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RESL;\,IE~

La problematica que enfrenta el pais frente a los riesgos socio naturales, estimula la
participacion de las instituciones y profesionales, en el fortalecimiento de los mecanismos
necesarios para la incorporacion de la variable riesgo dentro de las politicas, programas,
planes y proyectos que adelantan dichas instituciones.

Se requiere entonces comprender, la potencialidad de la formacion de profesionales
como parte de las acciones de un pais para contribuir a la mitigacion de riesgos. Una practica
profesional adecuada y adaptada a las caracteristicas de amenazas y vulnerabilidad del pais
depende fundamentalmente de la formaci6n que estos han tenido, y que una vez activos en la
toma de decisiones, puedan incorporar de manera transversal el riesgo como parte de las
politicas de desarrollo.

Este trabajo oferta al pais y al resto de los paises de la Region, una respuesta organica
e institucionalizada, a traves de un Programa de Maestria en dicha temarica, con la intencion
de reforzar el aparato con que cuenta el pais para enfrentar esta delicada situaci6n. En ese
sentido y a los fines de responder a esta necesidad, el presente trabajo se realiz6 en todas sus
etapas, tomando en consideraci6n tanto la opini6n de expertos en el area, como la de
instituciones del desarrollo del pais.

Asi, en base a un diagn6stico nacional, surge la altemativa de un programa en el
cuarto nivel de educaci6n, cuya estructura se fundamenta en las necesidades probadas de las
comunidades e instituciones del pais, asi como en la experticia de los especialistas en la
materia.

Palabras Claves: Riesgos socia naturales, postgrado, desarrollo, desastres, diagn6stico
nacional, politicas, prograrnas, planes, proyectos.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1. JUSTIFICACION

La gestion de riesgos esta estructurada por tres (3) vertientes especificas y definidas a
saber: emergencias, desastres y riesgos. La gestion de emergencias (eventos cotidianos) y la de
desastres (eventos extraordinarios, donde la respuesta subyace en la autoproteccion ciudadana),
se institucionalizan a traves de organizaciones especificas; y estas apuntan al tratamiento
sintornatico del problema (recoger heridos y atender damni:ficados, entre otras cosas).

El tratamiento de fondo que apunta a evitar la construccion de escenarios de riesgos, se
gesta desde la gestion de riesgos; y este ambito no es susceptible a ser atendido desde una
institucion en particular; por el contrario, exige incorporar al riesgo en el aparato institucional del
desarrollo.

Desde esta perspectiva, surge la necesidad de generar programas de formacion academica
que brinde a profesionales provenientes de distintas areas del conocimiento, las herrarnientas
necesarias para avocarse a la tarea de insertar el riesgo de manera transversal, en las instituciones
a las cuales se deben.

Existe actualmente circunstancias politicas, econorrucas, sociales, ambientales e
institucionales intemas y extemas que permiten e impulsan este tipo de proyectos. Ante tales
circunstancias y con los animos de realizar un aporte institucionalizado a la gestion de riesgos
socio naturales, se propone el desarrollo de un programa de maestria en el area, el cual se advierte
como una posibilidad pertinente y viable.:

En la region se cuenta con condiciones favorables para impulsar programas de esta
naturaleza. La Universidad de Los Andes, a traves de sus diferentes facultades y el Centro
Interamericano de Desarrollo e Investigacion Ambiental y Territorial (CIDIAT), cuentan con una
importante tradicion en el desarrollo de programas de postgrado.

El CIDIAT juega un papel importante en el desarrollo de este programa, por cuanto
cuenta con la infraestructura fisica, el soporte logistico administrativo y el apoyo academico en
aquellas areas especificas de su competencia; sin embargo, este programa para su
implementacion, necesita el aval de instituciones especializadas en el area (FUNDAPRIS, lUTE,
Escuela de Geografia, Escuela de Geofisica, entre otros).



La sustentabilidad en el tiempo esta garantizada, en principio porque la iniciativa del
proyecto de maestria resulto de una consulta publica de seis (6) meses, desarrollada por un lado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia para definir la situacion de la Gestion de Riesgos y
Desastres en el pais y por otro por otra consulta de seis (6) meses realizada por la tesista, a
instituciones y expertos en el area.

EI manejo de los riesgos hoy dia en todo el mundo es bandera de ernpresarios,
comunidades, escuelas, universidades, gobiernos, ONG S, y de otros actores sociales. Son cada
dia mas los parses en todo el mundo que estan incorporando en sus universidades la gestion de
riesgos naturales. Cabe destacar que este tipo de programas organicos e institucionalizados, se
comportan como arrnazones 0 bases de otras iniciativas educativas. La multidisciplinaridad y la
institucionalidad son factores decisivos en su permanencia en el tiempo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Elaborar un estudio y propuesta de disefio de un programa de postgrado en riesgos socio
naturales en el nivel de maestria, fundamentado en el diagnostico de prioridades y necesidades,
que contribuya a la elaboracion de una politica de gestion integral de riesgos a mediano y largo
plazo, con miras a fortalecer el desempeiio y la sostenibilidad de los planes y programas de las
instituciones del desarrollo.

1.2.2. Objetivos Especificos

•

•

•
•
•

2

Revisar y describir el basamento teorico que fundamenta el programa de maestria en riesgos
socio naturales.
Realizar un diagnostico sobre la formacion educativa en America Latina y el Caribe; sobre la
orientacion institucional de la gestion de riesgos en nuestro pais, asi como sobre las
prioridades y necesidades en el desempeiio profesional relacionado con dicha tematica.
Proponer un plan de estudio en el area a nivel de maestria.
Validar el plan de estudio propuesto.
Formular una propuesta de programa de maestria en Gestion de Riesgos Socio Naturales, bajo
los requerirnientos de Consejo de Estudios de Postgrado y demas organismos competentes.



CAPITULO 2

REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1. LAS AMENAZAS NATURALES, SUS PRINCIPALES CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Los desastres naturales cornunmente se caracterizan por afectar grandes extensiones,
producir una disrupci6n social y econ6rnica significativa y causar muertos y heridos, entre otras
cosas. Sin embargo, son muchos los conceptos que se manejan en ese sentido.

Para la OPS/OMS (1994), los desastres son solamente aquellos fenomenos de gran
impacto sobre una comunidad 0 regi6n que requieren de ayuda externa.

Saavedra (1996) asevera que no son los astros, los dioses, ni el destino, los responsables
de los desastres: estos son el producto de las actividades humanas y del modelo de desarrollo
actual. Los hechos 10 confirman: los afectados son casi siempre los pobladores mas pobres, que
habitan en las orillas de los rios 0 laderas de las montafias y que construyen sus casas con
materiales endebles.

Para la OPS/OMS (1994), la arnenaza natural es el peligro latente asociado a un fenomeno
de origen natural que puede manifestarse en un sitio especifico y durante un periodo de tiempo
deterrninado, produciendo efectos adversos sobre las personas, sus bienes y e1 medio ambiente.
En terminos matematicos, la amenaza esta expresada como la probabilidad de ocurrencia de un
evento de ciertas caracteristicas en un sitio deterrninado y durante un tiempo especifico de
exposici6n (www. Annan, 2001).

La vulnerabilidad es un factor interno de riesgo que define el nivel de susceptibilidad a ser
daiiado que caracteriza a un individuo, una poblacion u otro ente de valor humano. Por 10 que la
totalidad de las comunidades humanas tendran que encarar en algun momenta los riesgos
naturales: inundaciones, tormentas 0 terremotos. Pero hoy dia estos desastres dependen tanto de
las actividades humanas como de las fuerzas de la naturaleza.

El riesgo que corre una deterrninada sociedad al ser blanco de un desastre natural, viene
dado por la relaci6n existente entre la amenaza natural y su propia vulnerabilidad. Es importante
entender que la intervencion humana frecuentemente incrementa y asevera los riesgos naturales.
Las actividades humanas tambien pueden causar desastres donde antes no existian. (Organization
ofAmerican States, 1990)

Por otra parte, las catastrofes naturales constituyen verdaderos frenos al desarrollo,
afectando ademas al habitat y a las infraestructuras de los sectores econornicos claves

3



(agricultura, industria, turismo) los cuales son indispensables por el nivel de endeudamiento de
estos paises. A su vez, por su vinculacion, las dificultades econornicas y sociales contribuyen a
aumentar la vulnerabilidad de los paises de la region (www. Google, 2001a).

Segun estudio elaborado por Hagman (1984), la mayoria de las victimas de los desastres
se encuentran en los paises pobres. Este mismo estudio asegura que la proporcion del Producto
Territorial Bruto (PTB) perdido por causa de los desastres en paises en desarrollo, es veinte veces
superior a la de los paises desarrollados.

Las amenazas naturales, en general, son fenomenos asociados ciertamente a una
probabilidad de ocurrencia, 10 que podria constituir un punto de inicio para la toma de decisiones
en la planificacion y ordenacion del territorio.

Los terremotos y volcanes se situan entre los mayores peligros naturales. Sin embargo,
los desastres relacionados con el agua son los que afectan mas cantidad de personas y causan
mas dafio que cualquier otro desastre. Los datos son alarmantes; segun el ultimo reporte mundial
de desastres de la Federacion Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, en 1996 cerca de
60 millones de personas fueron afectadas por inundaciones y otros 60 millones por sequias;
cantidad que supera al total de victimas de cualquier otro desastre.

Las sequias se colocaron a la cabeza, en cuanto a perdidas humanas; cerca de 74.000
muertes fueron reportadas por esta causa. Este fenomeno tiene una mayor duracion y afecta
mayores areas de extension; mientras que en las inundaciones eventualmente, se puede evacuar la
zona de peligro.

Los desastres son en gran medida, problemas no resueltos del desarrollo. Entre 1992 y
1997, de acuerdo con la Oficina de Asistencia en casos de Desastres en el Exterior (OFDAlAID),
citada en Guias para la Mitigaci6n de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de los
Paises de America Latina (OPS, 1996), en America Latina y el Caribe, ocurrieron ochenta
desastres de gran magnitud asociados con fenomenos naturales 0 fenomenos producto de la
alteracion del medio natural. De estos, la gran mayoria fueron inundaciones 0 huracanes. En total,
durante este periodo, los grandes sucesos registrados cobraron la vida de miles de personas y
afectaron a mas de seis millones de ellas. Si se considera, ademas, las grandes catastrofes
naturales ocurridas desde 1998 hasta la fecha, estas estimaciones se elevan de manera
considerable.

Los fen6menos naturales que por su incidencia generan mayores problemas y perdidas a
diferentes paises, son inundaciones, huracanes, terremotos, movimientos de masa, erupciones
volcanicas, desertificacion, tornados y tsunamis.



2.1.1. Inundaciones

Las inundaciones constituyen una de las catastrofes naturales que mayor numero de
victimas producen en el mundo. Se ha calculado que en el siglo XX, unos 3,2 rnillones de
personas han muerto por ese motivo, 10 que es mas de los fallecidos por desastres naturales en el
mundo en ese periodo (www. Google, 200Ib).

Las inundaciones se producen cuando, al no poder el suelo y la vegetaci6n absorber toda
el agua, esta fluye sin que los rios, estanques naturales 0 pantanos artificiales sean capaces de
retenerla. Las escorrentias alcanzan cerca de un 30% del volumen de precipitaci6n. Las cuencas
de muchos rios se inundan peri6dicamente de manera natural, formando 10 que se conoce como
llanura de inundaci6n (www. Google, 200Ic).

• Causas de las inundaciones

1. Exceso de precipitaci6n
2. Fusi6n de las nieves
3. Rotura de presas
4. Actividades humanas, principalmente por:

• Impermeabilizaci6n del suelo.
• Tala del bosque y/o ausencia de cobertura vegetal, que originan erosi6n.
• La ocupaci6n en el area de inundaci6n de los cauces naturales.

• Efectos de las inundaciones

Ademas de amenazar la vida de humanos y animales, tambien tiene otros efectos como la
erosi6n del suelo y la sedimentaci6n. A menudo quedan destruidas las zonas de desove de los
peces, y otros habitats de la vida silvestre. Las corrientes muy rapidas ocasionan dafios mayores,
rnientras que las crecidas prolongadas obstaculizan el flujo, dificultan el drenaje e impiden el
empleo productivo de los terrenos. Se ven afectados con frecuencia los estribos de los puentes,
los peraltes de las vias, las canalizaciones y otras estructuras, asi como la navegaci6n, el
abastecirniento de energia hidroelectrica, zonas agricolas y otros. (www. Google, 200Ic).

2.1.2. Terremotos

Los terremotos 0 temblores de tierra son los movirnientos bruscos de la Tierra (referida al
planeta), causados por la brusca liberaci6n de la energia acumulada durante largo tiempo. La
corteza de la tierra esta conformada por una docena de placas tect6nicas de aproximadamente 70
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krn de grosor, cada una con diferentes caracteristicas fisicas y quimicas. Estas placas se estan
acomodando en un proceso que \leva millones de afios y han ido dando a la superficie de nuestro
planeta la forma que hoy conocemos, originando continentes y los relieves geograficos, en un
proceso que esta lejos de completarse. Las zonas en las que las placas ejercen esta fuerza entre
ellas se denominan fallas y son, desde luego, los puntos en que con mas probabilidad se originan
fenomenos sismicos. Solo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los limites de estas placas
(www. ONEMl, 2001).

America Central y America del Sur, especialmente en su costa del Oceano Pacifico son
zonas de alta sismicidad. En general, todos los paises de America Latina tienen algun grado de
amenaza sismica, dado que en sus diferentes provincias se han presentado terremotos que aunque
no son recordados como eventos de gran magnitud, si han causado grandes catastrofes y dafios
frecuentemente. Aproximadamente 100 mil habitantes de esta region han muerto como
consecuencia de los terremotos durante el siglo XX (OPS, 1996).

• Causas de los terremotos

De acuerdo a 10 sefialado en www. ONEMl, 2001, las causas de los terremotos se deben
principalmente a:

1. La energia liberada a causa del dificildesplazamiento de las placas tectonicas.
2. La actividad subterranea originada por un volcan en proceso de erupcion podria originar un

proceso similar.
3. Una fuerza extrinseca, provocada por el hombre, se estima podria desencadenar un terremoto,

probablemente en un lugar donde ya habia una falla geologica.
4. Se ha supuesto que experimentos nuc1eares, 0 la fuerza de millones de toneladas de agua

acumulada en represas 0 lagos artificiales, podrian producir tal fenomeno.

• Efectos de los terremotos

La perdida de vidas humanas y de materiales constituye el principal efecto negativo
producido por los terremotos. De acuerdo a estudio elaborado por Hagman 1984, citado por
EIRD 2000, la mayoria de las victimas de los desastres se encuentran en los paises pobres. Este
mismo estudio asegura que la proporcion del producto territorial bruto (PTB) perdido por causa
de los desastres en paises en desarrollo, es veinte (20) veces superior a la de los paises
desarrollados.
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En general, los terremotos generan destruccion de viviendas, alto numero de victimas
(muertos, heridos, huerfanos, damnificados y otros). La preparacion de las viviendas y la
informacion a la poblacion sobre los criterios de evacuacion, pueden mitigar las consecuencias de
un sismo (OPS, 1996).

2.1.3. Huracanes

Varios paises de America Latina y El Caribe, estan localizados en una de las zonas donde
se desarrollan ciclones cada aiio. En Mexico y America Central, los huracanes son una de las
principales amenazas naturales (OPS, 1996).

El huracan es un tipo de ciclon tropical, termino que se usa para cualquier fenomeno
metereologico que tiene vientos .en forma de espiral y que se desplaza sobre la superficie
terrestre. Generalmente corresponde a un centro de baja presion atmosferica y de temperatura
mas alta que la que hay inmediatamente alrededor. Tiene una circulacion cerrada alrededor de un
punto central.

De acuerdo a 10 sefialado por www. Centro Nacional de Salud Ambiental, 200 1, los
ciclones tropicales se c1asifican de acuerdo a la velocidad de sus vientos:

• Depresion tropical bajo los 65 kmIh.
• Tormenta tropical, entre los 65 a 110 km/h.
• Huracan, sobre los 110 km/h.

