS PtRTUJW.DOtU:g. 

AGDITCS PtRnlRBA.DORES r f:XPLrQUt e.tJotSCRiectON oc r.os PHU.IPS 66: lotNTirICACIOH r CLASIFICACIOH OC - APllHTES r COHSEH.SO GRUFAL. "'' !LAS COHStetJENClllS QUt CMlo\ UNO m:. l\GD<TtS• LOS AGDfttS P~RtS. PI....,., ¡ru.os PUt.Dt mn:.a. 
- Gtou:mcos. 

-Ht~tcos. 

- ~IKSCOS. 

- 5WVJUOS. 

- SOCI~IZATtVOS 

CJ UHIMD Itm:RHA DE c.1, c.z r c • .:J - HOJAS DE wn r flAl'tt f.!t' 
;m: tL PAATICIPAHTt IDEH'l'IFI®t A 1Jli PROTECCI&W CIVIL ctlHrtRDICIA~ EXPLICM:Iat '.t DESClUPClOH. ROTAFOL.10. 
INIOAO INT&RNA DE: PEl.OTECCICW CIVIL 
CMO U!. INSTANCIA RECm.AOORA PAR.ll l.A 

(UU'CJ. 

PRCVtNCIOtl Y CONTROL ot SltuACtom:s 
PE D!tRGDICIA. c.11 ESTIWCrt/RA. 

C.2JOB.1t1'JVO Y fllHCtcwtS. 

C.3)Mt.0It"5 P.REVEfiflVAS. 



OBJETIVOS 
PARTICULARES 

QUE EL PARTICIPANTE IDENTinQUt Y 
APLIQUE LAS tf:CNICAS O& CONTROt. ot 
GRUPOS EN SIT\JACIQfES SIHlJI.AMS Dt 

!RIESGO. 

TEMAS Y 
SUB TEMAS 

D) DllUDIDU l"llCDtUai&I 
T .....,., o:aocmu.. 

D.11 JDCDalm. 

1.1) rDCDCicm VJIUIU.. 

1.2) 1'D21Cle9 
xmuna. 

CARTA DISCRIP'l1V A 

CURSO: " PREYENQON DE DJ;SASTBES" 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS 
DIDACTICOS 

1 D-ll COOFERENCIA Y l:XPOSICIQ\I SOBRE PtRCEPCIOO. 1- PIZARR<>I. 
1.1) TMBAJO PRACTICO DIRIGIDO: - DIAPOSITIVAS T 

IDDITIFICACION Dt tstIHVLOS EH UNA GRAMCI<lrES. 
IH1'GDI. 

1.21 TAABAJO PRACTICO DIRIGIDO: 
IDENTIFICACION DE ESTil«ILOS AUDITIVOS. 

- DIAPOSITIVAS 1' 
1.2.ll IOEN?InCACION Dt ESTIKILOS AUDITIVOS 1 GRABACICJfES 

Y VISUAI.t:S StHULtANtOS. 

NOTA: LO RESALTADO EN NEGRITAS SE REFIERE A CONTENIDOS PSICOLOGICOS. 

EVALUACION 

1- IU:VlSIOll DE 
JtESPUtS1'AS f 
DISCUSIC* 

- MISMO PROCEDl
"IENTO, 

- "1SMJ PROCtDI
HIEHTO. 

TIEM 
PO 

1 
15' 

JO' 

JO' 



CARTA DESCRIPTlV A 

CURSO: " PREVENCIQN DE DESASTRES" 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEM 
PARTICULARES SUB TEMAS DIDACTICOS PO 

1.s) la:llCI~ ttsm.s. 1.3) Tl\ARP..10 PAACTICO OUUGIDO. .. DIAPOSinVAS l' - N:VlSION DC , .. ,,.. lDENTIMCACION DE ES'flHULOS VlSU1\I.tS GAABAC1an:.s PJ:S?UtS'T"5 1 
MNOS. DISCUSICH. 

- DIAPOSITIVAS '! ,.. 
1.•> JllllCDCIC9 M'ltlft"Q 1.4) 'fP.M:<JO PAACTICO Dil'ICIOO. GP.AB.M:IOHES. - MISMO ... lDENTini:AC!Qf Dt ESTIHULOS ~UDITIVOS PRoctDIMJtN'l'O • 

fIHOS, "' 1.s) nacaam nu. 1, $~ COHrtRENCI1t. DESCi\IPCIOH ot Ut. POU:t:PClOO - PIZ.MJ\OK. --· Ctt10 J»sTP.UHENTO DE PREVtNCir.t.I. ... 
D.Z}~ 0.2) CQffn:M:NCIP. l' CEMOSt!W:IOH. - PitAARQN. - DDtlSTP.ACION 

Z.1) DUDIIetcm, CCPLtCACIOH OC. PROCESO Dt ANGUSTIA. INDIVIOOAI.. 
2.2) .-:MIISllO. OEHOSTRACION OC T&Ol(C'AS Dt CCW?ROL O& 

J.NGUSTIA a.sstn& DC P.FlAlOOtNTO 
PROGRESIVO {OPCIOf./ALJ 

30' 
D.)} JamaWI m ....U., D.ll OJHttRtNCIA. EXPLICACION SOBfit UNGt1AJE NO - PIZAAR.C»f. - Wlt Y PAPEL. 

J.11 oumc:tc.-. VE!UlAL. 

S.I)~. 

3.JJ l'OllAI 111 _c:aa .. 

D.41 --.JO DI cmiJOt • 
0.4) COHFUEltC11t. 'f DE2'CSTAACICll. DtSC!UPCltfl 'f ... l'IUdUttH. - 1.Ult. t PM'EL. ... 

SHQICJ:1*U D& DDtOSTAACION PE .w.cclcm.5 urn.ts DJ EL _,., tw<tJO O& GP.UfOS DI Sttt.11Ctoo&s O& 
D<tMDt<I•. 

4.lJ~IAIU. ._.,.,...,...<XII 
IAlrtCO. 

NOTA: LO RESALTADO CON NEGRITAS SE REFIERE A CONTENIDOS PSICOLOGICOS. 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PREVENCION DE DF.SASTRES" 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION 
PARTICULARES SUB TEMAS DIDACTICOS 

~ EL PAATICIPMTE IDtN:Tif"I11->.C ti PR!MUOS AUXILIOS CONl'FJWfCUr. l DD'l)STl'\ACIOO. ,. 1 ( • 1 
1\CCIOHI:.S 8ASICAS A SEGUIR MEDICOS. 

PAAA PROPQRCIONAA tM~tHDITE LOS 
PRIMEROS AUXILIOS, MLICANOO 'tRES 
~ o.u.s. 

E.l)PRil'fCIPIOS, 

t.2J LtSIC»R:S COl.INES. 

t.JJAftHCIOH U.SIO. roP-
LESICN 

t.4)11ttlINISTAAC100 DE BO'fl• 
QUINtS, 

NOTA: ESTE TEMA DE PRIMEROS AUXILIOS MEDICOS LOCUBRIO EL PROFESIONISTA DE LA SALUD CONVENIADO 
CON NAFIN, POR LO QUE LOS APARTADOS MARCADOS CON UN ASTERISCO(*) FUERON ABORDADOS DE DIVERSAS 
FORMAS, SEGUN LA REGION DEL PAIS Y OTROS FACTORES INTRINSECOS AL INSTRUCTOR MEDICO. 

TIEM 
PO 
120' 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PREVENCION DE DESASTRES" 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 
PARTICULARES SUB TEMAS DIDACllCOS 

~ EL PARTICIPANTE APLIQUE LAS F) PRtVDICION Y comATt DE - CQ/FERDfCIA Y EJDICICIO PRACTICO DIRIGIDO. (., 1 . 1 
EOUCAS OC Hl'.NEJO Dt EXTINTORES CONATOS Dt ItalmIO. 

E HIDAANTES. 

r.11 CLASinCACiai DE 
IHCENDIO:S 

F.21 PRINCIPIOS BASICOS 
DE ctnNCION D& 
CONATOS DE INCt:MOIO. 

F.J) USO Y HMEJO DE 
EXTINTORES 

NOTA: ESTE TEMA DE PREVENCION Y COMBA TE DE CONATOS DE INCENDIO LO CUBRIO LA EMPRESA CONTRATISTA 
DE EXTINTORES CONTRATADA EN CADA LOCALIDAD REGIONAL, POR LO QUE LOS APARTADOS MARCADOS CON UN 
ASTERISCO ( • ) FUERON ABORDADOS DE DIVERSAS MANERAS. 

110• 



CARTA DESCRIP11VA 

CURSO: "ACTUACION DE BRIGADAS DE AUXILIO" 

OBJETIVO GENERICO: 

QUE EL PARTICIPANTE, AL FINAL DEL CURSO, IDENTIFIQUE POR ESCRITO EL PROCESO DE 

ORGANIZACION Y ACTUACION DE UNA BRIGADA DE AUXILIO ANTE INCENDIOS, TEMBLORES 

Y AMENAZAS DE BOMBA. 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO:" ACTYAOON DE BRJGAPAS DE AUXWQ" 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APOYOS DIDACTICOS EVALUACION TIEMPO 
DIDACTICOS SUB TEMAS APRENDIZAJE 

~c:i C. PARTICIPANTE ESTABLEZCA LA l. PRtSENTACION: tJtRCICIO DE - 5 VJlJtTAS DE 8 X 4 ot. P<>R. DISCUSICll GRUPAL, " CtrUNICACIQI BASICA COO LOS PRESEHTACIOH A TAAvtS DE PARTICIPAMtt. EL INSTRUCTOR REPARTIM 
IN'TtGAAHTES OC. GRUPO, PARA DINAHICA DE GRUPOS. S TAAJt.TAS A CADll. PERSONA. LtS PtolM 
CONFORMAR UH AKBIEHTt DE t.I. DINAKICA DE NtOTEH C~ ~ LAS CARACTEJUC'E, UNA 
COOPtMCIOH. PRE:SEHTACIClf. EN CADA TARJETA. 

- SE IUlJNIRAN POR. PAREJAS PARA "' INTERCAHBIAASC LAS TARJtTAS, 
C.IGIDIDO CADA UNO LOS DOS ASPlCTOS 
QUE CCJfSIDEREN ~ RELEYMttS PARA 
PIATICAALOS COO EL OTRO ""5 
MPLIMDITE. 

- POSTERIORMENTE se PEDIRA POR 10' 
PARtJJ.S, QtJt DESCRIBAN A SU 
CCMPAAEllo. 

,. 
- nNNJia:MTE, SE caa:NTA IA 
EXPERIENCIA. PRtGl.INV.HDO A LOS 
PAAnCIPNm:S SI EL E:JtRCICIO 
PROPICIO UH taiOCIMIDfTO MSICO 
llJTIJO. 



OBJETIVOS 
PAATICULARtS 

~ EL PAA?ICIP71Ntt IDDl'rinQUt 
IA IHPORTAHCIA DE LOS E:LDt:OrfOS 
QUE COtPC»ltN EL C<»ITENIDO DEL 
i:'IJRSO: nsnm:l'Cll Da llUUDU. 

CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: 'ACTUACION DE BRIGADAS DE AUXIUO" 

n:HAs-Y SUBTDiAS 

II. ~IatDE 
DESASTR.tS, 

II.1,SIS~ NACit.tW. Dt 
PROTECCIOH CIVIL. 

n.2.JDCDCJe11 na ZA 
IU't'm:l~ll9mUCIOI 
1' UN. r.& IC'!UIC1C9 111 -· 

U • .9 .ccmnai. 119 AmOft%&. 

II.t.llmlla l90 9D:Uf,. 

n.s.~ DI mnos • 
ntmia~D8-
CPI. 

