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Resumen 

Se presentan dos casos de experiencias en Gestión de Riesgos a Desastres (GdR), 
enfocados en la prevención y la preparación ante emergencias. Ambos se 
desarrollaron por un equipo de investigación y extensión universitaria compuesto por 
profesionales de la Geografía (geógrafos profesionales, profesores, licenciados) y 
por licenciados en de Trabajo Social, además se incluyó a estudiantes avanzados de 
ambas carreras y de la carrera de Diseño Gráfico, pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza, Argentina. Estos proyectos contaron con el 
apoyo de la Universidad Joseph Fourier (UJF), Grenoble, Francia junto al equipo de 
trabajo de la Dra. Elise Beck con su equipo interdisciplinario, y el respaldo del Centro 
de Estrategias Territoriales para el Mercosur (CETEM), de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNCuyo, Mendoza, Argentina. 

Los proyectos desarrollados son, a) De la Vulnerabilidad a la Resiliencia: la gestión 
de riesgos a desastres en comunidades vulnerables, proyecto de extensión 
universitaria financiado por el Programa de Inclusión Social e Igualdad de 
Oportunidades: Gustavo Andrés Kent de la UNCuyo, y b) Vulnerabilidad sísmica del 
Gran Mendoza (VUSIM), desarrollado por la UJF y en colaboración con CETEM. 
Estos proyectos han permitido desarrollar experiencias de GdR en el ámbito de la 
educación formal y no formal. 

El presente documento explica cómo se trabajó de forma interdisciplinaria para 
alcanzar una estrategia de prevención en GdR en varios grupos de adolescentes y 
en uno de mujeres en contextos de vulnerabilidad. 

Introducción 

Se reconoce que la ciencia avanza por la vía teórica, la experimental y que 
actualmente suma la vía de la simulación, sobretodo en la temática de Riesgos a 
Desastres, donde los escenarios son tan diversos y la cantidad de variables e 
indicadores, puede ser muy amplia. En este caso se describen dos experiencias, 
que si bien se agregan a muchos otros casos y ayudan a la construcción de la teoría 
mediante la comunicación de las Buenas Prácticas y las Lecciones Aprendidas; son 
valiosos en sí mismos, porque en Mendoza y en Argentina, no son una práctica 
habitual, es muy escaso el número de casos que proponen fomentar la capacidad de 
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resiliencia en comunidades vulnerables ante riesgos a desastres y que estén 
respaldados por equipos académicos interdisciplinarios. 

Por otro lado, se considera que debe promocionarse el derecho a un ambiente sano, 
como establece nuestra Constitución Nacional en el Artículo 41, y que debe 
incorporarse el término seguro, como un derecho humano a habitar dignamente 
nuestros ambientes y territorios. Se trata de un gran desafío seguramente para estos 
próximos años en Argentina, y éstas experiencias ayudan a que los grupos 
poblacionales se familiaricen con la temática, la terminología y conozcan sus 
derechos. Se considera que la Universidad debe ser parte de una cadena a la que 
realice aportes positivos a la sociedad y ésta a su vez, se organice para 
incorporarlas en las estructuras sociales, políticas, educativas, institucionales y 
económicas. De éste modo se estaría logrando lo que Omar Darío Cardona 
propone, que es incluir la prevención, en general, en la cultura. 1 

Para el desarrollo de éstos proyectos, previamente fue necesario contar con un 
equipo de trabajo que compartiera la misma visión y el deseo de realizar tareas de 
investigación y extensión universitaria. Posteriormente fue necesario realizar 
acuerdos con otras instituciones que respaldaran la iniciativa y compartieran el 
interés por generar experiencias en la GdR, así se establecieron acuerdos con 
Cáritas y la UJF. 

En el caso del primer proyecto mencionado, la Institución  Cáritas de la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján de Cuyo brindo un apoyo constante, ofreciendo el espacio 
físico para realizar talleres con  las mujeres que asisten al Merendero y dando 
difusión a las otras Cáritas de la Diócesis abriendo una posibilidad para replicar la 
experiencia en otros contextos. 

