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Resumen Ejecutivo  

En las últimas décadas, la ocurrencia de desastres ha aumentado significativamente a 

nivel global, sobre todo, debido a los efectos del cambio climático, al aumento de la 

población mundial y al incremento de la vulnerabilidad de los modelos de desarrollo. 

Las pérdidas humanas y económicas causadas por los desastres hacen un fuerte 

llamado a los gobiernos y a la sociedad en general para trabajar en su prevención, al 

emplear el enfoque de Gestión Integral de Riesgos (GIR) como eje transversal de las 

políticas públicas a nivel nacional, estatal y municipal. 

Dada su ubicación geográfica y estructura geológica, el Sur-Sureste de México está 

altamente expuesto a varios riesgos de desastres por fenómenos naturales, como son 

los sismos, huracanes, inundaciones, sequía. Además, se caracteriza por su gran 

heterogeneidad regional en el desarrollo económico y social, por lo cual diversos 

grupos, como la población indígena, comunidades rurales, mujeres y niños, resultan no 

solo altamente expuestos, sino que se encuentran en mayor vulnerabilidad ante dichos 

desastres.  

México ya cuenta con una alta capacidad y recursos para la preparación y respuesta 

ante desastres, durante los últimos 25 años en México el Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC) ha logrado mejoras significativas, sobre todo en sus capacidades de 

planeación (OECD,2013). Adicionalmente, en los últimos años México también ha 

iniciado el proceso de transición del enfoque de su Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), es decir, de la gestión de emergencias a la Gestión Integral de Riesgos 

(GIR), reflejado en su marco normativo e institucional actual. 

Sin embargo, el monto de los daños y pérdidas económicas continúan siendo 

significativos y sus impactos se han traducido en interrupciones o retrocesos de los 

procesos locales de desarrollo, afectando la salud, la seguridad alimentaria, la 

infraestructura básica, el empleo, los ecosistemas, y el tejido social.  

Lo anterior conlleva un compromiso y trabajo a largo plazo para fortalecer la 

resiliencia del territorio ante los desastres, a través de la planeación, el ordenamiento 

territorial y el fortalecimiento de la gobernanza. Asimismo, implica una inversión en 
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medidas estructurales y no estructurales para gestionar los riesgos, pasando por la 

comprensión de riesgos de los actores de locales, subnacionales, y mejorar la 

preparación y la recuperación ante desastres. 

Ante estos retos, en este Estudio de Caso recupera lecciones aprendidas y buenas 

prácticas preventivas gestionadas por comunidades y municipios rurales e indígenas 

de Campeche y Yucatán, que han buscado en los últimos 10 años la disminución de las 

vulnerabilidades locales y el incremento de la resiliencia territorial, comunitaria e 

institucional. 
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Advertencia: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que suponía 
utilizar en español la terminación o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se optó 
por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido que todas las menciones en 
tal genero siempre se refieren a todos/as hombres y mujeres, abarcando ambos sexos. 
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Lista de abreviaturas  

 

Art./Arts. Artículo/ Artículos  

CENAPRED Centro Nacional de 
Prevención de Desastres  

CIAC  Colectivo Indígena por el 
Agua de Calakmul  

CRRD  Comité de Reducción de 
Riesgo de Desastres 

CRED  Centre for Research on                               
Epidemiology of Disasters                                  

CONEVAL Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

ENAPROC Escuela Nacional de 
Protección Civil 

FONDEN Fondo de Desastres 
Naturales  

FOPREDEN Fondo para la Prevención 
de Desastres Naturales 

GAR-19 Global Assessment Report 
2019- Informe de 
Evaluación Global sobre 
Reducción del Riesgo de 
Desastre 

GIRD           Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres 

INEGI           Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e 
Informática 

LA RED La Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en 
América Latina  

MAS Marco de Acción de Sendai 

OCDE Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico 

ONG Organización No 
Gubernamental 

PMR Programa de Manejo de 
Riesgos de Desastres 

PNUD Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

RRD Reducción de Riesgo de 
Desastres 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

SIAT  Sistema de Alerta Temprana 

SINAPROC Sistema Nacional de 
Protección Civil 

UNAM  Universidad Nacional 
Autónoma de México 

UNISDR United Nations International 
Strategy for Disaster Reduct
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1. Introducción/ Planteamiento del Problema  

1.1. Antecedentes del Caso 

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), en el período entre 1998 y 2017 (UNISDR,2017), los países 

que resultaron afectados por un desastre notificaron pérdidas económicas por un monto de $2,908,000 

billones de dólares estadounidenses, de las cuales, los desastres climáticos generaron pérdidas por 

$2,245,000 millones; es decir, el 77 por ciento del total. Hoy, el 90 por ciento de los desastres están 

vinculados a amenazas hidrometeorológicas. Sumado a esto, los desastres causados por peligros 

naturales desplazan a más personas globalmente que los conflictos bélicos. 

