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Abstract
Every year in the world thousands of lives are lost as a result of natural 
disasters, many of them derived from the lack of knowledge of pheno-
mena and others due to the existing social reality, for these reasons, 
this article seeks to reflect on human vulnerability to natural disasters, 
from the socio-communicational perspective, taking as reference some 
considerations in Peru. For this, the documentary methodology of phe-
nomenology was used, assuming a heuristic position of the field of cri-
tical rationality. The findings made it possible to determine «sine con-
troversia» that natural phenomena are irreducible, therefore, a disaster 
management system focused on a socio-communicational approach will 
reduce vulnerability, based on mass communication to educate citizens, 
information systems technology to reduce tensions during the catastro-
phe and an emergency social information model for the recovery of the 
impacted territory with community resilience. 

Keywords: Peru, natural disasters, vulnerability, social-communicatio-
nal, information

RESUMEN
Cada año en el mundo se pierden miles de vidas como consecuencia 
de desastres naturales, muchos de ellos derivados por el desconoci-
miento de los fenómenos y otros por la realidad social existente, por 
estos causales, este articulo procura reflexionar sobre la vulnerabilidad 
humana ante los desastres naturales, desde la perspectiva socio-co-
municacional, tomando como referencia algunas consideraciones en 
Perú. Para ello, se usó la metodología documental de la fenomenología 
asumiendo una postura heurística del campo de la racionalidad crítica. 
Los hallazgos permitieron determinar «sine controversia» que los fenó-
menos naturales son irreducibles, por tanto, un sistema de gestión de 
desastre centrado en un enfoque socio-comunicacional permitirá redu-
cir la vulnerabilidad, fundamentado en la comunicación en masa para 
educar al ciudadano, sistemas de información tecnológica para reducir 
las tensiones durante la catástrofe y un modelo de información social de 
emergencia para la recuperación del territorio impactado con resiliencia 
comunitaria.

Palabras claves: Perú, desastres naturales, vulnerabilidad, socio-comu-
nicacional, información 
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INTRODUccIÓN

Los efectos producidos por los 
desastres naturales están direccio-
nados por los niveles de la vulnerabi-
lidad humana y de bienes materiales 
configurados por el hombre, es una 
relación de fenómeno natural no mo-
dificable por el hombre y vulnerabi-
lidad susceptible por las actividades 
antrópicas, a partir de este hecho, 
cuando ocurren los cambios se pue-
de introducir el término «desastre», 
pues ocurren pérdidas humanas, de 
bienes materiales y afectación di-
recta al ambiente. Es decir, puede 
ocurrir un fenómeno natural intenso, 
pero no necesariamente ocurre un 
desastre humano, de allí deriva que 
podamos clasificar las catástrofes 
en: naturales, seminaturales y antró-
picas (Capacci & Mangano, 2015. p. 
37). Durante los desastres naturales 
la existencia de pérdidas humanas 
ha estado relacionada con la vulne-
rabilidad debido a las condiciones 
socio-económicas de los individuos 
impactados, esta se puede reducir de 
cierto modo con el empoderamiento 
de información a comunidades po-
tencialmente afectadas, puesto que, 
con la sistematización de la informa-
ción científica sobre desastres natu-
rales provista a las comunidades las 
relaciones de poder cambian, es de-
cir, se dinamizan las relaciones socia-
les y estas se vuelven más participa-
tivas (Morales, 2016, p. 52) en tanto, 
pudiesen incidir en la reducción de la 
vulnerabilidad durante la ocurrencia 
de una catástrofe natural.     

 Los desastres naturales 
generan profundas alteraciones so-
cio-económicas en las comunidades 
afectadas, donde los daños físicos a 
seres humanos y bienes materiales 
son más frecuentes, que el impacto 

sobre los flujos productivos (Ignacio 
& London, 2021, p. 43), sin embargo, 
esto se puede disminuir a través del 
empoderamiento informativo de las 
comunidades más vulnerables. Por 
tal razón, este articulo pretende re-
flexionar sobre la vulnerabilidad hu-
mana ante desastres naturales desde 
una perspectiva enfocada en las re-
laciones sociales y comunicacionales 
de las poblaciones impactadas por 
los fenómenos, para ello, hace un 
recorrido referencial por la clarifica-
ción conceptual del término desas-
tre natural con el propósito de dejar 
asentada la postura científica de la 
fenomenología que ha estado con-
currentemente desviada, para luego, 
presentar las relaciones existentes 
entre vulnerabilidad, amenaza y co-
municación, y finalmente considerar 
la postura significativa respecto al 
manejo de la información, donde la 
gestión de riesgos antes, durante y 
después de los desastres represen-
ta una acción critica para disminuir 
la vulnerabilidad humana, se expo-
nen también, algunas consideracio-
nes de gestión de desastres en Perú 
donde el uso de la comunicación de 
masas ha jugado un rol de primera 
línea. Para el logro de los propósitos 
se utilizó una metodología basada en 
la revisión documental de artículos 
indexados sobre la fenomenología, 
asumiendo una postura crítica a tra-
vés de la valoración heurística.      