El huracan funciona como una maquina sencilla de vapor, con aire caliente y humedo
proveyendo su combustible. Cuando los rayos del sol calientan las aguas del oceano, el aire
humedo se calienta, se expande y comienza a elevarse, mas aire humedo reemplaza ese aire y
comienza ese mismo proceso de nuevo.

Un huracan mide normalmente entre 8 y 10 kIn de alto y de 100 a 500 km de ancho, pero
su tamafio puede variar considerablemente. Su frecuencia de aparicion en nuestro planeta, en un
ano normal, es de aproximadamente 60 huracanes, siendo mas frecuentes en el Pacifico
Noroeste. La velocidad de desplazamiento de un huracan es de aproximadamente 20 km/h, pero
puede variar en forma considerable y brusca.

Tormentas severas han causado grandes devastaciones, por ejemplo en la historia de
Estados Unidos la tormenta mas intensa en el siglo 20 fue la ocurrida en el Estado de La Florida,
la cual fue ocasionada por el huracan "Andrew" (www. Rusch, 2001).
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• Origen de los huracanes

Como las temperaturas del mar tienen que estar a mas de 80 F, los huracanes se van a
formar en diferentes lugares y en diferentes meses del afio; por 10 general, se forman frente a las
costas occidentales de Africa y avanzan hacia el Oeste penetrando en el Mar Caribe. Se pueden
formar tarnbien en el Golfo de Mexico y cerca de las Antillas. En el Mar Caribe la temporada de
cicIones tropicales se inicia a comienzos de junio y se extiende hasta finales de noviembre. Los
huracanes ocurren en todas las areas oceanicas tropicales excepto en el Atlantico Sur y en el
Pacifico Sur.

El huracan necesita de una gran extension de oceano para cobrar fuerza y nutrirse, y se
mueve con la rotacion de la tierra hacia el Oeste. Eso implica que se va a formar donde pueda
correr sin ser interrumpido y debilitado por tierra firme. Hay ondas tropicales formandose todo el
tiempo, pero no todas tienen las condiciones y el espacio para cobrar fuerza.

• Efecto de los huracanes

De acuerdo a OPS/OMS, 1994, los huracanes pueden ocasionar perdidas humanas y
materiales debido a la enorme fuerza de los vientos en su interior, que puede llegar a superar los
100 km/h. Asi mismo, los aguaceros originados por los huracanes son torrenciales, pudiendo
generar desbordamientos de rios y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones en las
zonas bajas. En las playas, las olas pueden alcanzar hasta 10 metros de altura, barriendo con su
fuerza pequenas embarcaciones y construcciones debiles.

El viento puede causar dafios principalmente a obras sobre el nivel del suelo. El riesgo de
dafios aumenta en relacion directa con la altura de las obras y con la superficie expuesta al viento.
Los dafios dependen en gran medida de la resistencia al viento con que hayan sido construidas las
obras.

Las grandes precipitaciones acornpafiadas de arrastre de sedimentos que se presentan con
los huracanes, pueden ser mas destructivos para los sistemas de agua potable y alcantarillado que
los propios vientos.

2.1.4. Movimientos de masa

Los deslizamientos de laderas, desprendimientos de rocas y aludes de nieve son algunos
de los procesos geologicos mas comunes en la superficie de la Tierra. Forman parte del
cicIo natural del terreno, ya que, la erosion y la gravedad actuan constantemente para transportar
materiales de las zonas mas altas hacia las mas bajas.
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Los deslizamientos, desprendimientos y aludes, se producen cuando capas enteras de
terreno se mueven sobre material firme. En su movimiento siguen uno 0 varios planos de corte
del terreno (www. Google, 2001d).

De acuerdo a consideraciones de la OPS (1998), los principales factores que influyen en
la clasificaci6n de los deslizamientos son:

• Forma del movimiento.
• Forma de la superficie de falla.
• Coherencia de la masa fallada.
• Causa de la falla.
• Desplazamiento de la masa.
• Tipo de material.
• Tasa de movimiento.

Las fallas, de acuerdo a CEPIS/OPS 1999, pueden clasificarse en desprendimientos,
deslizamientos, avalanchas, flujo y repteo. Las formas que adoptan y la definici6n se resume en
la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Clasificacion de Fallas

Tipo de Falla Forma Definicion

Desprendimientos Caida libre

Volcamiento

Desprendimiento repentino de uno 0 mas bloques de suelo 0

roca que descienden en caida libre.

Caida de un bloque de roca con respecto a un pivote
ubicado debajo de su centro de gravedad.

Deslizamientos Rotacional

Planar

Desparrama
miento lateral

Movimiento relativamente lento de una masa de suelo, roca II

o una combinaci6n de los dos, a 10 largo de una superficie
curva de falla bien definida.

Movimiento lento 0 rapido de un bloque de suelo 0 roca a 10

largo de una superficie de falla plana.

Movimiento de diferentes bloques de suelo con
desplazamientos distintos.
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Deslizarniento Mezcla de suelo y pedazos de roca moviendose a 10 largo de
de escombros una superficie de roca planar.

Avalanchas De roca 0 Movimiento rapido 0 muy rapido de una masa incoherente
de escombros de roca 0 suelo-roca donde no se distingue la

Escombros estructura original del material.

Flujo De escombros Suelo 0 suelo-roca moviendose como un fluido viscoso, I
usualmente desplazandose hasta distancias mucho mayores
que la zona de falla. Usualmente originado por exceso de I
presiones de poros.

Repteo Sigmoidal Movirniento lento e imperceptible talud abajo de una masa
de suelo 0 suelo-roca

Fuente: CEPIS/OPS, 1999.

2.1.5. Erupciones volcanicas

Con este nombre se conocen distintos tipos de geomorfologia cuyo denorninador comun
es su origen: la emision de materiales rocosos fundidos, acornpafiados de gases calientes
sometidos a fuerte presiones (www. Google, 2001f).

La salida de estos elementos se produce a traves de un crater que comunica con el exterior
a algun tipo de deposito de magma profundo. La geomorfologia a que da origen, esta en relacion
con el tipo de erupcion: de tipo conica si es explosiva y de formas mas suaves si es tranquila.

Cuando el derrame puede verificarse a 10 largo de fracturas, constituye el volcanismo de
tipo fisural 0 si asciende por un lugar concreto, da lugar al volcanismo de tipo central. El fisural
se caracteriza por la salida de grandes cantidades de magma a traves de una fractura profunda que
rellenan amplias zonas de la superficie terrestre. El de tipo central da dos tipos de estructura,
volcanes en escudo y estrato volcano Los primeros se caracterizan por la efusion de lavas muy
fluidas que originan un edificio volcanico extenso y de poca altura en relacion con su extension.
Por el contrario, el estrato volcan presenta mayor altura, con tipico cono y crater volcanico
y clara estratificacion de los productos volcanicos arrojados por la chimenea y su consiguiente
deposicion en las inmediaciones de la misma, originando el cono volcanico (www. Google,
2001f).

10



Una erupcion volcanica de intensidad media 0 alta libera una energia similar a la de un
terremoto de magnitud 6,5 a 8,5 de la escala de Richter. La explosion del volcan es mas peligrosa
cuanto mas bruscamente se libera energia, 10 que depende de la viscosidad del magma y de la
cantidad de gases que libere (www. Google, 2001d).

Las erupciones son del tipo explosivas si el magma es viscoso y muy rico en sustancias
volatiles, cuando va ascendiendo a la superficie los gases que estaban disueltos en profundidad
debido a las elevadas presiones, pasa a formar burbujas dentro de la masa de magma y en un
determinado momenta explotan, lanzando a la atmosfera, a gran velocidad, masas de lava
incandescente y fragmentos de roca de la chimenea del volcano La violencia de las explosiones
aumenta cuando el magma se pone en contacto con masas de agua a las que vaporiza
violentamente. La nube ardiente acornpafiada de fragmentos incandescentes y solidos que se
forma en una erupcion explosiva se desplaza a unos lOO km/h con una gran capacidad destructiva
(www.Cl.S, 2001).

Si el magma es fluido y con pocos gases, fluye en forma de colada de lava liquida
causando menos dafio, las explosiones, entonces son del tipo efusivas. La velocidad de la colada
no suele ser muy alta. Los dafios materiales pueden ser altos porque las coladas llegan a
extenderse hasta decenas e inc1uso centenares de kilornetros desde la boca del volcan destruyendo
campos de cultivos y asentamientos humanos (www.CLS, 2001).

• Origen de los volcanes

La actividad volcanica es propia de sectores rigurosamente determinados del globo
terrestre y coincide con las zonas moviles orogenicas, donde se han desarrollado profundas
fracturas. La mayor parte de los volcanes activos (casi un 60%) se encuentra en la costa del
Oceano Pacifico, en la zona del denominado Anillo de Fuego del Pacifico. Probablemente haya
menos de 500 volcanes activos en el mundo, pero es arriesgado clasificar definitivamente a un
volcan como activo, latente 0 extinto, ya que muchos de los que en la actualidad son latentes
manana pueden ser activos. Cualquier volcan que haya estado en actividad tan recientemente
como en el pleistoceno, potencialmente es un volcan activo (www. Google, 2001g).

• Efecto de los volcanes

Los efectos provocados por los volcanes estan asociados con perdidas humanas y
materiales, destruccion de campos de cultivos, incendios forestales que provocan la desaparicion
de bosques enteros, cambios en la topografia del terreno. Solo en Hawai el volcan Kilauea,
produjo 1.5 kilometros cubicos de lava en 16 afios (www. Self, 2001).
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Ademas, el terreno ocupado por una colada de lava enfriada comienza como un desierto
sin nada de vida en sus comienzos. Con el tiempo se va formando suelo y se produce to do un
proceso de sucesion de ecosistemas.

Los gases emitidos por el volcan produce efectos negativos a la salud (traumas, fracturas,
quemaduras, enfermedades respiratorias, intoxicaciones y otros), contaminacion ambient al,
lluvias acidas, e incluso, si la erupcion es fuerte, puede alterar el clima mundial. La erupcion del
volcan filipino Pitanubo, por ejemplo, es responsable de un enfriamiento global en los meses
siguientes a su explosion (www. Google, 200lg).

2.1.6. Desertificacion

Se dice que hay desertificacion 0 sequia en una zona cuando permanece sin Hover mas
tiempo del habitual y comienza a notarse efectos negativos; se puede observar, entonces, que es
dificil determinar cuando ha empezado 0 terminado una sequia y algunas veces incluso si ha
existido. Iiene que ser una situacion de carencia de agua inesperada. Tambien es subjetiva la
apreciacion del tiempo que tiene que durar para concluir que se estan produciendo dafios.

Cuando se estudia la desertificacion no solo se considera los aspectos ligados los con
los recursos naturales y el ambiente fisico; sino, fundamentalmente, los sociales, demograficos,
economicos y politicos de la poblacion, sus gustos, usos y costumbres, etc. Respecto al termino
aridez, este se refiere a aquellas areas que reciben cantidades bajas de lluvia. Por sequia alude a
periodos mas 0 menos importantes en los que las precipitaciones son inferiores a los promedios
anuales (www. Vita, 2001).

En los paises desarrollados no es un desastre que suponga perdida de vidas humanas 0

grandes catastrofes, porque hay sistemas de reserva y abastecimiento de agua que cubren las
necesidades . minimas, pero en los paises en vias de desarrollo sigue originando grandes
hambrunas y la muerte de muchas personas y animales. En los ultimos aiios se ha visto cada vez
mas claro que es imprescindible adecuar las formas de vida y la explotacion del territorio a la
disponibilidad de agua. Es necesario construir pantanos y hacer transvases de agua de una
cuenca a otra, pero teniendo en cuenta que no hay soluciones correctas a este problema si no se
racionaliza el uso de del agua (www. Google, 200ld).

• Causas de la desertificacion

El mal manejo de la tierra hace que las sequias y la desertificacion vayan en aumento. La
causa principal de la desertificacion es el exceso de terrenos dedicados al pastoreo, junto con la
deforestacion, el sobre cultivo y el pobre drenaje de los sistemas de irrigacion (www. Vita, 2001).
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• Efectos de fa desertificacion

Segun el reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (1996), citado por EIRD
2000, la desertificacion afecta a un cuarto de la tierra del planeta (3.6 billones de hectareas). Mas
de un 80% de las tierras estan en Africa (37%), Asia (33%) y Australia (14%).

En este contexto y considerando ademas que la demanda mundial de agua esta creciendo
con rapidez, las escasas fuentes de agua que tenemos deberian ser utilizadas de manera mas
eficiente.

En cornparacion con otros fenomenos naturales, las sequias tienden a tener un efecto mas
lento en las condiciones de salud, debido al efecto que muestran en la oferta alimentaria de las
poblaciones afectadas y en la disponibilidad de agua potable. La sequia que afecto a Peru en
1992, con grandes perdidas agricolas estimadas en·300 millones de dolares, afecto a mas de un
millon de personas; mientras que en Bolivia, la sequia de 1994 afecto seriamente a 50 mil
pobladores de la ciudad de Potosi (www. Toepfer, 2001).

EI fenomeno de la sequia urbana se perfila como un problema futuro de importante
dimension, debido al agotamiento y contaminacion de acuiferos y fuentes superficiales de agua
que abastecen a grandes concentraciones de poblacion.

2.1.7. Tornados

La palabra "tornado" proviene del latin tonare, que significa "girar". Un tornado es un
fenomeno metereologico violento e impredecible, caracterizado por vientos que giran desde una
formacion nubosa densa en forma de embudo. Esta formacion es visible por la presencia de polvo
que es succionado de la tierra y por la condensacion de gotas de agua en su centro(www.
SINAPROC,2001).

EI ancho de un tornado puede variar desde unos treinta centimetros hasta casi un par de
kilometres. No se conoce con exactitud la velocidad a que el viento se mueve en su interior, pero
se estima que puede alcanzar los 500 km/h. S610 el 2% de los tornados sobrepasan los 300 km/h.
La mayoria de los tornados mide alrededor de los 50 metros de ancho, viajan a 50 km/h y duran
s610 unos pocos minutos.

13



• F'ormacion de un tornado

Los tornados se originan en las paredes de un huracan, debido a que se confrontan dos
fuerzas opuestas: la fuerza centrifuga del viento que gira circularmente y la fuerza de succion que
esta origina, aspirando el aire caliente y haciendolo subir hasta zonas mas mas donde, al
enfriarse, genera mayor succion y tiraje que perpetuan el fenorneno (www. Pereira, 2001).

Una explicacion mas tecnica del fenomeno esta dada por el hecho constante que coincidan
siempre tres tipos de viento. Un viento a ras del suelo, que proviene del sudeste, otro a unos 800
metros de altura, proveniente del sur, y un tercer viento sobre 10 1600 metros, que proviene del
suroeste. AI enfrentarse estas fuerzas podria comenzar la rotacion del aire.

AI enfriarse el aire en las zonas mas altas se originan nubes con cargas electrostaticas que
producen gran cantidad de truenos y relampagos, sin estar forzosamente en relacion con la
magnitud del tornado, 10 que debe ser un signo de alerta. No siempre es visible el tipico
"embudo" giratorio, formado por polvo, agua y nubes, pudiendo existir una formacion mas
atipica que es igualmente destructora.

Esta rotacion (lIamada ciclonica, que significagiratoria), ocurre en sentido contrario a las
agujas del reloj (vista desde arriba) en el hemisferio norte y a favor de elIos en el hemisferio sur
(ONEW,2001).

Por otra parte cientificos dicen no saber exactamente como se forman los tornados, perc
una teoria es que los tornados resultan de una gran inestabilidad en la atmosfera asociada con
tormentas (Verde, 2001).

• Medicion de un tornado: Escala de Fujita

Existen varias escalas para medir un tornado, perc la mas aceptada es la Escala de- Fujita, la cual
se basa en la destruccion ocasionada a las estructuras construidas por al hombre y no al tamaiio,
diametro 0 velocidad del tornado. En la Tabla 2.2. se discrimina la intensidad del tornado, en
base a la velocidad del viento y a los dafios producidos.