Desarrollo temático y metodológico 

La temática común de ambos proyectos implicó el desafío de acompañar a las 
comunidades a descubrir sus propios riesgos a desastres y el desafío de 
promocionar en dichas comunidades, la capacidad de generar iniciativas de 
reducción de riesgos y de incremento de su resiliencia en sus entornos. 

1- En el área de la educación formal y en el contexto del Proyecto VUSIM,  se 
trabajó con cinco cursos de tres colegios secundarios del oasis norte de la provincia 
de Mendoza, aproximadamente unos 150 alumnos. Dos establecimientos eran de 
gestión pública y uno de gestión privada, pertenecientes a los departamentos de 
Capital, Luján de Cuyo y Maipú. Los alumnos aprendieron  sobre la GdR en 
Mendoza, enfocando en la amenaza sísmica, posteriormente realizaron  dinámicas 
de juegos y desarrollaron propuestas de herramientas de  transferencia a la 
sociedad.  

El trabajo interdisciplinario se realizó entre la Geografía y la Antropología. Desde la 
Geografía se aportó el marco conceptual de la Gestión de Riesgos a Desastres, con 
los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgos, desastres, gestión de riesgos, 

                                                            
1
 El autor distingue entre incluir la prevención en la cultura general de la sociedad en oposición a “generar una 

cultura de la prevención”, como si se tratase de elementos distintos, donde existe en la sociedad la cultura del 
agua, la cultura del riego, la cultura de no contaminar, etcétera, cuando en realidad son hábitos de la cultura 
general de la sociedad. 



3 

prevención, mitigación y recuperación. Los alumnos de secundario aprendieron 
estos conceptos y tuvieron instancias previas de asimilación de los mismos para 
alcanzar una preparación adecuada a la exigencia de VUSIM. Mientras que desde la 
Antropología se aportó un juego de roles llamado “Desastre”, creado especialmente 
para VUSIM, el mismo tenía por objetivo establecer acuerdos entre actores sociales 
prestablecidos en un contexto de terremoto. El escenario estaba pensado para 
contextos urbanos latinoamericanos, por lo que los participantes podían situarse 
imaginariamente sin dificultad.  

Posteriormente los alumnos debían realizar un producto para comunicar un mensaje 
a la comunidad en general, sobre prevención sísmica. Realizaron videos, canciones, 
promociones, folletos y cartelería para espacios urbanos no convencionales, afiches 
para el colegio, entrevistas a personas significativas que experimentaron sismos en 
sus vidas, y más que puede observarse en la página de VUSIM en Facebook 
(https://www.facebook.com/VUSIMendoza). 

Una necesidad del proyecto fue sumar a VUSIM a especialistas en Diseño Gráfico y 
Cine. Se acordó con el área específica de la UNCuyo para realizar videos en el 
Colegio Nacional “Agustín Álvarez” (CNAA), Mendoza y un grupo de estudiantes 
avanzados de la carrera de Diseño Gráfico, se ofreció voluntariamente a participar 
en dar difusión de los resultados en las redes sociales. Ellos tomaron fotografías del 
proceso de construcción de mensajes que realizaron los alumnos de las escuelas 
secundarias y crearon una página en la red social más utilizada por los jóvenes y 
adultos. Realizaron una labor de diseño creando un personaje amigable que ofrece 
mensajes sobre prevención frente a terremotos, junto a la publicación de los 
productos elaborados por los alumnos.  