ACTiVI~otS Ji: APRF.NoIZAJi -- - -. --APOYOS 1 - -~,tlif~-.---TIDtPO 
DJMCTICOS 

~~~~~I:oowi.:. DtL RESm:H 1 ;~ 1 catCLU5IClf GRUl'AL 1 20' 

CC»f~ION DE EQUIPOS DE TRlS O CUATRO 
PWCJfAS PAM ELASORAR UH PEQUOO REStlHEHDf 
~DE se DtSCIUBA LA IHPOR.TAHCIA QUE CAM 
TOPICO TIENE EN U PREVDICION DE Dtsll.S
m:s. 

SE HQUIRA l1N REPRtStNTAH?E POR PAATE DE CAM 
EQUIPO, QUIDf EXPCWE AL RESTO DEL GRoPO SUS 
COllCUlS I<>lts 

SE ffACtH APORTACIONES Y CotENTARIOS IHOIVI
l>lALES. 

SE AHOTAH LOS ftJHTOS 19.S SOBRtSALIENTES ca«> 
cct4Cl.t1SIOO' GRUPAL 

PMTICIPAN'f"E. 

- HOJAS 
OWICAS 

- LAPICES. 

- ROTArot.IO 
CQI HOJM. 

- l'UJOl!S. 

15' 

,. 

... 

10' 

NOTA: LO RESALTADO EN NEGRITAS SE REFIERE A CONTENIDOS DE ORDEN PSICOLOGICO. 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " ACTVACION DE BRIGADAS DE AUXILIO" 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 
PARTICULARES SUB TEMAS DIDACTICOS 

C. PARTICIPANTE IODlTlflCARA LOS A. BRIGMl.\S Dt AUXILIO. 
E1JM:HTOs REi;rn:RIOOS PARA 
ESTABLECER UNA BRIGADA Dt 
UXILIO. A. l, DEttJIMINACION DE Rits- CCtfrtRENC'IA PAJITICI PATIVA. - PROYECTOR OC PIWtBA JD' 

GOS Y DE u nmw:s- LOS CAPACITAHDOS D.PONORAN SUS CCMEHTARIOS ACETATOS. LAPIZ Y PAPEL 
TRUCTURA NtCESARIA PARA CUAHOO LE SI:AH SOLICITADOS POR EL - 1.Ct.TATOS. 
ENFRENTARLOS. INSTRUCTOR, ASI CCHO CUANDO O:JSTAN OUOAS - PANTALLA DE 

SOBRE LO EXPUESTO. PROYtcCION. 
- MA.TERIM. OC. 

PARTICIPANTE 

A.2.EI.Da:NTOS ~t CCMPOIEN CCtff'tRtHCIA Y TORHDn'A DE IDEAS. - PROYECTOR DE PRUEBA LAPIZ Y ... 
UN P~ DE PROTEC- EL INSTRUCTOR EXPLICA LOS COOCEPtos Dt CADA ACETAfOS, PAPEL 
CION CIVIL DE ACUERDO UNO DE LOS ELDttN10S QUE cooroRHM UN - ACETATOS. 
M. SISTD9. HACIOtlAL DE PROGRAMA INTtruiO DE PROTECCIOO CIVIL Y - PANTALLA DE, 
PR.OTtCCION CIVIL. SOLICITA A LOS PAATICIPAMTES PROPUESTAS PROYttc:IClf. 

SOBRE LAS ACCI<M;S QUE EN CADA UNO Dt ELLOS - ROTAFOLICIS CCtf 
SE PU'EDEN IKPI.Da:NTAR Df sus onCINAS. HOJl\S 

- PWO!ts. 

fllQUotENTE, SE EUEIORAAA UN CUADRO 
SINOPnCO QUE Sllm:TICE EL EJER.CICIO. 



CARTA DESCllll'TIVA 

CURSO: " ACTUACION DE BRIG,\Dr\S DE AUXUJO" 

'IEMAS Y 1 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
SUB'IEMAS 

"·'·~i~~ ~=º· 1 ~~~c;~,/y5~~;ri ~i!rGzoo. 

1\.4.tsq.JDW! Dt ACTW.CIQC. 

A. 5. Fl/HCICWES DE LOS 
IHTtGJWtnS OC LAS 
i!Rlr;;.\MS. 

A.ó.DIVISJGW m:L tR.AMJO. 

A. l .RtSe<!HSASlLIMD OtL 
PtllSOHM.. 

1.1.DIRtCTORIOS O& 
OD:P.GtNCIA, 

1.2.IHroPJW:IOH soe~ EL 
AVANCC DEL PROGRAl'fll 
JNTUl;HO DUJWtT& 1JW\ 
t:MERGtNCli\. 

OBSERVAA A!JDIOVISUAS. "BIUGMIAS Dt 1.uxn.10• '! 
PDSTERl~ EL lt-IS1ltUCTOR DIR.IGt. UN ANM.ISIS 
GRUP/ll. DQ. W.1tRIM., 

APOYOS 
DIDACTICOS 

- A.31 A. 1h A,5J 
- A.6 r A.7 • 
.. PROYECTOR DE 

DIAf'OSITl\'M 

- DIJ.POSI?IVM 

- PAHTAIJA Dt 
PROlECCICff, 

-...,,.,,.,... 
-Mtil~ 

EVALUACION 

- A,3J A..41 A.51 A.,J T 
A.7 

- eR1JtDA WU f PAPCL 

TIEMPO 

... 



CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: "ArnJACION DE BRIGADAS DE AIJXIUO " 

OBJETIVOS TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIE 
PARTICULARES DIDACTICOS 

&.l.AnD& IPIICCSGllZCI. JU& - CalfERENCII\ - ROTAFOL!O COI HOJAS. l'ttUE!A LAPIZ Y PAPtl. , .. 
~cima .. c:anu. EXPOSICICJ<I POR PARTt DtI. INSTRUCTOR. 

- l'Ll.IQl!S, 

,O. PARTICIPANTE llNTE LA B. PUHts DE ~IA - B.1, 8.2 Y B.J a.1, e.2, r a.J r:st\IDJO DE CASOS. 
PRESENTA- CIOO Dt UN CASO CCtfn:RDfCIA Y ESTUDIO DE CASOS. - PltOYECTOfl Dt 
!:sPtcinco DISERAAA. LOS PLAlftS B,l.Pl.ol.H GDftAAL EH O.SO Dt - EL INSTRUCTOR EXPLI~ LOS ELDrOn'OS ~ tQEN ACETA tos 30' 
PRtVI:NTIVOS Y DE EMtRGENC'IA INCENDIO. CONSIDE.AARSE EH LA El.\BOMCIOH ot: PLAHES DE - ACETAT'OS. 
PAAA ACTUAR EH CASO DE Da:RGDfCIA CONTRA INCEfftllOS, SISM'.>S Y AHENAZA - PANTALLA CE norrc-

NCENDIO, TD!BLOR Y ~ Dt !1.2.PLAA GDltlW. EN CASO DE Dt ........ Claf 

"""'· SISIC>. - J CMPETA! DI: CASOS 
- SE CCJff'ORKl.H EQUIPOS Dt TRES O CUATRO PWctfAS PAM ~ IUtsGo "' !l. J. fLAH GDIEAAL EH CASO DE Y St LES HACE ~ Dt UNA CM.PETA QUE - HOJAS DE PAPEL. ....... COlTIOIE l1N CASO A RESOLVER Y SE SOLICITA A - LAPICES • 

LOS EQUIPOS QUE tlABORDf UN PLM Dt - ltOfAFOLIO CON llOJAS 
IHERGtNCIA CClfTAA INC'tNOIOS, r PL<1D1tS o 

PI~ CON GJS!S, 

NOTA: LO RESALTADO EN NEGRITAS SE REFIERE A CONTENIDOS DE ORDEN PSICOLOGICO. 
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CURSO: " PLANES DE EMERGENCIA " 

OBJETIVO GENERICO: 

QUE EL PARTICIPANTE DESARROLLE UN PLAN DE EMERGENCIA ESPECIFICO PARA SU OFICINA, 

Y ADMINISTRE UNA OPERACION SIMULADA DE DESASTRE, MiNIMIZANDO LA AFECTACION 

DEL RECURSO HUMANO Y DEL PATRIMONIO GENERAi. DE LA ORGANIZACION. 



l.-;; 
-~_-:. 

~-
r.:. 
,. 
~t. . ..., 
~:. 

OBJETIVOS TEMAS Y 
PARTICULARES SUB TEMAS 

~ t!. PARrtCtPAKn: IDDn'IrI~ "1 ANM.IS!S Dt tKtP.GDfCIAS 
~TES DE 1.05 RIESGOS Y 'f OtSAS1W. 

rus IMPLICACIOOU ORGMUA-
CIOMIJ:S. A.lJMENAtA Y VUUltlW!ILI ... 

A.2JotTtRHINACiaf O& PJ:ts .. 
oos. 

A.3)D1tRGD!Ct.Jl.S t ~ 

A. O IMfLICACialts 

~ 0. PAATICIPAHt'E tnotttFIQUE JU ORQJflU.CtQi PAAA 
Ntvu.E.S INVOLUCAAOOS EH LA EHERGEHCJAS. 

~TtNCIOM DE: EK&RGENCIAS. 
B. t)N:MJ:Mtst'Mttw.. 

B,2)0P&P.P.Ttl/1.., 

8.31CORPOAA.ttVA Y OFICIA%... 

··~ -~~·-----~. ~-

CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PLANES DE EMERGENCIA" 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 
DIDACTICOS 

- A.l, J..?, J..3 l' A.4: A.1, A.Z, A.3 1 
A.4 

- cant.RD,C:IA - Al'\lllTES 
,.. 

DP.I.ICACIOH 'l D&SC'!UPCJOK. UU'U 1 PM'llo _.,_ w 

... aotlrottO. 20' 

- NXtA.TOS; ... 
- a.1. B.% Y B.l 
- COHFEROfCIA 

EXPLICACIOO 't DEStlUPCltff. a.1, 11.2 Y 11.J 
- >PONTtS. "" Wir. t PAPEL 

... RO'tAFOLtO. 10'· 

- H:ETATOS ... 



OBJETIVOS 
PARTICULARES 

l~
EL PARTICIPANTE IODITin~t 

OS tLEKENTOS BASICOS DE U 
NISTRACICJf DC RltsGOS. 

TEMAS Y 
SUB TEMAS 

CI Mliil'fISTRACICH Dt 
RIESGOS. 

C, l)DtnNICICH. 

C.2)ESTRATtGIAS. 

C.3)08.JETI)IOS. 

C.4)eotPONEHTF.S. 

~
tL PARTICIPANTE IDEHTinQUE 1 DI PLAN OPERATIVO DE 
ELDU:NTOS 81oSICOS OC UH PI.AH D1CRGEHCIA. 

EAA?IVO Dt D1UlGtHCIA Y ELNK>Rt 
PROPUESTA SOBRE SU F.SCENARIO D.l)OEMNICIOf. 
RAL. 

D.2JCARACTERISTIO.S. 

D.3)DINAHICA, 

D.4)~tNIDO. 

CARTA DESCRIPTIVA 

CURSO: " PUNES DE EMERGENCIA " 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- c.1, c.2. C,J T C.4 

- CCJUlJlENCIA 
txPLICACICJf Y DESCRIPCIQf, 

- D.1, o • .z, D.l Y D.4 

- CONFERDfCIA r EXPLICACIOO 

APOYOS 1 EVALUACION 
DIDACTICOS 

- AP\JNTES 

- PIU<f!Ra4. 

- ROTAFOLIO. 

- ACtTATOS, 

- APUNTES T M:ETATOS 

- APtltfTES T 1.C'tv.TOS 

- APUNTES T ACCATOS 

- APUMTES T Pit.ARROH 

c.1, c.2, c.l T 
C.4 

WIZ t PAPEL 

D.1, D.2, D.l Y 

º·' 
LAPIZ T PAPEL 

TIEMP 

... 

... 
30' . .. 

20' 

'º' 
20' 

'º' 



CARTA DESCR1PTIVA 

CURSO: "PUNES DE EMMERGENC1\ " 

OBJETIVOS TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APOYOS EVALUACION TIEMPO 
PARTICULARES SUB TEMAS DIDACTICOS 

D.SJCCltST~. - PHILIPS 66 - APUNTES Y PIUIUlOK COMSl:tlSO GtlUPAL 30' 
E:XPLICACION Y DESCJUPCICW 

D.6JVAJ.I1:"'CION. -~IA. - AP\JH?tS '{ 1'C!TA?OS WIZ J PAPEL 30' 
EXPLIC1iCION Y Dr.SCJUPCION. 

O, 7) PROCtnIHIDtTOS. - PHILIPS 66, - APUNTtS Y PIZAMON c<lfStMSO GPJJPAL "' EXPJ.ICACIOH Y Dr.SCRIPCIQrl, 

D.8J.ELABORACIOO DE UN PLNf. - TllA8AJO PRACTICO DIRIGIDO. tJtCUCION, - Attnl?ES, P1Jl.HOS llOOIUIOOllOl:l'LNI 110' 
AACUITECTOflIC05', DE DmlGDC'IA 

l'CRl<llTOS y 
ACE>ATOS 

~o. PARTICIPAHT& IDtimnQUt y El AOONISTMCION DE - E,1 1 t.2 Y t.l l:,J, !,2 Y E.l · 
qJC lAS nx:NICJl.S BASIC'AS DE ~IAS. CONt'tRDICIA. EXPLIO.CIQf Y OESCRlPCICW, wrz Y PMtL 
NISTAACION DE DU:RGENCIAS EN 
SITUACION SIMlJLAM DE RIESGO. 

t.11COORDIMl.CION - M'IJKttS y N:ED.fOS 20' 
OPERATIVA. 

t.2JC001UJnw:tON - .uuN1'ES Y ACEfAf'QS 20' 
ADiINISTMTIVA. 

t.JJCOORDINACIC»f - APUN1ES Y l'.CttAfDS 20' 
EXTO\IOR. 

t.4J SIKIUCIQ(tS. TM8AJO PMCTICO DIRIGIDO. t.m:UCICW. -~DEUN ,,....,.., ......... 110· 
IIMJt!LE IHSTifU 

CIOIW.. 
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SEGUNDA FASE: 

Consistió en la ejecución de estos tres cursos a las 8 Direcciones Regionales de la 
Institución. La duración del programa fue de 3 años y el número de cursos impartidos 
fue de 24.Los cursos se llevaron al cabo en diferentes sedes, abarcando las ciudades 
más importantes de la Republica Mexicana. 

El promedio de asistentes por curso fue de ocho, siendo el porcentaje de 
Coordinadores de Administración y Finanzas de 70. 

Cada curso tenía una duración de 20 horas y se realizó en tres días. 

La evaluación que se hizo de éstos consistió básicamente en aplicar los formatos 
proporcionados por el área de capacitación de Nacional Financiera. Por parte nuestra 
les solicitamos comentarios por escrito así como realizamos una sesión de cierre con 
todos los participantes, la cual se videograbó. 
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CURSO: PREVENCION DE DESASTRES 

IMPLEMENTACION 

COMENTARIOS PERTINENTES: 

~ AGENTES PERTURBADORES. 

El enfoque que el SINAPROC utilizaba para abordar el concepto desastre y hacer 
patente Ja necesidad de generar estrategias de atención y mitigación, era el siguiente : 

Hay un espacio geográfico determinado en el que existen asentamientos humanos que 
realizan una serie de actividades productivas que les permiten vivir y desarrollarse. 
Este entorno Jo denominan el Agente Afectable ( en nuestro caso fueron los inmuebles 
Institucionales ). El Agente Perturbador, es precisamente aquél fenómeno de origen 
natural o humano que incide sobre el agente afectable desajustando su estructura y 
dinámica cotidiana. Para evitar en Ja medida de Jo posible el impacto de éste, se debe 
de trabajar desarrollando estrategias de prevención, atención, mitigación y 
recuperación, aspectos que se enmarcan bajo el concepto de Agentes Reguladores 
( en el caso que nos ocupa fueron .los programas internos de protección civil que 
pretendimos establecer ). 
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~ HABILIDADES PERCEPTUALES Y MANEJO CONDUCTUAL. 

Se buscó que el individuo aguzara sus sentidos y reconociera la cantidad de estlmulos 
que en forma cotidiana pasa desapercibidos y que pueden en un momento dado ser 
factores de riesgo. Utilizarnos para ello sonidos audiograbados y diapositivas con 
escenarios µrediseñados. Al trabajar el concepto de atención fuimos demostrando la 
posibilidad humana de enfocar hasta siete aspectos diferentes en un mismo momento 
y con la misma intensidad, de tal suerte que se promovió la necesidad entre los 
capacitandos de desarrollar más su habilidad de observación, misma que vinculamos 
con los otros conceptos manejados dentro del mismo Tema D. 

SUBTEMA D.2 : ANGUSTIA. 

Fue básico abordar el concepto de angustia porque era recurrentemente mencionado 
tanto por legos como por instructores en la materia cuando se mencionaba el "Qué 
hacer en casos de emergencia". Es decir, el "Mantenga la calma" era algo asf como 
el primer gran paso que tenla que dar cada individuo que estuviera amenazado por un 
peligro. 

Desde el punto de vista del sentido común sonaba lógico "Mantener la calma" como 
una condición indispensable para, por ejemplo acto seguido identificar un extintor, 
tomarlo, dirigir su contenido hacia la base del fuego, extinguirlo y salir librado del 
peligro de incendio. 

Pero lo que se sabia por diversas fuentes de información, sobre todo de carácter 
anecdótico, es que en la práctica nunca se daba ese primer paso: "Mantenga la 
calma", la gente entra en pánico y se le olvida qué hacer, o sale huyendo sin control 
del lugar del peligro, o intenta hacer algo coherente, con un alto grado de nerviosismo 
o la combinación de las anteriores, u otras conductas desorganizadas. 

Estábamos convencidos que no bastaba el saber qué hacer y cómo hacerlo para 
aplicarlo inmediata y directamente en la práctica. Esto abrió la posibilidad de explorar 
la angustia y sus mecanismos de generación, en estrecha vinculación con los 
conceptos de emergencias y desastres. 

1 

¡ 

1 
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Lo que hicimos concretamente con los participantes fue presentarles un escenario 
desencadenador de angustia el cual fue diseñado de la siguiente manera: 

Se solicitaba la participación de cualquier asistente del curso para que pasara al frente 
del grupo, el resto (incluyendo el Instructor) se sentaban frente a éste en Unea recta a 
una distancia de aproximadamente tres metros. El voluntario se encontraba de pie, 
recargando su espalda en la pared, sin posibilidad alguna de desplazarse por el aula. 
El Instructor mencionaba las reglas: el voluntario tenía dos minutos para desarrollar un 
enunciado que se le formularía; el resto del grupo no podía intervenir de ninguna 
forma, sólo observar detenidamente al voluntario en turno ( ya que todos tenían que 
pasar tarde o temprano ) aplicando los conceptos revisados en el tema anterior de 
"percepción". 

Los enunciados planteados tenían componentes eminentemente afectivos e intentaban 
desorganizar el participante presentándole un escenario comprometedor. Algunos de 
los enunciados eran: "En dos minutos, háblanos sobre los eventos más tristes de tu 
vida", o "de tus miedos", o "de tus frustraciones", etc. 

El Instructor por su parte se dedicarla, una vez planteado el enunciado, a tomar el 
tiempo, promover en el grupo una atmósfera de seriedad y respeto, y a ejercer presión 
sobre el sujeto utilizando lenguaje verbal y corporal. En otras palabras, promoverle una 
vivencie angustlante. 

Por otro lado, asi como el contenido del curso demostró que la angustia es parte 
esencial en la vida del hombre y no es necesariamente un factor negativo o un defecto, 
promovimos una dinámica que intentaba precisamente lo contrario; demostrar que 
también el ser humano tiene la capacidad de relajarse hasta llegar a niveles de 
evidente placer. Para ello se empleó un ejercicio de relajamiento, mismo que se realizó 
en la misma aula, en ausencia de luz y a través de un texto diseñado y probado por 
terapeutas, grabado en un audiocassette con música instrumental preseleccionada 
que evocara pensamientos de tranquilidad. 

Este ejercicio tenia la finalidad de que los participantes se convencieran de manera 
real, vivencial, de que eran capaces de ejercer control sobre su cuerpo y pensamiento, 
y aunque se habla desarrollado en una situación controlada era factible, con la 
práctica, incorporar voluntariamente elementos de control en su conducta, ante 
diversas situaciones, sobre todo las derivadas de emergencias. 
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SUBTEMA D.3 : LENGUAJE NO VERBAL. 

Aqul resallábamos lo poco consciente que somos los humanos de la cantidad de 
información y mensajes significativos que transmitimos a los demás. Esto asociado 
con las habilidades que requiere desarrollar un buen observador ( que se revisó en el 
subtema de percepción ) nos llevó a proponerles que la lectura de los mensajes 
corporales de los otros ( que incluía además de las expresiones de su rostro, sus 
manos, su postura; lo referente a su manera de vestir ) podrlan darnos elementos 
valiosos de prevención y de acción. 

También se incidió sobre los mensajes que pueden enviarnos los demás, 
particularizando en casos tales como: la posición de las cejas, la expresión de los ojos, 
las muecas, el color del rostro (como indicador de angustia, enojo, miedo), los 