Hay seis grados (del 0 al 5) Yse antepone una '"F" en honor a su autor.
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Tabla 2.2. Escala de Fujita

Intensidad Velocidad del viento (km/h) Danos
Fa I 60 - 100 Leves I

Fl 100 - 180 Moderados
F2 180 - 250 Considerables
F3 250 - 320 Severos
F4 320 - 420 Devastadores
F5 420 - 550 Increibles

Fuente: (www. Google, 2001g).

Te6ricamente podria existir un tornado F6, pero no se ha probado su existencia.

• Efectos de los tornados

El efecto principal de los tornados 10 constituye la destrucci6n de estructuras y de campos
de cultivo, generando perdidas humanas y materiales, sin embargo, los dafios causados por un
tornado depende de la trayectoria que siga la punta del cono que toea la superficie de la tierra.
Como las dimensiones del cono son relativamente pequefias y su trayectoria es erratica, los danos
causados son muy localizados. De alli que estructuras poco resistentes permanezcan casi intactas,
mientras que estructuras mucho mas s6lidas, afectadas directamente por el cono, resultan
totalmente destrozadas (SINAPROC, 2001).

De acuerdo a ONEW (2001), los tornados pueden ser debiles, fuertes 0 violentos.

Tornados debiles: Fa y Fl, constituyen el 69% del total, provocan el 5% de los casos
fatales y duran entre 1 y 10 minutos.

Tornados fuertes: F2 y F3, constituyen el 29% del total, provocan el 30% de las muertes
y duran mas de 20 minutos.

Tornados violentos: F4 y F5, constituyen el 2% del total, provocan el 70% de las muertes
y pueden durar mas de una hora.

2.1.8. Tsunamis

Tsunami es una palabra japonesa que denomina a una gran ola que irrumpe en un puerto.
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Existe consenso para designar con la palabra tsunami a aquel fenorneno periodico que
ocurre en el mar, generado por un disturbio extemo que impulsa y desplaza verticalmente la
columna de agua originando un tren de ondas largas, con un periodo que va de varios minutos
hasta una hora, que se propaga a gran velocidad en todas direcciones desde la zona de origen, y
cuyas olas al aproximarse a las costas alcanzan alturas de grandes proporciones, descargando su
energia con gran poder infligiendo una vasta destrucci6n e inundaci6n (www. PUC, 2001).

Un tsunami generalmente no es sentido por las naves en alta mar (las olas en alta mar son
pequefias), ni puede visualizarse desde la altura de un avi6n volando sobre el mar (ONEMI,
2001).

Historicamente, el mayor tsunami del que se tiene noticias es el provocado por la erupcion
del volcan Krakatoa, en el que la ola producida alcanzo una altura de 42 metros (www.
Ministerio del Interior, 200 1).

• Causas de los tsunamis

Las condiciones normales debajo de los oceanos, son relativamente calmadas. La
atraccion gravitacional de la luna crea suaves ondulaciones en los oceanos, creando mareas y
ayudando a crear corrientes. El sistema hidrologico puede crear de manera imprevista grandes
olas y tormentas que pueden viajar a tierra fume con fuerza. Pero esos efectos no se comparan
con 1a furia considerable de un tsunami (www. Adamson, 2001).

Los tsunamis se forman cuando la superficie de los oceanos es repentinamente sacudida,
generalmente por algo inmenso, un levantamiento debajo del agua: un terremoto, deslizamiento 0

erupcion volcanica. Cuando esto sucede, y el piso del oceano se mueve hacia arriba 0 hacia abajo,
el agua debe moverse con estos movirnientos del piso del oceano, creando una ondulacion 0

pandeo en la superficie que puede viajar a cientos de kilometres en todas las direcciones. Esto
puede generar olas masivas de gran altura, de cientos de kilometros de longitud y de cientos de
kilometres de ancho, viajando con la velocidad de un avion. A mayor profundidad del terremoto
mayor seran las olas y mayor la velocidad de movimiento (www. Adamson, 2001).

Si bien, cualquier oceano puede presentar un tsunami, es mas frecuente que ocurran en el
Oceano Pacifico, cuyas margenes son mas comunmente asiento de terremotos de magnitudes
considerables (especialmente las costa de Chile, Peru y Japon) (ONEMI, 200 1). Ademas el tipo
de falla que ocurre entre las placas de Nazca y Sudamerica, lIamada de subducci6n, esto es que
una placa de va deslizando bajo la otra, hacen mas propicia la deformidad del fondo marino y por
ende los tsunamis.

16



A pesar de 10 dicho anteriormente, se han reportado tsunamis devastadores en los Oceanos
Atlantico e Indico, asi como en el mar Mediterraneo. Un gran Tsunami acompafio los terremotos
de Lisboa en 1755, el del Paso de Mona de Puerto Rico en 1918, e1 de Grand Banks de Canada
en 1929. En 1998, en Papua, Nueva Guinea, un tsunami produjo como resultado, mas de 3000
muertos (www. Diario EI Mundo, 2001).

Las avalanchas, erupciones volcanicas y explosiones submarinas pueden ocasionar
tsunamis que sue1en disiparse rapidamente, sin alcanzar a provocar dafios en sus rnargenes
continentales.

Respecto de los meteoritos, no hay antecedentes confiables acerca de su ocurrencia, pero
la onda expansiva que provocarian al entrar al oceano 0 el impacto en el fondo marino en caso de
caer en zona de baja profundidad, son factores bastante sustentables como para pensar en ellos
como eventual causa de tsunami, especialmente si se trata de un meteorito de gran tamafio
(ONEW, 2001).

• Efectos de los tsunamis

Como puede suponerse, los tsunamis pueden ser ocasionados por terremotos locales 0 por
terremotos ocurridos a distancia. De ambos, los primeros son los que producen dafios mas
devastadores, debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona
(generalmente se producen entre lOy 20 minutos despues del terremoto), ya que el terremoto por
si mismo genera terror y caos que hacen dificil organizar una evacuaci6n ordenada (ONEMI,
2001).

Existen paises como Chile que cuentan con un sistema nacional de alerta de maremotos 0
tsunamis, para ello mantiene y opera una red de estaciones de marea a 10 largo del litoral,
teniendo alguna de las estaciones capacidad de transmitir via satelite los datos del nivel del mar a
un centro de acopio (www. Armada de Chile, 2001).

2.1. TEORIA Y PLANIFICACION CURRICULAR

Parte importante de este proyecto, en terminos de la propuesta del programa de
maestria, tiene que ver con ciertos conceptos que se manejan a estos niveles; conceptos estos,
que resuItan basicos para el disefio de programas curriculares; en tal sentido, se presenta a
continuaci6n aspectos fundament ales considerados en cuanto a curriculum, planificaci6n
curricular y los diferentes modelos disponibles en la planificaci6n curricular.
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2.2.1. EI Curriculum

El curriculum es uno de los temas centrales en las propuestas de investigaci6n y desarrollo
educativo. La nocion de curriculum se ha ampliado en la ultima decada, desde su concepci6n
original, como planes y programas de estudio hasta un amplio campo de fen6menos e incluye,
hoy en dia, tanto la dimensi6n institucional de la gesti6n curricular como el curriculum vivido en
el aula.

En la actualidad hay cerca de cuatrocientas definiciones de curriculum, la mayoria de ellas
con una serie de definiciones asociadas. Etimo16gicamente, el curriculum es entendido como el
concepto que encierra la idea de un largo carninar, una carrera que nos conduce a una meta final.
La jornada que transita el ser humane dentro de su contexto para lograr su propio desarrollo
(Fermin, 1987).

Sacristan (1988) aborda el curriculum como la "suma de exigencias academicas''.

Por otra parte, Coll (1987) asegura que la importancia del curriculum esta inmersa en dos
fases: La fase de la planeaci6n y la fase de la ejecuci6n, que son los pilares de cualquier reforma
educativa.

La Universidad Nacional Abierta, UNA (1987), defini6 el curriculum como una disciplina
cientifica aplicada, una disciplina tecno16gica, cuyo objetivo es el aprendizaje; proceso end6geno
por el cual cada persona adquiere conocirnientos, habilidades y destrezas sicomotoras y valores;
adquiere modelos de pensarniento, sentirniento y accion; desde cuyos patrones entiende, actua y
juzga el mundo interno, a su persona y aquel que esta fuera de ella.

Fermin (1987) asegura que el curriculum es una estrategia de planificaci6n de las
experiencias de aprendizaje centrales en el participante, en funci6n de la sociedad a la cual
pertenece, con la finalidad expresa de orientar el proceso de aprendizaje en terminos de
instrucci6n y de los criterios para su evaluaci6n y control de la calidad del rnismo.

Kemmis (1993) conc1uye que su analisis significa centrarse en el problema de las
relaciones de los supuestos de distinto orden, sus contenidos y la practica. Por 10 tanto, cualquier
teorizaci6n sobre el curriculum, implicauna teoria social y una educativa.

Una de las definiciones mas recientes ha sido la expuesta por Orta y Useche (2000),
quienes definen el curriculum como un proceso de investigaci6n permanente en el area de la
educaci6n a partir del cual se elaboran y reelaboran planes y programas flexibles y se hace
dialectica en su praxis para la reconstrucci6n y actualizaci6n permanente del ciudadano en cada
nivel educativo.
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2.2.2. La planificacion curricular

El concepto de planificacion siempre ha estado ligado al quehacer consciente del ser
humano por anticipar las decisiones sobre como realizar ciertas tareas, de tal manera que el
proceso resulte mas eficiente y eficaz para la consecucion de 10 que se ha propuesto hacer
(Fermin, 1987). Adernas, consiste en utilizar un conjunto de procedirnientos mediante los cuales
se introduce una mayor racionalidad y organizacion en un conjunto de actividades y acciones
articuladas entre si, previstas anticipadamente, y que tienen el proposito de influir en el curso de
determinados acontecirnientos, con el fin de alcanzar una situacion elegida como deseable,
mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos 0 lirnitados (www. Google, 2001h).

En el caso de programas de enseiianza (UNA, 1987), la razon fundamental obedece
principalmente al hecho de que el aprendizaje deseado no puede tener lugar en un solo momento
y, por tanto, debe planificarse para que se de en una serie de pasos 0, en otras palabras, en una
serie de ocasiones distintas.

En el planearniento educativo (Fermin, 1987) se utiliza la planificacion curricular para
establecer los objetivos generales que deben cumplirse en cada nivel y modalidad de sistema
educativo. En funcion de estos objetivos se definen los criterios para la seleccion y organizacion
de los objetivos especificos, los contenidos, las estrategias rnetodologicas y la evaluacion. Las
politicas educacionales se planifican en armonia con las del desarrollo economico y social.

Esta misma autora reconoce, durante este proceso, tres momentos fundamentales: un
primer momento llamado tambien nivel macro, donde se fijan las grandes politicas, los fines y
objetivos del sistema educativo nacional, por cuanto las condiciones que debe reunir el
curriculum conciemen a la sociedad toda; UNA, 1984, citada por Fermin (1987), sugiere este
primer momento como el modelo del ser humano que se desea formar, el modelo de sociedad a
que se aspira; Bayley, 1980, citada por Fermin (1987) visualiza este momenta como una "utopia
concreta"; un segundo momento corresponderia a las decisiones sobre los criterios de
distribucion, continuidad, relacion, secuencia e interdisciplinaridad de todos los elementos para
cumplir las etapas propias de la accion educativa; un tercer momenta corresponde segun Soto y
Riquelme 1978, citados por Fermin (1987) al programa de estudio concebido como un
instrumento tecnico analitico-sintetico que se expresa a un nivel medio de especificidad, donde se
explicitan las interacciones entre el objetivo final y los objetivos generales del curso. Sin
embargo, destaca esta rnisma autora, que no hay que perder de vista que todo programa se
caracteriza por ser un instrumento orientador del progreso de aprendizaje; un instrumento
flexible, sujeto a constantes revisiones, adecuaciones 0 adaptaciones y modificaciones; 0

reajustes de acuerdo a las exigencias del progreso; un instrumento coherente con el plan de
estudios, objetivos y fines del sistema educativo.
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2.2.3. Modelos de planificacion curricular

La planificacion curricular es un instrumento 0 metodologia de trabajo que describe la
prevision de los procesos de formacion en cualesquiera de los niveles del sistema escolar y en el
Sistema Educativo y su expresion formal se encuentra en los programas de estudio, siendo estos
ultimos, mas exactamente, la sintesis de la planificacion curricular (Fernandez, 1992, citado por
www. Morillo, 2001).

Existen modelos universalmente validos para dirigir los procesos de enseiianza y
aprendizaje, sin embargo, en la planificacion curricular existen etapas que se pueden considerar
constantes en el proceso. De acuerdo a Fermin (1987), estas etapas son:

• Determinacion de necesidades.

Basicamente se refiere a la delimitacion de las necesidades que motivan la exigencia de
una formacion profesional. Contempla el analisis de 10 extra educacional y de 10 educacional
propiamente dicho.

• Determinacion de los fundamentos del curriculum

Comprende una reflexion teorica sobre el problema educacional a la luz de las
concepciones de la ciencia y del conocimiento cientifico, de la sociedad, del ser humano
como un ser psicosocial, con el objeto de producir los principios y finalidades del curriculum.

• Establecimiento del perfil

Es la descripcion academica y funcional del futuro egresado y sirve de marco de
referencia para la estructuracion del plan de estudios.

• Diseiio del plan de estudios

Contempla la solucion de problemas relacionados con la organizacion y administracion
del proceso instruccional.
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• Diseiio y desarrollo instruccional

Comprende la seleccion de objetivos y contenidos, medios y estrategias y evaluacion de
aprendizajes.

Algunos de estos modelos son los propuestos por Castro (1981), Tyler (1949), Hilda Taba
(1962), Wheeler (1967), Keer (1967), Goodlad (1964), Walker (1971), Mario Leyton Soto
(1984), Dressel (1961), Roger Kaufman (1982), todos citados por Fermin 1987, asi como el de
Frida Diaz-Barriga (1999), entre otros.

A continuacion se describe e1 modele propuesto por Diaz-Barriga (1999), sobre el cual se
fundamenta el programa de maestria propuesto en el presente trabajo.

Modele de Diaz-Barriga y otros autores. La decision sobre cual es el modele de
planificacion curricular adecuado a utilizar en e1 presente proyecto y considerando la actual
politica educativa, esta sujeta ados consideraciones basicas: el papel que Ie corresponde a la
educacion en el mundo de hoy y la eleccion de estrategias a implementar para hacer de la
educacion una herramienta de transformacion. En tal sentido, y considerando ademas las
particularidades propias del caso, el modele a utilizar tiene sus fundamentos en el modele
planteado por Diaz-Barriga (1999), con los ajustes propios del caso.

En esta metodologia se intenta ser general y operativa, por 10 que se seiiala la importancia
de los elementos imprescindibles del diseiio curricular, ademas se puntualizan los aspectos que se
consideran esenciales academicamente. Esta metodologia se ha adaptado a las propias
condiciones propias del presente proyecto.

El modelo consta de las siguientes las etapas:

Fundamentacion de la carrera profesional. En esta etapa se investiga las necesidades
del ambito en el que laborara el profesional, a corto y mediano plazo; esto Ie da un fuerte
componente social. Igualmente se investiga la existencia de otras instituciones que ofrezcan
preparacion en dicha disciplina.

Elaboracion del perfil del profesional. Aqui es necesario fijar las metas que se quieren
alcanzar con el tipo de profesional que se intenta formar. Se debe realizar una investigacion de
los conocimientos, tecnicas y procedimientos disponibles en la disciplina. Posteriormente se
determina las areas de trabajo en que laborara el profesional, con base a las necesidades sociales
y a otras consideraciones.
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Organizacion y estructuracion curricular. El perfil profesional establecido, proporciona
a su vez, bases para decidir la estructura y los contenidos del programa que se discutira. Aqui se
realiza la organizaci6n y estructuraci6n curricular.

