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La comunicacién es la actividad humana por excelencia, gracias a ella 

la humanidad ha sido capaz de desarrollar complejas sociedades en 

donde hay un constante deseo de progreso y superacién hacia nuevas 

formas de vida, mas cémodas, eficaces y, si es posible decirlo, felices. 

Sociedades a la medida de las posibilidades de sus integrantes, en 

donde se percibe una tendencia general hacia la globalizacién, en la 

cual usos y costumbres sean cada vez mas similares. 

Los avances de las organizaciones sociales y la modernidad, también 

traen consigo una mayor conciencia acerca de la vulnerabilidad de los 

sistemas sociales ante fendmenos perturbadores que pueden ser 

causales de desastres; surge asi el concepto de la Proteccién Civil, el 

cual hace referencia a una serie de actividades y actitudes 

encaminadas hacia la prevencion, mitigacién y, en su caso, 

eliminacién de los riesgos existentes. Estas actividades deben ser 

desarrolladas por todos los integrantes de las modernas sociedades en 

los distintos espacios en los cuales cotidianamente se desarrollan. 

Entre estos espacios se cuentan, entre otros, el hogar y los centros de 

trabajo como los sitios en donde se transcurre mayor cantidad de 

tiempo. 

Por lo anterior, la utilizacion de estrategias de comunicacion mediante 

las cuales se motive a la gente a participar de los beneficios de la 

cultura de la proteccién civil es, desde el punto de vista social, una 

necesidad en los centros de trabajo; con mayor razén si estos centros 
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pertenecen a la organizacién federal, como es el caso de la Secretaria 

de Educacién Publica, la cual, ademas, tiene ascendencia entre toda la 

poblacién, por la naturaleza de sus funciones, relacionadas 

directamente con la mayoria de los nticleos familiares del pais. 

Por estas razones en el presente trabajo se propone, a partir de una, 

definicion y valoracién de conceptos basicos, tales como la 

comunicacion, la estrategia y una aproximacién a la cultura de 

proteccién civil, el desarrollo de una estrategia que promueva 

cambios de actitudes en los destinatarios de los mensajes emitidos en 

los medios seleccionados para esta estrategia. 

De esta forma en el primer capitulo se abordard4n aspectos 

relacionadas con la comunicacién, qué es, tipos de comunicacién y 

modelos:clasicos para definirla. Es conveniente destacar el enfoque 

del presente trabajo orientado hacia la comunicacién, entendida como 

un factor de cambio, pero se tiene claro que ese no es el unico 

propésito de la comunicacién. Puede hablarse de comunicacién 

cotidiana, de comunicacién para el reforzamiento de actitudes o ir un 

poco mas alla, definir un tipo de comunicacion en la cual el emisor 

busca con su mensaje generar una respuesta que provoque en él un 

cambio de conducta. La comunicacidn tiene o debe tener una relacién 

directa con cada una de las actividades y necesidades humanas. 

También se aborda una definicion de estrategia, entendida como la 

forma en donde determinados objetivos de comunicacién son 

traducidos en lenguaje inteligible para el publico receptor, con el 

proposito de incidir en él para lograr un cambio de conducta. Se



utiliza el concepto de mercadotecnia social, con la pretension de usar 

los recursos propios de fa publicidad hacia la consecucién de causas 

sociales, tales como las campafias de salud contra el SIDA, 

informacion sobre el control de la natalidad y para el caso presente, 

para difundir la cultura de proteccién civil. 

En el segundo capitulo se hace referencia a las situaciones de riesgo 

en el pais, a los antecedentes de la proteccién civil en México, al 

surgimiento del Sistema Nacional de Proteccién Civil. Se expone lo 

realizado en el pais y en la Secretaria de Educacién Publica sobre este 

tema, hasta llegar a la situacién actual de la proteccién civil, de su 

relacién con la comunicacién y de la necesidad de ocuparse mas de 

este tema en todos los sectores sociales, con el apoyo de los recursos 

de la comunicacién. 

En el tercer capitulo se propone una estrategia de comunicacién, en 

concordancia con lo expuesto en capitulos anteriores. Se concluye el 

trabajo con la afirmacién de la necesidad de aplicar estrategias de 

comunicacion, permanentemente. Deben renovarse cada determinado 

tiempo, bajo el entendido de que no hay nada definitivo, ni terminado 

en ningin campo del quehacer humano, porque la conducta esta en 

constante evolucion, apoyada, impulsada e influida por los medios de 

comunicacion y por quienes de manera consciente han decidido emitir 

mensajes con fines sociales. 

Esta propuesta de estrategia de comunicacién, es producto de mas de 

10 afios de trabajo, con los temas de la comunicacién y la proteccién 

civil, tratando de hacerlos empatar y por otra parte, de una  



investigacién sobre los aspectos teéricos que dieron sustento a esta 

estrategia con las caracteristicas aqui descritas. 

El presente documento, no debe considerarse un producto unico y 

terminado, mas bien como parte de un proceso sujeto a revision 

continua para darle a la proteccién civil y a la comunicacién su real 

importancia, con actividades continuas y cotidianas en la resolucién 

de los problemas que la situacién de vulnerabilidad el pais nos 

originan. 

 



I. La Comunicacién como estrategia 

A. La Comunicacién, factor de cambio 

‘ 

En esta investigacién se abordard el tema de estrategia de 

comunicacién para Proteccién Civil en la Secretaria de Educacién 

Publica, por lo tanto en este capitulo se hablara de la comunicacion y 

las estrategias para provocar cambios de conducta bajo el entendido 

de que la comunicacién puede constituirse en una estrategia. 

En las postrimerias del segundo milenio de nuestra era,. la 

comunicacién ocupa un lugar preponderante como factor de progreso 

de la humanidad, nuevas tendencias en su estudio, en el marco de la 

globalizacién de todas las actividades de la sociedad mundial, cuyo 

rasgo distintivo es el “...crecimiento y aceleracién de redes 

econémicas y culturales que operan en una escala mundial y sobre 

una base mundial”', donde las nuevas tecnologias y redes de 

comunicacién, a través de la computacién, satélites, televisién por 

cable, entre otros, han contribuido a ese proceso globalizador y 

reclaman estudios especificos sobre los efectos de la comunicacién 

en este proceso. 

Ante este panorama, se impone una revision de las distintas 

corrientes que han propuesto definiciones de comunicacién en este 

contexto globalizador y elegir las mas adaptables a la moderna visién 

del mundo. 

' O'SULLIVAN Tim, et al., Conceptos Clave en Comunicacién y Estudios Culturales, p. 168.  



La definicion mas general de comunicacién la ofrece Paoli “Entiendo 

la comunicacién como el acto de relacién entre dos o mas sujetos, 

mediante la cual se evoca en comun un significado”? 

Podria dejarse en ese nivel la definicién, sin embargo, conforme se 

valora, interpreta y utiliza a la comunicacién, se van afiadiendo 

nuevos y mejores elementos para su definicién hasta concretar 

teorias, algunas complementarias y otras contradictorias de acuerdo a 

la intencionalidad de cada autor. O’Sullivan nos ofrece las siguientes 

definiciones: 

“La comunicacién es un proceso en virtud del cual: 

A envia un mensaje a B, que provoca en este un efecto”.? 

Siguiendo a O’Sullivan, se propone una segunda definicion que 

caracteriza a la comunicacién “(...)como una negociacién y un 

intercambio de sentido, donde mensajes, gente perteneciente a una 

cultura y realidad interacttan para que se produzca un sentido o un 

entendimiento”.* 

En la primera definicién se aborda la comunicacién desde cada una 

de sus fases, sus funciones y el efecto que producen en el proceso 

general; asi Laswell (1948) propone este modelo: “;, Quién dice qué, 

en qué canal, a quién y qué efecto le produce?”. 

  

* Paoli J., Antonio, La Comunicacién. Sociologia. Conceptos. P.15 
>} Sullivan. Tim, Op-cit. P. 66 
* Tbidem, p. 67 
5 Citado el O'Sullivan, et. al., Conceptos clave en comunicacién y estudios culturales,  



A la comunicacién se le puede abordar desde diferentes perspectivas, 

todas ellas validas y relacionadas con la intencién del autor y.de tos 

aspectos mas destacados; lo que no se puede ignorar, es su 

importancia para el desarrollo de la humanidad. 

E! estudio de la comunicaci6n abarca distintos ambitos y tipos, de tal 

suerte que se habla de comunicacién animal, de comunicacién 

vegetal, de comunicacién humana. En esta dltima, se encuentran 

todavia mas ramificaciones, se habla de comunicacién masiva, 

comunicaci6n no verbal, comunicacién grupal y comunicacién 

interpersonal. 

Justo es abordar aqui el tipo de comunicacién que interesa destacar: 

la comunicacién humana y la comunicacién de grupos, para llegar a 

la comunicacién interpersonal. 