APROXIMAcIÓN A LA cON-
cEPTUALIZAcIÓN DE DESAS-

TRE NATURAL

Antes de entrar en profundidad a 
analizar el propósito de este estudio, 
es necesario clarificar la definición 
del término desastre natural frecuen-
temente confundido por los medios 
de comunicación, políticos, estudian-
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tes, ciudadanos comunes e inclusi-
ve por individuos de la comunidad 
académica, de hecho en un estudio 
bibliométrico realizado por Chmutina 
& von Meding en 559 publicaciones 
científicas y académicas, encontra-
ron que el termino preferencial y je-
rarquizadamente es usado de tres 
maneras: 1. describir desastres natu-
rales y peligros inducidos por el hom-
bre; 2. usar la expresión para aprove-
char la popularidad entre seguidores; 
y 3. realizar críticas y análisis de la 
expresión del termino como tal (2019, 
p. 283). Esto supone una verdadera 
desviación a la aproximación con-
ceptual del término, cuya realidad 
implica aumentar los riesgos con 
afectación humana, pues, al no te-
ner clara su acepción, se incurre que 
cualquier medida política o personal 
para paliar los efectos, sea inefectiva 
o simplemente se haga inversión de 
recursos financieros que no tengan 
efectos positivos. 

Comúnmente el término «desas-
tre natural» es confundido con «fenó-
meno natural», el primero, es la con-
secuencia o resultado del segundo, 
pues estos son aquellos que generan 
cambios en los procesos de la natu-
raleza, son de origen natural, es decir, 
no creados por el ser humano (Villa-
fuerte, Palacios, Arias, Arteaga, Cruz 
& Palma, 2020 p. 106), son parte de la 
dinámica de la Tierra, mientras que el 
desastre natural aunque es causado 
por el fenómeno natural, es mayor-
mente condicionado, aumentado o 
propiciado por una acción antrópica, 
como: la no planificación urbana o ru-
ral, errores técnicos o tecnológicos, 
guerras, contaminación, incendios, 
explosiones, accidentes industria-
les, exposición a la línea de peligro y 
cualquier condición o acto inseguro 
ejecutado por el hombre. La situa-
ción presentada en la confusión de 

términos radica en lo arraigado en la 
sociedad en el uso del mismo –sobre 
todo en los medios de comunicación- 
que ejercen una gran influencia social 
mediante la convivencia noticiosa. Es 
importante destacar, que las pérdi-
das humanas, culturales, económicas 
y materiales producidas por desas-
tres consecuentes de fenómenos na-
turales, ocupan un territorio con ac-
tividad socio-productiva, por tanto y 
de efecto así es, la territorialidad con 
sus características específicas y ras-
gos sociales, está vinculada a los de-
sastres naturales (Molina, Constanzo 
& Inostroza, 2018, p. 192)1

y los medios de subsistencia. 
Como se observa los enfoques con-
ceptuales de organismos interna-
cionales orientados a apoyar la re-
ducción de riesgos, formulan una 
acepción basada en principios fun-
cionales, más que en la naturaleza 
científico-social de los eventos natu-
rales y sus consecuencias.   

Trataremos entonces de apro-
ximarnos a una conceptualización 
dialéctica, concertada a partir de los 
análisis institucionales globales inter-
venida desde la génesis del fenóme-
no como tal y sus implicaciones so-
ciales, en este sentido, los desastres 
naturales como consecuencias de fe-
nómenos son eventos de la dinámica 
planetaria, como geológicos, hidroló-
gicos, meteorológicos y biológicos, 
que por su localización y severidad 
afectan socialmente las actividades 
humanas y de todos los seres vivos 
y sus dimensiones están asociadas o 

1 Es importante conocer que la territorialidad 
es el producto del acontecer social evolutivo 
del hombre, de hecho, ha ocupado los espacios 
históricamente, por ello Molina, Constanzo & 
Inostroza proponen: “fortalecer y complementar 
las diversas aproximaciones al fenómeno de los 
desastres naturales y repensar el rol que tiene la 
territorialidad, al reflexionar localmente sobre 
riesgo, vulnerabilidad, adaptación y resiliencia 
(Ibíd. p. 203)
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no a la intervención antrópica, 
produciendo vulnerabilidad al ser hu-
mano. Estos fenómenos o elementos 
del medio ambiente no se pueden 
modificar, porque son propios de la 
geodinámica interna y externa del 
planeta en su evolución como cuer-
po celeste, en general los fenómenos 
son considerados amenazas depen-
diendo de su severidad. El fenómeno 
natural como tal no se puede redu-
cir, sin embargo la vulnerabilidad se 
puede modificar mediante la gestión 
del riesgo, debido a que, es función 
de ordenamiento del espacio y de 
la toma de medidas preventivas, ya 
que algunos fenómenos naturales 
son predecibles, en consecuencia se 
pueden mitigar las consecuencias, 
mediante la planificación y ordena-
miento del territorio (Vásquez & Del-
gado, 2021). 