 Además, en un contexto mundial en donde los desastres han afectado al sesenta y cuatro por 

ciento de la población del mundo en los últimos veinte años (GNDR, 2013). El 43 por ciento de la 

población global vive con USD$2 o menos al día. La mayoría de las personas viven en situaciones de 

pobreza extrema (1,300 millones de personas que viven con menos de USD$1 al día) (BM, 2013) 

 El Informe de Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de Desastre (GAR 19), integrado con 

insumos de todos los países por la Oficina UNISDR, reportaba que los daños y pérdidas por concepto de 

desastres en el mundo siguen incrementándose. Entre los factores que podrían influir en la reversión 

de esta tendencia se mencionan: la información, el compromiso de la sociedad, la disponibilidad de 

recursos, los sistemas de seguimiento para transversalizar la GIRD en sectores de desarrollo.   

En este sentido, una de las causas últimas del alto nivel y rápido crecimiento de los daños y pérdidas 

por desastres en México, son el crecimiento de la población, sobre todo urbana y los modelos de 

desarrollo que no toman en cuenta la variable del riesgo, lo cual se traduce en: i) Políticas públicas que 

no incluyen estándares de baja vulnerabilidad;  ii) falta de inversión para el fortalecimiento de 

capacidades técnicas  profesionales a nivel comunitario, gubernamental, en el sector privado y la 

sociedad civil; iii) ausencia de continuidad institucional y política (dado que la resiliencia se alcanza a 

través de procesos de mediano y largo plazo ), y, iv) el desuso de atlas y análisis de riesgos que ya existen 

en la toma de decisiones estratégicas y/o diarias de la economía y el gobierno. En tanto, los esfuerzos 

por reducir la pobreza y generar un desarrollo humano sostenible están amenazados por los desastres, 

sobre todo climáticos, ligados a la alta vulnerabilidad de algunas zonas urbanas y rurales. 

Las comunidades rurales e indígenas del Sur-Sureste de México tienen que hacer frente a las 

consecuencias de la aplicación de políticas y tendencias nacionales, regionales o globales de un 
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del uso de suelo, el otorgamiento de licencias y permisos de construcción, la participación en la creación 

de zonas de reservas ecológicas y la creación de los bandos de buen gobierno y reglamentos; estos 

últimos siendo los instrumentos legales del gobierno municipal. Este artículo ha sido empleado en 

diversas ocasiones para promover una mayor descentralización en México y está vinculado al principio 

de subsidiariedad del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Es un área de oportunidad, que 

nos permite generar estrategias de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD), y avanzar en la resiliencia 

municipal y local. 

En México, de manera particular en algunos estados de Sur-Sureste (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 

Quintana Roo, Campeche, Yucatán), han venido desarrollándose y aplicado una serie de estrategias 

importantes en materia de gestión integral riegos. En su conjunto, suelen presentar buenas prácticas, 

lecciones aprendidas, que son gestionadas o impulsados por múltiples actores y se desarrollan bajo 

distintos formatos.   

 

 

1.2. Objetivo del Caso de Estudio 

El principal propósito de este Caso de Estudio es recuperar las lecciones aprendidas, buenas prácticas 

de las estrategias de GIR que se han implementado a nivel comunitario y municipal por el Programa de 

Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres (PMR). El análisis de tres estrategias implementadas a 

nivel comunitario o municipal en el Sureste México se trata de determinar si como resultado de los 

procesos de gestión integral del riesgo de desastres, promovidos o apoyados por el PMR, la comunidad, 

las instituciones y los ecosistemas avanzan hacia una mayor sostenibilidad o hacia la vulnerabilidad. 

El Caso de Estudio describe las fases metodológicas para la implementación de esas estrategias y el 

proceso de trabajo realizado con la participación de múltiples actores interesados y con un enfoque 

multinivel, a través del asesoramiento del PMR.  El presente Caso de Estudio también proporciona 

información sobre la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) en Sur-Sureste de México y busca 

contribuir a los procesos municipales y locales de GIRD, identificando estas buenas prácticas y lecciones 

aprendidas para ser compartidas y, de ser posible, reproducirlas en contextos similares. 

1.3. Perfil de Riesgo de Desastres en el Sur-Sureste México  

Dada la ubicación geográfica y la estructura geológica de la región Sur-Sureste de México, se encuentra 

expuesta a un alto nivel y gran variedad de peligros de origen natural, tanto geológicos como 

hidrometereológicos, como son huracanes, sequías, incendios forestales, deslaves, sismos, erupciones 
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volcánicas (Cuadro 1). Así mismo, presenta significativas condiciones de vulnerabilidad a nivel 

territorial como la pobreza y la marginación que presenta más del 50 por ciento de la población. Según 

los datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 

2015), esta población se encuentra ubicada principalmente en el Sur-Sureste de México, principalmente 

de origen indígena en contextos rurales y suburbanos.  