Evaluacion continua del curriculum. El plan curricular no se considera estatico, tanto
por cambios en la realidad social como por los avances disciplinarios, por 10 tanto, se debe
evaluar continuamente de manera extema e intema. Ambas evaluaciones podran conducir a una
reestructuraci6n curricular. El presente trabajo de investigaci6n no pretende cubrir esta etapa, sin
embargo se considera clave en e1 exito del programa.
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CAPITULO 3

LVIETODOLOGiA

El presente trabajo se realiz6 en diferentes fases que permitieron la toma de deeisiones de
manera eoherente en todo su desarrollo. A partir de la fijaei6n de los objetivos espeeifieos, se
desarrollo una rnetodologia, la eual eonsisti6 en utilizar las herramientas metodol6gieas mas
viables y preeisas para el logro de los objetivos. Luego del desarrollo de la metodologia, se
obtuvo resultados los euales fueron analizados en su justa medida, para asi deeidir los
lineamientos y espeeifieaeiones de la propuesta del programa de maestria que se presenta como
uno de los principales resultados del presente trabajo de investigaei6n.

3.1. TIPO DE INVESTIGACION

Este proyecto se enmarca dentro del tipo de investigaei6n conoeida como "Proyecto
Faetible", el eual consiste en una investigacion, elaboracion y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo para solueionar problemas, requerimientos 0 neeesidades de organizaeiones, 0

de grupos sociales. El proyecto debe tener apoyo en una investigaei6n de tipo documental, de
campo 0 ambas modalidades (UPEL, 1998).

La investigaei6n comprendi6 las siguientes etapas generales: diagn6stico, planteamiento y
fundamentaei6n te6riea de la propuesta, proeedimiento metodo16gieo, aetividades y recursos
neeesarios para su ejeeuci6n, analisis y conc1usiones sobre su viabilidad y la realizaei6n del
proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecuci6n de la propuesta y la evaluaei6n tanto del
proeeso como de los resultados.

3.2 DIAGNOSTICO INSTlTUCIONAL SOBRE LA GESTION DE RIESGOS NATURALES
EN EL PAIS Y LA FORMACION EDUCATIVA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

A los fines de recabar datos e informaci6n necesaria para el eumplimiento de los
objetivos, se estim6 conveniente eonsultar a distintos seetores de la soeiedad, asi como a
diagn6stieos realizados por otras instituciones (MCT, IUTE).

A objeto de diagnosticar la orientaci6n institueional de la gesti6n de riesgos en el pais, asi
como identifiear los nudos criticos que dentro de las referidas institueiones impiden un
mejor desernpefio de las mismas en dicha gesti6n, se procedio a realizar consultas a algunas
institueiones que se eonsideran c1aves en el desempefio de la gesti6n de riesgos.
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El instrumento utilizado en esta parte, ademas de la revision de consultas anteriormente
realizadas par otras institueiones, fue la entrevista, la eual consistio en obtener informacion
relaeionada con el papel que juegan las institueiones en materia de gestion de riesgos y los nudos
eritieos que les impedia un mejor desempeiio en dieha gestion; para 10 eual se pidio a los
eonsultados que en funcion de su experieneia seleceionaran de una lista preestableeida de
posibles nudos eriticos, aquellos que eonsideraran mas algidos para la gestion. Se les solicito
ademas que les asignara puntuacion (1 - 10) en orden de importaneia. Asi pues, se determino el
indice que aparece en los resultados y que se reconoee como la Figura 4.1. En el Apendice A se
muestra el formato utilizado para realizar dieho diagnostico.

La eonsulta fue realizada por la tesista a una poblacion eonformada por diez instituciones
publicas en la eiudad de Merida. Se resalta la eonsulta a especialistas en la materia, ubicados en
las distintas faeultades de la Universidad de Los Andes. Dentro de estas institueiones fueron
eonsultadas diferentes personas; desde funcionarios de planta hast a directores de linea y gerentes.

Las instituciones eonsultadas en la eiudad de Merida se seiialan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Instituciones Consultadas en Merida

SECTOR INSTITUCION
SALUD Fondo Unieo Social, FUS
VIVIENDA Malariologia
INFRAESTRUCTURA Ministerio de Infraestructura, MINFRA
EDUCACION Zona Educativa
RESPUESTA Bomberos; Fundacion para la atenci6n de Emergencias,

FUNDEM
AMBIENTE Ministerio del Ambiente y de los Reeursos Naturales,

MARN; Instituto nacional de Parques, INPARQUES
SEGURIDAD Fundacion Proyecto 2000 (Brigada 22)
ACADEMICO Universidad de Los Andes ULA, a traves de las facultades

de: Ciencias, Ingenieria, Ciencias Forestales y Ambientales ,
Ciencias Politicas, Arquitectura, Economia e Instituto de
Geozrafia

PREVENCION Fundacion para la Prevencion del Riesgo Sismico
FUNDAPRIS

COLEGIOS Colegio de Medicos; Colegio de Ingenieros y Colegio de
Abogados
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Otras fuentes de consuIta para la realizacion de este diagnostico, la constituyo
informacion obtenida de:

a. Ministerio de Ciencia y Tecnologia, MCT, Programa Nacional de Gestion de Riesgos
y Reduccion de Desastres, Febrero de 2001 y la Agenda de Investigacion Orientada del Programa
Nacional de Gestion de Riesgos y Reduccion de Desastres, Febrero de 2001 del MCT;
informacion, esta, basicamente obtenida a traves de los profesores Alejandro Liiiayo y Raul
Estevez, coordinadores de este Programa.

b. Estudio de Factibilidad de la carrera de Tecnico Superior Universitario "Manejo de
Emergencias y Desastres" del Instituto Universitario Tecnologico de Ejido IUTE, la cual fue
dirigida a diferentes instituciones vinculadas de manera directa 0 indirecta a la gestion de riesgos
socio naturales.

En cuanto al diagnostico de la situacion de formacion educativa en America Latina y El
Caribe, este se realizo a traves de informacion obtenida de la Internet. Se precisaba obtener
informacion relacionada con carreras afines en las distintas Universidades, Centros e Institutos
Universitarios de la region.

3.3. VALIDACION DEL PERFIL Y DE LOS FENOMENOS NATURALES A CONSIDERAR
EN EL PROGRAJ.V1A DE MAESTRIA

EI perfil de la maestria fue propuesto como resultado de diferentes talleres realizados
conjuntamente con los asesores del trabajo de investigacion y de otros especialistas participantes,
luego de realizar el diagnostico de la situacion institucional en el pais y de la oferta de postgrados
afines en Venezuela y en el resto de los paises de America Latina y EI Caribe. EI perfil de
maestria propuesto fue posterionnente validado por profesores e investigadores de la Universidad
de Los Andes.

Los fenomenos naturales mas importantes sabre los cuales habria que incidir en el
programa de maestri a, asi como las posibles asignaturas que estarian conformando el pensum de
estudio; en funcion del perfil propuesto, requirio de la consulta de una poblacion confonnada por
expertos en diferentes disciplinas. Basicamente el grupo fue confonnado por profesores e
investigadores de la Universidad de Los Andes.

Vistos los esfuerzos por parte del Estado en dar apoyo a la gestion de riesgos que
adelantan las instituciones del pais, asi como, la recurrencia y dafios que producen los eventos
naturales adversos en el ambito global y regional, ademas de otras consideraciones anterionnente
sefialadas; y dado que una maestria en el area se presenta como una alternativa valida, coherente,
organica e institucionalizada; se pretende entonces, deterrninar un perfil del egresado
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multidisciplinario, que garantice al estudiante los conocimientos necesarios y suficientes que van
a permitirle una vez insertos en sus instituciones laborales, la incorporacion transversal de la
variable riesgo dentro de las politicas, planes, programas y/o proyectos que en las rnismas se
adelanten.

A los fines de validar el perfil sefialado, se procedio a aplicar la segunda consulta, a
traves de un instrumento (entrevista tipo mixta), orientada a obtener informacion relacionada con
el perfil propuesto; los fenomenos naturales importantes a considerar dentro del programa de
maestria , en terminos de su frecuencia de aparicion en estos paises y de los dafios ocasionados en
los mismos. En este punto la entrevista fue cerrada, se selecciono una serie de amenazas naturales
que por su recurrencia y dafios producidos en la region, pudieran ser susceptibles a ser
consideradas dentro del programa de maestria. Estas fueron: inundaciones, terremotos, huracanes,
desertificacion, movimientos de masas, tsunamis, tornados, volcanes u otros.

En cuanto a las asignaturas 0 areas del conocimiento que deberian conformar el pensum
de estudio, fue una entrevista abierta y respondia a las consideraciones de los dos puntos
anteriores. El formato de la consulta se muestra en el Apendice B.

Despues de obtenida la informacion, se realizaron varios talleres a los fines de analizar la
informacion obtenida.

En cuanto a la validacion del programa de maestria propuesto, la consulta se realizo a
expertos y especialistas en diferentes disciplinas, especialistas reconocidos nacional e
internacionalmente en materia de gestion de riesgos naturales.

Una vez desarrollada la propuesta de pensum de estudio con sus respectivos objetivos y
contenidos programaticos se sometio nuevamente a la consideracion de expertos en el area. La
misrna, en su mayoria, se realize via consulta electronica y en algunos casos (Merida) se entrego
impresa personalmente. Estos especialistas operan en instituciones tales como: OFDAIUSAI,
IGSB, MARN, CAF, Bomberos, DCN, MECD, FUNDAPRIS, MCT, ULA, CIDIAT Y
Universidad de Cordoba (Argentina); la lista de ellos se especifica en el apendice G, que en todo
caso corresponde a la totalidad de consultados en las diferentes etapas del proyecto.

El material de consulta consistio en una sinopsis de las consideraciones mas importantes
y necesarias para obtener las observaciones y sugerencias por parte de los expertos, con relacion
a: nombre de la asignatura, contenido, estrategias metodologicas, materiales, sistema de
evaluacion, bibliografia y otros que pudieran considerarse utiles. El material consultado contenia:
una carta de presentacion con el planteamiento de 10 que se pretendia, asi como otras
consideraciones importantes para informar al consultado; informacion especifica de la maestria
(descripcion, que persigue, a quien se dirige y como esta estructurada); el flujograma de
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las asignaturas por periodos; los objetivos especificos y contenidos de todas las asignaturas e
informacion sobre otras especificaciones, tales como: unidades credito, flexibilidad, entre otros.

Todo el material tal como fue consultado se detalla en el Apendice H.

3.4. INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

El instrumento basico utilizado para la obtencion de los datos fue la entrevista de tipo
mixta, esto es, en algunos casos abierto, en otros casos cerrado y en otras ocasiones ambas
modalidades. En los apendices A y B se observa las diferentes entrevistas que al efecto fueron
aplicadas.

De igual manera se hizo uso de informacion previamente recabada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnologia, MeT asi como por consultas realizadas par el Instituto Universitario
Tecnologico de Ejido, lUTE.

Otro instrumento utilizado para la obtencion de datos fue la consulta via Internet, este
instrumento se utilizo principa1mente al momenta de realizar e1 diagnostico de formacion
educativa en otros paises de la region. La consulta electronica tambien fue un instrumento
utilizado en la recoleccion de datos.

El procesarniento de datos se realizo a traves de talleres de trabajo. Los mismos se
realizaron con el equipo de asesores y en algunos casos con profesores e investigadores invitados.
En estos talleres se analizo y proceso la informacion obtenida de la aplicacion de recoleccion de
datos.

3.5. OFERTA ACADEMIC A

A los fines de deterrninar la existencia de un equipo de profesores especialistas en las
diferentes asignaturas que garanticen el apoyo al programa mediante el dictado de las rnismas, se
procedio a realizar una consulta, a traves de una carta, dirigida en algunos casos directamente a
cada especialista, y en otros, dirigida a los departamentos de algunas facultades de la
Universidad de Los Andes. En el apendice J se muestra el contenido de dicha consulta.

Esta consulta se realizo sin menoscabo del personal docente y de investigacion, que
conforma la planta de profesores del CIDIAT, asi como, de los docentes e investigadores
invitados de las diferentes facultades de la Universidad de Los Andes y de otras Universidades
del pais y extranjeras.

27

usuario
Nota adhesiva
El formato original de la tesis es doble cara por lo tanto posee las siguientes páginas en blanco:28,38,46,48,50,60,62,80,82,84,86,88,90,98,100,106,112.Nota: agregada por la Biblioteca Digital.



CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DE A.1\.1ERICA LATINA

Los resultados obtenidos en este diagnostico, reflejan que ciertamente algunas
Universidades e Institutos superiores de America Latina y el Caribe cuentan con carreras de pre y
postgrado en materia de riesgos naturales, entre ellas se mencionan: La Universidad Nacional de
Cuyo en Mendoza, Argentina; El Instituto Universitario de Tecnologia de Ejido (lUTE) en
Ejido, Venezuela, La Universidad de Antioquia y La Universidad de Los Andes, ambas en
Colombia; tambien tienen otros programas. como por ejemplo, el Programa Latinoamericano de
Estudios de Postgrado en Desastres y Gestion del Riesgo y el Programa de Desastres
Intermediate Technology Development Group, ambos de La Red, entre otros.

Es evidente entonces, el esfuerzo educativo que estan realizando algunos paises para
contribuir con la mitigacion de los riesgos, sin embargo, no existe en la region una carrera en el
nivel de maestria en esta disciplina con el perfil propuesto en este trabajo, 10 cual en buena parte
garantiza que estudiantes provenientes de otros paises se interesen en este programa de maestria,
amen de 10 que el rnismo representa en la contribucion del fortalecirniento de la gestion
institucional, en terminos de mitigacion de riesgos.

4.2. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION INSTITUCIONAL

Analizados los resultados relacionados con el papel que juegan las instituciones en la
gesti6n de riesgos naturales, las rnismas en su totalidad (100%), reconocio tener un papel
preponderante en la gestion de riesgos naturales, estas instituciones se sienten involucradas y
responsables en alguna medida por dicha gestion, igualmente reconocen la existencia de nudos
criticos (debilidades y amenazas), que les impide un mejor desempeiio en el area. Los resultados
se observan en la figura 4.1.

En relacion can estos nudos criticos, las variables consideradas en cuanto a las fallas 0

ausencia de ellas fueron las siguientes:

• Apoyo politico
• Coordinacion interinstitucional
• Coordinacion intrainstitucional,
• Aspectos legales
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• Personal capacitado
• Disponibilidad presupuestaria
• Planificacion
• La no inclusion de la variable riesgo en las politicas de desarrollo de la institucion
• Cualquier otra que el consultado considerara importante.

De este ultimo punto no se obtuvo informacion.

Una vez recabada y analizada la informacion, se determino que las instituciones
consideran como los principales nudos criticos que impiden un mejor desempefio de las rnismas
en materia de gestion de riesgos: la no inclusion de la variable riesgo dentro de las politicas de
desarrollo y la ausencia de coordinacion interinstitucional; sin embargo, de igual manera
reconocen, en las demas variables nudos criticos para dicha gestion. La Figura 4.1. muestra los
resultados obtenidos de esta consulta.

Figura 4.1. Nudos criticos que impiden un mejor desempeiio institucional
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Las variables que resultaron, de acuerdo a las instituciones consultadas, como los nudos
mas criticos en la gestion de riesgos, son variables que estan directamente relacionadas con la
formacion y el desempefio en la formacion profesional, por 10 que se demuestra desde este punto
de vista, que existe una necesidad de formacion educativa en el area, 10 cual perrnitiria fortalecer
el desempefio profesional en materia de gestion de riesgos.
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4.3. PERFIL DEL EGRESADO

La consulta en esta parte valido el perfil que se aspira lograr para los egresados de la
maestria en Gestion de Riesgos, en ese sentido se obtuvo que de un total de 24 consultas
realizadas a diferentes instituciones relacionadas con la gestion de riesgos, asi como a expertos en
la materia, resulto que 23 de elIos respondieron positivamente a la necesidad de formar
profesionales del cuarto nivel con en perfil descrito anteriormente. Esto se traduce en un 96% de
aceptacion al mencionado perfil, el 4% restante correspondiente s610 a una institucion (Colegio
de Abogados del Estado Merida), a traves de su presidente, quien argumento estar en desacuerdo
con cualquier estudio que conduzca a especializacion.