Los fenómenos naturales si bien 
son frecuentes, constantes y de un 
poder más allá del alcance humano, en 
ocasiones no causan desastres, pues 
el termino desastre implica la supera-
ción de las capacidades humanas y 
por ende requiere de ayuda interna o 
externa al espacio donde ocurrió, es 
así como algunos fenómenos natura-
les pueden ser muy poderosos, pero 
no causan daño por estar alejado de 
asentamientos o de actividad huma-
na. En el Perú entre los fenómenos 
naturales más frecuentes tenemos, 
los geológicos: como sismos, aludes 
y deslizamientos por desertificación 
de vertientes y lluvias, y fenómenos 
de licuefacción, entre otros; meteo-
rológicos: tormentas, inundaciones, 
coladas de lodos o «huaicos», ne-
vadas y sequias, y biológicos: como 
pestes, epidemias y pandemias. La 
vulnerabilidad ante estas amenazas 
naturales, se ve incrementada por las 
condiciones socio-económicas de al-
gunos centros urbanos y rurales, que 
se han desarrollado con poca o sin 

ninguna atención a políticas de or-
denamiento territorial o sanitario, por 
lo que generan grandes pér pérdidas 
humanas, de infraestructura y eco-
nómicas que impactan la resiliencia 
ciudadana.

Durante el año 2011, el Perú apro-
bó y promulgó la Ley N° 29664, que 
crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres-SINAGERD, 
en su articulado presenta los objeti-
vos, los principios y define la acción 
de Gestión de Riesgo de Desastre, 
dentro del marco de referencia legal 
y operacional, como:   

«Un proceso social cuyo fin último es la 
prevención, la reducción y el control perma-
nente de los factores de riesgo de desastre 
en la sociedad, así como la adecuada prepa-
ración y respuesta ante situaciones de de-
sastre, considerando las políticas nacionales 
con especial énfasis en aquellas relativas a 
materia económica, ambiental, de seguridad, 
defensa nacional y territorial de manera sos-

tenible» 

En el texto legal, incentiva la pro-
moción, la difusión de estudios e 
investigaciones relacionadas con la 
generación del conocimiento para la 
gestión del riesgo de desastres, sin 
embargo, la política comunicacional 
de masas para dicha gestión a po-
blaciones vulnerables en la realidad 
pragmática es escueta. En tal senti-
do, la acción de liderazgo del sistema 
antes, durante y después del desas-
tre es apenas perceptible, indicando 
que no existe una verdadera acción 
comunicacional y vinculación del go-
bierno nacional regional y local para 
prevenir y reducir los riesgos con 
apoyo informativo que incremente la 
resiliencia ciudadana (Isla, 2018, p. 
137).   

LA VULNERABILIDAD, AME-
NAZA NATURAL Y cOMUNI-

cAcIÓN

 La vulnerabilidad es un término 
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con acepción polisémica, sobre todo 
cuando está dirigido a los seres hu-
manos, debido a que su uso produce 
estigmatización social cuando es re-
ferido a un individuo o colectivos de 
dentro de la comunidad, sobre todo 
cuando se habla de grupos vulnera-
bles el cual denota una condición so-
cio-económica, como pobreza o po-
breza extrema ya que inferiorizamos 
su capacidad mental y su corporali-
dad (Estay, 2021, p. 147). También, el 
termino es frecuentemente utilizado 
cuando un grupo social habita en cir-
cunstancias donde es susceptible a 
estar impactado negativamente por 
algún fenómeno natural, general-
mente está relacionado con la con-
dición socioeconómica del individuo. 
La vulnerabilidad ante desastres na-
turales afecta la seguridad social, los 
bienes y produce ingentes pérdidas 
financieras, que según investigacio-
nes recientes a nivel global los fenó-
menos extremos están aumentando 
en intensidad con el tiempo, a la par 
de producir mayores desastres y por 
consiguiente existe un aumento de la 
vulnerabilidad personal y física ante 
las amenazas naturales (Ali, Kuriqi & 
Kisi, 2020, p. 7). Es urgente, reunir 
mayores esfuerzos tanto de la go-
bernanza, comunidad científica, así 
como el propio esfuerzo y voluntad 
de los individuos de la comunidad 
como formadores de sociedad para 
mitigar los impactos producidos.   