movimientos de las manos (como confirmador v.s. refutador de lo que se está 
expresando verbalmente), la postura corporal (de aproximación, de dominio, de 
retraimiento, de ataque, etc.). 

De igual forma pretendimos que aprendieran a identificar en los otros la información 
corporal que enviaban. Esto se vinculaba directamente a situaciones de emergencia 
en el sentido de que una persona que se encuentre expuesta a un riesgo y busque 
apoyo, generalmente llevará en su rostro información valiosa que deberá descifrarse 
de inmediato por el asistente, pues quizá por la angustia que le trajo el impacto de la 
amenaza, esté virtualmente bloqueada para expresar verbal y coherentemente lo que 
ocurre. Sin embargo, el buen observador puede inferir la necesidad y actuar en 
consecuencia. 

Por otro lado, se buscó que al habérselas motivado a desarrollar su habilidad de 
identificación de los mensajes del lenguaje corporal de otras personas, pudieran a su 
vez transmitir de forma deliberada, mensajes efectivos en lugares y situaciones de 
riesgo. Es decir, intentamos que los participantes, de manera consciente y utilizando 
su cuerpo, enviaran mensajes a un grupo que hipotéticamente se encontraba en 
peligro. Por ejemplo, si se simulaba que tenían que dar el aviso de desalojar o evacuar 
un lugar de riesgo, pedíamos que, aparte de emitir el mensaje verbal con las 
caracteristicas de brevedad claridad, volumen alto, etc., lo acompaflaran con una 
postura corporal de firmeza, con un rostro serio, directivo, haciendo uso de manos y 
brazos indicando la orientación por la que ~e debla desalojar el lugar, etc. 
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SUBJEMA D.4 : MANEJO DE GRUPOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

Esto requerla de varios ensayos y en algunas ocasiones se utilizó el recurso de la 
videograbación para analizar los mensajes corporales y retroalimentar a los 
participantes en forma grupal. 

Pretendlamos retomar y aplicar las técnicas aprendidas en las tres partes anteriores, 
incorporando elementos de dinámica de grupos, contextualizados en situaciones de 
emergencia. 

Se dio a conocer que un grupo eran dos o más personas que reunidas buscaban un fin 
común. Los elementos básicos que lo definían eran precisamente el tener un objetivo 
común, la membresla, la cohesión, el conflicto y el liderazgo. 

La aplicación que se daba a estos conceptos bajo la óptica de situaciones de 
emergencia o desastre eran las siguientes: 

A diferencia de un grupo de trabajo que en situaciones cotidianas luchan, a veces sin 
una conciencia clara y unitaria, por un objetivo común organizacional, ese mismo 
grupo ante una situación de emergencia llevaría impllcito y claro un objetivo 
primordial a alcanzar: salvar sus vidas. 

El simple hecho de que los integrantes del grupo se encontraran en una situación de 
peligro, los convertla automáticamente en miembros del mismo, es decir, se 
manifestaba el aspecto de la membresia. 

El grado de cohesión para el logro del objetivo serla fuerte, aunque seguramente se 
presentarfan connictos para alcanzarlo. Por ejemplo, podría existir un desmayado, un 
herido, un confundido, etc. Seria entonces necesario la presencia de un lider. 
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Según nuestro enfoque, el líder circunstancial ideal serla aquel que : 

A : Aplicando los principios de percepción, discriminara entre una situación nonnal 
y una de peligro, en forma rápida, oportuna, e 

B : Identificara todos los elementos en juego durante una emergencia ( número de 
personas, posibles salidas, riesgos colaterales, ayudas externas, etc. ) de una 
forma específica, sin descuidar el contexto general. 

C : Sin ser dominado por el pánico, ejerciera un control basico sobre su conducta 
que le permitiera: 

C.1. Mantenerse emocionalmente al margen del grupo. 

C.2. Emitir la voz de alarma y/o las medidas de seguridad a tomar en el 
momento por parte de los integrantes del grupo. 

C.3. Que su voz fuera compatible con su lenguaje corporal y que utilizara ésta 
para complementar los mensajes de emergencia. 

C.4. Que a sabiendas que a) un cambio de estimulo repentino, b) que el 
movimiento y c) que la repetición son f;>;,.1ores que tienden a llamar la 
atención, se colocara en una posición estratégica para que a través de 
los lenguajes verbal y corporal fuera identificado como el líder idóneo 
para esa situación y 

C.5. Que con el conocimiento de los fenómenos que se presentan dentro de 
un grupo supiera fortalecer la cohesión, manejar el conflicto y ejercer las 
acciones pertinentes en busca del objetivo común. 
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ROLE PLAYING 

Con base en nuestro prmc1p10 de que nos interesaba más lo que hicieran los 
participantes que lo que dijeran o supieran, diseñamos role playings que nos 
permitieron comprobar en la práctica si todas estas habilidades parciales se podían 
integrar en conductas de liderazgo efectivas en circunstancias muy específicas. 

Para ello, hicimos uso de la técnica del role playing. Proporcionámos a cada 
participante una tarjeta que contenía el tipo de persona que tenía que representar. Los 
roles más comunes eran los de brigadista, religioso, desmayado, histérico, herido, 
agresivo verbal, confundido, cooperativo y líder falso, comportamientos muy comunes 
en situaciones de emergencia. 

La información que se proporcionaba a los asistentes para realizar la dinámica era 
semiestructurada. Por ejemplo: se les decía que había un conato de incendio en el ala 
derecha del aula, provocado por un corto circuito en los cables de alimentación 
eléctrica de la televisión y videograbadora que habíamos venido utilizando en el curso. 
Cuando el instructor daba la señal se iniciaba el juego de roles para lo cual cada 
participante se tenía que desempeñar tal y como lo harla el personaje que se le había 
entregado con anterioridad en la tarjeta. 

Se videofilmaba el ejercicio y éste concluía cuando el instructor deliberadamente lo 
indicaba. Luego se realizaba una sesión de análisis y evaluación del video, a través de 
la participación grupal. 

En esta sesión se colocaban las sillas formando un semicírculo con la finalidad de 
promover y facilitar el intercambio de ideas, opiniones y sentimientos. 

El instructor preguntaba a cada participante, dejando al final a quien (o quienes) les 
había tocado desempeñar el papel de brigadista, lo siguiente: 

¿ Qué papel te tocó desempeñar ? Esto debido a que los roles se entregaban al 
azar y nadie conocla el del otro hasta iniciado el ejercicio. 
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Describe lo que hiciste, cómo te comportaste. 

Dile al grupo, cómo te sentiste realizando ese papel. 

¿ Pudiste identificar quién o quienes era(n) el (los) brigadista(s) ? 

En su caso, g cuál consideras que fue su desempeño ?, es decir ¿ crees que 
aplicó los principios de percepción revisados para la identificación de la 
situación de peligro y de las necesidades de los miembros del grupo ?, 
¿ aplicó algún principio de autocontrol antes de iniciar sus actividades de 
conducción del grupo ?, ¿ cómo condujo a éste ?, ¿ promovió soluciones 
efectivas, según el caso ?, ¿ qué tan rápido controló la situación ?, etc. 

Realiza los comentarios adicionales que creas pertinentes. En algunos casos se 
utilizó un formato de evaluación prediseñado, del que se hablará en la sección 
de evaluación. 

Finalmente, la(s) persona(s) que habfa(n) desempeñado el papel de brigadista(s). 
participaban respondiendo esas preguntas, con excepción de las que habían sido 
dirigidas originalmente hacia ellos. 

TEMA E: PRIMEROS AUXILIOS MEDICOS: 

A través de un médico de la localidad conveniado con Nacional Financiera, se impartió 
este tema cuyo objetivo particular pretendía que el participante identificara las 
acciones básicas a seguir para proporcionar eficazmente los primeros auxilios, 
aplicando tres de ellas. 
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TEMAF: PREVENCION Y COMBATE DE CONATOS DE INCENDIO. 

De igual forma que el tema anterior, éste fue impartido por la empresa local encargada 
de la revisión y recarga de extintores. 

Se pretendió que el participante aplicara las técnicas de manejo de extintores. 

El aspecto de extinción de conatos de incendio se abordó a través de dos subtemas 
teóricos y uno práctico, a saber: Clasificación de Incendios, donde se revisaron los 
diferentes tipos de fuegos producidos ya sea por materiales sólidos que dejan braza 
(papel, madera, tela), que responden al tipo A; los generados por líquidos 
combustibles {gasolina) conocidos como tipo B; y los que se producen a partir de 
fuentes de energla eléctrica (cortos circuitos) en cuyo caso responden al tipo C. 

Principios básicos de extinción, en donde a partir del tipo de fuego y conociendo los 
elementos que componen el triangulo del fuego (calor, combustible y oxígeno) se 
recomendaron diversas formas de extinción. 

Uso y manejo de extintores, módulo eminentemente práctico en donde se enseñó al 
participante a manejar este equipo de extinción manual, en escenarios de fuego 
controlados. 

Nosotros como instructores promovíamos en los participantes la necesidad de aplicar 
los conocimientos de percepción, control de angustia, etc. en las prácticas que se 
realizaban con motivo de estos dos temas. 
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CURSO: ACTUACION DE BRIGADAS DE AUXILIO. 

IMPLEMENTACION 

COMENTARIOS RELEVANTES 

~ BRIGADAS DE AUXILIO 

Determinación de riesgos y de la infraestructuras necesaria para enfrentarlos. Se 
utilizó la técnica de conferencia participativa. Aquf se daba a conocer en forma más 
específica, aquellos riesgos, fueran de origen natural o humano, que eran inherentes 

· tanto al lugar donde se encontraban ubicadas las oficinas, como a las actividades que 
ahi se desarrollaban. Por otro lado, se hablaba de la necesidad de establecer la 
infraestructura necesaria para responder eficazmente ante riesgos ya identificados. 

Elementos que componen un programa de protección civil de acuerdo al sistema 
~· 

Aquf se pormenorizaba respecto a todos aquellos componentes, traducidos en 
funciones, actividades, tareas requeridas para conformar una estrategia de respuesta 
sólida y eficaz ante emergencias y desastres. 

Objetivo de conformar una brigada de auxilio. 

A través de la observación de un audiovisual diseflado en NAFIN para ese tópico y del 
análisis grupal de un mecanograma elaborado exprofeso para abundar sobre el 
subtema, se pretendió que el participante identificara con toda precisión el objetivo de 
una brigada de auxilio. 

Esquemas de actuación. 

Se habló en forma genérica sobre aquellas pautas de acción básicas de toda brigada 
de emergencia. 
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Funciones de los integrantes de las brigadas. 

Aqul se comentaron de manera especifica las funciones que corresponden a cada 
persona dentro de la brigada. 

División del Trabajo. 

En este subtema se remarcó la necesidad de que cada integrante haga primero lo que 
le corresponde ante una situación de emergencia y luego se incorpore al estilo de 
respuesta particular que demande la situación real. Por ejemplo, si alguien tiene 
asignada la tarea de llamar a las instituciones de auxilio externo como son bomberos, 
cruz roja, etc., ante una situación de emergencia para dar el aviso claro y preciso del 
tipo de emergencia que se está presentando, la ubicación del inmueble, el número de 
personas que se encuentran en él, así como otros datos técnicos como si existen 
hidrantes y dónde se localizan, etc., esta persona no puede dejar de ejercer esta 
acción para atender a una persona con pánico, pues el tiempo destinado para dar 
aviso por parte del afectado y para dar respuesta por parte de organismos de auxilio, 
es crucial para salvar vidas. En este caso, la atención de particularidades o 
necesidades surgidas en el momento, pasa a un segundo término después del 
cumplimiento de lo establecido por la brigada. 

SUBTEMA A.8 : AYUDA PSICOLOGICA EN SITUACIONES DE CRISIS. 

Este apartado resultó ser el que causó mayor impacto y sorpresa dentro de todo el 
curso, en virtud de que no habla precedente en cursos similares del abordaje de esta 
temática. Casi siempre se reduce el concepto de primeros auxilios a la atención 
médica ante emergencias y se olvida que las personas aunque no resulten lesionadas 
fisicamente son impactadas psicológicamente en mayor o menor medida por la 
percepción del fenómeno perturbador (conato de incendio, sismo, huracán, etc.). 

Pretendlamos que el participante identificara los elementos significativos que sirven 
para dar apoyo básico a personas en situaciones de crisis. Se abordó a través de una 
lectura comentada de un material que forma parte de un libro que rescató la 
experiencia psicol.ógica en los sismos de septiembre de 1985 ( Campuzano, 1987 ). 
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Se resaltaba el hecho de que una persona puede salir adelante de una situación de 
crisis, debido al tipo de ayuda que recibe durante ésta, más allá de su fuerza interna o 
su carácter. En este sentido se partia del principio de que la única manera de olvidar 
es recordar, que la mejor forma de salir adelante es a través de la expresión del 
dolor, del apoyo en el proceso del duelo. 

Las sugerencias concretas que se proporcionaron al grupo fueron: 

A) Ayude a la persona afectada a confrontar la crisis, hágalo hablar y enfrentar 
el peligro, el dolor, el problema, el centro de la crisis. Ayúdelo a verbalizar sus 
temores, su aflicción y también a llorar; 

B) Ayúdelo a enfrentar la crisis en dosis manejables; 

C) Ayúdelo a encontrar los hechos, no es la verdad, sino nuestros sueftos y 
fantaslas las que nos hacen cobardes. Lo desconocido es mucho más temible 
que lo conocido; 

O) No lo tranquilice en falso; 

E) No fomente que le heche la culpa a otros; 

F) Ayúdelo a aceptar ayuda; 

G) Ayúdelo un poco en sus tareas rutinarias. 

En otro orden de ideas, es importante señalar que esos ejercrcros se siguieron 
realizando tanto en este curso como en el de "Planes de Emergencia". 

No se consignaron en las cartas descriptivas, pero formaron parte esencial de éstos. 

La intención fue seguir habilitando a los participantes, en la aplicación de las 
herramientas proporcionadas en el curso de "Prevención de Desastres" (percepción, 
autocontrol, lenguaje corporal), orientándolos al papel que debe jugar el líder 
circunstancial (brigadista) en una situación de emergencia. 
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La mecánica fue la misma con la diferencia que el inicio de los ejerc11::1os fue 
determinada por una alarma de reloj electrónico y los participantes desconocían 
cuando sonaría ésta. 

Se trataba de reducir deliberadamente la sobreactuación o preparación previa de los 
participantes, con relación a los roles que les tocaba desempeñar, asl como acercarse 
un poco más a una situación real, en el sentido de que una emergencia generalmente 
toma desprevenida a la gente. 

Por otro lado, se iba incrementando el grado de complejidad de las situaciones 
simuladas, manipulándose diversas variables tales como: la presencia de uno, dos o 