La Figura 4.2. muestra graficamente la opinion de los consultados en relacion con el perfil
propuesto para la maestria.

Figura 4.2. Perfil propuesto.
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Esta aceptacion (96%) vino acompafiada de diferentes argumentos 0 consideraciones,
como por ejemplo, ausencia de planificacion, prevencion y personal capacitado; incapacidad de
administrar los recursos; ausencia de coordinacion entre los organismos competentes; necesidad
de concepcion transdisciplinaria del problema de riesgos naturales; necesidad de conocimiento en
gerencia de riesgos naturales; necesidad de versatilidad en el perfil; conveniencia de aprovechar
la apertura nacional y mundial en el area; el calentamiento global y la ocupacion anarquica de la
poblacion en diferentes espacios, todo 10 cual apunta hacia la necesidad de formar profesionales
en el area de los riesgos naturales.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la anterior consulta, quedo validado el perfil
propuesto.
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4.4. LOS FENOJVIENOS NATURALES A CONSIDERAR

En cuanto al punto relacionado con los fen6menos naturales que caracterizan a America
Latina y el Caribe, y que podrian considerarse mas importantes a efecto de su estudio en dicha
maestria, esto en terminos de frecuencia y de daiios humanos y materiales producidos en la
region; se obtuvo que, las inundaciones y los terremotos, segun criterio de los consultados,
tendrian que tener preeminencia en el programa de pensum. Igualmente, la opini6n apunta hacia
la necesidad de incorporar de manera significativa en este programa, los huracanes y los
movimientos de masa. Cabe mencionar que ademas de los anterionnente mencionados, existen
otros eventos naturales que frecuentemente se presentan en esta regi6n del planeta y que los
consultados opinan, deben ser incorporados dentro del Programa de Maestria.

En todo caso y por cuanto la Maestria se pretende ofertar, ademas de Venezuela, al resto
de America Latina y el Caribe, los fen6menos naturales a considerar seran aquellos que tengan
mayor recurrencia y generen mayores daiios a las poblaciones, en terminos de perdidas humanas
y materiales. Estos a saber son: inundaciones, terremotos, movimientos de masas, huracanes,
vo1canes, y eventualmente desertificaci6n y tsunamis, entre otros.

La Figura 4.3. muestra, en terminos porcentuales, las amenazas naturales que, segun el
criterio de los consultados, son las de mayor incidencia negativa (perdidas human as y materiales)
en los paises de la regi6n.

Figura 4.3. Las Amenazas naturales de mayor incidencia en los paises de la region
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4.5. PENSLNI DE ESTUDIO

Este punto obedece allistado de asignaturas que deberia contener el plan de estudio, dado
el perfil anteriormente descrito. En este sentido, luego de aplicar la consulta, se obtuvo un total de
83 sugerencias, las cuales tocaban diversas areas del conocimiento, a saber: Sociologia,
Psicologia, Ingenieria, Derecho 0 Legislaci6n, Economia, Gerencia, Ecologia, entre muchas
otras. El apendice C muestra ellistado completo de las sugerencias recibidas.

Dada la cantidad de asignaturas sugeridas; se procedi6 a realizar un taller con los asesores
y algunos expertos a los fines seleccionar las asignaturas que en principio estarian conformando
el pensum de estudio, para 10 cual los criterios fueron: Ajustarse a las limitaciones de unidades
credito requeridas para programas de maestria, de acuerdo a las especificaciones contenidas en la
Normativa Legal creadas para tal fin, en cuyo caso la suma de las unidades credito no debe ser
menor a veintiocho unidades credito (28 uc); otro criterio. utilizado gir6 entomo a incorporar
asignaturas que garantizaran la opini6n de la mayoria de los consultados y finalmente la
selecci6n tuvo que ver con aquellas asignaturas que garantizaran coherencia y consistencia en el
programa, en funci6n del perfil de la maestri a y de sus propios objetivos. En total el pensum de
estudio qued6 en principio conformado por doce (12) asignaturas regulares y cuatro (4)
asignaturas de nivelaci6n, las cuales posteriormente se someteria a una nueva validaci6n.

Conformacion del Pensum de Estudio

PERIODO INTRODUCTORIO
• Inducci6n a la Gesti6n del Riesgo
• Estadistica
• Ciencias Ambientales
• Informatica Aplicada

PRIMER PERIODO
• Amenazas Naturales I
• Amenazas Naturales II
• Metodos de Zonificaci6n de Riesgos
• Base Normativa de la Gesti6n de Riesgos

SEGUNDO PERIODO
• Riesgo y Planificaci6n Ambiental
• Tecnicas de Mitigaci6n I
• Tecnicas de Mitigacion II
• Tecnicas de Preparaci6n y Respuesta
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TERCER PERIODO
• Teoria de Decisiones
• Formulacion y Evaluacion de Proyectos
• Seguimiento y Auditoria de Proyectos
• Riesgo y Gestion Institucional

• Trabajo de Grado

Este pensum de estudio se presenta en forma de flujograma en el apendice D, sin embargo;
el mismo no es de ninguna manera el pensum definitivo, ya que estara sujeto a una nueva fase de
consulta, luego de 10 cual sera presentado dentro del Programa propuesto.

4.6. ESPECIFICACIONES CURRICULARES

Las especificaciones curriculares se elaboraron siguiendo los lineamientos establecidos y
generalmente aceptados en el disefio curricular. En este punto se considero los siguientes
aspectos: Objetivos, Contenido Programatico y Bibliografia Recomendada. Estos aspectos
fueron el resultado de la consulta a especialistas en las diferentes asignaturas, para 10 cual se les
dio a conocer cada asignatura con sus respectivos objetivos y contenidos generales, por ejemplo:

Asignatura:

Induccion a la Gestion del Riesgo

Objetivos:

Reconocer el caracter multidisciplinario de la gestion de riesgos

Identificar la complejidad y contextos asociados a la gestion del riesgo

Describir los principales elementos de su marco conceptual

Describir la relacion entre la gestion del riesgo y las teorias del desarrollo

Contenido:

Evolucion y ambitos de la gestion del riesgo
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Definicion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

CicIo de los eventos adversos

Teoria, indicadores y modelos de desarrollo

Contextos asociados a la gestion del riesgo

Desastre y seguridad nacional; desastre y desarrollo sostenido; desastre y concepcion de
desarrollo.

La totalidad de las asignaturas con sus correspondientes objetivos generales y contenidos
programaticos se describen en el Apendice E; y el Apendice F se muestra una matriz de doble
entrada que demuestra la manera como los objetivos 'de las asignaturas alimentan los objetivos de
la maestria, la cual a su vez, alimenta el perfil de la maestria.

Las demas especificaciones curriculares correspondientes a: justificacion y denominacion
del programa, criterios tecnicos, objetivos, conducta de entrada, requisitos de ingreso,
permanencia y egreso, numero maximo de alumnos por cohorte, curricula actualizada y escalafon
academico de los profesores, regimen de estudio y evaluacion, unidad academica responsable,
base legal, plan de estudio, disponibilidad de personal de planta, lineas y proyectos de
investigacion, disponibilidad bibliotecaria y publicaciones periodicas, disponibilidad de recursos
humanos, disponibilidad de infraestructura fisica, material y administrativa, disponibilidad de
recursos humanos en otras instituciones y fuentes de financiamiento, seran detalladas en el
apendice M.

4.7. VALIDACION

Una vez realizada la consulta del programa, se procedio a realizar un taller con el tutor, los
asesores y algunos expertos en el area, a los fines de analizar e incorporar dentro del plan de
estudio, las observaciones y/o sugerencias hechas por los especialistas previamente consultados y
que fueran procedentes de considerar tomando en cuenta el perfil, as! como los objetivos de la
maestria.

Las observaciones fueron en algunos casos generales, en cuanto al programa, y en otros
casos fueron especificas a cada asignatura. En el Apendice I se lista las observaciones y
sugerencias recibidas.

De acuerdo a la pertinencia de las observaciones y sugerencias analizadas en el taller de
trabajo, se considero incorporar aquellas que resultaban procedentes y realizar los ajustes
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correspondientes, asi pues los apendices L y M muestran el pensum de estudio y propuesta de
Programa de Maestria en Riesgos Socio Naturales, respectivamente.

4.8. OFERTA ACADEMICA

Si bien es cierto, el CIDIAT cuenta con una planta de profesores e investigadores de alto
nivel, al igual que la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Los Andes, sin menoscabo de
sus profesores e investigadores invitados, el tema que aborda este proyecto resulta en buena parte
novedoso.

Como ya se ha mencionado anteriormente, no se tiene referencia nacional de estudios de
cuarto nivel de esta naturaleza, por 10 tanto, se estimo conveniente realizar un diagnostico con
investigadores y profesores en el area y ciertos departamentos estrategicos de algunas facultades,
que pudieran estar interesados en apoyar la gestion de riesgos socia naturales, a traves de labores
academicas y de investigaci6n.

A tales fines se envio carta impresa a cada uno de enos segun formate que se lee en el
Apendice J, resultando de la misma, un apoyo del 100% de los consultados. Cabe mencionar que
en algunos casos las respuestas fueron a titulo personal y en otros casos la respuesta fue
institucional.

Se desprende de esto, entonces, la existencia real de profesores e investigadores
especialistas en el area, que tiene la disponibilidad de cubrir ciertas necesidades de la maestria.

4.9. PROPUESTA DE PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTION DE RIESGOS SOCIO
NATURALES

Esta propuesta es el resultado final, el cual se planteo inicialmente el como objetivo
principal del presente trabajo de investigacion y responde a la aplicacion de la metodologia
seleccionada para el logro de los objetivos especificos, as! como, a los requerimientos
establecidos por Consejo Nacional de Universidades y el Consejo de Estudios para Postgrados.

La propuesta de programa de maestria se presenta como un instrumento coherente y
flexible; que puede ser sujeto a cambios, adecuaciones 0 reajustes de acuerdo a las condiciones
que exige el continuo proceso del aprendizaje.

Este programa presenta tres aspectos fundamentales a saber: Institucionales, Academicos
y Administrativos.
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Aspectos Institucionales: en esta parte se aborda todo 10 relacionado con la justificacion y
denorninacion del programa, criterios tecnicos, objetivos, conducta de entrada, requisitos de
ingreso, permanencia y egreso, numero maximo de alumnos por cohorte, curricula actualizada y
escalafon academico de los profesores, regimen de estudio y evaluacion, asi como la unidad
acadernica responsable.

Aspectos Academicos: comprende aquellos aspectos que tienen que ver con la base legal
que sustenta e1 programa, plan de estudio, disponibilidad de personal de planta, lineas y
proyectos de investigacion, disponibilidad bibliotecaria y publicaciones periodicas.

Aspectos Adrninistrativos: desarrolla 10 concerniente a la disponibilidad de recursos
humanos, disponibilidad de infraestructura fisica, material y administrativa, disponibilidad de
recursos humanos en otras instituciones y fuentes de financiarniento.

Otro punto que se considera fundamental es el contenido programatico de las asignaturas,
el cual tambien es desarrollado en el programa. La totalidad del programa de maestria propuesto
se presenta en e1 Apendice M.
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CONCLUSIONES Y RECOl"IENDACIONES

CONCLUSIONES

Existe una necesidad sentida en los paises de America Latina y el Caribe, en el manejo de
los riesgos socio naturales, la cual es evidenciada y acentuada en los ultimos aiios, a traves de las
numerosas perdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos naturales.

La situacion institucional en el area ret1eja una necesidad de fortalecimiento en la materia,
ya que, instituciones creadas para el manejo de los riesgos naturales reconocen nudos criticos en
su desempefio, muchos de ellos y quizas los mas sentidos, pueden ser fortalecidos con la
incorporacion transversal de la variable riesgo, en las politicas, programas y proyectos, que alIi se
adelanten.

La educacion organica e institucionalizada se presenta como un factor determinante en la
reduccion de la vulnerabilidad ante los desastres naturales.

En Universidades e Institutos Universitarios de America Latina y el Caribe existen cursos
en el nivel de postgrado en el tema, sin embargo, la presente propuesta de Programa de Maestria
ofrece un perfil unico en el area, centrado en la idea de incluir los riesgos en el desarrollo.

Registros historicos apuntan hacia las inundaciones, terremotos y movimientos de masa,
como los fenomenos naturales que, por su frecuencia de aparicion, producen la mayor cantidad
de problemas en los paises de la region.

Por la nutrida consulta y participacion en el presente proyecto (en todas sus etapas) de
expertos en numerosas areas del conocimiento y de numerosas instituciones que manejan la
gestion de riesgos en el pais; el mismo se puede considerar que ret1eja tanto las necesidades
existentes en el area, como los componentes esenciales y necesarios para dar una respuesta
educativa, eficiente y eficaz en la materia.

Queda evidenciada la intencion de numerosos profesores e investigadores de alto nivel, de
colaborar con el presente proyecto, a traves, de labores academicas y de investigacion.

Si bien es cierto que la prevencion es una cultura, y que la vulnerabilidad es el resultado
de diversos factores y circunstancias, no es menos cierto que a traves de la educacion se puede
lograr avances en la prevencion de desastres.
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RECO~IENDACIONES

Realizar las respectivas revisiones a la presente Propuesta de Programa de Maestria y
presentarla ante los organismos competentes, para posteriorrnente solicitar ante el Consejo
Nacional de Universidades, el permiso de funcionamiento respectivo.

Coadyuvar en el prop6sito de fortalecer la gesti6n de riesgos, ademas del presente
Programa de Maestria, con la puesta en marcha de cursos, seminarios y otros, en la materia.

Previo a la puesta en funcionarniento del Programa de Maestria, se recomienda realizar
seminarios con los profesores que tendran a cargo el desarrollo de las asignaturas, a fin de
establecer claramente, las lineas hacia donde apunta la misma.

Par cuanto existen constantes avances en el area, se recomienda la incorporaci6n de los
mismos, a traves de las asignaturas electivas.

Par cuanto el Plan Curricular no se considera estatico, se recomienda la evaluaci6n
continua, interna (logro academico de los objetivos) y externa (repercusiones sociales que puede
tener la labor del egresado) del programa, a fin de asegurar su actualizaci6n de acuerdo a las
necesidades imperantes y a los adelantos de la disciplina.

Conforrnar un convenio entre distintas instituciones de la regi6n, para estructurar el
Programa Propuesto de Maestria.

La orientaci6n internacional apunta hacia la creaci6n de centros de consolidaci6n para el
manejo de los riesgos socio naturales. Se recomienda la creaci6n en nuestro pais, de uno de estos
centros que aborde el tema de los riesgos de manera sistematica.
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APENDICE A

CONSl'LTA 1

Institucion: Entrevistado:-------- ----------------
Feeha: ----------

1. "La institucion ala eual usted pertenece, juega un papel importante en terminos de
gestion de riesgos socio naturales")

Si No o

2. En funcion de su experiencia, donde estarian los nudos eritieos que imposibilitan un
mejor desempefio de esa institucion en la gestion de riesgos socio naturales?
Jerarquiee.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Apoyo politico
Coordinacion interinstitucional
Coordinacion intrainstitucional.
Aspectos legales
Personal. capacitado
Disponibilidad presupuestaria
Ausencia de planificacion
No inclusion en las politieas
desarrollo.
Otros

R

de

[j
i.,CuaIes? _
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APENDICE B

CONSULTA2

Instirucion: Entrevistado:-------- ----------------
Fecha: ----------

1. Se trabaja en el diseno de un programa de maestria en riesgos socio naturales. el cual
pretende formar profesionales capaces de incorporar la variable riesgo en las poliricas de
desarrollo, profesionales orientados hacia el manejo del problema (diagnostico, determinacion
de causas y consecuencias, planificacion, altemativas de solucion, entre otros aspectos). (,Que
opinion le merece? (,Esta de acuerdo". Explique por que:

2. De acuerdo a las particularidades de los paises latinoamericanos y del Caribe, se presenta
a continuacion, una lista de fenomenos naturales que los caracterizan. En funcion del diseno
del programa de maestria que se pretende para esta region, (,Cuales eventos naturales cree
usted, deberian considerarse prioritarios a ser implementados en este programa 0.