 La vulnerabilidad es una ac-
ción vinculada proporcionalmente a 
la condición de la población en riesgo 
social, pues, los más expuestos ante 
desastres naturales son aquellos que 
su condición económica y ubicación 
en espacios de hábitat son de mayor 
incertidumbre, por ello, los términos 
de vulnerabilidad y amenazas son 
correlativos y regresivos, de allí que 
en opinión de Díaz el riesgo, la ame-

naza y la vulnerabilidad son términos 
indisociables, este autor define vul-
nerabilidad como las características, 
circunstancias y contextos  de grupos 
sociales, comunidad,  colectivo, sis-
tema o bienes que son susceptibles 
a los efectos dañinos de la amenaza 
de un fenómeno natural o antrópico 
(2018, p. 1). La gobernanza sobre un 
territorio es responsable de las po-
líticas de seguridad para la gestión 
de riesgos para reducir la vulnerabi-
lidad humana y de los bienes de un 
centro poblado o espacio rural, ésta 
debe ejecutar acciones mediante la 
planificación para ordenar el territo-
rio, adicionalmente como responsa-
bilidad intrínseca debe fomentar el 
conocimiento a la población de los 
fundamentos teóricos y quehaceres 
estratégicos de los fenómenos natu-
rales para reducir la vulnerabilidad.

En muchas ocasiones las entida-
des gubernamentales no tienen cla-
ro los objetivos, misión y visión en la 
gestión de riesgos, por lo que incu-
rren en medidas solo reactivas ante 
la potenciación y ocurrencia de un 
desastre natural. Las sociedades vul-
nerables están a la espera del mejo-
ramiento de las capacidades de res-
puesta en tiempo real de organismos 
gubernamentales ante los desastres 
naturales, estas deberán ser perma-
nentes para hacer frente a los he-
chos, ya que muchos fenómenos son 
impredecibles o los efectos de estos 
requieren de mucho tiempo para la 
recuperación, por tanto, la continua 
acción de los fenómenos naturales 
atenta contra la cotidianidad y desa-
rrollo de la sociedad (Cruz, 2021, p. 
28). Por ello, la vulnerabilidad es un 
término relacionado con el ámbito 
político y social, es decir, la reducción 
de la vulnerabilidad va a depender de 
la capacidad de acción política en la 
gestión del riesgo ante el fenómeno 
natural, a la vez de la capacidad de 
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resiliencia ciudadana en procura 
de la recuperación social en términos 
de contribución individual. En gene-
ral, la prevención para reducir la vul-
nerabilidad en opinión de Abad, Mar-
tínez, Obregón, Palacios, Analuisa 
& Flores es responsabilidad moral y 
política de la sociedad científica que 
se encarga de generar propuestas 
viables ante el riesgo; también de la 
sociedad civil que es el sector impac-
tado y de los organismos guberna-
mentales, juntos permitirán afrontar 
con mayor eficiencia la gestión del 
riesgo (2018, p. 38). 

En los actuales momentos don-
de la crisis climática que provoca 
el calentamiento global del plane-
ta está avanzando de una forma sin 
precedentes, acelerándose de forma 
peligrosa. Este aumento de la tem-
peratura promedio global afecta los 
océanos y como consecuencia se 
incrementan los fenómenos meteo-
rológicos en número e intensidad, 
causando mayores y desproporcio-
nados desastres. Por tal motivo, se 
hace necesario la gestión eficiente 
de riesgos para reducir la vulnerabi-
lidad, adicionalmente los problemas 
de crecimiento demográfico anárqui-
co que experimentan muchas regio-
nes, aumentan la vulnerabilidad ante 
las amenazas naturales. En muchos 
países en vías de desarrollo el ries-
go es mayor, pues, el aumento de-
mográfico acelerado de la población 
urbana está por encima del promedio 
mundial, incrementando exponen-
cialmente la vulnerabilidad (Matura-
na, 2011, p. 546). Una aseveración 
importante es que, en la medida que 
las comunidades van creciendo y de-
sarrollándose, las relaciones entre 
individuos y la comunidad se hacen 
más complejas para atender las ac-
ciones que ocurren ante los fenóme-
nos naturales, esto aumenta signifi-

cativamente la vulnerabilidad ante la 
amenaza (Estrada, Chumpitaz, Cos-
sio, Machacuay & Ore, 2021, p. 233), 
inclusive aumenta la posibilidad de 
ocurrencia de desastres producidos 
por la misma acción antrópica, es 
decir, la dinámica comunitaria com-
pleja es un factor determinante para 
los planes de gestión de riesgos ante 
desastres naturales.

La amenaza como fenómeno na-
tural es probabilística e irreductible, 
mientras que la vulnerabilidad está es 
función directa de factores socioeco-
nómicos, ambientales y conocimien-
tos sobre el tema, por tanto, se debe 
trabajar desde el enfoque de reduc-
ción de indicadores que promuevan 
la disminución del riesgo. De hecho 
las acciones preventivas constituían 
un paradigma, al tratar de modificar 
la amenaza, usando teorías probabi-
lísticas y otros métodos de la ciencia 
en el pasado, al transcurrir el tiempo, 
la prevención se enfocó en reducir 
los parámetros que se consideraban 
actuantes en la vulnerabilidad de la 
población, como estructuras sismo-
rresistentes para soportar movimien-
tos sísmicos hasta cierto grado de 
energía, reubicación de comunida-
des ante la ocurrencia de desastres 
y otros, (Frenkel, p. 2019, 184). Los 
pasos necesarios para reducir la vul-
nerabilidad están vinculados a la re-
visión de potenciales ocurrencias en 
un espacio determinado, para sub-
siguientemente realizar un análisis 
de riesgo, simulando escenarios de 
afectaciones y como medida final es-
tán las actividades preventivas, sean 
físicas o sociales con sus respectivos 
costos asociados.   