La comunicacién entre grupos es aquella en la cual un determinado 

conjunto de personas comparten el papel de emisor y otro conjunto 

tepresenta el papel de receptor. En este proceso existe un objetivo 

manifiesto de incidir en la conducta del grupo o sector, pues el 

mensaje se concibe como un producto del trabajo del grupo emisor y 

sélo se concretaré un producto final cuando haya incidido en la 

percepcisn y actuacion del grupo receptor. 

Es evidente que ei intercambio de roles enriquece mas este esquema 

de comunicacién, pero aqui entra en juego la importancia de la 

intencionalidad: 

 



{Quiénes desean establecer comunicacién y con qué propésito? Y por 

la parte del grupo receptor, es necesario identificar quiénes son y si 

desea informacion, si acepta esa responsabilidad. 

La evocacién de significados comunes entre grupos esta inmersa en 

circunstancias condicionantes de voluntad y aceptacién para, 

efectivamente, evocar en comin y actuar en consecuencia. 

En este contexto conviene formular algunos principios para lograr lo 

que Kolb® denomina retroaccién del grupo receptor y para efectos de 

este trabajo implicaria ademas de una respuesta al mensaje, un 

cambio de conducta: Los mensajes deben ser descriptivos en lugar 

de evaluatorios; especificos y no generales; se deben considerar las 

necesidades de los emisores y de los receptores; deben dirigirse hacia 

las conductas controlables y presentarse en forma de solicitudes y, no 

de imposiciones. 

Se ha destacado el papel de la comunicacién en el desarrollo de la 

humanidad, mas todavia, se atribuye a la capacidad del hombre para 

comunicarse, el grado de progreso desarrollado como especie. 

De acuerdo con lo anterior, se han organizado grupos en el ambito 

internacional cuyo eje central de sus actividades es el establecimiento 

de lineas de comunicacion entre las distintas naciones, para lograr 

acuerdos en problemas de cardcter mundial; grupos tales como la 

Organizacién de las Naciones Unidas; la Organizacion Mundial de la 

Salud, la Organizacién de Paises Exportadores de Petrdleo y varias 

® Kolb A, David, et. al. Psicologia de las organizaciones, experiencias. p. 129  



mas que han orientado sus intereses comunes, de acuerdo con 

programas especificos. 

Tenemos entonces la existencia de distintos niveles de comunicacién, 

de acuerdo con la naturaleza y alcances de los integrantes de los 

grupos que la conforman. 

Asi los grupos internacionales estaran formados por integrantes que 

representen los intereses de una nacién, al interior de una nacién se 

conformaran grupos de trabajo en cada érgano de gobierno, en la 

sociedad civil y en todos aquellos lugares donde se tengan 

necesidades de trabajar conjuntamente. 

Para que la comunicacién sea efectiva en los grupos de trabajo, cada 

integrante del equipo debe saber exactamente cual es su funcién, su 

compromiso con el grupo del cual forma parte; en cada grupo hay 

roles definidos: el lider, el creativo, el tomador de decisiones, el 

impulsor, el operativo, administrativo, por mencionar sélo algunos 

ejemplos. Estos roles se cumplen independientemente del cargo 

. formal que desempefien en el grupo, aunque generaimente la 

estructura de la organizacién es de tipo pirdmide, donde la punta 

generalmente representa la toma de decisiones, los niveles 

intermedios generan actividades de supervision y mediadores y en la 

base, se ubican los operativos; hay tantas piramides como grupos de 

trabajo. 

 



En este punto, es necesario introducir algunos conceptos nuevos para 

comprender mejor el tema: de acuerdo con Flament’ “Canal es el 

conjunto de condiciones materiales que permite a un individuo dirigir 

comunicacién a otro”; una red de comunicaciones es el conjunto de 

canales de comunicacién que existe en un grupo y, una estructura de 

comunicacion es el conjunto de comunicaciones intercambiadas en el 

grupo. 

Asi, la estructura de comunicacién en un grupo de trabajo abarca los 

canales y redes existentes en su interior y contemplan la 

comunicacion verbal entre los que trabajan en una oficina, las 

llamadas telefénicas, reuniones de trabajo, conferencias, oficios, 

circulares, memoranda, y toda la actividad cuyo objetivo sea 

comunicar. 

Conviene destacar la importancia de la comunicacién como factor de 

cambio, pues se observa como en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, los grupos humanos van desarrollando actitudes, 

habilidades y conocimientos que les permiten existir como grupo. 

La naturaleza de las actividades de cada grupo de trabajo determinara 

el tipo de comunicacién generada y hacia qué otros grupos pretenda 

incidir,; se habla entonces, de la existencia de una intencionalidad 

manifiesta en la comunicaci6n utilizada entre los grupos y se puede 

hablar de eficacia de la comunicacién, cuando se cumple una 

intencion - objetivo, es aqui en donde la comunicacién adquiere el 

” Flament C. “Estructuras y redes de comunicacién”. En Goded, Jaime (compilador) Amtologia 

sobre la comunicacién humana. pp. 217-224.  



papel de estrategia. 

B. La comunicaci6n y la estrategia. 

En sentido estricto, una estrategia se entiende “como el acto de dirigir 

las operaciones militares, arte de coordinar todo tipo de acciones para 

la conduccién de una guerra a la defensa de un pais, en términos 

generales, es el arte, traza para dirigir un asunto”.® 

Otra definicién de estrategia la proporciona Carlos Ruiz Sanchez 

“Una estrategia involucra el tacto, la oportunidad, el compromiso en 

los aspectos en que es admisible, el convencimiento, la persuasién, la 

alianza, ademas de diversos grados de coercién - accién de contener- 

refrenar o sujetar, que son patrimonio de la actividad politica.” 

Especificamente en comunicacion, se tendria la siguiente definicion 

“la forma en que determinados objetivos de comunicaci6on, son 

traducidos en lenguaje inteligible para nuestro publico receptor”. 

Se entendera asi a la estrategia como el conjunto de acciones 

planeadas, meditadas y orientadas hacia la consecucién de uno o 

varios objetivos; si se habla de la comunicacién como estrategia, se 

entenderia que las acciones a las que se hace referencia se encuentran 

inmersas en el Ambito de la comunicacién. 

® Diccionario Oceano Uno Color, Diccionario enciclopédico ilustrado. p. 644 

° Ferré Trenzano, José M. Y Ferré Nada! Jordi, Politicas y estrategias de comunicacion en 

publicidad. p.1t  



Si se entiende a la comunicacién como una estrategia y se acepta que 

hay distintas estrategias en donde se tienen que considerar algunos 

elementos que van desde la definicion de recursos, los canales a 

utilizar, el tipo de mensajes, los objetivos de cada mensaje; todos 

ellos encaminados hacia la consecucion de un gran objetivo orientado 

a incidir sobre la conducta de los receptores: 

Asi se habla de estrategias de medios, de estrategias de grupos, de 

estrategias de comunicacién de alta tecnologia, por mencionar 

algunos ejemplos que muestran las formas, el como se emplea a la 

comunicacién como recurso. 

La comunicaci6n interpersonal se considera como una estrategia en 

virtud de implica un flujo de interacciones y comunicaciones 

intensivas entre los emisores y receptores, en donde en el flujo de 

mensajes se incluye informacién e  instruccién, persuasion, 

recomendacién y motivacién para que se acepte la ayuda y el servicio 

que se ofrece a los destinatarios. 

Todas las acciones enunciadas estan orientadas a incidir en el 

comportamiento humano. 

En el presente trabajo interesa destacar las estrategias de 

comunicacion entre grupos; las formas de comunicacién elegida se 

basan en consideraciones de la eficacia de la comunicacién 

interpersonal como factor de cambio, asi, es posible identificar las 

siguientes estrategias, si asi convenimos en llamar a estas formas de 

comunicacion entre personas: 

 



Conferencia: Acto mediante el cual un especialista en algun tema 

expone ante un auditorio y propicia la reflexién en 

torno a lo expuesto. 

Mesa Redonda: Varios especialistas en un tema exponen sus puntos 

de vista, su informacién, con el propésito de lograr 

consensos con relacién a lo que exponen; en 

ocasiones, frente a un publico que participa a través 

de preguntas de los expositores. 

Seminario: Es un organismo docente en donde a través del trabajo 

de alumnos y maestro, se adiestra a los primeros en la 

investigacion de alguna disciplina. 

Simposio: Es el evento de comunicacién deliberativa en donde 

intervienen de manera secuencial varios emisores - 

espectadores, quienes exponen en el nivel especializado, 

diversos enfoques de un solo tema. 

Comisiones: Entidades de trabajo, constituidas por mandato de los 

niveles jerarquicos superiores, a fin de coordinar 

esfuerzos formalmente para ta obtencién de metas 

mediante comunicacién deliberativa. 

Todas ellas, son formas de comunicacién en donde estan presentes 

los componentes basicos del proceso que la constituye: emisor, 
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mensaje, receptor y las distintas posibilidades de intercambio de 

ideas que ofrece cada una de ellas. Factor distintivo de estas formas 

de comunicacién, es que se produce de manera directa, sin 

intermediacién de canal alguno, por ello, se considera que la 

comunicacion interpersonal es garantia de una mayor eficacia en la 

consecucién de los objetivos planteados. 