más brigadistas, la inclusión de líderes " falsos ", etc. 

Se continuó realizando las sesiones de análisis y retroalimentación a través de 
videograbaciones. 

Terminado el proceso ( role playing ) los instructores continuábamos normalmente 
con los contenidos del curso, retomando la parte donde nos hablamos quedado antes 
de que sonara la alarma. 
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CURSO: PLANES DE EMERGENCIA. 

IMPLEMENTACION 

COMENTARIOS RELEVANTES 

La mayor parte del contenido era eminentemente técnico-administrativo. 

No obstante, dado que buscábamos que el participante administrara una operación 
simulada de emergencia, diseñamos los ejercicios siguientes, que involucran a la 
práctica psicológica: 

EJERCICIO DE GABINETE 

Con el apoyo didáctico de una maqueta de un inmueble tipo de Nacional Financiera 
elaboraba exprofeso para este curso ( y que aparece gráficamente en el apartado de 
evaluación ) se pidió a los participantes desempellaran diversos roles en una 
situación simulada de riesgo, por ejemplo un incendio en el segundo piso del edificio. 

La diferencia con los roles playing de los dos cursos anteriores consistía en que: 

A) Su desempeflo se remitía a un espacio físico bien delimitado (la maqueta). 

B ) Lo que dijeran o hicieran como brigadistas ante la situación simulada de riesgo, 
trala consecuencias inmediatas para el escenario. 
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Por ejemplo, el decir que el personal debia evacuar el inmueble por las escaleras de 
servicio en lugar de por las escaleras de emergencia, !rala como consecuencia un 
mensaje emitido por el Instructor : "existen dos intoxicados". 

Con esta nueva información, producto de una inadecuada toma de decisiones, el 
participante que estaba al frente de la emergencia tenía que resarcir el dano tomando 
nuevas decisiones ( Esto con base en los conocimientos transmitidos con anterioridad 
por parte de los instructores ). Los otros participantes estaban en libertad de actuar 
conforme a lo que iban escuchando. 

Finalmente se realizó una sesión de evaluación donde se analizó el contenido de la 
videofilmación de los ejercicios. 

Lo anterior era un requisito previo para el ejercicio real de desalojo que se realizó en la 
oficina. 

EJERCICIO DE EVACUACION 

Con la participación de todo el grupo de capacitandos se disenó, ejecutó y evaluó un 
ejercicio de desalojo ( evacuación según la terminología de protección civil ) en cada 
oficina regional donde se impartió este curso. 

Una evacuación es el conjunto de procedimientos tendientes a que las personas 
amenazadas por un peligro, protejan su integridad física mediante el desplazamiento 
de un lugar inseguro hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

Previa autorización del funcionario de máximo nivel de la oficina, se llevó al cabo el 
ejercicio, que involucró a todo el personal que estaba en el inmueble en el momento 
del inicio del mismo: empleados, funcionarios, visitantes, personas de servicio social, 
mantenimiento, etc., es decir, personal que no estaba dentro del curso. 
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Los capacitandos, que para este caso desempeñaban todos el papel de brigadistas, se 
les pidió que aplicaran los conocimientos y técnicas revisadas en el curso de 
Prevención de Desastres, bajo la perspectiva de manejo de grupos en situaciones de 
emergencia. 

Se les señaló que los otros roles que hablan ensayado ( p. ej. el renuente, confundido, 
histérico, etc. ) podían presentarse durante el ejercicio a través del comportamiento 
natural de las personas, por lo que debían manejarse conforme a lo aprendido con 
anterioridad. 

Se videofilmó y folografió el ejercicio, y se realizó una sesión de análisis para evaluar 
el desempeño de los asistentes al curso. 

De esta forma fue como concluyó esta segunda fase. 
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TERCERA FASE: 

Una vez concluido el proceso de capacitación de quienes se harian cargo de la función 
de protección civil a nivel regional, se propuso a las autoridades de la Institución 
proceder a nombrar formalmente a dichos funcionarios en cada una de las oficinas de 
NAFIN en el interior de la República. 

Realizado lo anterior, se diseñó un modelo de Acta Constitutiva retomando las 
caracterlslicas que solicita la Secretaría de Gobernación, al que se le adicionaron 
algunos elementos de carácter interno que consideramos ayudarfan a establecer 
programas permanentes en cada oficina regional. 

Los elementos más significativos que se agregaron al Acta fueron: 

1 ) Considerar al Responsable de la oficina ( que no tomó los cursos ) como 
encargado oficial del programa y al personal de administración que depende de 
éste ( que participó en los cursos ), como responsable operativo. Esto con la 
finalidad de lograr mayor compromiso institucional. 

2 ) Involucrar al Responsable de Protección Civil Estatal o Municipal en el cuerpo 
del Acta. 

Logrado lo anterior se enviaron las Actas a cada oficina con un documento que 
recapituló todas las fases previas ya mencionadas y solicitó que el Responsable de la 
oficina realizara el levantamiento de esa Acta con la presencia de la autoridad Estatal 
o Municipal, el funcionario administrativo capacitado en la materia y los funcionarios de 
més alto nivel de la misma. 
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En la actualidad todas las oficinas de Nacional Financiera sean Direcciones 
Regionales, Representaciones Estatales o de Plaza, cuentan ya con una persona 
responsable y capacitada para elaborar los programas internos de protección civil, 
mismos que empiezan a dar frutos con el personal en general que ocupa los inmuebles 
referidos. 

Con ésto se concluyó el traslado de funciones y responsabilidades a los funcionarios. 
administrativos regionales de NAFIN, cumpliendo la expectativa que dio origen a la 
estrategia aqul reportada. 

En el siguiente apartado presento algunos elementos que permiten evaluar el impacto 
dela misma. 
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EVALUACION 

Reporto a continuación los datos cuantitativos y cualitativos de las fases primera y 
segunda del procedimiento, que pueden dar cuenta del trabajo realizado y ser 
indicadores del impacto de la intervención. 

El origen de éstos datos se remite a las siguientes fuentes: 

Documentos administrativos tales como: listas de asistencia y calendarios de 
impartición de cursos. 

Cuestionarios anónimos llenados por los propios participantes de los cursos. 

Análisis de las videograbaclones realizadas particularmente a los ejercicios de 
juego de papeles ( role playings ) y de las experiencias estructuradas 
( simulación de emergencias en maqueta). 

Fotografías tomadas a lo largo de los escenarios de instrucción. 

A fin de presentar de manera organizada la información de este apartado, elegí como 
esquema los cuatro elementos que constituyen el proceso de evaluación en la 
capacitación: contexto, insumo, proceso y producto. 
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Contexto. 

Son las condiciones en que se desarrolla la instrucción. 

El número de cursos impartidos fue de 24, en 3 etapas anuales, dando cobertura a B 
Direcciones Regionales de la Institución. La mayoría de los cursos se dieron en aulas 
pertenecientes a los inmuebles institucionales con las características idóneas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: tamaño, iluminación ventilación, etc. Algunos 
tuvieron lugar en satenes rentados a hoteles de las localidades sedes de los cursos, 
cumpliendo también con las necesidades básicas para la instrucción. 

El promedio de participantes por curso fue de B y el total fue de 40 responsables del 
Programa de Protección Civil. Siempre se buscó que asistieran los funcionarios 
administrativos de cada oficina regional, pues precisamente para ellos se habla 
elaborado el programa. 

La implementación de la estrategia de capacitación ocupó una prioridad de primer 
orden, en tanto se trataba del cumplimiento de una normatividad oficial. 

En seguida presento algunas fotograf!as que ejemplifican el contexto bajo el cual se 
des¡¡rrollaron los cursos : 
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UNO DE LOS GRUPOS DE FUNCIONARIOS QUE FUERON CAPACITADOS 

PANORAMICA DE UNA SESION TEORICA 
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DIVERSOS MOMENTOS DE LA INSTRUCCION 

A continuación se presenta la opinión de los participantes respecto a las aulas de 
capacitación : 



OPINION SOBRE EL APOYO LOGISTICO 

ADECUADA 34% 

AULA 

~ADECUADA 3% 
~11--i:xcELENTE 3% 

COMODA 6% 

* FRECUENCIAS ACUMULADAS 
NOTA : DATOS NO GENERALIZABLES, H\4BO VARIABILIDAD EN AULAS 
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ln1umo1, 

Se refiere a instructores, participantes, contenidos y materiales. 

A) Instructores: 

Aparte de mi persona, existieron tres compañeros más. En la imparticlón del primer 
curso a B Oficinas Regionales, participamos los cuatro, y para el segundo y tercero· 
participamos un compañero de trabajo y yo. 
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INSTRUCTORES QUE PARTICIPARON EN LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION 
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B) Participantes: 

La gráfica que aparece en la siguiente página muestra la distribución de los 
participantes en relación al puesto desempeñado en la institución. 

Cabe seliatar que a pesar de los esfuerzos realizados, no siempre asistieron 
funcionarios administrativos, también hubo auxiliares, secretarias y choferes. 
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C) Contenidos y Materiales: 

Fueron elaborados y diseñados exprofeso para esta estrategia. 

La evaluación realizada por los participantes respecto a éstos tópicos, se consignó a 
través de formatos proporcionados por el área de capacitación de NAFIN, la cual 
procesó los resultados siendo éstos positivos. Lamentablemente no existen 
actualmente los registros completos, tan sólo algunos ejemplos aislados de los cuales 
pudo extraerse los interesantes datos ( 2 ) que presento en las siguientes hojas : 

( 2 ) lo• datoe Hft1lltdo1 fueron obtenld08 1 trav.. del 1n6ll1f1 de I•• categorfH menclonecl•• 
directamente por lo• p1rtlclp1nte1 y reftej1n 11 frecuencia con que cada opinión fue m1nlf81tada. 
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OPINION SOBRE EL APOYO LOGISTICO 

BUENO 21 
60% 

MATERIALES 

EXCELENTE 3 
9% 

MUY POCO 4 
11% 

SUFICIENTE 7 
20% 

* FRECUENCIAS ACUMULADAS 
CRITERIOS GLOBALES : DE CALIDAD : EXCELENTE /BUENO ; DE CANTIDAD: SUFICIENTE / MUY POCO 



OPINION SOBRE LOS CURSOS 

COMPLETO 6% 
UMPLE OBJETIVOS 8% 

~~!!~~~!~~!=PRACTICO 10% 
~ HABILITA 10% 

1 NTERESANTE 10% 

DINAMICO 12% 

EXCELENTE 12% 

* FRECUENCIAS ACUMULADAS 



OPINION SOBRE LOS INSTRUCTORES 
CATEGORIAS 

DOMINIO DE GRUPO 
14 

MOTIVANTE 

BUEN FACILITADOR 
17 

5 EXCELENTE 

PROFESIONAL 
3 

3 

DINAMICO 
7 

EXPERTO EN EL TEMA 
16 

* FRECUENCIAS ACUMULADAS 
FONDO PUNTEADO INDICA: CALIDAD / FONDO SOMBREADO INDICA: CUALIDAD 



79 

Incluye las variables operativas del programa dirigidas a lograr los objetivos Y 
resultados prestablecidos en la estrategia de intervención. 

A) Recursos: 

Se destinaron los recursos económicos y humanos indispensables para el 
cumplimiento del Programa de Capacitación, bajo las pollticas presupuestarias de la 
Institución. 

B) Organización: 

Se estableció la coordinación necesaria con las áreas institucionales involucradas, asl 
como se informó oportunamente a la autoridad oficial sobre cada paso que se fue 
dando en materia de capacitación. 

C) Tiempo: 

A pesar de opiniones diversas relacionadas con la duración de cada curso (20 horas) 
se respetó siempre el cumplimiento de éste criterio. 

Por otro lado, debido a que este programa era de alcance nacional dentro de los 
inmuebles institucionales, nos vimos en la necesidad de llevarlo al cabo en tres anos 
(1990 -1992). Se visitaron en promedio ocho inmuebles cada ano, lo que implicó uno 
o dos cursos al mes, además de tener que equilibrar funciones del Programa de 
Protección Civil de oficina matriz que no se vinculaban directamente con el rubro 
capacitación. 

Las fotografías de las páginas siguientes visualizan parte del proceso de 
ensenanza - aprendizaje : 
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.J 1 

PANORAMICA DE LAS SESIONES TEORICAS 
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ASPECTOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 
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,----· 

GRUPOS DE TRABAJO RESOLVIENDO UN ESTUDIO DE CASOS Y PLANEANDO 
UN EJERCICIO DE EVACUACION 
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ASPECTOS DE LAS PRACTICAS DE COMBATE DE CONATOS DE INCENDIO 
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Producto. 

Se refiere a las metas educativas, adquisición de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y cambio de actitudes. 

Considero que en términos generales los objetivos de aprendizaje de los tres cursos 
se cubrieron. 

En el primer curso: "Prevención de Desastres", se evaluó la actuación de cada 
participante en su efectividad para minimizar o controlar una situación simulada de 
riesgo (estructurada a través de role playings), por medio de un formato que aplicaron 
los propios participantes a sus compalíeros que les tocaba jugar el papel de 
brigadistas. 

Se carecen de resultados derivados de estos formatos; sin embargo las fotograflas que 
se muestran en las páginas siguientes dan cuenta de algunos aspectos del 
comportamiento que presentaron los brigadistas : 
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TOMAS QUE MUESTRAN EL INICIO DE UN ROLE PLAYING SIMULANDO UNA 
SITUACION DE EMERGENCIA, ASI COMO EL AUXILIO A UNA PERSONA 

DESCONCERTADA 
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' 
APLICACION DEL LENGUAJE CORPORAL DURANTE EL PROCESO DE LOS ROLE 

PLAYING, SIMULANDO SITUACIONES DE EMERGENCIA 
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En el segundo curso: "Actuación de Brigadas de Auxilio'', se aplicó una prueba de 
reactivos de completamiento para evaluar el dominio cognoscitivo, a la vez que por 
medio de dinámicas grupales, se evaluaron los comportamientos de aquellos 
participantes que jugaron papeles de líderes en el manejo simulado de situaciones de 
riesgo. 

Los resultados que se presentan a partir de la siguiente página se extrajeron de un 
análisis realizado a las videograbaciones de tres cursos efectuados en diferentes 
localidades del interior de la República. 

Las categorías analizadas concuerdan con los tópicos más relevantes de las cartas 
descriptivas. · 



EVALUACION DE PARTICIPANTES COMO BRIGADISTAS 

CALIFICACION 
10 

8 

4 

2., 

JUEGO DE ROLES 
Resultados de tres cursos 

o fwn·.N"I! t><l=l--!''!'Wd·N::! l[)d::IH··;•r·bl·! t>bHt-:-:•t1:N· 11 KH-J:.~;· ti· N:\\M=H+I 

A B e D E 

ASPECTOS EVALUADOS 

PARTICIPANTE 

.#1 

fl2l# 2 

0#3 

~#4 

CJ#s 

UTI#6 

~#7 

§#6 

fm#9 

A = PEACEPCION DE ESTIMULOS B = AUTOCONTROL C = CONTROL DE GRUPOS 
D = SOLUCIONES EFECTIVAS E = RAPIDEZ PARA CONTROLAR LA SITUACION 



EVALUACION DE PARTICIPANTES COMO BRIGADISTAS 