Democratizar la gestión de de-
sastres naturales permite la partici-
pación colectiva o masiva de las co-
munidades, dentro de los aspectos 
colaborativos en la gestión por este 
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actor importante se encuentran: la 
capacidad de participar con mano de 
obra y orientaciones especificas en 
la construcción de refugios, preparar 
espacios de atención medica des-
pués de la ocurrencia del fenóme-
no, también constituye un agente de 
comunicación importante en tiempo 
real de las necesidades requeridas 
para dar respuesta inmediata ante 
situaciones que ameritan apoyo. Si 
bien es cierto, que existen limitan-
tes en la preparación técnica en mu-
chos miembros de la comunidad para 
atender desastres naturales, la inter-
vención se presenta como la suma 
de acciones y esfuerzos colectivos 
ante la ocurrencia de tragedias de 
cualquier tipo. Por ello concordamos 
con las conclusiones de Javier, Yuli 
& Contreras quienes afirman que la 
confluencia dialógica y comunicativa 
de muchos miembros de una comuni-
dad, más que la suma de habilidades 
específicas para ejercer una tarea en 
las emergencias ante desastres, re-
presenta enfrentar en común las di-
ficultades para coordinar estrategias 
efectivas que propenden soluciones 
(2022, p. 240)2.  Lo cierto del caso, 
es que en extremis las comunidades 
son el grupo social más interesado en 
generar menos impacto y posterior 
resiliencia para la recuperación de su 
territorio afectado y seguro que, con 
entrenamiento masivo pueden hacer 
mucho trabajo para reducir el riesgo.

Otro aspecto importante a des-
tacar, adicional a la reducción de la 
vulnerabilidad con la participación de 
la comunidad, son los efectos sobre 
la salud mental de las poblaciones 
afectadas, tanto así, que esta ha sido 
considerada como un problema de 
salud pública tan prioritario como la 
salud física de las víctimas (Minoletti, 
Alvarado, Vitriolo, Sierralta, Bass, & 
Calvo, 2018, p. 337). Se ha demos-

2 … “Ante las múltiples crisis contemporáneas 
la capacidad de las comunidades de organizarse 
políticamente se presenta como oportunidad capaz 
de acordar las estrategias que permiten afrontar 
acertadamente los retos ante desastres naturales. 
Entonces, ante cualquier imposición económica 
y política derivadas de estructuras verticales de 
poder, se prefieren modelos de gestión horizontales 
que capaciten a las sociedades para legitimar las 
acciones” (Javier, ob. cit. p. 241)

trado prevalencias de alteraciones 
emocionales y/o deterioro funcional 
de la población subsiguientemente al 
desastre, de allí se comprueba que la 
participación democrática y desinte-
resada de la misma comunidad por su 
salud mental es una oportunidad para 
colaborar con los trastornos y efectos 
del desastre natural. Los trastornos 
postraumáticos pudiesen compleji-
zarse si no son atendidos a su debido 
tiempo, estos pueden variar desde 
alteraciones leves hasta consecuen-
cias de moderadas a severas (Ídem.). 
Aquí radica la importancia del apoyo 
social comunitario organizado, el cual 
debe ser considerado como un com-
ponente crítico del sistema efectivo 
de gestión de riesgos.      

En sentido técnico, los mapas de 
vulnerabilidad que son típicamente 
construidos en las investigaciones 
sobre riesgos ante desastres natu-
rales, son la representación de es-
cenarios de riesgos y vulnerabilidad, 
son productos de la tecnología de 
sistemas de información para recrear 
simulaciones digitales sobre la ocu-
rrencia de algún evento catastrófico 
natural. Estas aplicaciones tecnoló-
gicas requieren determinar las va-
riables sociales, económicas y am-
bientales que entran en juego y están 
vinculadas a desastres producidos 
por fenómenos naturales (Guerre-
ro, Rodríguez & Leiva, 2021, p. 562). 
Estas recomendaciones son tan im-
portantes para la gestión eficiente de 
riesgos por parte de la gobernanza, 
que se ha demostrado de manera re
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currente, que los efectos pro-
ducidos por los desastres naturales 
impactan el producto interno bruto 
(PIB) de las economías de los paí-
ses. Al respecto, en un estudio rea-
lizado por Ignacio sobre evidencia 
empírica del impacto económico en 
más de 650 trabajos de investigación 
sobre desastres naturales globales 
entre los años 2015 y 2020, mostró 
un efecto negativo combinado de los 
desastres naturales sobre el creci-
miento económico, implicando una 
reducción significativa del PIB (2021, 
p 162). Esto indica, la importancia y 
el significado de reducir la vulnerabi-
lidad humana en concomitancia con 
la económica a través de un sistema 
integrado de gestión de riesgo que 
sea participativo, donde los líderes 
gubernamentales aporten el lideraz-
go estratégico y recursos de la ges-
tión del sistema.   