Una estrategia global de comunicacion interpersonal constituye una 

acertada combinacién de las formas de organizacién, asi como el 

grado de intervencién de tos grupos participantes en los grupos del 

proceso de la comunicacién. Esta calidad de comunicacion directa 

cara a cara, sin intermediacion alguna, es garantia de una mejor y mas 

efectiva comprensién. 

Medios de comunicacién impresos 

Toda estrategia de comunicacién debe considerar también los medios 

impresos, tales como Ios siguientes: 

El cartel.- Es un pliego de papel que puede fijarse en lugares publicos 

para comunicar su mensaje, el cual debe captarse a primera vista, sus 

principales caracteristicas son: un justo equilibrio entre imagen y 

texto, este ultimo generalmente breve, que expresa ideas completas. 

El folleto.- Publicacién impresa que normalmente no excede de 30 

paginas, brinda la posibilidad de ser mas abundante en la informacion 

que se pretende difundir sobre un tema especifico. 

 



Triptico.- Publicacién cuyo formato permite dar a conocer 

informacion en forma concreta y sencilla, sus principales ventajas 

son: econdmico y de facil circulacién. 

Ademas, existen los libros, periddicos y revistas que también son 

medios impresos, pero que no se mencionan aqui, por no haberse 

considerado en esta propuesta. 

En cuanto a los medios electrénicos citamos el circuito cerrado de 

televisién, mediante el cual se pueden enlazar varios inmuebles de la 

S.E.P., a través de un sistema satelital, al cual es posible tener acceso 

mediante la instalacién de antenas receptoras y acondicionamiento de 

tele-aulas. 

Y, en cuanto a los medios magnéticos, el video-cassette que es un 

medio de grandes alcances por el uso generalizado de video- 

grabadoras. 

C. La mercadotecnia social como estrategia para e] cambio 

Phillip Kotler y Eduardo L Roberto'® retoman el concepto de 

Mercadotecnia Social como una estrategia para cambiar el 

comportamiento publico y lo explican de la siguiente manera “ El 

término Mercadotecnia Social aparecié por primera vez en 1971, para 

describir el uso de los principios y técnicas de la comercializacién 

encaminada al apoyo de una causa, idea o conducta social.” 

  

° Kotler, Phillip y Roberto Eduardo L.., Mercadotecnia social, estrategias para cambiar el 
comportamiento publico. p. 33  



“La Mercadotecnia Social es una estrategia para el cambio de la 

conducta y combina los mejores elementos de los enfoques 

tradicionales al cambio social, en un marco integrado de planeacién y 

accién, al tiempo que utiliza avances en la tecnologia de las 

comunicaciones y en las técnicas de comercializacién”."' 

Este concepto resulta muy apropiado para los fines de este trabajo y 

quiza lo mas rescatable sea la propuesta de utilizar los conocimientos 

obtenidos en practicas comerciales hacia la estimulacién de 

conductas sociales de acuerdo con los siguientes pasos generales: 

establecimiento de objetivos mensurables, indagacién de necesidades 

humanas, sefialamiento de productos para grupos especializados de 

consumidores; la posibilidad de presentar los productos para que se 

adapten a los consumidores, comunicacién efectiva sobre sus 

beneficios; vigilancia permanente de los cambios en el medio 

ambiente y la capacidad para adaptarse al cambio." 

De acuerdo con Kotler! es posible enunciar de manera genérica los 

siguientes pasos para instrumentar una estrategia completa para 

lograr los objetivos propuestos: 

1) Ilustracién del entorno de la estrategia que contempla al conjunto 

de fuerzas externas a la campafia de cambio social y que afecta la 

capacidad para desarrollar y mantener una influencia exitosa sobre 

sus destinatarios. 

" Idem. p. 33 
"2 Thidem, p. 35 
' Thidem. p. $3  



Basicamente se deben considerar seis fuerzas: Demograficas, 

Economicas, Fisicas, Tecnoldégicas, Politico/Legales y Socio- 

culturales. Entendidas como la intensidad de un grupo de personal 

con respecto a una meta que resulta de una predisposicién antes de 

que sea recibido un mensaje y de su nivel de estimulacion. 

Asi una fuerza demogrdfica se refiere a la cantidad de personas a las 

que va dirigida la estrategia y a su disposicion para participar. 

La fuerza econémica se refiere a los recursos que se van a invertir, 

tanto por parte del organizador de la estrategia como aquéllos que 

invierten los destinatarios. 

Las fuerzas fisicas, hacen alusién a la condicién de las personas y el 

ambiente en el que se desenvuelven y que pueden ser condicionantes 

de su participacién en las conducta propuestas por Ia estrategia. 

Las fuerzas tecnoldgicas, abarcan los medios tecnoldégicos: radio, 

television, circuito cerrado, satélites, televisién por cable, etcétera. 

Los cuales pueden ser usados para desarrollar la estrategia. 

Las fuerzas politico-legales, sustentan los mecanismos que regulan 

las actividades propuestas en la estrategia. 

Las fuerzas socio-culturales, abortan aspectos inmersos en las formas 

de organizacién de los grupos, sus usos y costumbres y la persepcion 

generalizada que como grupo tienen sobre el tema abordado en la 

estrategia.  



La consideracion de estas fuerzas en el disefio de una estrategia de 

comunicacién permitiran predecir y corregir a tiempo los obstaculos 

que pudieran presentarse debido a su presencia. 

2) Analisis de la conducta de los destinatarios de la estrategia. 

EI éxito de las estrategias requiere de la capacidad para predecir 

cémo se comportaran los destinatarios ante los mensajes emitidos; en 

este sentido se trata de logra que adopten las propuestas de conducta 

que se les presenta via un conocimiento previo de su capacidad de 

aceptacién hacia “Los productos sociales” que se ofrecen. 

D. Desarrollo de la Estrategia. 

1, Disefio de un producto social. Implica la identificacién de las 

necesidades de los destinatarios para que en funcién de ello se 

ofrezca un producto que los satisfaga, para tal efecto, se deben 

considerar las necesidades que en torno al producto tienen los 

destinatarios y expresarlas o tipificarlas en forma de demandas, de las 

cuales es posible identificar de acuerdo a su grado de manifestacién, 

las siguientes: 

a. Demanda latente: Una demanda latente es cuando una cantidad 

de personas comparten una fuerte necesidad de un producto o 

servicio social que no existe, como el contro! de la contaminacién, 

prevencién de incendios y prevencion de catdstrofes en general. Se 

requiere convertir esa demanda en demanda real.  



b. Demanda no satisfecha.- Es el caso de una demanda en donde los 

productos o servicios disponibles no son suficientes y no satisfacen la 

demanda. 

c. Demanda real.- Es cuando la necesidad existe, se tiene 

conocimiento de ella y se tiene un deseo manifiesto de que sea 

satisfecha. 

La intencién de establecer estas demandas es estimar las necesidades 

del mercado. 

Los ejemplos que nos pueden servir para ilustrar la naturaleza de los 

productos sociales son: Campaiias antitabaquismo, contra el SIDA, 

de donacién sanguinea, en donde lo importante es saber incidir en los 

destinatarios a través del conocimiento del problema para que acepte 

participar en su solucion. 

Otro de los puntos importantes en este tema es la de los canales de 

distribucién. Un canal de distribucién es una red de “Instituciones y 

Organismos” involucrados en la tarea de desplazar productos desde 

los puntos de consumo. 

E. Manejo de los Costos de Adopcién. 

Se refiere basicamente a la necesidad de contabilizar los costos que 

implica implementar, organizar y aplicar una campafia por parte del 

emisor. Existe otro tipo de costos no monetarios que son atribuibles 
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al receptor, se refieren a la conducta del desgaste de la energia fisica 

a la molestia de tener que pedir permiso en el trabajo, la molestia de 

dar una explicacién al compaiiero de trabajo. 

En el caso de Proteccién Civil, el temor que provocan los desastres 

debe contemplarse como otra categoria de costos, que se refiere a un 

riesgo psicolégico percibido. Para atender esta situacién, se deben 

proporcionar productos sociales que ofrezcan recompensas 

psicolégicas contra un riesgo social percibido se debe de recabar con 

fuentes de apoyo para evitar la molestia que implica la adopcién del 

producto. 

F. Promocién a través de la Comunicacion Masiva. 

Se refiere al uso de los medios de comunicacién para en el caso que 

se requiera informar y convencer en un periodo determinado al mayor 

nimero de destinatarios sobre la forma en que el producto se adapta a 

sus necesidades. Ademdas de que los medios de comunicacién masiva 

representan la mejor forma de hacer mercadotecnia social por su 

alcance y gran penetracién, por su obligada presencia en la vida 

cotidiana de la sociedad. 