10 
CALIFICACION 

JUEGO DE ROLES 
Resultados de tres cursos 

B C O E 

ASPECTOS EVALUADOS 

PARTICIPANTE 

...._ # 1 

+#2 

*"#3 

·•-#4 

-X-# 5 

A = PERCEPCION DE ESTIMULOS B = AUTOCONTROL C = CONTROL DE GRUPOS 
D = SOLUCIONES EFECTIVAS E = RAPIDEZ PARA CONTROLAR LA SITUACION 



EVALUACION DE PARTICIPANTES COMO BRIGADISTAS 
JUEGO DE ROLES 

Resultados de tres cursos 

CALIFICACION 
10··· m • m •mmm• .. m• •• •• ••m••••••••••m•mmm ••mm•••••••••••••"••m•••••••• •• ¡ 

8 e o E 

ASPECTOS EVALUADOS 

PARTICIPANTE 

-+#6 

~-#1 

-Z-#8 

.... #9 

A = PERCEPCION DE ESTIMULOS B = AUTOCONTROL C = CONTROL DE GRUPOS 
O = SOLUCIONES EFECTIVAS E = RAPIDEZ PARA CONTROLAR LA SITUACION 
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En el tercer curso " Planes de Emergencia ", se evaluó tanto la entrega del borrador 
del plan de emergencia de cada oficina (desarrollado durante el proceso de 
enser'ianza-aprendizaje) como la administración de una operación de emergencia. 

Esta ultima actividad se llevó a cabo a través de la revisión y análisis grupal de la 
videograbación que se realizó en cada ejercicio estructurado (generalmente eran 3 
ejercicios por curso). Los resultados arrojados se muestran en las gráficas y fotografías 
que presento a continuación : 

MAQUETA UTILIZADA EN LOS EJERCICIOS SEMIESTRUCTURADOS 
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VISTAS DE LA MAQUETA UTILIZADA EN ESTE CURSO Y DE LA PARTICIPACION 
GRUPAL EN LA TOMA DE DECISIONES EN UNA OPERACION SIMULADA DE 

EMERGENCIA 



EVALUACION DE PARTICIPANTES EN ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS 

10 

8 

6 

4 

2 

SIMULACION EN Mf\QUETf\ 
Resultados do tres cursos 

CALIFICACION 

A s e o E 

ASPECTOS EVALUADOS 

PARTICIPANTE 

.#1 

rl2J# 2 

F:1#3 L:J 

~#4 

0#5 

lITl# 6 

A = PEACEPCION OPORTUNA DE LA EMERGENCIA B = AUTOCONTAOL C = UTILIZACION DE HABILIDADES ADQUIRIDAS 
D = UTIUZACION DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS E = EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES 



EVALUACION DE PARTICIPANTES EN ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS 
SIMULACION EN MAQUETA 
Resultadas de tres curaos 

CALIFICACION 

':&!::d:~t• 1 PARTICIPANTE 
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rlJ#2 

1 Ll#3 

B e D E 

ASPECTOS EVALUADOS 

A = PEACEPCION OPORTUNA DE LA EMERGENCIA B = AUTOCONTROL C = UTILIZACION DE HABILIDADES ADQUIRIDAS 
O = UTIUZACION DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS E = EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES 



EVALUACION DE PARTICIPANTES EN ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS 
SIMULACION EN MAQUETA 
Resultados de tr11 cursos 

CALIFICACION 

1 PARTICIPANTE 

e 1~,:11'::¡::;r;~:';[:::r:rr':~:,:i::rr:':R:i,:::,m::::,:::::::::1!::f::h2}";::.,';..~~;'{~'i''::F'''''"'~'l~~~},i:~~0~':'.~~;::1!i~ ,~#4 
0#5 

1lDJ#6 

B e D E 

ASPECTOS EVALUADOS 

A = PEACEPCION OPORTUNA DE LA EMERGENCIA B = AUTOCONTROL C = UTILIZACION DE HABILIDADES ADQUIRIDAS 
D = UTlllZACION DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS E = EFECTIVJDAD DE LAS DECISIONES 
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EJERCICIOS DE EVACUACION 

Como lo señalé con anterioridad, los ejercicios de evacuación se constituyen en la 
herramienta que permite conocer si el recurso humano capacitado integ~ó en su 
conducta aquellas técnicas básicas para manejar grupos en situaciones simuladas de 
riesgo. 

A continuación presento una reseña fotográfica que da cuenta de diversos aspectos de 
un procedimiento de evacuación y donde puede apreciarse de manera subjetiva, a 
través del lenguaje corporal, actitudes de compromiso e involucramiento en las tareas 
de protección civil, tanto de los funcionarios asistentes a los cursos, como del personal 
de la oficina que participó en esta actividad instruccíonal : 

ALERTAMIENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y TRANSMISION DEL MENSAJE 
DE DESALOJO, REFORZADO A TRAVES DEL LENGUAJE CORPORAL 



ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL INMUEBLE, HACIA LA 
ZONA DE SEGURIDAD 

97 



98 

OTRAS TOMAS DEL PROCESO DE DESALOJO 



PANORAMICA DE LA CONCENTRACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE 
SEGURIDAD, PREVIO A LA PLATICA DE SENSIBILIZACION GENERAL 

99 
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TOMAS SOBRE LA PLATICA DE CONCIENTIZACION DE TODO EL PERSONAL DE 
LA OFICINA 
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OTROS ASPECTOS DE LA PLATICA DE DIFUSION DONDE SE OBSERVA, A 
TRAVES DE LA LECTURA DEL LENGUAJE CORPORAL, UN BUEN NIVEL DE 

INTERES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA 
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En otro orden de ideas, se realizó en cada curso una evaluación formativa que 
pennilió ir corroborando si los objetivos de aprendizaje se iban. logrando Y en qué 
grado. También nos permitió realizar algunos ajustes a la temática del programa, sobre 
todo en lo relativo a los tiempos reales necesarios a dedicar a determinados tópicos 
para hacerlos más comprensibles. 

No se realizaron evaluaciones diagnósticas en el sentido estricto para determinar la 
presencia o ausencia de conocimientos y habilidades como requisitos para el 
aprendizaje de los cursos. 

Lo anterior obedeció a dos razones básicas: No existían antecedentes institucionales 
en materia de protección civil regional, es decir, ning!Jn funcionaria administrativo 
habla tomado cursos relacionados con este concepto. Por otro lado, las funciones 
mismas que realizaban estos funcionarios se conslilufan en prerequisito para los 
cursos. En otras pafabras la estrategia de capacitación iba centrada a brindarles 
elementos básicos que les permitieran administrar el programa de protección civil.. 

No obstante, a nivel verbal y en todos los casos, se les preguntó a las participantes :ii 
contaban con antecedentes no institucionales relativos a tópicos de protección civil, y 
sólo en dos casas sus experiencias se remitían a su asistencia a grupos tales como los 
boyscouts. 

Se aclaró y contextualizó debidamete la poca relación que existfa con estos grupos y 
se rescataron ~quellos conceptos de ayuda y apoyo que por formación pueden brindar 
tales grupos en casos de e.mergencia. 

Tampoco se elaboró de manera detallada un instrumento que permitiera realizar una 
evaluaclón sumarla de los contenidos de los cursos. 

Lo anterior obedeció a varias razones. La primera porque al no existir una evaluación 
diagnóstica como tal, se carecía de un punto de comparación para evaluar el avance. 
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La segunda porque aparte de la obtención de los conocimientos, se pretendla que 
aceptaran la responsabilidad de implementar el programa interno respectivo. Si 
aludiéramos al enfoque oficial { el de la Secretarla de Gobernación ), lo primero que 
se debió haber hecho era el traslado de la responsabilidad a las oficinas regionales y 
luego su capacitación. 

Por las razones sei'laladas con anterioridad nosotros invertimos el procedimiento. 

Sablamos que los contenidos eran básicos y que en su momento ellos tendrlan que 
involucrarse con las autoridades locales de Protección Civil para profundizar en la 
materia. 

Por ello el peso se centró más que en la evaluación sumaria de los contenidos de los 
cursos, en sesiones de cierre de cada uno de éstos, en donde los participantes 
expresaban uno por uno sus comentarios respecto a la importancia o no de estos 
programas, su aplicación real a su escenario de trabajo, ele. 

La slntesis de esos comentarios se reflejó en el contenido de los reportes internos que 
como instructores entregamos a los jefes inmediatos superiores. 

Con los datos que pude rescatar presento en la siguiente página una gráfica que 
muestra el alcance de dos de los tres cursos, según la opinión de los participantes : 



ALCANCE DE LOS CURSOS 
OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES 

21% 

ADQUISIC. CONOCIMIENTO 
47% 

INVOLUCRA / COMPROMETE 
32% 

EN RELACION A LOS CURSOS • PREVENCION DE DESASTRES • Y • ACTUACION DE BRIGADAS • 

NOTA: EL 100% OPINO QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE ESTOS. 
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Finalmente, los documentos que considero de suma importancia y que corresponden a 
la tercera fase del procedimiento, son las " Actas Constitutivas " de todas Y 
cada una de las Oficinas Regionales. 

Los directivos de mayor nivel de cada oficina, se constituyeron como los responsables 
oficiales del programa, no solo ante NAFIN, sino también ante sus respectivas 
autoridades locales, y los funcionarios administrativos quedaron a cargo de la 
responsabilidad operativa de instrumentar dichos programas pues fueron los que en 
esencia recibieron las herramientas besicas a través de la estrategia aquí reportada. 

Estos dos últimos párrafos reflejan que el objetivo que dio inicio a la elaboración y 
puesta en marcha de la estrategia que he venido reportando, quedó satisfactoriamente 
cumplida, tanto para Nacional Financiera como para nuestra dependencia reguladora, 
la Secretarla de Gobernación. 

No obstante, ¿ A qué podemos realmente atribuir el cumplimiento de este objetivo ? 
¿ Qué es lo que en última instancia generó la estrategia ? 
¿ Qué provocó que las cosas se dieran como se planearon ? 

Estas y otras interrogantes trataremos de resolver en el siguiente apartado. 
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ANALISIS 

Responder a una serie de interrogantes que me fueron surgiendo en el desarrollo del 
presente Reporte, no es tarea fácil. 

Un gran cúmulo de información convertido en dudas, posibles respuestas, inquietudes 
y propósitos fueron apareciendo durante el proceso de conceptualización de éste 
apartado. 

Con la finalidad de poder presentarlas de una forma organizada y entendible, las he 
separado en dos grandes rubros: 

1 ) El producto surgido directamente de esta expertencla laboral-profesional y 

2) las vertientes de la pslcologla que pueden contribuir a un trabajo m411 
profesional dentro del campo de la Protección Civil. 

A modo de resumen, la primera parte se referirá a una reflexión del trabajo 
desarrollado con los grupos que estuvieron sujetos a la intervención. Trataré de 
reconstruir lo ahí ocurrido buscándole un nuevo significado, a la vez que iré 
cuestionando la efectividad de la estrategia, tratando de explicar el por qué funcionó. 

Cabe sel!alar que originalmente partl de una postura eminentemente subjetiva al 
considerar que el programa fue exitoso al cien por ciento. Al analizar los datos que 
tuve a la mano, considero que su éxito en realidad fue relativo y surgieron cambios no 
previstos en el plan original, que resultanron ser los más significativos y duraderos. 

En la segunda parte, presentaré información básica del comportamiento humano ante 
desastres e intentaré vincularla con el trabajo profesional del psicólogo dentro del 
campo de la Protección Civil. 
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AmHlsls de la experiencia con los grupos que estuvieron sujetos a la 
Intervención psicológica: 

Cuando recibl después de un estrecho seguimiento administrativo el Acta Constitutiva 
de la última Oficina Regional que faltaba formalizar su responsabilidad en cuanto a 
establecer y desarrollar su Programa Interno de Protección Civil bajo los lineamientos 
oficiales, sentí una gran satisfacción personal y profesional y consideré que se habla 
cerrado un ciclo para iniciar otro que involucraría mayor responsabilidad y compromiso 
de ambas partes. 

Estuve convencido de que la estrategia adoptada fue la correcta, que realmente fue 
más efectivo el capacitar a íos funcionarios regionales antes de trasladarles la función 
y responsabilidad de protección civil, que el proceso inverso. 

Considé que el tiempo invertido desde que se presentó la necesidad hasta ese 
momento, y que representó virtualmente cuatro años, no fue sido infructuoso. 

Pensé también en lo eficaz que resultó la capacitación, o más precisamente, los 
contenidos de los cursos impartidos, pues cuando me llegaba a encontrar funcionarios 
regionales que participaron en el programa, no era difícil escuchar de ellos 
comentarios positivos y solicitudes para que se impartieran otros cursos similares. 

Sin embargo, yo mismo no pude explicar con claridad qué es lo que realmente había 
ocurrido con este programa. 

El razonamiento originalmente simple de que a través de capacitar a los tuturos 
responsables, de brindarles herramientas de conocimiento y de desarrollarles 
habilidades básicas, estarían en las condiciones mínimas para recibir la función y a su 
vez extender los alcances del programa a todo el personal de sus respectivas oficinas, 
no fue del todo cierto. 
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Lo anterior to baso en el hecho de que tos resultados de su desempetlo en tos role 
playing, no denotaron precisamente que hubieran, en general, asimilado en su 
totalidad los contenidos de los cursos. 

Reconozco que la expectativa que tuve como instructor de que todos los participantes 
desarrollaran por igual las habilidades básicas para ser lideres circunstanciales ante 
situaciones de emergencia, no fue cubierta, ya que para algunos participantes que 
desempeñaron el papel de brigadistas les resultó prácticamente imposible, por 
ejemplo: discriminar durante un ejercicio de juego de roles a la persona que los pudo 
ayudar a controlar la situación simulada de riesgo y se dejaron influenciar por los 
papeles del histérico o agresivo verbal, mismos que les quitaron todo liderazgo ante el 
grupo. Esto a pesar de que se les dieron herramientas cognoscitivas y perceptuales 
para evitar que eso sucediera. 

Fue interesante también notar que durante las sesiones de evaluación que se 
realizaron al término de cada curso, algunos de los participantes que estaban 
conscientes de no haberse destacado precisamente por ser los mejores aplicadores de 
las técnicas ahí enseñadas ( percepción ante emergencias, control de angustia, 
lenguaje corporal, etc. ) manifestaron verbalmente su interés y compromiso por 
desarrollar su propio programa de protección civil en sus respectivas oficinas, sin 
aludir a la falta de habilidades para hacerlo. 

Entonces ¿ Qué era lo que realmente sucedio ? Si nuestro intento por habilitarlos no 
habla sido del todo exitoso, ¿ Porqué se manifestaron comprometidos con la 
protección civil ? 

Derivado de las aportaciones recibidas en el seminario metodológico de este Reporte 
Laboral y del proceso mismo de elaboración del presente trabajo, encontré que con lo 
que realmente estuve trabajando todos éstos al'ios fue con el concepto de actitud. 

La actitud puede ser definida como " una organización duradera de creencias y 
cogniciones en general, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto 
social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 
relativos a dicho objeto " ( Rodrigues, 1991, pp. 337 - 338 ). 
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Sin estar plenamente conscientes o por lo menos sin buscarlo deliberadamente, 
hablamos formado una actitud favorable entre nuestros participantes hacia la 