Fen6meno natural

S• Huracanes

• Terremotos

• Desertificacion

~• Movimientos en masa

• Tsunamis

• Inundaciones

Ed• Tornados

• Volcanes

• Otros

(,Cuales?

3. En funcion del perfil antes descrito, (,Que materia(s) cree usted deberia(n) estar
contenida(s) en el programa de postgrado? _

49



APENDICE C

LISTADO DE ASIGNATURAS SUGERIDAS

Sensibilizacion a la comunidad
Concientizacion ciudadana
Educacion del riesgo
Sociologia
Psicologia del riesgo y del desastre
Organizaci6n comunitaria
Manejo psico social post evento
Sociedad de riesgos
Sensibilidad y conocirniento del riesgo
Educaci6n comunitaria
Percepcion del riesgo
Comportamiento psico social
Sociologia del riesgo
Percepci6n y adaptaci6n a los riesgos
Educaci6n Ambiental
Conocirniento de los desastres
Analisis del riesgo
Tecnicas de prediccion
Prevenci6n de daiios
Prevencion de los eventos
Protecci6n ambiental y Desarrollo sostenible
Metodos y Tecnicas de zonificaci6n y analisis de susceptibilidades
Sistemas de Informaci6n Geografica (SIG)
Analisis de mapas de riesgos
Analisis integral de catastrofes ocurridas
Sistemas de teleinformaci6n
Dinamica de la informacion
Alerta temprana
Modelos de simulaci6n
Fotointerpretacion y analisis de imagenes
Ordenaci6n con politicas de riesgo
Planificaci6n arnbiental
Ordenaci6n territorial ambiental
Planificaci6n del uso de la tierra y Ordenamiento territorial
Metodos de campo
Topico avanzado (estudio de caso)
Medicina de rescate
Medicina del desastre
Primeros auxilios
Manej 0 de emergencias
Toma de decisiones en catastrofes naturales
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Emergencias en los servicios publicos
Manejo de desastres
Planes de emergencia
Suelos
Estudio geograficos
Normativa legal y administrativa
Geologia
Geomorfologia
Hidrologia
Climatologia y Bioclimatologia
Meteorologia
Informatica
Dinamica del poblamiento
Ecologia
Estadistica y Probabilistica
Amenazas Naturales I y II (Todos los eventos)
Politicas Publicas
Gesti6n de riesgos naturales
Gesti6n Institucional
Gerencia ambiental
Liderazgo
Gesti6n ambiental
Evaluaci6n econ6rnica y financiera
Evaluaci6n econ6rnica de daiios
Manejo de conflictos ambientales
Analisis de incertidumbre
Estructura de costos
Valoraci6n econ6mica
Evaluaci6n ambiental
Evaluaci6n institucionallegal y social
Riesgos y beneficios sociales
Prevenci6n y evaluaci6n de perdidas
Evaluaci6n de daiios bajo amenazas naturales
Sismorresistencia
Simulaci6n hidrol6gica
Mecanica de suelos y geotecnia aplicable
Hidraulica fluvial y torrencial
Planificaci6n urbana
Modelos de pron6stico y predicci6n hidroclimatica
Control de torrentes
Sensibilidad ambiental
Vulcanologia



APENDICE D

FLUJOGRAi\1A

Induccion a la Estadfstica Ciencias Informcitica
Gestion del Riesgo Ambientales Aplicada

I I I

~
Arnenazas Arnenazas Metodos de Base Normativa
Naturales I -+ Naturales II - Zonificacion de 1-- de la Gestion de

(3 uc) (3 uc) Riesgos (3 uc) Riesgos
(2 uc)

I

..
Riesgo y

Tecnicas de Tecnicas de Tecnicas de
Planificacion

Mitigacion I ----. Mitigacion II t-+ Preparacion
Arnbiental

..
(3 uc) (3 uc) YRespuesta

(3 uc) (3 uc)

Teoria de
Decisiones +

(3 uc)

Formulacion y Seguimiento y Riesgo y
Evaluacion de

~
Auditoria de r--- Gestion

Proyectos Proyectos Institucional
(3 uc) (3 uc) (3 uc)

I

~
Trabajo de grado

(10 uc)
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PERIODO INTRODUCTORIO

v,
v,

INDUCCION A LA
GESTIONDEL

RIESGO
Objetlvos:

Reconocer el cordcter
multidisciplinario de la gesti6n
de riesgos. 1dentificar la
compleJidad y contextos
asociados a la gesti6n del riesgo.
Describir los principales
elementos de su marco
conceptual. Describir la relaci6n
entre gesti6n del riesgo y las
Teorlas del Desarrollo.

Contenldo:

Evoluci6n y dmbitos de la gesti6n
del riesgo. Definici6n de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Cicio de los eventos adversos.
Teorlas, indicadores y modelos
de Desarrollo. Contextos
asociados a la gesti6n del riesgo.
Desastre y 5eguridad Nacional,
Desastre y Desarrollo Sosrenido,
Desastres y Concepci6n de
Desarrollo.

EST ADISTICA

ObJetlvos:

ManeJar los metodos estadlsticos y de
probabilidades mas utilizado para la
toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre y escenarios de riesgo.

Contenldo:

Teorla de probabilidades. Estadlstica
Descriptiva: Medidas de tendencia
central, dispersi6n y asociaci6n. La
distribuci6n normal y logarltmica.
1ntervalos de confianza. Prueba de
hip6tesis. La distribuci6n binomial,
aplicaciones. Distribuci6n de Poisson y
distribuci6n exponencial, correlaci6n y
regresi6n. Mdximos y mlnimos
cuadrados. Conteo de numero mas
probable. Esperanza matemdticc y
riesgo.

CIENCIAS
AMBIENTALES

Objet/vos:

Identificor y explicar las
relaciones entre los principales
componentes de la tierra (aire,
suelo y agua), su estructura, su
funcionamiento y los
fen6menos que en ella ocurren.
1ntroducir las bases te6ricas
sobre el ambiente, sus
componentes y sus
interacciones.

Contenldo:

EI ambiente como sistema. Los
aspectos flsico naturales:
geodinamica,
hidrometeorologla; geografla
humana, los ecosistemas y el
paisaJe.

INFORMATICA APLICADA

Objetlvos:

1ntroducir al manejo de cartografla
bdsico. Utilizar las herramientas
computacionales para el manejo espacial
de informaci6n cartogrdfica. Uso de
herramientas de simulaci6n y sensores
remotos para el diagn6stico e
intervenci6n de escenarios de riesgo.

Contenldo:

Tecnicos de lectura de mapas: Llneas
geogrdficas, cuadrlculas, escalas,
definiciones cartogrdficas, contenido
cartogrdfico de un mapa. Fotogrametria,
redes y satelites geodesicos. 516:
definici6n, funciones, fases de desarrollo,
modelos e implementaci6n en evaluaci6n
de riesgos naturales. Uso de sensores
remotos en la evaluaci6n amenazas
naturales. Tecniccs de simulaci6n
hidrol6gica.
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AMENAZAS
NATURALES I

Objetlvas:

Definir, identificar y evaluar
las amenazas naturales de
origen geol6gico y
geamorfol6gico. Determinar
los rasgos diagn6sticos
indicativos de posibles
amenazas naturales.

PRIMER PERIODO
METODOSDE

AMENAZAS NATURALES II I ZONIFICACION DE
RIESGOS

Objetlvas: IObjetlvas:

Definir, evaluar e identificar las amenazas Vincular los elementos de la geodindmica
naturales de origen hidrometereol6gico y externa, que inciden en la seguridad
antr6picas, amenazas biol6gicas, flsica de centros poblados y obras de
epidemiol6gicas y materiales peligrosos. infraestructura. Determinar las bases
Determinaci6n de rasgos diagn6sticos para la zonificaci6n, variables naturales,
indicativos de posibles amenazas flsicas y humanas, a fin de identificar y
naturales, mediante el uso de fotograflas evaluar areas susceptibles al riesgo.
aereas y otros sensores remotos en
combinaci6n con observaciones de campo.

BASE NORMATIVA DE LA
GESTION DE RIESGOS

Objet/vas:

Introducir los conceptos, principios y
fundamentos del derecho moderno.
Comparar la normativa legal y tecnica de
los riesgos naturales en Latinoamerica y el
Caribe. Estudiar aspectos tecnicos,
administrativos y penales de las normas
jurldicas y su relaci6n con la gesti6n de
riesgos. Analizar la normativa tecnica y au
relaci6n con los riesgos naturales.

Contenldo: Contenldo: Contenldo:
Contenido:

Las amenazas naturales de Las amenazas naturales de origen Geodineimica externa y su variedad de
origen geol6gico y hidrometereol6gico, antr6picas, manifestaciones. Uso de cartografia y
geomorfol6gico y sus amenazas biol6gicas, epidemiol6gicas, mapas temdticcs: fotogrametrla, redes y
principales metodos de materiales peligrosos y sus principales satelites geodesicos para la
aneilisis, haciendo enfasis en el metodos de cndlisis, haciendo enfasis en identificaci6n y evaluaci6n de eireas
uso de fotograflas aereas y el uso de fotograflas aereas y otros susceptibles al riesgo.

otros sensores remotos en sensores remotos en combinaci6n con
combinaci6n con observaciones observaciones de campo. Huracanes,
de campo. Sismicidad y ciclones, inundaciones, sequlas y otros. La
fallamiento activo. problemdtica de las creeidas en abanicos
Neotect6nica y aluviales y lIanuras de des borde.
Morfotect6nica. Vulcanismo y Represamientos naturales y ruptura de
riesgos asociados. Tsunamis. presas. Diagn6stico y control de cuencas y
Los movimientos de . masa. torrentes.
Problemas de subdrenaje y
otros vicios del subsuelo.

Conceptos, principios y fundamentos;
definiciones, terminologlas y cuerpos de
acci6n del derecho moderno. J erarqulas y
alcances de las normas jurldicas de
Latinoamerica y el Caribe. La normativa
tecnica en la gesti6n de riesgos. Derecho
internacional en materia de riesgos:
principios, normas e instrumentos jurfdicos
Convenciones, tratados, acuerdos,
protocolos y otros. Instrumentos
binacionales, regionales, internacionales y
globales. Importancia, campo de acci6n,
alcances y limitaciones de las normas
municipales, estadales nacionales e
lnterncclcncles. Aspectos administrativos
penales de las normas juridicas y su
relaci6n con la gesti6n de riesgos naturales



SEGUNDO PERIODO
RIESGO Y

PLANIFICACION
AMBIENTAL

Objetlvos:

Conocer los objetivos, alcances
e instrumentos de la
Planificaci6n Ambiental. Manejar
las definiciones y determinar la
importancia de la Ordenaci6n
del Territorio. Mostrar las
vinculaciones de la planificaci6n
ambiental en las pollticas y
proyectos que adelanta el pals
en el area de riesgos naturales.
Resaltar la importancia de
aplicar esquemas propios de
Ordenamiento Territorial de
acuerdo a patrones de
desarrollo sustentable,
prioridades locales y condiciones
de riesgo y vulnerabilidad.

Contenido:

TECNICAS DE
MITIGACION I

Objetlvos:

Elaborar diagn6sticos y diseilar
proposiciones para la reducci6n de la
vulnerabilidad flsica.

Contenldo:

TECNICAS DE
MITIGACION II

Objet/vos:

Elaborar diagn6sticos y disei'lar
proposiciones para la reducci6n de la
vulnerabilidad social e institucional de
espacios urbanos.

Contenldo:

TECNICAS DE
PREPARACION Y

RESPUESTA
Objet/vos:

Analizar vias concretas de acci6n para
disei'lar planes de preparaci6n y
respuesta ante situaciones de riesgo.
Destacar la importancia de coordinar
acciones de respuesta ante situaciones
de riesgo. Sei'lalar la relevancia que
implica la informaci6n permanente a la
comunidad y la preparaci6n mediante
ejercitaci6n de simulacros. Incentivar el
incremento en el ambito local y municipal
de la preparaci6n y capacidad de
respuesta ante situaciones de
emergencia de origen natural.

Conten/do:

V1
"-I

Objetivos, alcances e
instrumentos de la Planificaci6n
Ambiental. Definiciones e
importancia de la Ordenaci6n
del Territorio. Andlisle de
coherencia interna de los planes
de Ordenamiento Territorial.
Planificaci6n Urbana y Rural.
Estudio de caso.

Formulaci6n de proyectos para la reducci6n Enfoques de la realidad social en Planes de preparaci6n y respuesta. Alerta
de la vulnerabilidad ftsica: Control de nuestros palses. Vulnerabilidad social. La temprana. Simulacros. Recuperaci6n.
torrentes a traves de la construcci6n de capacidad organizativa y el impacto en la Educaci6n publica. Vlnculos con proyectos
diques y represas en areas expuestas a alerta a la poblaci6n y la atenci6n de de desarrollo. Manejo de: evaluaci6n
inundaciones 0 desbordamientos de rlos y emergencias. La alerta temprana y poblacional, albergues de emergencia,
quebradas. Obras de conservaci6n de ordenamiento territorial. La previsi6n salud, alimento y agua, comunicaci6n,
suelos: estabilizaci6n de taludes, barreras social. Formulaci6n de proyectos para la informaci6n publica, seguridad pUblica,
naturales, drenajes, cunetas y otros. reducci6n de la vulnerabilidad social. instituciones responsables. Estudio de
Construcci6n de rompeolas para protecci6n Estudio de caso: formu/aci6n de un caso.
de poblaciones costeras. Principios de proyecto para la reducci6n de la
Sismorresistencia. Diagn6stico y vulnerabilidad social.
Reforzamiento de Llneas Vita/es.
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TEORlADE
DECISIONES

Objetlvos:

Estudiar los fundamentos
teoricos de la Teorla de
Decisiones, sus problemas
tlpe, sus principales metodos
de solucidn y su cplicccldn.
Mostrar un panorama
general de los aspectos
metodol6gicos del proceso
formal de la toma de
decisiones.

Contenido:

Fundamentos de la Teorla de
Decisiones, sus problemas
tlpo, c1asificaci6n de sus
principales metodos de
ejecuci6n. Teorla de utilidad.
Bases te6ricas y aplicaci6n
de la programaci6n
multiobjetivos. Uso de
paquetes computacionales.

FORMULACION Y
EVALUACION DE

PROYECTOS
Objet/vos:

Estudiar tecnicas de
formulaci6n y evaluacion de
proyectos. Establecer los
principios de asignaci6n de
valores monetarios a la
calidad ambiental y su
cplicacidn a la formulaci6n y
analisis de pollticas, planes,
programas y proyectos de
desarrollo. Conocer y
analizar sistemas nacionales
de contabilidad de los
recursos naturales. Discutir
y aplicar principio y
metodologlas para evaluar
proyectos en escenarios de
riesgos. Estudiar las
diferencias entre
evaluaciones econ6micas,
financieras y econ6micas
ambientales.

Contenldo:

Tecniccs de formulaci6n y
evaluaci6n de proyectos.
Metodologias de valoraci6n
de riegos, Andlisis C/B; C/E
Y multicriterio. Marco
L6gico.

TERCER PERioDO

SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA DE

PROYECTOS
Objetlvos:

Verificar el cumplimiento de obJetivos
y programas de seguimiento
propuestos en la planificaci6n del
proyecto mediante el cumplimiento del
diseilo y especificaciones tecnicas.
Aumentar la eficacia de los sistemas
de administracion y de los controles
internos implantados, estableciendo
IIneas de cumplimiento a los
responsables de la planificaci6n,
organizaci6n, direcci6n y control de
los proyectos. MeJorar la pertinencia,
oportunidad confiabilidad y
razonabilidad de la informaci6n
general, en procura de una meJor
gesti6n en materia de riesgos
naturales.