MANEJO DE LA cOMUNIcA-
cIÓN Y EL SISTEMA DE GES-

TIÓN DE DESASTRES

Para el constructo de un verdade-
ro sistema de gestión de desastres 
naturales, es necesario establecer 
verdaderos canales de comunicación 
entre la comunidad científica, la go-
bernanza y las comunidades, pues 
esta última, como grupo impactado 
requiere de medidas preventivas y 
reactivas antes, durante y después 
del evento catastrófico. En la evalua-
ción de los impactos sociales, eco-
nómicos y ambientales en una zona 
sujeta a riesgos, es importante que 
la comunidad científica analice los 
eventos que potencialmente se dan 
en el territorio, esto es un mapa de 
incidencia de potenciales eventos 
o fenómenos naturales, considera-
do parte del ordenamiento territorial 
(Guerrero, Rodríguez & Leiva, ob. cit., 
p. 571), a su vez este debe ser socia-

lizado con la comunidad, ya que en 
ocasiones se ejecutan trabajos de in-
vestigación donde el grupo de interés 
desconoce las premisas y los resulta-
dos del estudio, aquí entra en juego 
la comunicación como elemento ne-
cesario para reducir la vulnerabilidad 
ante desastres naturales, esta otorga 
un valor agregado a la funcionalidad 
del sistema de gestión, ya que dina-
miza la información posibilitando un 
mejor aprendizaje.    

 La gestión de desastres 
debe visualizarse como un conjunto 
de procesos sociales y gerenciales 
que implican planificación, ejecución, 
evaluación de las acciones y genera-
ción de información a comunidades, 
para que los grupos impactados por 
fenómenos naturales posean cono-
cimientos permanentes del riesgo y 
su vinculación con la vulnerabilidad, 
por ende, una comunidad empode-
rada del conocimiento de gestión 
de desastres, es capaz de manejar 
pautas antes, durante y después del 
evento, esto contribuirá a fomentar 
la resiliencia para la recuperación del 
territorio y la población afectada, que 
seguramente permitirá a recuperar el 
bienestar social y la calidad de vida. 
En tal sentido, para que los resulta-
dos esperados sean eficientes y per-
manentes en el tiempo, es necesario 
que  el sistema de gestión incluya un 
subsistema de comunicación, para 
ello, se requiere el desarrollo de ha-
bilidades comunicativas por parte de 
todos los actores, también es nece-
sario entre sus miembros desarrollar 
competencias referidas a relaciones 
personales dialógicas propicias para 
la comunicación asertiva y efectiva, 
ya que en  los momentos de inter-
vención de desastres se deben tomar 
decisiones críticas, en la misma línea 
estas habilidades comunicativas de-
ben estar acompañadas del uso de 
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tecnologías de comunicación, como 
sistemas informáticos y redes so-
ciales que transmitan información en 
tiempo real (Borja, Huacho y Armada, 
2022, p. 358).

 Las tecnologías de la comu-
nicación en su devenir histórico han 
servido para beneficiar y fomentar el 
desarrollo humano, sin embargo, en 
las últimas décadas se ha observado 
que el acontecimiento noticioso, in-
formativo y comunicativo de medios 
tradicionales, se ha estado imponien-
do para defender los intereses de 
unos pocos privilegiados, inclusive 
han pasado por encima de los Esta-
dos-Nación (Estay, Mansilla y Véliz, 
2022, p. 778). Sin embargo, las pla-
taformas tecnológicas emergentes y 
alternativas no representan, de cierto 
modo medios, ni canales, más bien 
constituyen alternativas comunica-
cionales de uso personal y particular 
que se han estado vinculando en los 
procesos informativos, configurando 
de este modo parte de una arcade-
cracia, entendiéndose ésta como el 
espacio de acción colectivo donde 
la información y lo lúdico ya no per-
tenece a un grupo socio-económico 
poderoso, más bien es un medio de-
mocratizado para entretener (Estay, 
2022, p. 157). Entonces, se debe ha-
cer uso de las plataformas tecnoló-
gicas surgidas a partir de este con-
cepto, para llevar información y datos 
de manera masiva sobre el manejo 
de desastres naturales, pues permite 
llegar con gratificaciones en su uso a 
un mayor número de personas. 