protección civil, o más especificamente hacia los Programas Internos de Protección 
Civil .. 

Me atrevo a afirmar lo anterior basado en el hecho de que a pesar de que las 
'conductas de los participantes ante situaciones simuladas de riesgo no fueron 
realmente satisfactorias (recordar resultados de las gráficas en el apartado de 
evaluación). sus opiniones respecto al impacto de los cursos indicaron que dieron 
menor importancia a la adquisición de habilidades (21%), ya que a la adquisición 
de conocimientos le otorgaron 47% y al hecho de que los Involucró o comprometió 
le concedieron un 38% . 

Esto para mi denota que los tres componentes de la actitud: el cognoscitivo, el 
afectivo y el relativo a la conducta, se encontraron presentes en las opiniones y 
respuestas de los funcionarios regionales. 

Si esto fue cierto, ¿ Cómo se dio el mecanismo para formar esta actitud favorable 
hacia la protección civil ? 

Si tomamos en cuenta que los tres componentes de las actitudes deben ser 
internamente congruentes, con la finalidad de que el individuo logre un estado de 
equilibrio que le ayude a formar una idea más estable de la realidad y a protegerse de 
conocimientos indeseables, considero que la forma en que se abordó la temática de 
protección civil promovió precisamente esto. 

Por ejemplo, cuando a los participantes se les indicaron las medidas de autoprotección 
que tenlan que adoptar ante un eventual sismo, quizá la información transmitida no les 
generó por si misma una carga afectiva en favor o en contra de realizar las acciones 
pertinentes. Sin embargo, cuando se vieron involucrados por medio del juego de roles 
en tener que realizar esas conductas dentro de una situación simulada de riesgo y 
donde tuvieron problemas para llevarlas a la práctica, se produjo el fenómeno de la 
disonancia cognoscitiva. Es decir que, una nueva información, una nueva experiencia 
o una nueva conducta emitida en cumplimiento de determinadas normas sociales, de 
acuerdo con Rodrigues (1991) pueden crear un estado de incongruencia entre los tres 
componentes actitudinales, dando lugar a un cambio de actitud. 



110 

En otras palabras, los participantes se vieron en la necesidad de reducir el estado de 
tensión o desequilibrio que se les generó a partir de que vieron videograbadas sus 
conductas, y que éstas no correspondieron a los conocimientos que tenlan que aplicar, 
por lo que tuvieron que buscar un punto de equilibrio. 

El mismo autor antes citado menciona que un cambio en el componente relativo a la 
conducta ( en nuestro caso los ejercicios de juego de roles ), puede traer como 
consecuencia una reorganización de los componentes cognoscitivos y afectivos, 
haciéndolo objeto de una actitud positiva. Esto es precisamente lo que puede explicar 
lo sucedido. · 

Por otro lado, en nuestra labor como instructores, siempre buscamos tratar a los 
participantes como personas capases, Independientes y creativas. La forma en que 
impartimos los cursos no fue la tradicional en la que el Instructor lo sabe todo y el 
asistente va únicamente a aprender de manera pasiva. 

Lo anterior quiere decir que no utilizamos intencionalmente nuestra posición de 
instructores de "oficina matriz" como un recurso de presión o poder hacia los 
asistentes, y evitamos en la gran mayoría de los contenidos de los cursos argumentos 
atemorizantes como estrategia de persuasión, no obstante a que en las áreas de 
seguridad por la naturaleza misma de sus funciones, relacionadas con términos tales 
como: riesgo, amenaza, peligro, heridos, muertos, incendio, temblores, etc., tenemos a 
la mano un sinnúmero de argumentos de este tipo que pudimos haber manejado para 
" consclentlzar " a nuestro auditorio. Incluso es realmente común que lo utilicen 

capacitadores del ramo de la seguridad bancaria. 

Al respecto, algunos autores como Janis y Milholland ( 1954 ) y Janis y Terwilliger 
( 1962 ), (citados en Rodrigues, 1991, cap. 14 ) comentan que las comunicaciones 
atemorizantes pueden provocar defensas contra las amenazas, provocando una mayor 
resistencia a la persuasión. 
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Nuestra experiencia en el medio bancario ha confirmado lo anterior, pues este tipo de 
argumentos presentados en forma aislada, más allá de causar miedo, no han logrado 
cambiar en ta práctica la forma de proceder de los individuos. Las normas rlgidas de 
seguridad por más justificadas y bien intencionadas que sean, si se asocian 
exclusivamente a consecuencias negativas: reportes, regaños, en pocas palabras 
reforzadores negativos, no tendrán el efecto que se desea. Por ello deben presentarse 
como algo interesante y atractivo. 

Si retomamos nuevamente los dos prmc1p1os básicos de los que partimos para 
elaborar los cursos: et hacer sobre el saber y el autoconocimiento de los alcances 
y limitaciones individuales como una condición Indispensable para poder ayudar 
a otros, puedo decir que encerraban en si mismos los tres componentes de las 
actitudes. 

Por ejemplo, cuando buscamos que el participante vivenciara una situación 
angustiante, provocada a partir de una instrucción verbal (racional), las emociones 
(componente afectivo) se manifestaron y la persona se vio confrontada respecto a qué 
tanto se estaba manifestando lo que él siempre había creído sobre su capacidad de 
autocontrol ante situaciones difíciíes, a la luz de las observaciones del grupo 
(componente relativo a la conducta). 

Otro factor que considero contribuyó a formar una actitud positiva hacia la protección 
civil, fue que tos participantes ubicaron a los instructores como "Expertos en el 
Tema", pues de hecho fue la opinión que los asistentes manifestaron con mayor 
frecuencia ( ver gráfica en la sección de Evaluación ) . 

De acuerdo con varios autores ( Hovland, Janis y Kelly, 1953) (citado en Rodrigues, 
1991, cap. 14) en capacitación y en particular en la modificación de actitudes, la 
credibilidad y la competencia del comunicador son dos características importantes 
para la obtención de una comunicación persuasiva eficaz. 

Los resultados de un estudio de Hovland y Weiss (1951) (citado en Rodrigues, 1991, 
cap. 14) indicaron que la fuente de alta credibilidad invariablemente produce mayores 
cambios de actitud que la fuente de baja credibilidad. 
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Finalmente, me gustarla comentar que en esta época de tanto avance tecnológico, 
muchas personas manifiestan (incluso en cursos) que la información es lo más 
importante. Argumentan que sin ella (se presente en el medio que sea: papel, 
diskettes, microfilms, etc.) no sería factible que una organización continuara operando. 

Independientemente de que lo anterior sea parcialmente cierto, nosotros colocamos 
dentro del contenido de nuestros los cursos esta aseveración en un segundo plano, es 
decir, subordinada al gran primer principio: la salvaguarda del recurso humano. 

Lo más importante en protección civil es salvar vidas. Esta pequel'\a pero gran 
diferencia colocó a nuestra estrategia de capacitación dentro del ámbito 
emir¡entemente humanistico y la separó del enfoque esencialmente técnico, con el que 
se vienen desarrollando la mayoría de los cursos de hoy en día, no solo los de 
protección civil. 

Este principio, que fue respetado durante el desarrollo de los tres cursos que 
conformaron el programa, creo que motivó en tos participantes una percepción distinta 
de la protección civil, misma que fue fomentando credibilidad en Ja estrategia de 
capacitación e influyó en la formación de una actitud favorable hacia la protección 
civil. 



11.- Implicaciones de los hallazgos sobre el comportamiento humano ante 
deaastres para el psicólogo que trabaja en la protección civil. 
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Parto del hecho de que la gran mayoría de la información que presento a continuación 
la desconocía en el momento de elaborar los cursos que conformaron la estrategia de 
intervención ya reportada. De haberla sabido, seguramente el grado de dificultad para 
integrarla en una propuesta de capacitación completa y aplicable habría sido muy 
elevado. 

Corresponde ahora dimensionar esa información, para en un futuro cercano integrarla 
en los programas de capacitación y formación de actitudes de la Institución en la 
que presto mis servicios. 

Empecemos recordando que los desastres tienen como marco de referencia las 
perturbaciones ecológicas que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada, por la amenaza que sufren sus vidas, su salud o sus pertenencias y que ésta 
siempre supone una situación de crisis en tanto que las demandas exceden los 
recursos disponibles (Calderón, 1993, cap. 5 ). 

Todo desastre representa un acontecimiento traumático en la vida, que se traduce en 
desequilibrio y evidente crisis que amenaza la integridad biopsicosocial del individuo y, 
por consiguiente, de la comunidad. 

Recordemos tambien que cuando se rompe abruptamente la cotidianeidad se afecta la 
estabilidad y balance biopsicosocial; la satisfacción de las necesidades básicas que 
hacen de colchón de seguridad para cada individuo se resquebraja o falla, debido a 
las pérdidas físicas, afectivas, de trabajo, vivienda, etc., producidas por el desastre. 

Ante éste, el hombre se angustia al sentirse amenazado, al no poder realizar sus 
actividades cotidianas; se cuestiona e inquieta respecto a su manera de existir o 
coexistir dentro del grupo humano. 
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La persona, al vivenciar situaciones que van más allá de la experiencia habitual, de si 
mismo y de sus circunstancias, trata de reaccionar frente a la pérdida repentina del 
contenido significativo que tienen las personas y las cosas que son de su pertenencia, 
perdiendo con ello los límites de su seguridad y quedando demasiado expuesta su 
intimidad frente al grupo, creciendo su dependencia y decreciendo su eutonomla. 

En estas circunstancias es común que la persona procure resolver los problemas 
negando la realidad, apartándose de los demás, no queriendo comprender, admitir, ni 
aceptar lo inevitable. 

Todo lo anterior debe obligar a tomar en cuenta que cualquier emergencia que tenga 
relación con una situación de peligro y sufrimiento humano, no importa que la 
produzca un sismo, un huracán, una inundación, un incendio, etc.; es susceptible de 
atención desde el punto de vista psicosocial. 

En respaldo a esta perspectiva puede agregarse, que según algunos estudios, los 
trastornos más frecuentes derivados de situaciones de desastres suelen ser: 
problemas del comportamiento, agresividad, exaltación, crisis de angustia, tendencia al 
aislamiento, hiperactividad, depresión, tendencia a la repetición exagerada de la 
experiencia traumática, episodios de confusión, indecisión para emprender acciones, 
irritabilidad, llanto fácil y trastornos del sueño. 

He aqul un campo de trabajo muy amplio para el profesional de la conducta humana, 
sobre todo en niveles gubernamentales como lo serla la implementación de estrategias 
de intervención comunitaria en municipios afeclados por fenómenos naturales 
causantes de desastres. 

De igual forma, está reportado que la gran mayoria de las victimas de un desastre 
presentan, como reacción a las pérdidas sUfridas, crisis psicológicas. Estas se 
entienden como un estado de desorganización emocional y cognitiva que perturba y 
trastorna las estrategias previas de afrontamiento, impidiéndose alcanzar el equilibrio 
de forma inmediata. 



115 

Se caracterizan por estar limitadas en el tiempo, ser precipitadas por un suceso 
(desastre) y tener un potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más 
altos o más bajos. 

La solución final de la crisis depende de numerosos factores que incluyen la magnitud 
del suceso precipitante, las estrategias de afrontamiento del individuo y las redes de 
apoyo social. 

Algo que deben conocer los socorristas y líderes de grupo en materia de protección 
civil es que un aspecto que facilita la salida de la crisis es precisamente el proceso de 
duelo. Este proceso presenta un trabajo de elaboración que se da mediante la 
aflicción, lo cual es saludable. La aplicación conlleva tres etapas: romper los lazos con 
las personas o cosas pérdidas; adaptarse a la vida sin la presencia de éstas y 
establecer nuevas relaciones. 

Considero que también aqul existe un espacio profesional importante para el 
psicólogo, ya que si bien el enfoque de la intervención en crisis lo vienen manejando 
muchos profesionistas de la salud mental, hasta donde se, la mayoría lo utiliza para 
atender problemas que podíamos clasificar como del diario vivir. 

Debo aclarar que en lo particular, no conozco psicólogos que trabajen 
sistemáticamente en la intervención en crisis producto de los desastres. 

En el caso de los cursos que reporté con anterioridad, lo más que dejé entrever fue la 
posibilidad de que una persona no profesional de la conducta humana (el brigadista) 
pueda dar un apoyo psicológico inicial a un compañero de trabajo que lo requiera ante 
una situación de emergencia, sentando las bases para una primera ayuda psicológica 
que involucre los pasos siguientes: 

Hacer contacto psicológico; examinar las dimensiones del problema, explorar 
las soluciones posibles; ayudar a tomar una acción concreta y registrar el 
progreso a lo largo del seguimiento. 
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Esta ayuda la podrá dar algún psicólogo que preste sus servicios en la empresa 
afectada, siempre y cuando esté preparado para ello, de to contrario deberá tener la 
infonnación suficiente para canalizar al sujeto a fin de que reciba la atención 
psicológica debida, pudiendo ser ésta de segundo orden, es decir: "terapia en erial•". 

Otro aspecto presente en las víctimas de desastres es la depresión. Puede ocurrir 
como respuesta a un estrés excesivo o estar producida por ta pérdida de personas u 
objetos significativos, o por ignorar la fecha y condiciones en que retomará su vida, 
entre otras causas. 

La depresión puede ser explicada por la presencia de los siguientes elementos: 

A) Las personas víctimas de los desastres se ven a si mismas de forma negativa, 
desgraciados, desamparados, torpes, de poco valor. 

B) Asumen la posición de ver negativamente todas las cosas que ocurren a su 
alrededor, así como también su futuro. 

Los familiares, socorristas, personal de salud, etc., pueden responder a estos patrones 
de comportamiento de la víctima proporcionándole atención y cuidados extremos que 
refuerzan su imagen de victimas indefensas y mantienen o incrementan la depresión, 
o bien evitando al individuo (debido a que su conducta puede resultar molesta) 
disminuyendo aún más las posibilidades de obtener gratificaciones, que te pennitan 
volver a sentirse segura. 

El papel del psicólogo es identificar oportunamente a las personas que presenten 
depresión, y prestarles la atención requerida para evitar depresiones más profundas, 
intentos de suicidio y acelerar su proceso de reinserción laboral y social. 

En el mismo sentido es menester atender a las victimas que, expresando toda su 
afección psicológica en una o varias partes del cuerpo, presentan trastornos 
pslcosomáticos, tales como: conversiones, dejar de hablar, ver, caminar o perder la 