Contenido:

Verificaci6n del cumplimiento de
objetivos y programas propuestos en
la planificaci6n del proyecto. Sistemas
de administraci6n y controles
internos. Pertinencia, oportunidad,
confiabilidad y razonabilidad de la
informaci6n general. Toma de
decisiones.

RIESGO Y GESTION I SEMINARIO
INSTITUCIONAL

Objetlvos: IObjetlvos:

Establecer los componentes Incorporar la variable
estrateglcos que contribuyan a una riesgos, a traves del
gesti6n publica integral y la viabilizar el dasarrollo de trabajos
proceso de analisis de riesgos. Estudiar prdctlccs.
los procesos de inserci6n transversal de
la variable riesgo en las instituciones.

Contenldo:
Conten/do:
Gestion integral de riesgos. Evaluaci6n Desarrollo de
de pollticos, legislaci6n, estructura trabaJos prdcttcos en
institucional y relaciones diferentes areas.
interinstitucionales. Definici6n de
obJetivos, metas e indicadores de
gesti6n. Desarrollo de estructuras
institucionales organizativas para la
direcclen, coordinaci6n y control.
Diagn6stico de necesidades de personal
y de recursos tecniccs, Sistemas de
informacion para la gesti6n integral. La
educaci6n para la participaci6n publica
en la gestion de riesgos.



APENDICE F

OBJETIVOS DE LA MAESTRIA Vs OBJETIVOS DE LAS MATERIAS

I

OBJETIVOS DE LA MAESTRIAI
Proporcionar las Mostrar los Ofrecer las Proporcionar las
bases y posibles respuestas estrategias que

ASIGNATURAS
herramientas escenarios de las convenientes, viabilizan la
necesarias para amenazas utilizadas para gesti6n integral
el manejo de los naturales la toma de de riesgos
riesgos naturales decisiones

Induccion a la Gestion I X
1del Riesgo I

Estadistica X !
I

Cs. Ambientales X !
I

Informatica Aplicada X
Amenazas Naturales I X
Amenazas Naturales II X
Metodos de Zonificacion X

Ide Riesgos
Base Normativa de la X X X
Gestionde Riesgos
Riesgo y Planific. X
Ambiental
Tecnicas de Mitigacion I X
Tecnicas de Mitigacion X
II
Tecnicas de Preparacion X
y Respuesta
Teoria de Decisiones I I X
Formulacion y X
Evaluacion de Proyectos
Seguimiento y Auditoria

I
X

de Proyectos
Riesgo y Gestion X
Institucional

X Los objetivos de las asignaturas alirnentan los objetivos de la maestria

59



APE~DICE G

LISTADO DE ESPECIALISTAS CONSULTADOS E INSTITUCIONES A LAS QUE
PERTENECEN

NOMBRE Y APELLIDO
Manuel Santana
Zoltan Zsabo
Virginia Jimenez
Alicia Moreau
Tanya Miquelena
Barbara Rubio
Roberto Herrera
Homero Rausseo
Fredy Lagos
Magnolia Santamaria
Susana Urbano
Jaime Lafaille
Raul Estevez
Alejandro Lifiayo
Jose Choy
Rigoberto Andressen
Fernando Bellandi
Jose Choy
Jose Silva
Jose Castrillo
William Lobo
Alejandro Ochoa
RaUl Vidal

Victor Andrade
Edgar Hernandez
Delfina Trinca
Carlos Ferrer
Ana Toro
Tomas A. Bandes
Jose A. Perez Roas
Miguel Cabeza
Pedro Misle
Luis Sandia
Angela Henao
Carlos Espinoza
Herve Jegat
Roberto Duque
Edgardo Masciarello

INSTITUCION
OFDAIUSAl
OFDAIUSAl
Instituto Geografico Simon Bolivar IGSB
IGSByMAR1~

CAF
Bomberos (Colegio Nacional)
Defensa Civil Nacional DCN
DCN
DCN
Ministerio de Educacion Cultura y Deporte MECD
MECD
Fundacion para la Prevencion del Riesgo Sismico FUNDAPRIS
FUNDAPRIS
Ministerio de Ciencia y Tecnologia MCTI FUNDAPRIS
Universidad de Los Andes ULN Facultad de Ciencias
ULN Facultad de Ciencias
ULN Facultad de Ciencias
ULN Facultad de Ciencias
ULN Facultad de Ciencias
ULAIFacultad de IngenierialEscuela de Geologia
ULAIFacultad de Ingenieria
ULAIFacultad de Ingenieria
ULN Facultad de Cs. Forestales y Ambientales
ULN Facultad de Cs. Forestales y Ambientales
ULN Facultad de Cs. Forestales y Ambientales
ULA! Facultad de Cs. Forestales y Ambientales/Esc. Geografia
ULN Facultad de Cs. Forestales y Ambientales/Esc. Geografia
ULN Facultad de Humanidades
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
CIDIAT
Universidad de Cordoba, Argentina
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APENDICE H

MATERIAL SOMETIDO A CONSULTA

Merida, 24 de septiembre de 200 1

Estimado experto:

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales MARN, el Centro lnteramericano de
Desarrollo e Investigacion Ambiental y Territorial CIDIAT, el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia MCT y la Fundacion para la Prevencion del Riesgo Sismico FUNDAPRIS, en el
marco del Programa Nacional de Gestion de Riesgos y Reduccion de Desastres, se proponen
el desarrollo de un proyecto educativo en el nivel de maestri a, en Gestidn de Riesgos Socio
Naturales. El mismo pretende la formacion en el area, de profesionales provenientes de
diferentes disciplinas, capaces de incorporar la variable riesgo dentro de las politicas, planes,
programas y/o proyectos que adelantan las distintas instituciones (publicas y privadas) del
pais.

Como resultado de una consulta nacional hecha a cientos de instituciones y profesionales;
basada en el Programa Nacional de Gestion de Riesgos y Reduccion de Desastres del MCT,
se tiene hasta el momenta el disefio del programa con sus respectivas asignaturas. Se le
adjunta un flujograma del curso, donde se sefiala la ubicacion de las diferentes asignaturas
que conforman la curricula del programa e informacion relacionada con las mismas.

Considerando su experiencia en el area y su disposicion a contribuir a alcanzar el exito de este
proyecto, mucho Ie agradeceria su apoyo en el sentido que oriente el contenido, las estrategias
metodologicas, materiales, sistemas de evaluacion, bibliografia y cualquier otra informacion
que considere util para el logro de los objetivos que persigue la 0 las asignaturas de su
dominio. Cualquier informacion adicional que requiera la puede solicitar a la siguiente
direccion, que gustosamente se le hara llegar. E-mail: gladizrivas@hotmail.com

Agradeciendo de anternano su valiosisimo apoyo, quedo de usted,

Atentamente,

lng. Gladiz Rivas Villarreal
Tesista
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Nombre del proyecto:

ESTUDIO Y PROPUESTA DE DISENO DE UN PROGRA1\1A DE MAESTRlA EN
GESTION DE RIESGOS SOCIO NATURALES

Descripcion del proyecto:

El Centro Interamericano de Desarrollo e Investigacion Ambiental y Territorial CIDIAT, el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales MARN , el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia y la Fundacion para la Prevencion del Riesgo Sismico FUNDAPRlS, en el marco
del Programa Nacional de Gestion de Riesgos y Reduccion de Desastres y como un esfuerzo
conjunto para apoyar la gestion de riesgos que adelanta el Estado, se propone el desarrollo de
un proyecto educativo en el nivel de maestria, en gestion de riesgos socio naturales.

Que persigue?

• Formar gestores de riesgo, expertos que dentro de sus distintos ambitos laborales
puedan ser capaces de insertar, de manera transversal, la variable riesgo dentro de las
politicas institucionales que alii se adelanten.

• Brindar caracter academico a la gesti6n de riesgo, como espacio de formacion integral
y multidisciplinario.

A quien se dirige?

Por cuanto el proyecto tiene campos de concurrencia interdisciplinaria tanto al nivel de
conocirnientos como de aplicacion; el mismo se dirige a profesionales provenientes de
diferentes areas del conocimiento (salud, ciencias sociales, ciencias politicas, ingenieria,
educacion, seguridad y defensa, entre otras), preferiblemente insertados laboralmente en
instituciones publicas 0 privadas del pais.

Como esta estructurado?

Consta de dos (2) lapsos; uno de escolaridad, integrado por dieciseis (16) asignaturas teorico
practicas, las cuales se estarian dictando en las instalaciones del CIDIAT; y uno de
elaboracion del trabajo de grado, donde se le pide al estudiante el desarrollo de un proyecto de
investigacion (6 a 10 meses) preferiblemente orientado ala insercion transversal de la variable
riesgo, en las politicas, planes, programas y/o proyectos que adelante la institucion de donde
provenga.
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Observaciones

• Es importante destacar que se estara dietando dentro del programa, uno 0 mas
seminarios como parte integrante del rnismo.

• En el flujograma presentado anteriormente, al final de cada asignatura, se hace
referencia a las unidades credito, sefialadas como: (uc).

• Equivalencias:

Un (1) credito equivale a dieciseis (16) horas te6ricas.
Un (l) credito equivale a treinta y dos (32) horas practicas.

El minimo numero de creditos para un programa de maestri a es de veintiocho
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Nombre del Consultado _
Institucion de donde proviene: _

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Nombre de la Asignatura:

Contenido:

Estrategias Metodologicas:

Materiales:

Sistema de Evaluacion:

Bibliografia:

Otros:

Nota: Puede realizar observaciones y/o sugerencias en una 0 varias asignaturas de su dominio.
Puede utilizar el numero de paginas que desee para el llenado del formato.

66



APENDICE I

LISTA DE OBSERVACIONES Y SVGERENCIAS

GENERALESALPROGRAMA

1. Se debe obviar el adjetivo socio en el nombre de la maestria, ella por cuanto, las
amenazas son de origen natural. Por otra parte los riesgos llevan implicito el
componente social.

2. Reconsiderar el myel del curso como maestria. Si se entiende una maestria como
estudios conducentes a ampliar y profundizar en forma sistematica, conocirnientos, el
referido curso no pareciera atender a este concepto, ello por cuanto los profesionales
que pudieran estar tornando el curso provienen de disciplinas muy variadas.

3. Se debe ser menos especifico y menos riguroso en los contenidos programaticos, de
manera de asegurar mayor flexibilidad al programa

4. El CND esta requiriendo que los postgrados tengan materias electivas.
5. Donde sea procedente se debe solapar dos materias, por ejemplo: Formulacion y

Evaluacion de Proyectos con Seguirniento y Auditoria de Proyectos (una sigue a la
otra); Zonificacion de Riesgos con Planificacion Ambiental y Base Normativa de la
Gesti6n de Riesgos con Riesgo y Gesti6n Institucional.

6. Se observa un alto numero de asignaturas, sobre todo por la estructura modular del
CIDIAT.

7. En general se observa una desproporcion entre lo que llamamos la parte dura (dura) y
la parte blanda (social). Prevaleciendo la primera.

8. Siendo que aproximadamente el 54% de los desastres naturales estan asociados ala
abundancia 0 escasez de agua, este elemento no es muy considerado en el programa.

ESPECIFICAS A LAS ASIGNATURAS

PERIODO INTRODUCTORIO

Induccion a la Gestion del Riesgo

1. Se debe hablar de desarrollo sostenible 0 sustentable, nunca de sostenido.
2. Se debe incorporar en esta asignatura la relacion que existe entre gestion ambiental y

desarrollo sustentable.
3. Incorporar los antecedentes del tema EIRD y su evolucion en Venezuela.
4. Hablar sobre desastre, evaluacion socia economica (como las de CEPAL), efectos y

consecuencias ambientales, respuesta, rehabilitacion, reconstruccion, costos de la
atencion vs prevencion y toda la cadena que se desprende de la ocurrencia de un
evento. As! se consolidaria 10 concemiente a la respuesta, para luego orientar el
programa a la gestion de riesgos.

Estadistica (ninguna)
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Ciencias Ambientales

1. Geografia Humana es muy importante dentro de 10 que representa el perfil de esta
maestria, pero a su vez es muy amplia, se debe especificar hacia donde debe dirigirse.

2. Esta materia deberia llamarse Geografia.
3. En geodinamica incluir algo respecto a tectonica y geologia estructural vinculada a

inestabilidad, asi como, mov. de masa, tipos, diferencias, factores desestabilizantes.
4. En hidrorneteorologia, ademas del elemento de Ppt, debe incluirse analisis de torrentes

y curvas de I-D-F. Tambien incluir tipos de eventos segun su origen y escenarios
sinopticos tipicos para las diferentes regiones montanosas del pais.

5. En hidrologia analizar los diferentes metodos de estimacion de Q maximos y pasearse
por los modelos existentes.

6. Los elementos geol6gicos y geornorfologicos deben preparar el camino para
profundizarlos mejor en la signatura siguiente "Amenazas Naturales I"; igual para los
elementos hidroclimaticos para "Amenazas Naturales II".

7. Debe ser mas integral, no solo considerar los aspectos fisico-naturales.

Informatica Aplicada

1. Por ser esta materia de vital importancia para este tipo de curso, deberia dictarse en los
periodos regulares y no en el introductorio: en este periodo se podria cubrir aspectos
basicos de cornputacion que diesen entrada al estudio posterior de fotogrametria, SIG
y sensores remotos.

2. No debe dictarse fotogrametria por cuanto esta es una tecnica que casi no se esta
utilizando en la actualidad, deberia incluirse fotointerpretacion y manejo de imagenes
satelitales.

3. En esta materia debe verse las tecnicas de simulacion hidrologica,

PRIMER PERIODO

Amenazas Naturales I

1. Cambiar la palabra Amenaza por Peligro, ese es el termino que utiliza la OEA.

Amenazas Naturales II

1. En la parte de control de cuencas y torrentes, solamente debe indicarse los factores que
generan la dinamica fluvial y la torrencial (dejando un apartado para diferenciarlas
tanto en la hidrologia como en el comportamiento hidraulico)

2. Dedicar mas al diagn6stico y prediccion (quitarlo de "Tecnicas de Mitigacion II").
3. No debe incluirse las amenazas de origen antropico.
4. Se debe abordar aspectos de sociologia, poblacion, asentamiento, pobreza,

idiosincrasia, epidemiologia ambiental, salud y ambiente: todos ellos ligados a la
temarica de los riesgos.
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s. Esta asignatura debe ser sustituida por otra asignatura dedicada al tema de
vulnerabilidad, esta se menciona en el bloque tres, pero no se examina en detalle como
en el caso de las amenazas. Esto por cuanto la vulnerabilidad es un factor que si
podemos reducir en la ecuaci6n del riesgo.

6. Luce en extremo amplia y dispersa (de caracter hidrico, biologico, epidemiol6gico,
mat. peligrosos), ademas menciona las amenazas de caracter antr6pico, 10 cual
inclusive incluye guerras.

7. La materia deberia limitarse a cierto tipo de fen6menos, 10 cual seria de mayor
utilidad, ya que, podria profundizarse sobre todo cuando se dicten las materias de
prevenci6n y mitigacion de riesgos.

Metodos de Zoniflcacion de Riesgos

I. Debe dictarse en el segundo periodo.

Base Nonnativa de la Gestion de Riesgos

1. Puede ampliarse para contemplar tambien la institucionalidad de la gesti6n del riesgo
en Larinoamerica y el Caribe, de esta manera no se dictaria "Riesgo y Gesti6n
Institucional" y la fusi6n de las mismas podria llamarse "Desarrollo Institucional y
Normativo de la Gesti6n de Riesgos".

2. Las "normas" de cualquier tipo, son por 10 general expresiones legales para conminar
a cumplir medidas de prevenci6n, siendo asi, esta materia estaria diluida en las otras
materias y no requeriria un tratarniento especial.

3. Cuando se observa el contenido, se constata que su orientaci6n es de un conocimiento
muy general; por 10 tanto la misma se podria estar dictando como Seminario.

4. Se debe cuidar que la misma no se subsuma unicamente en la legislaci6n
Latinoamericana y del Caribe. S610 este tema puede consurnir todo el tiempo
asignado a la materia.