G. Promocién mediante Comunicaci6n Selectiva. 

En este caso, se identificaran a las personas que requieran mayor 

informacion. En este sentido la comunicacién selectiva a diferencia 

de la comunicacién masiva, puede informar y persuadir a un conjunto 

de destinatarios en forma mas directa y flexible, aqui se puede 

 



considerar el correo directo, la entrevista y las conferencias como 

tipos de comunicacién selectiva y personal. 

En fo referente a la estructuracién de estrategias para cambiar los 

comportamientos, existen muchas y variadas opiniones en donde 

confluyen distintas disciplinas: la mercadotecnia, la publicidad, 1a 

propaganda, la psicologia social, la organizacién en la administracion 

pUblica, entre otras, de tal suerte, que cada una de ellas puede 

enriquecer sustancialmente una vision de.la propuesta de campafia. 

Asi tenemos que Tchakhotine'* quien propone un plan de campaiia 

con los siguientes puntos: 

a) La diferenciacién del grupo de individuos a quienes pretendemos 

influir. 

b) La fijacién de las metas psicoldgicas por alcanzar en los elementos 

distintivos de cada grupo. 

c)La creacién de érganos adecuados para ejecutar las acciones 

dirigidas hacia estos fines. 

d)La creacién a su vez por estos érganos de formas de accién 

propagandistica. 

e) La distribucién de las actividades en el espacio y en el tiempo. 

' Citado en Gonzalez Ltaca, Edmundo. Teoria y prdctica de fa propaganda. pp 177-178 
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f) La coordinacién de estas actividades y 

g) El control de la campafia, especialmente en cuanto a la preparacién 

de las acciones, su ejecucién y sus efectos. 

H. Plan de medios. 

Comprende la utilizacién oportuna y racional de los medios de 

comunicacion, en donde se define los medios que se utilizaran: 

impresos, electronicos, magnéticos, en donde se planifica la cantidad 

de mensajes, tiempos de duracién, fechas de emisién, con el objeto de 

lograr la permanencia del tema en Ia retentiva del destinatario para, 

finalmente, lograr su aceptacion. 

En resumen, la comunicaciOn es un elemento imprescindible para 

comprender el desarrollo de la humanidad, de alli la importancia de 

su estudio como factor de cambio. 

Se define como un intercambio de significados donde interactian la 

gente, su cultura y sus mensajes para que se produzca un 

entendimiento. Existen distintos tipos y niveles de comunicacion, de 

los cuales interesa destacar la comunicacién humana entre grupos, 

resaltando que existen entre los grupos roles definidos de emisores y 

receptores, en donde se presenta la intencién manifiesta de los 

primeros, de comunicar significados a los segundos, para lograr una 

conducta esperada; para tal efecto, se considera a la comunicacién 
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como una estrategia, con elementos de apoyo para fograr los 

objetivos del grupo emisor. 

Asi, una estrategia de comunicacién es un conjunto de acciones 

planeadas, meditadas y orientadas hacia la consecusién de un 

objetivo, consistente en lograr un cambio de conducta entre el 

publico receptor, la estrategia a la que en este trabajo se hard 

referencia, contempla los siguientes pasos: 

1.~ Ilustracién de! entorno de la estrategia. 

2.- Analisis de la conducta de los destinatarios de la estrategia. 

3.- Desarrollo de la estrategia. 

4.- Manejo de los costos de adopcién. 

5.- Promocién mediante comunicacién masiva. 

6.- Promocién mediante comunicacién selectiva. 

A los que hemos agregado un séptimo punto, que se refiere a los 

mecanismos de evaluacién. 

IL. La Proteccién Civil en México. 

A. Situaciones de Riesgo en México. 

En el presente capitulo se abordara el tema de las situaciones de 

riesgo en la Reptblica Mexicana, de !o que se ha hecho en el pais 

para enfrentar estos problemas; de lo realizado en la Secretaria de 

Educacién Publica para, finalmente, llegar a la identificacion del 
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problema, entendido como el papel de la comunicacién en el 

desarrollo de las actividades preventivas. 

La situacién geografica del pais, privilegiada en muchos aspectos por 

sus recursos naturales, belleza de paisajes, grandes litorales, extensas 

y hermosas playas también conlleva a numerosos riesgos, pues se 

encuentra ubicada dentro del cinturén de fuego del Pacifico en donde 

se genera gran actividad sismica y volcanica. 

En el pais estan ubicados numerosos volcanes de los cuales 14 han 

tenido actividad en tiempos histéricos; en los ultimos 5 afios el 

Popocatépetl, el volcan de Fuego en Colima, el Tacana y el Everman 

han tenido actividad. 

Ademiés, el pais esta situado en la conjuncién de las placas tecténicas 

de: Cocos, Ribera y Pacifico y las del Caribe y Norteameérica, por esto 

el territorio nacional se ve permanentemente afectado por los sismos 

de magnitud significativa. 

De acuerdo con el Servicio Sismolégico Nacional se registran un 

promedio de 37 sismos al afio, con magnitudes mayores de 5 grados 

en la Escala de Richter, son los que pueden producir dafios. 

La ubicacién del Pais en la Region Intertropical esta expuesta a que 

en las costas del Mar Caribe, Océano Pacifico y Golfo de México, los 

huracanes ocasionen en forma recurrente dafios a las poblaciones. 
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La sequia es otro fenédmeno que se presenta de manera constante en el 

territorio nacional, se asocia a los cambios climatoldégicos y a eventos 

de repercusién global, como las corrientes perturbadoras de los 

océanos, ademas de la accién del hombre que acelera fendmenos 

como el efecto invernadero, la reduccién de la capa de ozono de la 

atmésfera y desertificacién. 

Asociado con las sequias y altas temperaturas se encuentran los 

incendios forestales; otro factor de riesgo se produce debido a las 

condiciones econémicas de extrema pobreza que sufren algunas zonas 

del pais, se han incrementado las enfermedades gastrointestinales y 

bronquiorespiratorias. 

La contaminacion ambiental es uno de los problemas relativamente 

nuevos, pero que han provocado algunas molestias en las vias 

respiratorias y malestares en los ojos de la poblacién. 

Por otra parte, existen los riesgos de incendios y explosiones 

ocasionados por instalaciones obsoletas y falta de mantenimiento en 

algunas industrias. 

Todos estos riesgos estén contemplados en la tipologia de 

calamidades'* que los clasifica de acuerdo con su origen, de la 

siguiente manera: 

a) Agentes perturbadores de origen geoldgico: sismicidad y 

vulcanismo. 

' Atlas Nacional de Riesgos. Secretaria de Gobernacién, Direccién General de Proteccidn Civil. 
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b)Agentes perturbadores de origen hidrometeorolégico: ciclén 

tropical, inundaciones, sequias, tormentas de granizo y nevadas. 

c) Agentes perturbadores de origen quimico: incendios y explosiones. 

d)Agentes perturbadores de origen  sanitario: contaminacién 

ambiental, desertificacion y epidemias. 

e)Agentes perturbadores de  origen socio-organizativo: 

concentraciones masivas de poblacién, accidentes aéreos, 

terrestres, maritimos y fluviales, interrupcién o desperfecto de los 

servicios y sistemas vitales, tales como instalaciones eléctricas, 

hidraulicas y de comunicacién. 

Estas situaciones de riesgo son conocidas desde hace ya algun tiempo, 

sin embargo, su estudio y comprensién como factores causales de 

desastres son actividades realmente nuevas, diriase que hace apenas 

dos décadas; de hecho en México, apenas en 1985 se dieron los 

primeros pasos para estudiar a los fendmenos perturbadores desde una 

perspectiva mas amplia, en donde se pretende abarcar, no nada mas 

una situacién posterior a un desastre sino, sobre todo, instrumentar 

acciones de cardcter preventivo. 

Por esto, es importante hacer una revision en el pasado reciente para 

identificar aquellos elementos que han conformado lo que hoy se 

conoce como el Sistema Nacional de Proteccién Civil.  



B. {Qué se ha hecho en México en materia de Proteccién Civil? 

1. El Sistema Nacional de Proteccién Civil. 

En Ja Republica Mexicana, el concepto de la proteccién civil es 

relativamente nuevo y, generalmente, poco comprendido, ya que se 

tiene una idea fragmentada, en el mejor de los casos, de lo que en 

realidad es; no puede ni debe limitarse a labores de rescate, 

distribucién de ropa y alimentos y asistencia a los damnificados por 

algin fenémeno perturbador; mas bien, debe verse como un conjunto 

de acciones que van desde las normativas y preventivas hasta las 

operativas. 

En México la proteccién civil, como un concepto que engloba la 

participacion de todos los sectores de la sociedad, tuvo su origen en 

los sismos de septiembre de 1985, en donde se establecié como 

objetivo prioritario abrir espacios de participacién para todos los 

sectores sociales, una vez visualizada en su justa dimensién la 

participacién de toda la poblacién. En este punto, es importante 

mencionar los esfuerzos de la sociedad civil de encauzar 

positivamente su solidaridad ante la tragedia, sin embargo, justo es 

decirlo, a pesar de todo el potencial de la sociedad, no fue posible 

alcanzar un aceptable grado de eficiencia, falté organizacién, 

orientacién y preparacién. Estos sucesos nos tomaron desprevenidos. 