sensibilidad parcial o total de algún miembro. 

-.;; 
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Los desastres también pueden generar en los individuos la tendencia a buscar formas 
artificiales de disminuir la tensión y la ansiedad, develando un déficit en las estrategias 
de afrontamiento del estrés. Como psicólogos, el saber ésto debe alertarnos ya que 
algunos utilizan el alcohol y las drogas para lograr su propósito. 

Estas sustancias por sus efectos psicológicos y fisiológicos, podrán generar 
dependencias en algunas víctimas que sean mas vulnerables a los efectos. El 
profesional de la salud mental tiene también aquí, un papel importante. 

Por otro lado, así como existen reacciones individuales ante íos desastres, también 
existen las colectivas. 

Todo individuo, cuando se incorpora a un conglomerado, piensa y obra de un modo 
inesperado a como actuaría individualmente. 

Cualquier suceso que se presente en una comunidad, es asimilado por íos individuos y 
transmitido según el grado de amenaza que represente y el grado de vulnerabilidad 
que se tenga. El sujeto como tal se ve enfrentado a la calidad y cantidad humana, Jo 
que significa tener en cuenta las diferencias individuales, la capacidad de control 
emocional que tenga y la capacidad de liderazgo de sus guías. 

Para el manejo de situaciones de desastre en una comunidad determinada, es 
importante saber que las situaciones son manejables, siempre y cuando se actúe 
frente a un grupo y la comunidad actúe como grupo, el cual tiene como características: 
la organización, la vinculación a normas, relaciones interpersonales estables y 
estructuradas. 

Cuando se funciona como grupo frente a una situación de desastre, los 
comportamientos están dirigidos a preservar la vida, restaurar y mantener los servicios 
esenciales, preservar el orden público y mantener elevada la moral comunitaria. 

Por el contrario, cuando los individuos no establecen relaciones interpersonales, ni 
tienen conductas reguladas, estamos frente a una masa o multitud, lo que hace casi 
imposible su manejo. 
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Los párrafos anteriores, producto de reflexiones realizadas por el Dr. Jorge Hemán 
Calderón Ocampo, Médico Psiquiatra Colombiano, refuerzan el enfoque de grupos que 
manejamos en los cursos de protección civil en Nafin, en los que dimos relevancia al 
líder circunstancial, a las reacciones individuales y al comportamiento y manejo del 
grupo como condición básica de salvamento. 

Entre los problemas que se presentan a nivel colectivo y que pueden Influir 
negativamente sobre las acciones de protección civil están: 

El Pa!lnlco Colectivo, caracterizado por una reacción aguda de terror en donde se 
acentúa la pérdidas del autocontrol, seguido por la huida irracional y asocial, que pone 
en peligro la estructuración psicológica del grupo y su supervivencia física. Esta 
situación de pánico puede presentarse cuando la gente no ve vlas de escape 
(evaclación) o cuando existen fallas en las comunicaciones de auxilio. 

En el periodo de preimpacto, cuando se conoce la amenaza (por ejemplo: una posible 
inundación producto del crecimiento de un río) se puede presentar gran confusión, 
indecisión para tomar medidas, sensación de impotencia y aumento de la ansiedad. 

Las personas pueden negar el riesgo o, por el contrario, presentar una actitud fatalista. 

Aparecen reacciones que fluctúan entre la hostilidad y el más estrecho acercamiento 
para planificar las medidas de apoyo. A veces puede aumentar el fervor religioso como 
elemento que aglutina y da seguridad. 

Cuando aparece la fase de alerta, es decir, cuando el peligro es inminente, se relatan 
cuadros de hiperactividad que bajan la funcionalidad de las personas, haciéndoles 
ineficientes. 

Durante el periodo de impacto o choque del fenómeno natural, las comunidades 
generalmente son dóciles a las órdenes de los socorristas y se fortalece la red social 
de ayuda. 
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En el período post-impacto se empiezan a presentar dificultades para mantener 
relaciones estables, dándose situaciones de hostilidad manifiesta. Se empieza a 
culpabitizar al Estado de la situación. 

Algunas comunidades, o parte de éstas, asumen el papel de víctimas y expresan el 
sentimiento de tener derecho a todo. Hay gran dependencia y baja iniciativa. La 
sensación de frustración crece, asl como su hostilidad. 

Se presenta también el llamado síndrome de desastre que ocurre cuando las 
personas parecen estar desorientadas. Vagan sin rumbo, son apáticas y sin voluntad 
propia. Presentan como reacciones: sorpresa, incredulidad, miedo, angustia y la 
búsqueda inconsciente de familiares y pertenencias, pasando por una serie de etapas 
contempladas como : trauma, estado de sugestión, estado de eUforia y ambivalencia. 

Bruno de Lima y Cols. (1987) (citado por Calderón, 1993, cap. 5 ) describen los 
periodos que se presentan durante el pos-impacto: 

A.-

B.-

c.-

Periodo herólco. Las personas son llamadas a actuar y desarrollan actitudes 
heróicas para salvar la vida y la propiedad, aumenta el altruismo y ta 
solidaridad. 

Periodo de luna de miel. Se extiende hasta los seis meses después de 
ocurrido el desastre. Hay fuerte sentimiento de solidaridad, grandes 
expectativas frente a la ayuda prometida. 

Periodo de desilusión. Con una duración entre dos meses a dos ª"os. Ante 
las promesas de ayuda no concretadas, aparecen sentimientos de frustración, 
fracaso, rabia, amargura. Se empieza a manifestar en el haber conductual la 
irritabilidad, el negativismo, el oposicionismo, la agresión y las actitudes 
violentas. 
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D.- Parfodo da reconstrucción. Los individuos y las comunidades asumen la 
responsabilidad de solucionar sus necesidades básicas de vivienda, educación, 
empleo y salud. Ante este panorama los individuos sienten la necesidad de 
verbalizar sus vivencias con la esperanza de aquietar sus emociones y como un 
medio de hacer claridad en lo ocurrido, lo que puede ser agravado por el 
llamado segundo desastre. 

E.· Segundo desastre. Se ha llamado segundo desastre a las consecuencias de 
tipo emocional que se derivan de la desorganización social y física de una 
comunidad destruída por una catástrofe, presentándose cuadros de carácter 
psicológico o psiquiátrico que obedecen a la incapacidad de hacer frente a 
todos los cambios sociales que ocurren subitamente. 

F.- Slndrome de desarraigo. 
Hace reración a la sensación de aniquifamiento dada por un cambio profundo y 
repentino que produce una pérdida del pasado del individúo y del aquí y el 
ahora. Le producen una sensación de extral'leza ante la pérdída de su sistema 
familiar, su entorno físico, la alteración de sus expectativas o el cambio 
profundo de estas estructuras, respondiendo a las nuevas y extral'las 
circunstancias con temor, intensas pesadillas nocturnas, reacciones depresivas 
y profundos sentimientos de culpa por estar a salvo cuando sus seres queridos 
perdieron la vida. 

Investigaciones derivadas de estudios realizados en Europa y América Latina han 
concluido que Individuos y familias, por igual, son vulnerables a las reacciones de tipo 
emocional. Se sabe que de las victimas de los desastres que presentan problemas 
mentales, entre un 20 a un 25% se recuperan prontamente, del 70 ar 75% presentan 
trastornos mentales transitorios de intensidad leve o moderada y entre el 5 y 10% 
desarrollan trastornos mentales persistentes o graves. ( op. cit. ) 

Otro aspecto de suma relevancia que involucra la participación no solo del Psicólogo 
sino tambien del Sociólogo, del Educador, del Economista y def Antopólogo, entre 
otros profesionistas sociales.se refiere a la participación ciudadana ante los desastres. 
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A continuación presento algunas ideas de un investigador mexicano que ha estudiado 
muy de cerca la protección civil , ubicando su problemática esencial como un proceso 
interrumpido de democracia , en donde la participación ciudadana juega un papel 
central. 

Daniel Rodrlguez Velazquez ( 1994) menciona: 

Los desastres son procesos sociales complejos, independientemente de ser 
provocados por fenómenos naturales o antropogénicos, y están encuadrados en el 
contexto de la vulnerabilidad global que remite a condiciones generales que expresan 
fragilidad de las sociedades para prevenir, mitigar y responder a Jos impactos de Jos 
desastres". 

" Las decisiones de política tienen una destacada influencia en Ja generación de 
danos, mismos que serían evitables en Ja doble pespectiva de corto y largo plazo si se 
integran el conocimiento científico y el conocimiento popular en un esfuerzo 
desaspecializado ". 

" La participación ciudadana en los paises subdesarrollados, en condiciones de 
desigualdad y conflicto se expresa constantemente en la movilización, con énfasis 
en Ja lucha por mejores condiciones de vida, reclamando reconocimiento en Jos niveles 
da decisión". 

" En el caso de la protección o defensa civil como estrategia predominante de 
respuesta Institucionalizada a los desastres, son múltiples las condiciones 
(ambientales, urbanas, hambre, económicas, etc.) que inciden en la vulnerabilidad de 
las polilicas gubernamentales en la prevención, no siempre orientadas a una visión 
integral del problema, como ocurre en la región latinoamericana". 

" México as un pals subdesarrollado, considerando los bajos y desiguales niveles 
de ingreso, los niveles de pobreza y otros indicadores socioeconómicos, que llenen un 
peso decisivo en Ja cuestión de los desastres". 
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• L.a participación ciudadana esti considerada en los ordenamientos jurfdlcoa Y 
programitlcoa de protección civil, a un nivel voluntario, auxllllll' y consultivo, 
sobre todo en el Amblto de la emergencia, sin facultades declsorla1 ". 

"Con la propuesta de organización social del actual régimen ( el autor se refiere al 
periodo 1966-1994) , el planteamiento general deriva de otra concepción de la 
participación, orientada bajo criterios de buscar nuevas relaciones entre el estado y la 
sociedad para combatir la pobreza. Por tal motivo Pronaaol ha adquirido un rol 
protagónico en la respuesta gubernamental a los desastres en la década de los 
noventa, sustituyendo la estructura formal planteada en el Sistema Nacional de 
Protección Civil ". 

" En 116.xlco la participación ciudadana. sin embargo, ha avanzado en múltiple• 
experiencias, por otros canales, como lo ilustran varios ejemplos de movilización de 
la sociedad civil como respuesta a los desastres y -sobre todo- a las decisiones de las 
autoridades·, teniendo como momento culminante la acción de las organizaciones 
urbanas que pugnaron por la reconstrucción habitacional después del terremoto de 
1965". 

Desde otro orden de ideas, Rodriguez ( Op. Cit.) sel'lala: "Es necesario reconocer la 
importancia del conocimiento popular, cotidiana e históricamente desarrollado por 
los pueblos ( y que llegó a ser descalificado por su caracter mágico y subjetivo ) en 
aspectos como la llamada medicina tradicional y la utilización racional de los recursos 
naturales, que aunado a la crisis de los paradigmas de la cientificidad, son 
reconocidos por la comunidad internacional como aportaciones sustantivas ". 

" Desde otra racionalidad, este tipo de conocimiento aporta datos para la prevención y 
mitigación de desastres, por lo que sumado dialécticamente el saber especializado y el 
popular, se podrá avanzar en una más eficaz y humanista respuesta ente las 
catástrofes: hay que superar el monólogo de los expertos, cuya principal - y en 
ocasiones única • interlocución, es la burocracia gubernamental, por lo que es preciso 
crear o ampliar canales de comunicación entre los investigadores y la sociedad ciVil ". 
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Como hemos podido observar a lo largo de la segunda parte de este apartado, el 
papel de las ciencias sociales, y más específicamente el de la psicología, es esencial 
para mitigar y resolver problemas que se presentan dentro de la esfera del 
comportamiento humano ante situaciones de desastre. 

El camino está identificado: las ciencias sociales jilstifican su papel en la 
pntvenclón de desastres. 

Yo encuentro dos vertientes sobre las que se puede incidir profesionalmente: la llnea 
normaliva representada por la Secretaría de Gobernación y la académica, 
representada por Institutos de Investigación, dentro de los que se encuentra, figurando 
en el más atto nivel, nuestra máxima casa de estudios. 

Linea Nomiativa. 

En la normatividad oficial: Oecrelos, Reglamento, Lineamientos, Programas, etc., se 
refleja de alguna forma la necesidad de considerar el comportamiento humano dentro 
de los planes y programas de trabajo de protección civil. Se habla de la necesidad de 
sensibilizarlos respecto a los peligros existentes; de capacitar formando brigadas de 
auxlflo y de convencer a los dirigentes de instituciones de incorporar pautas 
preventivas en su diario accionar. 

Lo que yo he podido investigar es que cuando se requiere llevar a la práctica estos 
lineamientos normativos emitidos por la Dirección General de Protección Civil, o se 
dificulta su adecuada concreción o se olvida incorporarlos en los programas. 

Sigo viendo en diversas instituciones bancarias que la capacitación del recurso 
humano en materia de desastres, se centra básicamente en la habilitación del personal 
"voluntario" en tópicos médicos como primeros auxilios o en operaciones contra 
siniestros como combate de incendios, rescate, etc. 
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No se ha logrado desarrollar una estrategia que considere los conceptos más 
relevantes del comportamiento humano ante desastres, ni formar brigadistas con 
mejores herramientas de acción para enfrentar y manejar grupos, ni en la habilitación 
del administrador de refugios temporales, menos en una campaña de difusión a la 
comunidad que toque éstos aspectos. 

Un ejemplo concreto de ésta última afirmación son los mensajes radiofónicos 
transmitidos a la población civil en relación con el recurso tecnológico denominado 
Sistema de Alerta Slsmlca (SAS). No se duda de la capacidad de respuesta del SAS 
a nivel tecnológico, la preocupación radica en que al parecer se sigue identificando 
que la solución a los problemas que involucran desastres son exclusivamente 
ingenieriles. Es decir, pareciera que basta indicar qué hacer en esos 50 segundos que 
tiene la población para actuar, para que automáticamente y sin consideración de las 
variables del comportamiento individual y colectivo, la población realice en esos 
segundos y con una efectividad absoluta, la serie de conductas de huida, 
autoprotección, alertamiento a terceros, etc., que necesariamente tendrán que 
efectuarse, según la particularidad del caso. 

Ignoran, deliberadamente o no, los sentimientos que pueden surgir ante el impacto del 
mensaje, las reacciones que pueden tener diferentes grupos humanos (por edades, 
sexo, posición social, etc.), y una serie de condiciones que pudieran ser más útiles 
