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A. SOBRE LA COLECCIÓn 
DE CATÁLOGOS 

Todos los países que componen la diversa y 
heterogénea Centroamérica comparten una 
misma exposición a diferentes amenazas y 
unas condiciones de vida que acrecientan 
su vulnerabilidad. Tanto organizaciones como 
profesionales independientes han venido de-
sarrollando estrategias y herramientas para 
reducir el riesgo y enfrentar sus consecuen-
cias. Algunas veces con apoyo externo, otras 
veces con sus propios recursos, inspirados 
en experiencias ajenas o bien aprendiendo 
de sus propias lecciones, han ideado formas 
para reducir, prepararse y responder organi-
zadamente a los desastres. 

En este proceso han tenido especial relevancia 
los proyectos que se han desarrollado bajo el 
auspicio de la Dirección General de Ayuda Hu-
manitaria de la Comisión Europea (DG ECHO) 
y que han permitido llevar a cabo muchas ini-
ciativas en materia de preparativos a nivel local 
en Centroamérica, por ejemplo en todo lo rela-
tivo a Hospitales Seguros o Escuela Segura en 
Territorio Seguro. Además, este organismo ha  
aportado los recursos económicos necesarios 
para la creación, publicación y difusión de esta 
colección de catálogos. 

En este sentido, la idea de llevar a cabo una 
colección de catálogos de herramientas en 
preparativos surgió ante la necesidad de co-
menzar a sistematizar tan valiosas experien-
cias con el objetivo de ofrecerlas a la amplia 
comunidad que se esfuerza a diario en pre-
pararse mejor para hacer frente a los desas-
tres. 

Tomando en cuenta las similitudes compar-
tidas por la región centroamericana, muchas 
de estas estrategias y herramientas aplicadas 
exitosamente en determinadas realidades, 
podrían ser empleadas con éxito en otros 
contextos con algunas modificaciones para 
adaptarlas a las particularidades de éstos. 

Es importante destacar en este punto que la 
recopilación que presentan estos catálogos - 
si bien no es exhaustiva- es el resultado de un 
largo proceso de varios meses de investiga-
ción y búsqueda en distintas instituciones, or-
ganismos no gubernamentales y otros actores 
vinculados al ámbito de los preparativos. 

Esto se ha llevado a cabo a través de visitas 
a las sedes de estas organizaciones o, inclu-
sive, visitas al campo para ver la implemen-
tación de las herramientas y conversar con 
los actores que las han impulsado o bien con 
aquellos que se benefician o se han bene-
ficiado de éstas con el objetivo de conocer 
qué se ha hecho y cuál ha sido su impacto, 
cómo se han logrado resultados concretos, 
qué recursos se requieren o qué medidas se 
han tomado para asegurar la sostenibilidad 
de las herramientas. 

Por otra parte, en algunos casos la falta de 
sistematización y la escasez de información 
sobre el contexto en que se desarrollaron y 
la historia que dio origen a muchas experien-
cias y herramientas valiosas, han limitado la 
capacidad de determinar su factibilidad de 
réplica y potencialidad de uso por parte de 
otros actores.

Todavía queda un vasto camino por recorrer 
para que estos aprendizajes no sean sola-
mente de unos pocos y no haya que reha-
cer de nuevo caminos ya transitados, lo que 
implica no solo mayores recursos, sino tam-
bién esfuerzo en este objetivo común de lo-
grar una población consciente de sus propias 
amenazas y debilidades frente a los desas-
tres, pero también capaz de tomar medidas 
para reducir su impacto.

Dado que la sistematización es un trabajo 
complejo que no está exento de dificulta-
des,  fue necesario desarrollar una meto-
dología específica para definir qué es una 
herramienta, así como el proceso a seguir 
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