El CNAA tiene una trayectoria desde 2010 en Proyectos de Mejora Institucional 
orientado a la GdR. Es la escuela nro. 1445 dentro de la Campaña Mundial de la 
EIRD-UN por “Un Millón de Escuelas y Hospitales Seguros”. Desde lo edilicio y su 
valor institucional, tiene gran importancia en Mendoza por el significado que posee 
en sí mismo. El colegio se terminó de construir frente a la Plaza Independencia en la 
Nueva Ciudad de Mendoza en 1910, luego del terremoto de 1861 que destruyó 
totalmente a la Vieja Ciudad de Mendoza, ya que luego del terremoto los 
sobrevivientes tuvieron que superar el incendio, la contaminación de las aguas y del 
aire, la escases de alimentos y la anarquía. Unos 20 años demoraron en comenzar 
la reconstrucción del casco urbano, que incluía en el plano a los nuevos 
establecimientos educativos nacionales. Actualmente el edificio es Monumento 
Histórico Nacional por resolución del Poder Ejecutivo Nacional 1317 de 1987 y 
Decreto Nacional 325/1989, por su parte la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
lo declaró Bien Patrimonial Municipal por la Ordenanza 3035/91. Se encuentra 
regido en su dominio como Monumento Histórico Nacional por la Ley 12.665/40 art. 
3°. 2 Su técnica de construcción fue muy innovadora para la época. El CNAA posee 
                                                            
2 La protección requerida por el Monumento es integral, según la reglamentación, ello incluye la 
protección del entorno, entendida como los límites, los inmuebles circundantes, las visuales a 
proteger y los peligros eventuales. Entre ellos se nombran dos: la ampliación del hotel cinco estrellas 
y el inapropiado uso escolar. Sin embargo no hay mención a los peligros frente a las tres amenazas 
más importantes en el área: el CNAA se ubica en la zona de mayor intensidad sísmica del país, 
integra el casco urbano de la ciudad más importante del oeste argentino, y se vincula con la zona 
pedemontana mediante acceso directo, facilitando el peligro aluvional, mientras que el viento zonda 
genera destrozos importantes en la zona a causa de la añosa arboleda. 
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a. Nexos de trabajo que implican la articulación de dos materias de distintas 
facultades. En el año 2004 en la Facultad de Filosofía y Letras, se crea la 
Carrera de Geógrafo Profesional y en su Currícula se incluye la asignatura 
Cátedra Análisis y Gestión de Riesgos Naturales, Antrópicos y Ambientales. 
Esta cátedra cuenta con una modalidad de trabajo en forma de taller, que 
permite a los alumnos tomar estrecha vinculación con problemas territoriales y 
comunidades en situación de riesgos. A través del tiempo, ha podido 
observarse que esta temática despierta en los jóvenes un interés no sólo 
académico, sino también personal en referencia a las problemáticas de 
diversas comunidades vulnerables. Ello se manifiesta en la Cátedra como una 
valiosa y creciente participación de ayudantes alumnos, egresados, adscriptos 
y colaboradores voluntarios que permanentemente realizan aportes para la 
formación de los alumnos de la Carrera. Por su parte, en el año 2013 surge 
en la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNCuyo, la Cátedra Electiva Trabajo Social en Reducción de 
Riesgo a Desastres, cuyo equipo docente trabaja en estrecha relación y 
colaboración con los docentes de la Carrera de Geógrafo Profesional; de tal 
forma que los alumnos de ambas carreras cursan juntos logrando un 
ambiente de complementación e interdisciplina en su formación. 

b. La coordinación con instituciones orientadas al acompañamiento de 
comunidades vulnerables fue clave para posibilitar los contextos de extensión 
universitaria. En éste sentido la Universidad debe trabajar en conjunto con las 
instituciones del territorio. El Trabajo Social fue importante para lograr 
lenguajes comunes entre las partes. 