para los sujetos de riesgo. 

Como punto adicional, es importante sei'\alar que las dos instancias de capacitación 
consideradas de mayor prestigio, a saber: el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, (CENAPRED) brazo técnico de la Secretaría de Gobernación en materia de 
investigación, difusión y capacitación, y el Centro Nacional de Capacitación de la Cruz 
Roja Mexicana (CENCAD) reconocido como el mejor en América Latina, contemplan 
en sus programas de capacitación solo estas tres líneas : 

1) La administrativa • normativa, dentro de la cual ofrecen cursos y talleres de 
señalización de emergencia, y elaboración de programas de protección civil, 
bajo los parámetros oficiales. 
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2) La médica, en la que integran los cursos de primeros auxilios, rescate, atención 
y traslado de lesionados, entre otros. 

3) La técnico - ingenieril, donde aglutinan cursos de disef\o de escenarios de 
riesgo y simulacros de emergencia, extinción de incendios, evacuación de 
inmuebles, y formación de brigadas. 

Considero en relación a ello que hoy día esas instituciones cuentan con los elementos, 
la experiencia y la capacidad para abrir un cuarto enfoque dentro del cual desarrollen 
una estrategia que conlleve a la concreción de cursos, talleres, conferencias, 
seminarios, etc .. en donde aborden directamente el comportamiento humano frente a 
desastres, las reacciones más comunes de las víctimas, los sentimientos de los 
socorristas y personal de rescate, los elementos a considerar desde el factor humano 
en la planeación y operación de un refugio temporal, etc. 

Linea Ac;adémlca. 

Los orígenes del análisis social de los desastres como campo de investigación se 
reconocen en estudios generados a partir de la década de los 40's en Estados Unidos 
de Norteamérica. 

En América Latina el estudio social de los desastres es un campo de investigación que 
hasta hace poco no había recibido atención por parte de investigadores de la misma 
región (Maskrey, 1993). 

Es en la década de los 80's, con la ocurrencia de nuevos desastres de gran magnitud 
(las inundaciones y sequías asociadas al fenómeno del nif\o que afectaron a muchos 
países de América del Sur en 1962 y 1963, el terremoto de Popayán, Colombia en 
1983, el desastre de Armero, Colombia en 1985 y el terremoto de México en ese 
mismo ano, para citar solo algunos), que muchas Instituciones de Investigación y 
Centros de Promoción del Desarrollo se vieron obligados a interpretar e investigar la 
nueva realidad en que se encontraron envueltos. 

_, ..• - :1-· 
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Es para hacer frente a ésta realidad que en agosto de 1992 se reunieron 
Representantes de diez Instituciones, entre ellas la UNAM, dedicadas a la promoción 
de un enfoque social hacia el estudio de los desastres, con el fin de constituir una red 
de colaboración lnterinstituclonal e interdisciplinaria: La Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina (La Red). 

Independientemente de los diversos enfoques teóricos con que abordan los estudios 
de los desastres, podemos decir que La Red parte del principio de que los desastres 
no son naturales, son producto de la convergencia, en un momento y lugar 
determinado, de dos factores: riesgo y vulnerabilidad. 

Por riesgo se entiende cualquier fenómeno de origen natural o humano, que signifique 
un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada. 

Vulnerabilidad denota la incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante 
el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 
Incapacidad para adaptarse a ese cambio, mismo que para la comunidad constituye un 
riesgo. La vulnerabllldad determina la intensidad de los dallas que produzca la 
ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad. 

En este sentido, el que ocurra un desastre en una comunidad " X " no depende 
solamente de la presencia del fenómeno natural (sismo), sino también de lo vulnerable 
que sea esa comunidad ante ese fenómeno. 

Para fines del estudio cientifico, esta vulnerabilidad de las comunidades que podria 
llamarse global, se subdivide según Wilches-Chaux ( en Maskrey, 1993, cap. 2 ) en : 

Vulnerabllldad Natural: Es intrfnseca a todo ser viva, está determinada por los lfmiles 
ambientales dentro de los cuales es posible la vida y por las exigencias internas del 
propio organismo. 
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Yu!nerabllldad Flslca: Se refiere especialmente a la localización de los 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras 
flslcas para "absorber" los efectos de esos riesgos. 

VU!nerab!lldad Económica: Se refiere a que los sectores económicamente más 
deprimidos de la humanidad son, por esa misma razón, los más vulnerables frente a 
los riesgos naturales. 

VU!nerab!lldad Social: Es el nivel de cohesión interna que posee una comunidad. Una 
comunidad es socialmente vulnerable en la medida en que las relaciones que vinculan 
a sus miembros entre sí y con el conjunto social, no pasen de ser meras relaciones de 
vecindad física, en la medida en que estén ausentes los sentimientos compartidos de 
pertenencia y de propósito, y en la medida en que no existan formas de organización 
de la sociedad civil que encamen esos sentimientos y los traduzcan en acciones 
concretas. 

Yulnerabllldad Polltlca: lntimamente ligada a la anterior, constituye el valor recíproco 
del nivel de autonomía que posee una comunidad para la toma de decisiones que la 
afectan. Es decir que, cuanto mayor sea esa autonomía, menor será la vulnerabilidad 
politica de la comunidad. 

yY!nerabllldad Técnica: Se refiere a lo cercano o lejano que resulta allegarse de 
infonnación cientifica. Está ligada con la ffsica y la económica. Por ejemplo, la 
ausencia de diseflos y estructuras sismo-resistentes en zonas propensas a terremotos 
puede deberse a la carencia de recursos económicos, pero también a la falta de 
información tecnológica para desarrollar construcciones seguras. 

VU!nerabll!dad Ideológica: La respuesta que logre desplegar una comunidad ante 
una amenaza de desastre "natural", depende en gran medida de la concepción del 
mundo y de la concepción sobre el papel de los seres humanos en el mundo - que 
posean sus miembros. 
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Si en la ideologla predominante se imponen concepciones fatalistas, según las cuales 
los desastres "naturales" corresponden a manifestaciones de la voluntad de Dios, 
contra las cuales nada podemos hacer los seres humanos, o si se piensa que " esté 
escrito " que deben suceder; las únicas respuestas posibles serán el dolor, la espera 
pasiva y la resignación. Si, por el contrario, la voluntad humana encuentra cabida en 
las concepciones existentes, si se reconoce la capacidad de transformación del mundo 
que, a veces para bien, a veces para mal, ha desplegado la humanidad a través de su 
existencia, y si se identifican las causas naturales y sociales que conducen al 
desastre, la reacción de la comunidad podrá ser más activa, más constructiva, más de 
" rebelión " contra lo que parece inevitable. 

Vulnerabllldad Cultural: Se refiere por lo menos a dos aspectos: el de la idiosincrasia 
de una comunidad en particular y a la influencia de los medios masivos de 
comunicación en la manera en que las comunidades se relacionan entre si y con el 
medio natural y social en que se hallan inmersas, y el papel de los mismos en la 
configuración de una identidad cultural tal y como es. 

Como un ejemplo muy significativo, relata Wilches-Chaux (en Maskrey,1993, cap. 2) 
que "si para algo han servido los desastres en Colombia, es para que la mujer 
saque a flote toda su capacidad de liderazgo, toda su creatividad y todas sus 
posibilidades frente a los retos de la crisis". 

La vulnerabllldad educativa: Se refiere al papel que juegan los sistemas educativos 
como facilitadores o bloqueadores de respuestas efectivas ante casos de desastres. El 
mismo autor señala que en muchos de sus contenidos, nuestra educación, lejos de 
contribuir a que las personas reconozcan la validez de sus experiencias cotidianas 
como fuentes de conocimiento y como herramientas válidas para enfrentar el reto del 
mundo, se empeña en suplantarlas por "verdades" que no corresponden a nuestra 
realidad concreta y tangible y que, por el contrario, fortalecen el sentimiento de que la 
nuestra "la viviente, la popular, la de uso"- es una realidad marginal, de segunda 
categoría, válida únicamente en la medida en que logre imitar esas "verdades" 
académicas. 



129 

yulnerabi!idad Ecológica: los modelos de desarrollo actuales, no basados en la 
convivencia, sino en la dominación por destrucción de los recursos del ambiente, tenia 
necesariamente que conducir a unos ecosistemas por una parte altamente 
vulnerables, incapaces de ajustarse internamente para compensar los efectos directos 
o indirectos de la acción humana y, por otra, altamente riesgosos para las 
comunidades que los explotan o habitan. 

La Vulnerabilidad Institucional: Se refiere a la obsolescencia y rigidez de las 
instituciones, especialmente las jurídicas. 

Con todo lo mencionado respecto a las diversas vulnerabilidades creo que ha quedado 
claro, que el problema de nuestra debilidad ante el desarrollo de la naturaleza y de la 
historia, tiene sus ralees en nuestras estructuras materiales y mentales; que no 
podemos " disecar " linealmente la realidad para explicar y enfrentar 
fragmentariamente los fenómenos que la agobian, sino que debemos aproximarnos a 
ella - y a nosotros mismos dentro de ella - con una visión global y coherente. 

Recordemos que nosotros no somos observadores externos de la vulnerabilidad 
global, sino por el contrario, sus protagonistas. Somos elementos del sistema complejo 
que llamamos" realidad ".Como tales, en cierta medida, individualmente somos un 
" resumen " cualitativo de las múltiples vulnerabilidades que hemos enumerado. 

En consecuencia no podremos actuar sobre el sistema, si no somos capases de 
actuar sobre nosotros mismos: Es aqui donde el papel del psicólogo se 
potenclallza y proyecta su misión eminentemente humanistica en la prevención 
de desastres. 

Considero que nuestro papel, bajo éste enfoque social de los desastres, se centra en 
enriquecer con estudios de toda índole, la comprensión de las vulnerabilidades social, 
cultural, ideológica y educativa, generando estrategias que contrarresten los riesgos a 
los que estamos expuestos, en aras de un desarrollo social más seguro y duradero. 
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CONTRIBUCION 

Después del arduo e interesante trabajo intelectual en el que me vi Inmerso para 
desarrollar et apartado anterior, mismo que me dejó la percepción de que falta 
demasiado por hacer en el campo de la conducta humana ante desastres, me resulta 
difícil el responder de una manera determinante a las preguntas: ¿ Realmente valló la 
pena desarrollar la estrategia de Intervención aqul reportada?, ¿Puedo afirmar 
que sirvió de algo ? 

En respuesta a estas preguntas presento algunos comentarios que considero pueden 
dar significado al trabajo profesional que he desarrollado, señalando lo que a mi juicio 
he aportado. 

A la Protección Civil : 

Demuestro que la psicología como ciencia social no resulta ser inmadura, demasiado 
conceptual, ni incapaz de aportar elementos concretos y útiles a su campo. 

Explico por qué la psicología aplicada puede enriquecer la visión técnica actual de la 
protección civil, en dos áreas: 

La primera, aportando los conocimientos del proceso enseñanza-aprendizaje y de las 
implícitas en el trabajo con grupos y en el área de la capacitación. 

La segunda, evidenciando la necesidad de ponderar las caracterlstlcas, Ja 
vulnerabilidad y los aspectos afectivos de la persona ante situaciones de riesgo, como 
condición indispensable en la elección de los responsables de implantar programas de 
protección civil en Jos distintos ámbitos, ya que como se probó, el delegar una 
responsabilidad y habilitar a las personas en las técnicas que tienen que aplicar en un 
momento dado, no garantiza que éstas sean empleadas con total eficacia cuando se 
requiera. 
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A la Pslcologla : 

Le retroalimento sobre el quehacer del psicólogo en el ámbito laboral, así como de 
nuestro papel como solucionadores de problemas en la realidad cotidiana, como 
agentes de cambio y como pioneros de áreas de trabajo que tradicionalmente no han 
sido consideradas como nuestras, y de donde la ciencia psicológica aplicada puede, a 
partir de experiencias como ésta, ampliar sus líneas de investigación y derivar 
procedimientos sistematizados y fundamentados que sean viables, a su vez, de 
aportar soluciones prácticas para los problemas que nos aquejan. 

A los Psicólogos en Formación : 

Dono una línea de trabajo psicológica aplicable a la protección civil, que puede ser 
retomada, cuestionada y/o enriquecida con los conocimientos que poseen. Les invito a 
reflexionar sobre la necesidad de acrecentar los alcances de la ciencia aplicada y de la 
práctica profesional como el mejor camino para saber hacer. Y quizá hasta genere en 
ellos la perspectiva de que la psicologfa puede aplicarse prácticamente a toda 
situación en donde esté inmerso el ser humano. 

Seiialo que el trabajo interdisciplinario es vital en materia de protección civil y que el 
psicólogo es pieza fundamental en éste, por ser el especialista del comportamiento 
humano. 

A cualquier Persona que Lea este Reporte: 

Le obligo a reflexionar sobre el "hambre" que sentimos muchas personas de ser 
tomados en cuenta y entendidos cabalmente como los seres humanos que somos, en 
todos los ámbitos en que estamos inmersos. 
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En Conclusión el Reporte: 

Demostró que existe la factibilidad de que los conceptos de la ciencia psicológica se 
apliquen y concreticen en programas y cursos de acción especificas. 

Brindó elementos para balancear dentro de la protección civil, la participación de las 
ciencias llamadas duras e ingenieriles, con las ciencias sociales, en un escenario de 
trabajo muy especifico. 

Aportó ( hasta donde se por intercambio de información en el medio) el primer esfuerzo 
de capacitación en protección civil con un enfoque realmente humanístico, a diferencia 
de otros programas que imprimen una fuerte carga de conceptos y técnicas médicas e 
ingenieriles. 

Sentó bases firmes para que et psicólogo justifique su incursión en tópicos de 
prevención de desastres y protección civil. 

Proporcionó elementos básicos para que el personal que está inmerso en este 
quehacer, reconceptualice su trabajo rescátando algunos valores olvidados por la 
rutina, como los de altruismo e igualdad de la condición humana, no sólo ante 
situaciones de desastre. 

Por último, deseo cerrar sei\alando que: La protección civil es un camino que 
nos ensena cuán vulnerables somos ante los desastres causados por nosotros 
mismos en nuestra ambición desmedida por dominar a la naturaleza, y nos abre 
un espacio critico para cuestionamos el sentido de la civilización y el 
"desarrollo". · 
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