SEGUNDO PERIODO

Riesgo y Planificacien Ambiental

1. Debe fundirse con Metodos y Zonificaci6n de Riesgos. Esto por cuanto la concreci6n
espacial de los planes a distintos niveles; macro ordenaci6n del territorio 0 restringido
a areas urbanas (planes urbanos), deben contemplar en sus "zonificaciones",
consideraciones sobre riesgos.

2. Deberia dictarse en el primer periodo.
3. Debe incluirse el estudio de las ordenanzas.
4. Lo que se debe planificar es la relaci6n hombre y ambiente y esto relacionarlo con las

amenazas.
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Tecnicas de Mlngaclon I

1. En el contenido programatico solo se orienta para cierto tipo de amenazas y no a
todas.

2. Incorporar en los objetivos la adecuacion de sistemas de abastecirniento para enfrentar
situaciones de emergencia.

Tecnicas de Mitigacion II

1. En los objetivos no se hace referencia a la parte rural.
2. Se debe incluir otras tecnicas de prevencion, tales como: sensibilizacion y educacion

ambiental.
3. No se visualiza claramente la diferencia entre esta asignatura y "Tecnicas de

Preparaci6n y Respuesta". Pareciera que la segunda de las sefialadas estaria orientada
a la correccion, pero al anteponer el sustantivo "Preparacion", tambien la orientamos
con Mitigacion, con 10 cual se confunde con la primera

4. Alerta temprana, educacion, organizacion social, son medidas de mitigacion que se
repiten en ambas materias.

5. Debe aclararse el termino "alerta temprana y ordenarniento territorial"
6. Debe tratarse los aspectos institucionales, las tareas a los distintos niveles de gestion:

nacional, regional, local y el papel del Municipio: Gestion Local del Riesgo.

Tecnicas de Preparaclon y Respuesta

1. Se debe incluir planes de contingencia 0 emergencia, igualmente coordinacion
interinstitucional y comunitaria

2. Pareciera ser que esta asignatura tiene que ver mucho con mitigacion.

TERCER PERIODO

Teoria de Decisiones

1. Deberia dictarse despues de Formulacion y Evaluacion de Proyectos
2. Podria dictarse como seminario.
3. Se Ie otorga demasiadas unidades creditos, solo abarca aspectos generales de un tema

de por si complejo.
4. Incorporar las aplicaciones de las tecnicas de optimizacion. Se mencionan las tecnicas

mas no su aplicacion.

Formulacion y Evaluacion de Proyectos

1. Esta forrnulada de manera muy general. Deberia enfocarse a identificar y valorar los
costos y los beneficios de las medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
mitigacion. Incluso el de relacionar costos y beneficios y buscar algun indicador de
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rentabilidad. Se sugiere el nombre de "Costos y Beneficios de la Prevencion,
Mitigacion y Control".

2. Se debe fundir con Seguirniento y Auditoria de Proyectos.

Seguimiento y Auditoria de Proyectos

1. Se puede dictar como seminario.

Riesgo y Gestion Institucional (ninguna)
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APENDICE J

CONSULTA SOBRE OFERTA ACADEMICA

Merida, 20 de marzo de 2001

Ciudadano
Prof:
Presente

Estimado profesor:

Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que el Centro lnteramericano de Desarrollo
e lnvestigaci6n Ambiental y Territorial CIDIAT, evalua la posibilidad de apoyar la gesti6n de
riesgos naturales, a traves de la implementaci6n de un programa de maestri a en esta materia,
orientado hacia la formaci6n de profesionales de distintas areas, capaces de incorporar la
variable riesgo en las politicas de desarrollo que adelanten las instituciones publicas 0

privadas de donde provengan. Para ello, este Centro requiere del apoyo de especialistas en el
area.

Bajo esta perspectiva, deseamos conocer el myel de receptividad de esta idea en esa
instituci6n 0 en el myel personal, y saber ademas, si existe la disposici6n de apoyarla, en el
sentido de poder contar con los recursos de los cuales dispone (Apoyo docente y de
investigaci6n).

Sin otro particular al cual referirme en esta oportunidad, y en espera de una pronta respuesta,
quedo de ustedes,

Atentamente

lng. Gladiz Rivas V.
Tesista



APENDICE K

RECURSOS HU~lANOS

El cuerpo de profesores del Postgrado estara conformado par investigadores y
especialistas nacionales y extranjeros; profesores de planta del CIDIAT, de la lJLA y de otras
Universidades Nacionales y Consultores Privados nacionales e lnternacionales. La formaci6n
del cuerpo de profesores es a nivel de Magister y Doctorado, en areas vinculadas ala tematica
de los riesgos socia naturales, con amplia experiencia profesional y docente. Los profesores
hasta ahora propuestos son:

Amisial, Roger. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Planificaci6n de Recursos Hidraulicos;
Economia Arnbiental. lng. Civil (Universidad de Haiti) M.Sc. (Colorado State University)
Ph.D (Utah State University).

Baez Luis. Especialidad: Medicina de Desastres. Profesor de la Escuela de Medicina Jose
Maria Vargas, u.c.v. Medico Cirujano. Especialista en Cirugia General.

Bandes, Tomas. Director del CIDIAT. Especialidad: Planificaci6n de Recursos Hidraulicos.
lng. Agr6nomo (Universidad Central de Venezuela). M.Sc. (CIDIAT). Postgrado en
Formaci6n Arnbiental (FLACAM, Argentina).

Barrios, Alex. Profesor de la ULA. Especialidad: Planificaci6n de recursos Hidraulicos. lng.
Forestal (ULA). M.Sc. (CIDIAT). Postgrado en Formaci6n Arnbiental (FLACAM,
Argentina).

Bertranou, Armando. Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Especialidad: Economia de recursos Hidraulicos y Economia Agricola. lng. Agr6nomo
(Universidad Nacional de Cuyo). M.Sc., Ph.D. (Universidad de California, Davis).

Buroz, Eduardo. Consultor Privado. Profesor invitado del CII?IAT. Especialidad:
Planificaci6n de Recursos Hidraulicos, Evaluaci6n de Impactos Arnbientales. lng. Agr6nomo
(UCV). M.Sc. (UDO). Especialista en Ciencias Arnbientales.

Cabeza, Miguel. Profesor del CIDIAT. Especialidad: lngenieria Arnbiental. lng. Agr6nomo
(UDO). M.Sc. (Florida State University).

Cubillos, Armando. Profesor del CIDIAT. Especialidad: lngenieria Arnbiental. lng. Civil
(Universidad Nacional de Colombia). lng. Sanitario (Dellft, Rolanda). M.Sc. (Standford
University).

Cosme, Sonia. Consultor Privado. Especialidad: Evaluaci6n de Impactos Arnbientales.
Licenciada en Biologia (UCV) M.Sc (Standford University).
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De Le6n, Alfredo. Consultor Privado. Ex-profesor del CIDIAT. Especialidad: Ingenieria de
Recursos Hidraulicos. Ing. Civil (Universidad Nacional de Colombia). M. Sc. (ULA
CIDIAT) M.Sc. (University of California). M. Eng. (University California, Berkeley). Ph.D
(Utah State University).

Delgado, Fernando. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Manejo t Conservacion de Suelos.
Ing. Agronomo (UCV). M.Sc. (CIDIAT).

Diez de Arconada, Maria Asesora legal de la Direcci6n General Sectorial de Planificaci6n y
ordenaci6n del Arnbiente, MARN. Especialidad: Derecho ArnbientaL Abogado (LUZ). M.Sc.
en Adrninistraci6n del Arnbiente (IUPF AN). Candidato a Ph.D en Ecologia (UCV).

Duque, Roberto. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Hidrologia y Simulacion. Ing.
Agronorno. (UCLA). M.Sc. (ULA-CIDIAT).

Espinoza, Carlos. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Obras Hidraulicas. Ing. Civil (lnstituto
Tecnol6gico de Santo Domingo, Republica Dominicana). M.Sc. (CIDIAT).

Estevez, Raul. Profesor titular de la ULA. Especialidad: Geofisica, Presidente-Fundador de la
Escuela Latinoamericana de Geofisica. Licenciado en Fisica Teorica, Universidad "Patricio
Lumumba", Moscu, URSS. M.Sc. en Geoflsica, Universidad de Stanford, California, USA
Ph.D. en Geofisica, Universidad de Stanford, California, USA.

Ferrer, Carlos. Profesor de la ULA Especialidad: Geomorfologia y Desastres Naturales.
Ge6grafo (ULA). M. Sc. (UCV).

Gavifio, Marcelo. Investigador del Comite Nacional para el Programa Hidrologico
Internacional (Argentina-CONAPHI). Especialidad: Manejo de Cuencas Hidrograficas. Ing.
Hidraulico (Universidad de la Plata). Especializacion en desarrollo y Gesti6n de uencas
Hidrograficas.

Grassi, Carlos. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Riego y Drenaje. Ing. Agr6nomo
(Universidad de la Plata). M.Sc. (Utah State University). Doctor (Agricultural University
Wageningen, Holanda),

Henao, Angela. Profesora del CIDIAT. Especialidad: Planificacion e Ingenieria de Recursos
Hidricos. Ing. Civil (UCV). M.Sc. (USB). PhD (Colorado State University).

Hermoso, Freddy. Consultor Privado. Especialidad: Conservaci6n de Cuencas. M.Sc.
(Colorado State University, USA).

Hernandez, Edgar. Profesor de la ULA Especialidad: Manejo de Cuencas. Ing. Forestal
(ULA). M.Sc.
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Hidalgo, Pedro. Consultor Privado. Especialidad: Socio-Economia. Ing. Agronorno
(Universidad de Chile). M.Sc. (ULA).

Jaczko Wil helm. Profesor en la Universidad del Tachira, Especialidad: Seguridad Industrial,
Higiene Industrial y Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial. Licenciado en
Administracion Comercial. M.Sc en Ciencias Industriales, Colorado State University, USA.

Jegat, Herve. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Obras Hidraulicas. Ing. Hidraulico
(Instituto Nacional Politecnico de Grenoble). Doctor (Universidad de Grenoble).

Jimenez Virginia Especialidad: Manejo de Riesgos generados por amenazas naturales.
Geografa, (UCV). Ph.D. en Geomorfologia Aplicada., Departamento de Geografia (University
College London) de la Universidad de Londres, Inglaterra .

Lares, Armando. Especialidad: Ciencias Sociales. Sociologo (UCV). M.Sc en Artes,
Sociologia., Boston College, Massachusetts, USA. Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad
de Econornia y Ciencias Sociales, UCY.

Lifiayo, Alejandro. Especialidad: Emergencias y Desastres. Ingeniero de Sistemas (ULA).
M. Sc. Sistemologia Interpretativa (ULA).

Lopez, Javier. Consultor Privado. Especialidad: Evaluacion de Impactos Ambientales. Ing.
Agronorno (UCV). M.Sc. (Universidad de California., USA).

Lopez, Oscar. Profesor Titular de la UCY. Especialidad: Sismorresistencia. Ingeniero Civil,
UCY. M.Sc. Universidad de California., Berkeley. Doctor of Philosophy (Ph.D.), Univ. de
California., Berkeley.

Lopez, Roberto. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Suelos. Ing. Agronomo (UCLA). M.Sc.
(CIDIAT). PhD (University of Georgia).

Llop Armando. Director del Centro de Econornia., Legislacion y Administracion del Agua y el
Ambiente del INCYTH, Argentina Especialidad: Econornia de Recursos Naturales y del
Ambiente. Ing. Agronomo (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). M.Sc. en Econornia
Agraria (Universidad de California., Davis, USA). PhD en Econornia Agraria (Universidad de
California., Davis, USA).

Marrero, Mercedes. Profesora Asociada Catedra Disefio Escuela de Arquitectura., UCY.
Especialidad: Mitigacion de Riesgos. Arquitecto (UCV). M.Sc. Desarrollo Tecnologico de la
Construccion ucv.

Martinez, Evaristo. Consultor Privado. Especialidad: Evaluacion de Impactos Ambientales.
Auditoria Ambiental. Ing. Agronorno (UCV). M.Sc. (University of Florida., USA).
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Masini, Jose. Profesor de la ULA. Especialidad: Formulacion y Evaluacion de Proyeetos. lng.
Civil (ULA). Postgrado (CEPAL-ILPES).

Misle, Pedro. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Evaluacion Socio-Economica y Ambiental
de Proyectos. lng. Industrial (UCAB). M.Sc. (ISS La Haya, Holanda).

Mogollon, Jose. Profesor de la ULA. Especialidad: Hidraulica Fluvial. Ing. Civil (UCV).
M.Sc. (ULA-CIDIAT). M Eng. (Colorado State University).

Montilva, Jonas. Profesor de la ULA. Especialidad: Sistemas de Informacion Geografica. Ing.
Sistemas (ULA). M.Sc. (Case Wistern Reserve University, Ohio, USA). PhD. (University of
Leeds).

Ochoa, Alejandro. Especialidad: Sistmologia Interpretativa. M. Sc. Information Management
University of Lancaster. Inglaterra Doctorado. (PhD) Management and Systems Sciences
University of Hull. Inglaterra

Ochoa, Jose. Consultor Privado. Especialidad: Biodiversidad. lng. Agronorno (UCV).
Candidato a PhD en Ecologia Tropical (ULA).

OvalIes, Omar. Profesor de la DCV. Especialidad: Planificacion Ambiental y Geoturismo.
Geografo (UCV). M.Sc. en Planificacion del Desarrollo Urbano Regional (CENDES-UCV).
PhD. (CENDES-UCV).

Perez, Jose. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Riego y Drenaje; Economia Ambiental. lng.
Agronorno (Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado). M.Sc. (Universidad de
Arizona). Postgrado en Formacion Ambiental (FLACAM, Argentina).

Pesci, Ruben. Especialidad: Proyectista Ambiental. Arquitecto (Universidad Nacional de La
Plata, Argentina). Candidato a PhD (Universidad de Venecia, Italia).

Rabey, Mario. Investigador lndependiente. Especialidad: Antropologia, Licenciado en
Ciencias Antropologicas (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Razuri, Luis. Profesor del CIDIAT. Especialidad: Riego y Drenaje. lng. Agricola
(Universidad Agraria La Molina, Peru).M.Sc. (CIDIAT).

Reyes, Silvino. Profesor de la ULA. Especialidad: lnventario lntegrado de Recursos
Naturales. lng. Agronomo (Escola Agronomia de Amazonia, Brasil). M.Sc. en Filosofia
(university Reading, Reino Unido).

Rosales, Anibal. Profesor de la UCY. Especialidad: Suelos. lng. Agronomo (DCV). M.Sc.
(Universidad de Cornell, USA)
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Romero, Aristides. Consultor Privado. Asesor MA&.V Especialidad: Evaluacion de Impactos
Ambientales. Lie. en Ciencias Naturales (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Doctor
(Academic de Paris, Francia).

Rubio, Barbara Especialidad: Seguridad Ciudadana. Abcgada (UCV).

Salinas, Pedro. Profesor de la ULA. Especialidad: Ecologia. lng. Agronorno (DeV). M.Sc. y
PhD (Universidad de Londres).

Sandia, Luis. Investigador del CIDIAT. Especialidad: Salud y Ambiente. Ge6grafo (ULA).
Master lntemacional de Salud y Medio Ambiente.

Santamaria, Magnolia Especialidad: Vulnerabilidad en el sector educativo. Gerente de
Conservaci6n y Mantenirniento. Arquitecta (UCV).

Santana, Manuel. Especialidad: Gesti6n de Riesgos y Administraci6n de Emergencias.
Bombero profesional del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Venezuela.

Sarand6n, Rarniro. Especialidad: Ecologia. Licenciado en Ecologia y Recursos Naturales
Renovables (Universidad de La Plata, Argentina). PhD en Ciencias Naturales (Universidad de
La Plata, Argentina).

Silva, Jose Gregorio. Profesor de la ULA Especialidad: Microprocesadores, instrurnentaci6n
y redes. lngeniero Electr6nico (USB).
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