Asi, paralelamente a las tareas de reconstruccién, se fue definiendo el 

perfil de lo que se queria y de lo que se necesitaba para enfrentar a los 

fenémenos perturbadores. De esta forma y por iniciativa del Gobierno 

Federal, surge el Sistema Nacional de Proteccién Civil. 
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El objetivo de este sistema es: “Proteger a la persona y a la sociedad 

ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o 

humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de 

vidas humanas, la destruccién de bienes materiales y el dafio a la 

naturaleza, asi como la interrupcién de las funciones esenciales de la 

sociedad.”!® 

En 1988, el Gobierno de la Repiblica decidié la creacién de la 

Subsecretaria de Proteccién Civil y de Prevencién y Readaptacion 

Social, de la cual depende, jerarquica y funcionalmente, una 

Direccién General de Proteccién 

Civil y el Centro Nacional de Prevencién de Desastres 

respectivamente, con funciones complementarias y organicas entre si. 

La estructura del Sistema esta integrada por las dependencias y 

entidades de la administracién publica, por la coordinacién entre la 

federacion, estados y municipios y por la representacién de los 

sectores privado y social a través de la direccién y coordinacién del 

C. Presidente de la Republica y en su ausencia por el Secretario de 

Gobemaci6n. 

Las entidades participantes son: 

- El gobierno, tanto en sus unidades centrales como paraestatales. 

- El gabinete especializado. 

' Agenda 1996, Secretaria de Gobernacién p. 2 

 



- Unidades o areas de cada dependencia o entidad paraestatal de 

proteccién civil. 

- Los responsables de las actividades de proteccién civil estatal o 

municipal, dentro de los érganos de coordinacién existentes y a 

través de convenios entre federacion y estado. 

- Los consejos Nacional, Estatales y Municipales. 

- Los mecanismos de participacién social. 

- Lacomunidad cientifica y académica. 

Los Consejos de Proteccién Civil tienen el propésito de encauzar la 

mas amplia participacién de la sociedad en el analisis y solucién de 

problemas en la materia. 

Los Grupos voluntarios de proteccién civil, cuya organizacion debe 

responder a cuatro bases: territorial, profesional, adscripcion a 

organismos ya existentes, y de acciones especificas. 

Por su parte, la Direccié6n General de Protecci6n Civil de la Secretaria 

de Gobernacion, tiene como funciones: integrar, coordinar y 

supervisar el Sistema Nacional de Proteccién Civil, para garantizar, 

mediante una adecuada planeacién, ia seguridad, auxilio y 

rehabilitacion de la poblacién y de su entorno, ante situaciones de 

desastre, ademas de integrar las estrategias de participacion de todos 

los sectores de la sociedad. 
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Ei Centro Nacional de Prevencién de Desastres tiene, entre otras, las 

siguientes actividades: investigar, estudiar y observar los peligros, 

riesgos y dafios provenientes de elementos, agentes o fendmenos 

naturales o humanos que pueden dar lugar a desastres, integrando y_ 

ampliando ios conocimientos de tales acontecimientos, en 

coordinacién con las dependencias responsables, promover, apoyar y 

llevar a cabo la capacitacién en la materia, de los profesionales, 

especialistas y técnicos mexicanos. 

2. La Proteccién Civil en S.E.P. 

Como consecuencia de los sismos de septiembre de 1985, en el mes 

de noviembre del mismo afio y, como parte de las acciones de la 

Coordinacion de Educacién - dependiente del Comité de Auxilio 

Social, de la Comisién Nacional de Reconstruccion -, el Secretario de 

Educacién Publica “ordené la instalacién del grupo de trabajo sobre 

Seguridad, Emergencia Escolar y Participacién Social, a través del 

acuerdo No. 123 y se establecid el objetivo basico de instrumentar el 

Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar y su posterior 

incorporacién a fos planes y programas de estudio, a fin de que 

maestros, alumnos, padres de familia, servidores publicos y miembros 

de la comunidad, dieran una respuesta oportuna y coherente ante un 

posible desastre”."” 

Durante los primeros afios, la operacién del Programa qued6 a cargo 

de la Unidad de Higiene Escolar. En el afio de 1989 se cred el area 

que mas adelante seria la Direccién General de Proteccién Civil y 

Emergencia Escolar, dependiente de la Oficialia Mayor y se erigid 

"” Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar. Bases y lineamientos. 1986. p. Ll. 
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como érgano normativo de los Programas Nacionales de Emergencia 

Escolar y de Proteccién Civil para Unidades Administrativas. 

Las reestructuraciones que se han generado en el seno de la propia 

Secretaria y el proceso de descentralizacién educativa, propiciaron la 

necesidad de revisar las facultades y obligaciones de los responsables 

de la operacién de los referidos Programas, para que estuvieran 

acordes con las nuevas circunstancias. 

Como resultado de esta revisién, para el afio de 1992, cuando el 

Maestro José Angel Pescador Osuna estuvo al frente de la 

Subsecretaria de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal, la Direccién General de 

Proteccién Civil y Emergencia Escolar pasé a formar parte de la 

estructura de esa Subsecretaria, reconocida wunicamente como 

Direccién de Emergencia Escolar, circunscribiendo su dmbito de 

competencia a los planteles de Educacién Basica del Distrito Federal. 

Durante los afios de 1992 y 1993 se fue delineando la dindmica de 

esta Direccién dentro de su tramo de control y se atendieron, aunque 

de manera tangencial, las necesidades que sobre la materia 

presentaban los edificios ocupados por unidades administrativas y los 

otros niveles educativos bajo el tramo de control de la S.E.P. en el 

Distrito Federal. 

En febrero de 1994, la Oficialia Mayor creé la Subdireccién de 

Protecci6n Civil, integrada a la Direccién de Seguridad, delimitando 

su ambito de competencia a las unidades administrativas de esta 
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Secretaria y sus organismos desconcentrados; situacién que 

prevalecio hasta noviembre de 1996, ya que el lo. de diciembre del 

mismo afio, fue elevado el nivel jerarquico de esa Subdireccién a 

Direccion de Proteccién Civil. 

El 26 de marzo de 1994, se publicd en el Diario Oficial de la 

Federacién la ultima versién del Reglamento Interior de la Secretaria 

de Educacién Publica, en el cual se incluyeron los aspectos 

relacionados con la Proteccién Civil, como a continuacién se 

describe: 

En et Capitulo Hi, se hace alusién a las facultades de los 

Subsecretarios, en el Articulo 6 Fraccién XV dice: “Coordinar el 

establecimiento y operacién del Programa Interno de Proteccién 

Civil, en las Unidades Administrativas que se le adscriban.”"® 

En la misma publicacién se establecen las facultades que, en materia 

de Proteccién Civil, tiene el Oficial Mayor, de acuerdo con lo 

estipulado en el Articulo 7, Fraccién XXVI que dice: “Coordinar el 

establecimiento y operacién del Programa Interno de Proteccién 

Civil, para el personal, instalaciones, bienes e informacion de la 

dependencia.” 

En el Articulo 41 correspondiente a las atribuciones de la Direccién 

General de Recursos Materiales y Servicios, en la Fraccién X, 

estipula: 

'S Diario Oficial de la Federacién.26 de marzo de 1994. p.6 
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“Supervisar el establecimiento y operacion de las normas de 

seguridad a nivel Nacional por parte de las unidades administrativas 

de la Secretaria, asi como también proponer las que resulten 

conducentes.” 2? 

Y, es en las facultades de la Direccién General de Operacién de 

Servicios Educativos para el Distrito Federal, donde se observa un 

mayor desglose de las atribuciones que, en materia de Emergencia 

Escolar, tiene esta dependencia, de acuerdo con el contenido del 

Articulo 34, Fracciones VI, VII, VII, [X y X que a la letra dicen: 

Vi.- Disefiar programas y aplicar acciones encaminadas a la 
prevenci6n de emergencias escolares y mantenerlas 
actualizadas. 

VII.- Instrumentar mecanismos de supervision para verificar el 
cumplimiento de la normatividad sobre emergencia escolar y 
actualizar, permanentemente los sistemas de seguimiento e 
informacion en los planteles de la Secretaria ubicados en el 
Distrito Federal. 

VIH.- Programar y desarrollar, de conformidad con los 
lineamientos de la Direccién General de Recursos Materiales y 
Servicios, campafias de difusién orientadas a Ja prevencién de 
emergencias escolares en los planteles de la Secretaria, 
ubicados en el Distrito Federal. 