 De acuerdo con Ospino, la 
reducción de vulnerabilidad y acci-
dentalidad urbana cuando ocurren 
fenómenos naturales como sismos, 
inundaciones, volcanes, deslizamien-
to de tierras, tsunamis, huracanes y 
tornados, es compleja por el grado 
de afectación, ya que los asenta-

mientos urbanos en los espacios se 
han estado ejecutando sin ningún 
criterio científico de ordenamiento 
ante fenómenos naturales, las comu-
nidades no son receptoras de datos 
e información científica al respecto, 
en la actualidad los ciudadanos reci-
ben poca o ninguna información so-
bre cómo combatir la vulnerabilidad 
ante las amenazas naturales en su 
territorio (2022, p. 598). Por ello, el 
factor comunicacional e informativo 
en los sistemas de gestión de ries-
go representa una herramienta de 
efecto sorprendente, pues, minimiza 
pérdidas las humanas y económicas 
en ciudades ante la ocurrencia de ca-
tástrofes. Es importante señalar, que 
los mayores impactos de los fenóme-
nos naturales lo reciben las ciudades 
más habitadas, estas a su vez son 
espacios territoriales con la mayor 
actividad económica de los países, 
también son los lugares donde las re-
des comunicacionales digitales y vir-
tuales funcionan con mejor y mayor 
efectividad, por tanto, son ventajosa 
para ejecutar campañas mediáticas 
informativas para la prevención de 
riesgos.  

Un caso importante muy reciente, 
ocurrido en Perú, que servirá como 
ejemplo y punto de inflexión para que 
el Sistema de Gestión de Riesgos de 
Desastres proponga el factor de co-
municación de masas como punta 
de partida de reorganización del sis-
tema, fue el deslizamiento del cerro 
Cruz de Shallapa, en el distrito de 
Chavín de Huántar, Áncash, ocurrido 
en el mes  mayo del 2022, donde los 
pobladores afirman, que las autorida-
des municipales no había informado 
con claridad el potencial peligro que 
corrían al permanecer en sus hoga-
res ubicados en las inmediaciones 
del espacio donde ocurrió el desliza-
miento, aún más la propia oficina del 
alcalde de la localidad informó a 



433
 

Ricardo Yuli-Posadas, Luz Javier-Silva , Augusto Manrique-Ruiz
Vulnerabilidad ante desastres naturales: una visión desde...ENCUENTROS

In
v

es
ti

g
a

c
ió

n

uno de los afectados que no se 
preocupara, que guardara la calma. 
En fín, ocurrió la tragedia colapsan-
do la vertiente por inestabilidad geo-
morfológica y 57 viviendas fueron 
destruidas y 204 damnificados fue 
el saldo del desastre. Esto es solo 
un ejemplo, de muchos eventos que 
suceden en el país, que requiere una 
verdadera articulación de recursos, 
logística y estrategias de gestión 
armoniosa del Estado para atender, 
prevenir y reducir el riesgo ante de-
sastres.  

Es tan interesante la gestión co-
municacional para la prevención y 
comprensión de riesgos ante de-
sastres naturales para la gobernan-
za publica, que esta ofrece ventajas 
políticas y proselitistas, pues, ayuda 
a fomentar en las comunidades per-
cepciones sociales de interés posi-
tivo, puesto que se gana reputación, 
credibilidad y sobre todo confian-
za en un tema tan delicado como el 
derecho a la vida y al bienestar so-
cial durante el manejo y la gestión 
de un evento catastrófico (Valdez, 
Borrayo & Muñoz, 2018 p. 456). Los 
riesgos y la vulnerabilidad humana 
son constructos sociogénicos, que 
requieren ser atendidos desde una 
perspectiva multidimensional, ya que 
la ocurrencia de eventos que provo-
can desastres de cualquier índole, 
son considerados procesos articula-
dos en la dimensión espacio-tiempo 
que desencadena cambios sociales 
en los seres humanos (Rodríguez, 
2007, p. 89), por tanto, amerita ser 
comprendido, entendido e informado 
con mucha precisión. De hecho, en la 
investigación realizada por Goswa-
mi, Chakraborty, Ghosh, Chakrabarti 
& Chakraborty recientemente en la 
India sobre la atención y requeri-
mientos de ayuda en tiempo real de 
personas afectadas cuando ocu-

rre un desastre, se encontró que un 
veinticinco por ciento de ciudadanos 
solicitaron ayuda solo a través de una 
importante red social (2018, p. 368).  