 

Cuadro 1: Exposición del territorio de México y de la población a peligros específicos 

Riesgo(s) naturales Área expuesta Población expuesta 
 Km2 % territorio 

nacional 
Millones % población 

total 
Tormentas, Huracanes, 
Inundaciones 

815,353 41 31.3 27 

Sismos 540,067 27 31.0 27 
Sequía 573,300 29 21.2 19 
Incendio Forestal 747,574 37 28.4 25 

Fuente: Banco Mundial, SEGOB (2012), p.14.  

 

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR), 

México se encuentra entre los 10 países con más pérdidas económicas por desastres por fenómenos 

naturales entre 1998 y 2017; junto con China, Japón, USA, India, Italia, Puerto Rico, Alemania, Indonesia, 

y Francia (UNISDR, 2017). En este periodo se registraron pérdidas económicas por USD 2,908 billones 

y México tuvo pérdidas por USD 46,000 billones. Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de 

personas se vieron afectadas por desastres de origen natural en México (UNISDR,2011). Las estadísticas 

del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) muestran que, en los últimos 10 años, el 90 por ciento de 

las pérdidas se generaron por fenómenos hidrometeorológicos, mientras que 9 por ciento por sismos 

(SINAPROC, 2013). En México, tan sólo en la última década, han muerto 1,750 personas a causa de 

desastres y las pérdidas materiales han superado los USD 19,970 millones (García-Arróliga, 2019). 

Además, se considera de manera específica la vulnerabilidad social y económica que enfrentan las 

mujeres, hombres, niñas y niños de la población indígena del país, que viven de manera diferente los 

desastres. 

2. Metodología  

Los proyectos generan prácticas, experiencias o lecciones aprendidas que son potencialmente 

aplicables o transferibles a otras situaciones y circunstancias. Existe un interés cada vez mayor, por 

parte de los actores involucrados en GIR, en conocer y compartir las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en la temática. Que buscan encontrar semejanzas, marcar diferencias, extraer lecciones y 
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transformar la diversidad de experiencias en propuestas cohesionadas, aprendizajes concretos y 

prácticas replicables que nos permitan avanzar en la construcción de un futuro sostenible.  

Para efectos del análisis de Caso de Estudio se entenderá la sistematización como un proceso de 

reflexión crítica de las experiencias desarrolladas en GIRD en el Sureste de México; destinado a ordenar, 

organizar, comprender y reconstruir el proceso práctica y el camino recorrido hasta la fecha, con el fin 

de generar conocimiento y extraer lecciones aprendidas que sirvan para fortalecer y mejorar las 

prácticas futuras. 

El Estudio de Caso tuvo el apoyo del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en 

México (PMR), lo que permitió recuperar las experiencias en GIR a nivel local en el Sureste en México.  

La investigación, realizada entre enero a diciembre de 2020, incluyó la recopilación y revisión de 

documentos1 generados por PMR en los procesos de GIR a nivel municipal y comunitario en el sureste 

de México, y presenta ejemplos concretos de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como las 

principales áreas de oportunidad para la GIR nivel local. 

Las entrevistas con promotoras y ex-promotoras del PMR fueron fundamentales para revisar la 

orientación, alcances y avances de las estrategias implementadas en sus regiones, así como 

representantes de comunidades rurales en riesgo. Las entrevistas se llevaron a cabo usando guías de 

preguntas y cuestionarios estructurados, adaptados al proceso GIR implementado de cada promotor 

consultado. Las entrevistas giraron en torno a las fases metodológicas y su aplicación, con un fuerte 

énfasis en recuperar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y las áreas de oportunidad en GIR a 

nivel comunitario y municipal.  

El Estudio de Caso describe las lecciones aprendidas de las experiencias a nivel local con el propósito 

de recuperar el conocimiento generado por los proyectos del PMR en los municipios de Calakmul, 

Campeche, Hopelchén, Campeche, Tetiz, Samahil, Kichil de Yucatán. Para lograr esto, se retomó la 

metodología de sistematización para recuperar buenas prácticas del PMR (Anexo A), y se adecuó para 

recuperar los procesos/estrategias de GIR a nivel local. Esta metodología permite el análisis, síntesis e 

interpretación crítica del proceso, es decir, ubicar momentos importantes que marcaron el proceso y 

realizar una síntesis que permita elaborar una conceptualización a partir de práctica sistematizada. 

 

1 Documentos de proyecto (PRODOC), reportes de avances de las regiones, informes a los donantes, planes municipales y comunitarios 
GIRD y productos de las regiones.  




























































