IX.- Establecer mecanismos de coordinacién con instituciones, 
organismos y agrupaciones para la proteccién civil, con el fin 
de que éstos brinden a los directivos, docentes y alumnos 
asesoria, orientacién y, en su caso, atencién en caso de 
desastres; 

X.- Gestionar ante las autoridades competentes la adquisicién y 
dotacién de material de primeros auxilios y equipo de seguridad 

  

°° Ibidem. p. 7. 
» Thidem. p. 29. 
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a los planteles de educacién inicial, especial, basica y normal en 

el Distrito Federal.” ?" 

a, Programa Interno de Proteccién Civil de fa S.E.P. 

En la Secretaria de Educacién Publica, como parte del Sistema 

Nacional de Proteccién Civil, se tiene integrado un Programa Interno 

de Proteccién Civil acorde con la normatividad emitida por la 

Secretaria de Gobernacion. 

1. Objetivo: 

Estalecer los lineamientos normativos con el propdsito de unificar 

criterios para la implementacién de! Programa Interno de Proteccién 

Civil, en las Unidades Administativas de la Secretaria de Educacién 

Publica. 

El Programa Interno de Proteccién Civil de la SEP es un instrumento 

de planeacién, que debe aplicarse en cada uno de los inmuebles 

ocupados por sus unidades administrativas. 

El propésito de este programa es: establecer acciones de prevencién y 

auxilio destinadas a salvaguardar la integridad fisica de los empleados 

y de las personas que visitan las instalaciones de la S.E.P., asi como 

proteger los bienes e informacién vital, patrimonio de esta institucion, 

ante la ocurrencia de cualquier situacion de emergencia. 

2" Ihidem. pp. 24-25.  



El Programa contempla el establecimiento de medidas y dispositivos 

de seguridad y proteccién para el personal, usuarios y bienes, para ser 

aplicados antes, durante y después de 1a eventualidad de un desastre. 

Estas acciones se encuentran comprendidas en tres Subprogramas, el 

de Prevencion, el de Auxilio y el de recuperacién. 

2. Subprograma de Prevencién: 

Es el conjunte de medidas tendientes a evitar y/o mitigar el impacto 

destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la 

poblacién y sus bienes, asi como sobre el medio ambiente. 

Las funciones contempladas en este Subprograma son |} basicas: 

1. Organizacién 

. Formulacién de un programa interno. 

. Diagndstico de riesgos 

. Directorios e inventarios 

2 

3 

4 

5. Sefializacién 

6. Programa de mantenimiento 

7. Normas de seguridad 

8. Equipo de seguridad 

9. Capacitacién 

10.Difusion y concientizacion 

11.Realizacion de ejercicios y simulacros 

 



Estas actividades no son limitativas y los responsables de su 

aplicacién, pueden determinar la realizacién de aquellas que 

consideren necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

3. Organizacién: 

El primero de estos 11 puntos es !a organizacién que contempla la 

adecuacién del Reglamento Interior, a fin de incluir las acciones de 

proteccién civil de manera formal y ubicar a la unidad interna dentro 

de la estructura organizacional de la dependencia para lograr 

permanencia y solidez. 

En el caso de la Secretaria de Educacién Publica, la materia de 

Proteccién Civil fue incluida por primera vez en el Reglamento 

Interior publicado el 17 de marzo de 1989 y reafirmado en la ultima 

version de este ordenamiento juridico, publicado también en el Diario 

Oficial de la Federacién el dia 26 de marzo de 1994. 

Cada dependencia debe crear o actualizar su Unidad Interna de 

Proteccién Civil a través de un levantamiento y formalizacién de un 

acta constitutiva. 

En el acta se designara a un Coordinador 0 responsable del inmueble, 

un suplente, jefes de piso en nimero acorde a las caracteristicas del 

inmueble y brigadistas de prevencién y combate de incendios, 

primeros auxilios, evacuacién de inmuebles y busqueda y rescate de 

lesionados. 
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Estas brigadas deben integrarse considerando la proporcién de un 

elemento por cada diez personas. 

Es recomendable sdlo que en inmuebles compartidos por dos o mas 

dependencias, se constituya solo una Unidad Interna de Proteccién 

Civil, con el fin de que la implementacién y aplicacién de tas tareas 

que sobre el particular se realicen, estén debidamente coordinadas, 

evitando con esto la duplicidad de funciones y el entorpecimiento de 

su desarrollo. La unidad administrativa con mayor jerarquia o aquella 

que tenga mayor cantidad de personal bajo su responsabilidad, sera la 

responsable de coordinar las tareas de proteccidén civil. 

Una vez que el acta constitutiva ha sido debidamente requisitada con 

la firma de todas las personas que intervinieron en ella, se remite una 

copia a la Direccién de Proteccién Civil de esta Secretaria, para su 

registro y posterior envio a la Secretaria de Gobernacion. 

4. Formulacién del Programa Interno. 

El objetivo de esta funcién es que cada Unidad Interna de Proteccién 

Civil cuente con un documento rector y debe contener todos los 

aspectos que conforman el Programa Interno de Proteccién Civil y 

debe incluir: 

El desgiose de fas actividades especificas a desarrollar dentro de 

los Subprogramas de Prevencién, Auxilio y Recuperacién. 

La calendarizacion de estas actividades. 

La designacién de los responsables de su cumplimiento. 

La determinacién de la periodicidad con que deben realizarse 

reuniones de evaluacién. 
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¢ Periodos de elaboracién de informes y avances. 

Este documento no es limitativo y puede adecuarse a las 

caracteristicas de la Unidad, tantas veces como sea necesario, es 

indispensable que sea difundido entre los integrantes de la unidad 

para su debida observancia. 

5. Diagnostico de riesgos: 

Esta funcién comprende dos aspectos generales: el primero 

corresponde a la identificacién de riesgos al interior del inmueble y 

condiciones generales del mismo; el segundo aspecto se refiere a la 

identificacién de riesgos al exterior del inmueble, segiin la zona 

donde se ubique; se estima pertinente revisar las estadisticas de los 

fendmenos destructivos de mayor incidencia en el lugar, ocurridos por 

lo menos en los dltimos 5 afios. 

Durante el recorrido por la zona circundante al inmueble se 

identificaran los riesgos externos. Para ello es conveniente llevar 

consigo o elaborar un croquis, el cual ademas de servir como guia 

para marcar fas areas vulnerables o de riesgo, es util para sefialar la 

ubicacién de las rutas de evacuacién y del equipo de seguridad 

instalado. 

Es recomendable contar con un croquis en el que se detallen las calles 

que lo delimitan, las instalaciones riesgosas que en un momento dado 

pongan en peligro la integridad fisica de !as personas que laboran en 

el inmueble bajo la responsabilidad del Coordinador del Programa 

Interno de Proteccion Civil. 
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En el croquis de referencia se sefialaran las zonas de seguridad, 

puntos de reunion adecuados para dar cabida a todo el personal, en 

caso de realizarse evacuaciones del edificio. Asimismo, debera 

registrarse la presencia de instituciones que pudieran prestar apoyo, 

en caso de presentarse situaciones de emergencia, se debe anotar el 

tipo de institucién, domicilio, nombre del responsable y numeros 

telefénicos. 

El diagnéstico de riesgos es el producto de la investigacién de los 

miembros de la Unidad en donde se detallan las caracteristicas de su 

inmueble y su entorno inmediato, asi como los recursos humanos y 

materiales disponibles para elaborar planes de emergencia tendientes 

a minimizar los efectos destructivos que pudiera ocasionar una 

situacién de emergencia. 

6. Directorios e Inventarios: 

La elaboracion de los directorios e inventarios, independientemente 

del uso interno que esta Secretaria les dé, sirven para apoyar al 

Sistema Nacional de Proteccién Civil, alimentando al Centro 

Nacional de Comunicaciones de la Direccién General de Proteccién 

Civil de la Secretaria de Gobernacion. 

La informacion contenida en estos directorios servira de apoyo para 

sustentar la toma de decisiones del Centro Nacional de Operaciones, 

ante la eventualidad de un desastre; por tal motivo, debe elaborarse un 

directorio de integrantes de la Unidad Interna de Proteccién Civil, un 

inventario de recursos materiales y un directorio de instituciones de 

apoyo externo. 
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7. Seiializacién: 

En esta funcién se encuentran comprendidas las actividades de 

adquisicion e instalacién de sefiales de tipo informativo, prohibitivo, 

restrictivo, preventivo y de obligacién, en todos los inmuebles de las 

dependencias de la Secretaria de Educacién Publica. 

La intencién de esta funcidén tienen el propdsito de homogeneizar 

colores, tamafios, tipo de material y figuras, conforme a la Norma 

Oficial Mexicana “Sefiales y avisos para Proteccién Civil, colores, 

formas y simbolos a utilizar’ (NOM-S-PC-1992) publicada en el 

Diario Oficial de la Federacién el dia 13 de julio de 1992, la cual 

regula los aspectos antes mencionados. 