De acuerdo a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en 
las situaciones de emergencias pro-
ducidas por activación de fenómeno 
natural o antrópico, la información es 
vital, es la materia prima más desea-
da, es la base de las decisiones en 
la realidad concreta urgente (2009, 
p. 13). Su gestión implica procesos 
asertivos y efectivos, elementos ne-
cesarios para brindar respuestas 
oportunas y por tanto tomar accio-
nes rápidas y adecuadas. Los sobre-
vivientes, heridos y desprotegidos 
durante un evento no pueden espe-
rar, el factor tiempo y especificida-
des son elementales, de allí que las 
decisiones son críticas. La gestión 
de desastres no es un hecho aislado, 
además de una implicación socio cul-
tural, es un hecho político con posi-
bilidades infinitas para la superación, 
que requiere información en tiempo 
real para aliviar la esperanza de las 
apersonas afectadas.  Lo cierto del 
caso, es que las responsabilidad del 
manejo de la información y la comu-
nicación es compartida, pues, la go-
bernanza ejerce la función de liderar 
a través de aporte de recursos, nor-
mativas y seguimiento al cumplimien-
to de la gestión del desastre, mien-
tras que los individuos como seres 
sociales revestidos de comunidad 
son perceptores de información y a la 
vez transmisores de estas,  al mismo 
tiempo toman el riesgo a sabiendas 
de lo frágil del sistema naturaleza 
pues habitan en el espacio impac-
tado, por tanto, exponen sus vidas 
por circunstancias de vulnerabilidad 
social.  
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REFLEXIONES FINALES

En la actualidad los fenómenos 
naturales que provocan desastres 
se han incrementado de una mane-
ra sustantiva, en número de eventos 
y en severidad, provocados muchos 
de ellos –los meteorológicos- por 
el calentamiento global que sufre el 
planeta Tierra, razón por la cual los 
números de afectados se ha incre-
mentado. Desde otra visión, el cre-
cimiento demográfico acelerado, 
anárquico, sobre todo periurbano 
de grandes centros poblacionales, 
sin atender las normativas y permi-
sología respectivas han permitido 
asentamientos en espacios territoria-
les no clasificados, como: zonas de 
inundación costeras tanto marinas 
como fluviales, espacios geológicos 
tectónicos activos, áreas aledañas a 
actividad volcánica, zonas de poten-
ciales deslizamientos y aludes de te-
rrenos, entre otros, han incrementado 
los niveles de riesgo del sistema hu-
mano-ambiente, modificando hacia 
el alza los índices de vulnerabilidad, 
que evidentemente afectan el con-
vivir de los ciudadanos, sobre todo 
los desprotegidos socialmente. Ante 
esta situación que modifica la estruc-
tura social de los individuos, hacién-
dolos caer en la pobreza y pobreza 
extrema cuando es afectado por un 
evento catastrófico, la comunicación 
como constructo de competencias 
de los propios ciudadanos, de la co-
munidad científica que abordan estos 
temas y como función indeclinable de 
primer orden de la gobernanza juega 
un papel esencial y determinante en 
la prevención y formación del ciuda-
dano con el propósito de reducir su 
vulnerabilidad. 

 Desde una visión más pro-
funda, el Perú requiere de la aplica-
ción de una política comunicacional 

de masas que llegue a comunidades 
vulnerables, con el objeto de reducir 
los riesgos ente desastres naturales. 
En este sentido, para obtener resul-
tados el SINAGERD debe reorganizar 
su política comunicacional, llevando 
mensajes informativos y educativos 
permanentes y concurrentes a través 
de medios tradicionales, alternativos 
y digitales, esta debe ser  capaz de 
construir la realidad social de las ma-
sas en el tema de gestión de riesgos, 
por lo tanto debe usarse para recrear 
en comunidades una cultura preven-
tiva ante desastres naturales, y a la 
vez los mismos ciudadanos comu-
nitarios sean coprotagonistas de la 
gestión del sistema, constituyéndose 
en la guía para orientar la formación 
de una sociedad menos vulnerable 
ante los fenómenos naturales, que se 
incorpore la resiliencia y la coopera-
ción como factor de trabajo cuando 
ocurre un evento catastrófico . 

 En el mismo orden conclu-
yente, debido a que los desastres na-
turales pueden derivar en condicio-
nes críticas para la preservación de la 
vida, la paz del territorio impactado e 
incluso la estabilidad política del país, 
existe una relación de dependencia 
explicita para el éxito entre la efi-
ciencia de los sistemas de gestión de 
desastres y la aplicación de un sub-
sistema de gestión comunicacional 
a la sociedad, que genere actitudes, 
habilidades y competencias para que 
el mismo ciudadano impactado, sirva 
de soporte en trabajo colaborativo 
del sistema. Finalmente, la atención 
informativa antes, durante y después 
de la ocurrencia de eventos natura-
les catastróficos provee un contex-
to o enfoque para hacer frente a los 
fenómenos naturales extremos en el 
campo humano y ambiental de la rea-
lidad concreta. Por lo antes expuesto, 
el enfoque de la gestión del 
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subsistema comunicacional de-
berá estar basado en tres frentes 
estratégicos para reducir la vulne-
rabilidad: antes, la comunicación de 
masa para educar a los ciudadanos; 
durante, comunicación bajo sistemas 
de información con uso de tecnolo-
gías que coadyuven a soportar las 
operaciones; y después, información 
basada en la emergencia social para 
generar resiliencia para la recupera-
ción del territorio impactado por el 
fenómeno natural.     
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