c. Tomar como punto de partida el enfoque de la GdR, haciendo énfasis en  la 
perspectiva de género y de derechos. Ambos proyectos estaban orientados a 
la promoción de  la Reducción de Riesgos a Desastres en comunidades 
vulnerables. Uno de los mejores resultados fue oír que las mujeres 
descubrían la complejidad de su proceso vital en el entorno que habitan y  
que identificaban acciones que podían hacer para mejorar su vida y su 
seguridad  familiar. También se reconoce el reclamo del derecho a habitar un 
territorio seguro, derecho que debe fortalecerse. (Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=1XEsiC0Ww2Q) 

d. Compartir un enfoque en común, la perspectiva de género. Ambos proyectos 
estaban orientados a la promoción del empoderamiento de las comunidades 
frente a los riesgos a desastres. Uno de los mejores resultados fue oír que las 
mujeres  descubrían dónde estaban paradas y que identificaban acciones que 
podían hacer para mejorar su vida y su entorno familiar.  

e. Se adecuaron medotodologías de trabajo de diferentes disciplinas. Desde la 
Geografía se utilizó la metodología de Cartografía Social Participativa y la 
enseñanza de los conceptos claves de Riesgos a Desastres.  Desde el 
Trabajo Social se acercaron los contenidos a transmitir con un lenguaje 
sencillo y ejemplos cotidianos. Los aportes permitieron superar las falencias 
de lecto-escritura que poseían muchas de las mujeres que participaron. El 
uso del lenguaje cartográfico, posee cualidades que favoreció el mensaje que 
se prentendió transmitir desde los proyectos, mientras que las mujeres, en 
cada grupo, pudieron construir su propio mensaje en la cartografía. El uso de 
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las formas de implantación (puntos, líneas y áreas) junto a las variables 
visuales (color, forma, textura, etc) permitieron alcanzar el objetivo pretendido, 
que las mujeres identificaran sus propios riesgos, según su percepción, y los 
pudieran comunicar. Desde la Antropología se incluyó un juego adaptado a la 
cultura y a las edades de los jóvenes y se favoreció una mesa de comidas 
típicas de distintas culturas que permitió al acercamiento entre las mismas, 
identificando la comida como un elemento común entre las culturas. Por su 
parte, el Diseño Gráfico permitió comunicar los resultados alcanzados a un 
público masivo al utilizar una red social. La fotografía y la cinematografía, en 
formato de documental, posibilitaron la producción de elementos de difusión 
en la red social.  

f. Los resultados de ambos proyectos han generado mejoras en el equipo 
académico de extensión e investigación universitaria, desde la adquisición de 
un saber hacer en relación al abordaje de comunidades vulnerables frente a 
los riesgos a desastres, a un aprendizaje de trabajo en equipo 
transdisciplinario y un fortalecimiento del conocimiento sobre GdR. 

g. Ambos proyectos compartían un objetivo común, promocionar la resiliencia 
frente a los riesgos a desastres en comunidades vulnerables, con el aporte de 
la Universidad. La población destinataria consistía en población del Gran 
Mendoza, principalmente de Ciudad, de Luján de Cuyo y de Maipú. Dichas 
personas viven en diferentes condiciones de vulnerabilidad pero con una alta 
exposición a los riesgos a desastres, en síntesis, contextos de alta 
vulnerabilidad frente a los riesgos a desastres. 

 

Conclusiones 

Como lección aprendida de las experiencias realizadas, se pudo observar que la 
GdR requiere el aporte y trabajo conjunto entre las ciencias sociales, las naturales y 
el compromiso con la comunidad. De hecho, la Prevención de Riesgo a Desastres 
en comunidades vulnerables requiere no solamente del conocimiento científico, sino 
también de la interrelación con esos grupos a través de vivencias, la  capacitación, la 
organización y la concientización para transitar desde una actitud reactiva a una 
actitud proactiva. En este caso, la Universidad puede jugar un rol esencial que 
permita el desarrollo de estos procesos y la recuperación de nuevos aprendizajes 
que enriquezcan el estado del conocimiento desde la experiencia. 

Se trató de experiencias innovadoras en dichos contextos. Hubo una excelente 
recepción desde los grupos destinatarios, por tratarse de una temática poco 
abordada que compartía un enfoque de derechos y de género, de carácter dinámico 
y proactivo, que creó productos y experiencias que pueden ser transmitidas a otros 
ámbitos institucionales y académicos.  
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