8. Programa de mantenimiento: 

Corresponde a cada dependencia de la Secretaria de Educacién 

Publica realizar los tramites necesarios para la aplicacién de normas y 

procedimientos internos de conservacién de cardcter preventivo y 

correctivo. El! propdsito de esta actividad es disminuir la 

vulnerabilidad de los inmuebles, mediante el éptimo estado de los 

sistemas eléctricos, hidro-sanitarios, de comunicacién, gas y equipo 

de seguridad evitando posibles fuentes de riesgo y/o encadenamiento 

de calamidades. 

9. Normas de seguridad: 

De acuerdo con las caracteristicas del inmueble y el tipo de actividad 

© servicio, deben emitirse normas de observancia obligatoria para 

control de acceso a los inmuebles, mediante el registro de personas; 
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uso de gafetes o engomados de identificacién; regulacién del uso de 

aparatos eléctricos y restriccién de entrada a zonas prohibidas. 

10. Equipo de seguridad: 

Con base en la estimacién del o los riesgos y a la vulnerabilidad del 

inmueble, se procede a la determinacién del equipo de seguridad que 

debe ser instalado en el mismo. El equipo contra incendios debera ser 

adquirido de acuerdo al tipo de material que pudiese ocasionar fuego, 

se consideraran las caracteristicas de los sistemas electrénicos y 

equipos de trabajo instalados, la red de hidrantes y tomas siamesas. 

Estas ultimas, deben ser colocadas en sitios estratégicos y al alcance 

de los bomberos, los detectores de humo o de calor deben instalarse 

particularmente en zonas de alta concentracién de materiales 

inflamables; los aspersores de agua o expulsores de granadas de gas 

halon deben ser instalados considerando el valor econdémico, cultural 

0 artistico del material y equipo que se encuentre guardado, archivado 

o almacenado, el equipo personal de los brigadistas debe ser 

adquirido en cantidad y calidad adecuada para su utilizacién en caso 

de emergencia; los botiquines para aplicacién de primeros auxilios 

deben contemplar el material minimo de curacién y ser instalados en 

sitios accesibles, al menos uno por piso, asimismo deben colocarse 

sistemas de alarma electrénicas o manuales y darlos a conocer entre el 

personal a fin de que el sonido y el cédigo utilizado pueda ser 

facilmente identificado. 

De todo este equipo de seguridad debe elaborarse un inventario 

detallado a fin de permitir su facil acceso y utilizacién en caso de 

emergencia. 
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11. Capacitacién: 

Es importante que las dependencias u organismos estructuren 

programas de capacitacién tedrico-practico en cada uno de sus 

inmuebles, con el fin de inducir, formar y actualizar al personal en 

general, en temas relativos a la proteccién civil. 

En la definicién tematica de los cursos y talleres que se impartiran, se 

consideran aspectos basicos sobre las causas que dieron origen al 

Sistema Nacional de Proteccion Civil, integracién de brigadas y 

elaboracién de! soporte documental del Programa. P 

Por otra parte, deben establecerse mecanismos de coordinacion con 

instituciones especializadas para solicitar su apoyo en la imparticion 

de cursos sobre prevencién, combate y contro! de incendios, primeros 

auxilios, evacuacién de inmuebles y biisqueda y rescate de 

lesionados. 

12. Difusién y concientizacién: 

Una tarea de proteccién civil es concientizar y promover entre el 

personal de la dependencia, una cultura de proteccion civil, a través 

de la elaboracién y distribucién de materiales impresos (carteles, 

folletos, tripticos, entre otros). Estos materiales tendran indicaciones 

de actuacién para antes, durante y después de la ocurrencia de 

situaciones de emergencia, asimismo, se contempla la elaboracion de 

audiovisuales y la realizacién de conferencias y seminarios sobre 

proteccion civil o temas afines.  



13. Realizacién de ejercicios y simulacros. 

Esta funcién comprende el desarrollo de ejercicios y simulacros en 

cada inmueble, entendiendo éstos como una_ representacién 

imaginaria de la presencia de una emergencia. Deben ser planeados 

con fundamento en la evaluacién de riesgos a los que esta expuesto el 

inmueble, asi se fomenta en las personas la adopcién de conductas de 

auto-cuidado y auto-preparacién y de actitudes de prevencion, 

constitutivas de una cultura de proteccién civil. 

Dichas actividades pueden ser por su operatividad: ejercicios de 

gabinete o simulacros de campo; por su programacién, con previo 

aviso o sin él y, por su frecuencia; deberdn realizarse en primera 

instancia los ejercicios de gabinete, comprendiendo desde la revision 

del disefio y la diagramacién hasta el proceso de toma de decisiones, y 

como consecuencia los simulacros de campo, por lo menos 3 veces al 

aiio. 

Las acciones realizadas en estos simulacros deben ser evaluadas por 

personal interno y externo, con el fin de corregir las desviaciones que 

se puedan presentar para minimizar la incurrencia de fallas, en caso 

de presentarse un evento real. 

14, Subprograma de Auxilio 

Es el conjunto de acciones destinadas principalmente a salvaguardar a 

la poblacién que se encuentra en peligro, y a mantener en 

funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la 

seguridad de los bienes y el equilibrio de ja naturaleza. Su 

instrumento operativo son los planes de emergencia, que seran 
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aplicados como respuesta ante la ocurrencia de una calamidad, 

asimismo comprende el desarrollo de funciones de alertamiento y 

evaluacién de dajios. 

15. Alertamiento: 

Esta funcién comprende el establecimiento de un sistema de 

alertamiento, en el que se podraén utilizar alternativa o 

complementariamente, sirenas, timbres, campanas, luces, o cualquier 

otro medio de utilidad. Una vez instalado el sistema, debera darse a 

conocer entre el personal a fin de que el sonido y el cédigo utilizado 

pueda ser facilmente identificado durante las distintas fases de 

evolucién de las diferentes situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse, es importante definir con toda claridad el nombre y 

ubicacion del responsable y suplentes de la operacién de este sistema, 

a efecto de que quien detecte la presencia o proximidad de una 

calamidad, la reporte de inmediato con la persona indicada. 

16. Plan de emergencia: 

El objetivo basico de este plan es la puesta en marcha y la 

coordinacién de las actividades y procedimientos destinados a 

garantizar la proteccién de quienes laboran o acuden a la dependencia 

u organismos del propio inmueble y su entorno y, de los bienes y 

recursos que el mismo alberga, como consecuencia del impacto de 

una calamidad interna 0 externa. 
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El plan debe considerar la designacion de un responsable y su 

suplente, el establecimiento de un centro de comando, establecimiento 

de un centro de comando debidamente identificado e intercomunicado 

para emergencias. Este tendra bajo su responsabilidad la coordinacién 

de la ejecucién de las operaciones, las actividades a cargo de las 

brigadas y de las organizaciones de emergencia participantes, la 

éptima y oportuna utilizacién de los recursos humanos y materiales 

disponibles; de los recursos humanos y las operaciones que con 

arreglo a los distintos tipos de riesgo, interno y externos 

diagnosticados para el inmueble deban llevarse a efecto, como la 

concentracién de las personas en las zonas de seguridad, el censo de 

las mismas y la evaluacién de la situacién de emergencia. 

17. Evaluacién de dajios. 

Esta funcién debe contemplar los mecanismos y paraémetros para 

determinar, por conducto de las brigadas existentes en el inmueble, la 

dimensién de 1a calamidad, la estimacién de dafios humanos y 

materiales, las necesidades a satisfacer y la consideracién de eventos 

secundarios 0 encadenados, para poder convocar correctamente 

cuerpos de emergencia adicionales o apoyo técnico especializado. 

18. Subprograma de Recuperacion 

Este tercer Subprograma se propone debido a que la reconstruccién y 

vuelta a la normalidad del inmueble, corresponde directamente a las 

autoridades institucionales y/o propietarios de los mismos. Estas 

acciones estan en funcién de la evaluacién de los dafios ocurridos, del 

andlisis de riesgos y de los planes de desarrollo econdmico y social de 

la zona. 
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Debe contemplar todas aquellas acciones y rutinas de revisién y 

analisis de las condiciones fisicas internas y externas del inmueble, 

asi como de Ia salvaguarda de los individuos que ahi laboran o acuden 

y que, como consecuencia de la calamidad, hayan sido evacuados del 

mismo, a efecto de garantizar que su acceso a la dependencia u 

organismo se llevan a cabo en las mejores y mas seguras condiciones 

posibles. 

Se debera revisar, por.parte de especialistas, de la estructura de la 

edificacién, particularmente si la misma revistiera dafios aparentes; 

verificar fa seguridad de instalaciones eléctricas y de suministro de 

gas, a efecto de constatar que no estén en posibilidad de provocar una 

explosion o incendio subsecuente; que no existan derrames de 

sustancias peligrosas; que el mobiliario y equipo, particularmente 

aquel de gran peso no se encuentre desprendido o en posiciones 

inseguras que faciliten su caida; que no existan ventanas, lamparas, 

falsos plafones u otras instalaciones temporales que se pudieran 

desprender. 

Una vez que se concluyo la revision fisica del inmueble, el 

responsable dara la autorizacién para que el personal, bajo la guia del 

jefe de piso correspondiente, asi como de las brigadas, retorne a su 

lugar, o en su caso se elaboren los programas de reconstruccion a 

corto y mediano plazo. 
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C. Desastres, Proteccién Civil y Comunicacién. 

El interés del hombre por conocer la naturaleza de los desastres tiene 

una relacién directa con una funcién especifica de la raza humana que 

es la supervivencia, la cual plantea las siguientes interrogantes: ,Es 

posible evitar los desastres? 4Prevenirlos? ,Disminuir su impacto? 

Quiza se quiera llegar mds lejos, hasta el extremo de poder 

controlarlos. 

En la resoluci6n de estas interrogantes, la comunicacion representa un 

papel muy importante, pues se constituye en el hilo conductor de las 

actividades que deben desarrollarse. En este sentido la comunicacién, 

como actividad sustantiva debe abordarse, cuando menos, desde tres 

perspectivas complementarias. 

a) Como aviso oportuno de la inminente presencia de un fendmeno 

perturbador: para que la poblacién pueda tomar las medidas 

necesarias. 

b) Como medio de enlace durante el desarrollo del fendmeno y en las 

actividades de reconstruccién y vuelta a la normalidad. 

c) La tercera perspectiva se refiere a la comprensién de los fendmenos 

perturbadores como elementos con fos cuales debemos aprender a 

convivir sin arriesgar la vida. 

Ante este panorama, los esfuerzos de los especialistas estan 

~~orientados hacia la creacién de mejores formas de comunicacién ante 

situaciones de emergencia. Como el Servicio Meteoroldgico; e! 

Sistema de Alerta Sismica en la Costa Guerrerense con el cual es 

posible avisar de la ocurrencia de un sismo con epicentro en esa costa 

con repercusiones en la Ciudad de México, en sélo 40 segundos 
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después de ocurrido en el lugar referido. El Centro Nacional de 

Comunicaciones de la Direccién General de Proteccién Civil y toda la 

infraestructura de medios existentes, la cual en un momento dado 

tendria la funcién de comunicar a la sociedad sobre la situacién 

generada por el fenédmeno perturbador, son ejemplos de estos 

esfuerzos. 

Para lograr la aceptacion, primero es la puesta en marcha de 

Programas Internos de Proteccién Civil, después es necesaria la 

instrumentacién de estrategias de concientizacién que motiven la 

participacién ciudadana en estas tareas. En este punto es importante 

mencionar que se han realizado grandes esfuerzos que abarcan desde 

campafias en los medios, produccién de revistas, libros, folletos y 

audiovisuales, hasta ciclos de conferencias y diplomados para formar 

especialistas en la materia. Sin embargo, todos estos esfuerzos 

todavia son insuficientes, en tanto que todavia no se logre el objetivo 

de hacer que la cultura de proteccién civil pueda considerarse como 

un bien de todos los mexicanos. 

Varios factores han influido para que la situacién previamente 

descrita prevalezca, sin embargo, en el presente trabajo se considerara 

uno relacionado con la naturaleza de la proteccién civil y que motiva 

el rechazo de la gente. Se considera un tema poco grato, doloroso, 

inquietante y se puede llegar al extremos de considerarlo innecesario. 

Ante esta serie de supuestos reflejados en las actitudes de la gente, la 

mejor forma de enfrentar el problema es presentar a la proteccién civil 

como un producto social deseable, util, con beneficios tangibles para 
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preservar la vida ante la presencia de cualquier fenédmeno 

perturbador. Este seria el tema central del siguiente capitulo. 

Ill. Estrategia de Comunicacién. 

A. Componentes de una estrategia. 

En el presente capitulo y conforme al esquema planteado en este 

trabajo de investigacion, se estructurara una estrategia realista de 

comunicacion en Proteccién Civil al interior de la Secretaria de 

Educacién Publica. En concordancia con lo expresado en capitulos 

anteriores y de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. 

1. Ilustracié6n del entorno de la estrategia. 

De las estrategias propuestas en el primer capitulo, se adoptara la de 

Kotler” en lo referente a la definicién de los pasos a seguir para 

instrumentar una estrategia de comunicacién. 

En el primer punto se refiere a Ia ilustracién del entorno de la 

estrategia en donde se consideran basicamente seis fuerzas: 

a) Fuerza Demografica. 

En la Secretaria de Educacién Publica, la definicién de este entorno 

comprenderia lo siguiente: Una poblacién aproximada de 26 

millones 300 mil personas, las cuales, segiin el ultimo censo se 

dividen de la siguiente manera: 26 millones de estudiantes a nivel 

nacional y un millén 300 mil personas entre trabajadores 

administrativos y docentes. Esta altima poblacion es sobre la cual se 

” Kotler, Op. cit. P. 55. 
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preservar !a vida ante la presencia de cualquier fendmeno 

perturbador. Este seria el tema central del siguiente capitulo. 

III. Estrategia de Comunicacién. 

A. Componentes de una estrategia. 

En el presente capitulo y conforme al esquema planteado en este 

trabajo de investigacion, se estructuraré una estrategia realista de 

comunicacién en Proteccién Civil al interior de la Secretaria de 

Educacién Publica. En concordancia con lo expresado en capitulos 

anteriores y de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. 

1. Ilustracién del entorno de la estrategia. 

De las estrategias propuestas en el primer capitulo, se adoptara la de 

Kotler” en lo referente a la definicién de los pasos a seguir para 

instrumentar una estrategia de comunicacién. 

En el primer punto se refiere a la ilustracién del entorno de la 

estrategia en donde se consideran basicamente seis fuerzas: 

a) Fuerza Demografica. 

En la Secretaria de Educacién Publica, la definicién de este entorno 

comprenderia lo siguiente: Una poblacién aproximada de 26 

millones 300 mil personas, las cuales, segtin el Ultimo censo se 

dividen de la siguiente manera: 26 millones de estudiantes a nivel 

nacional y un millén 300 mil personas entre trabajadores 

administrativos y docentes. Esta tiltima poblacion es sobre la cual se 

*? Kotler, Op. cit. P. 55. 
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pretende incidir de manera més cercana y de estos Ultimos se 

trabajaria de manera casi personal con el 10% que son quienes 

integran las Unidades Internas de Proteccién Civil y que 

multiplicarian la cultura de Proteccién Civil hacia el resto de la 

poblacién, mediante las estrategias aqui propuestas. 

b) Fuerza Econémica. 

Esta fuerza debe analizarse desde dos perspectivas: la primera se 

refiere al costo que tendria la instrumentacion de esta estrategia por 

parte de los promotores, en este caso, la Direccién de Proteccién Civil 

y la otra perspectiva, es el costo para los destinatarios, la adopcion del 

producto social propuesto. En este caso Gnicamente comentaremos 

que 1a fuerza econémica es absorbida por la Administracion Publica 

Federal en ambas vertientes y del ptiblico se requiere, basicamente, 

voluntad, pues las propuestas que se le hagan no representan, por su 

parte ninguna inversion econdmica. 

c) Fuerza Fisica. 

Sobre este punto es conveniente precisar que los procedimientos de 

actuacién para casos de desastres, requieren de esfuerzos de esta 

naturaleza, de movilizacién, de preparacion no solamente fisica, sino 

psicoldgica; en este sentido, esta fuerza tiene un pape! importante 

como aspecto para evaluar ta eficacia de la estrategia de la 

comunicacién al ser un aspecto mensurable y observable: antes, 

durante y después de su aplicacion. 
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d) Fuerza Tecnolégica. 

La tecnologia como punto de apoyo para la instrumentacién de 

estrategias, se considerara mediante la utilizacién de tres recursos, 

como son: un sistema de circuito cerrado a través de satélite en donde 

se puedan difundir conferencias simultaneas a distintos lugares; la 

produccion y distribucién de programas en videocasettes y la 

utilizacién de la infraestructura informatica existente en la S.E.P., 

bajo un esquema de uso limitado a la utilizacién de diskettes para Ja 

documentacion que soporta el Programa Interno de Proteccién Civil; 

ademas de los medios y redes de comunicacién propios del sector 

publico, tales como: los materiales impresos, teléfono y fax. 

e) Fuerza Politico-legal. : 

Esta fuerza esta perfectamente delimitada mediante todos los 

documentos legales que rigen la materia, que van desde el Programa 

Nacional de Proteccién Civil 1995-2000, las Leyes y Reglamentos de 

Proteccién Civil y el propio Reglamento Interno de la Secretaria de 

Educacion Publica. 

f) Fuerza Socio-cultural. 

En lo referente a este punto, es en donde mayor resistencia puede 

encontrarse para implantar el producto social denominado: Cultura de 

Proteccién Civil, en virtud de que a pesar de las experiencias que ha 

tenido que pasar la sociedad, todavia no valora la importancia de la 

prevencién como principio basico de !a sobrevivencia. 
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2. Analisis de la conducta de los destinatarios de las estrategias. 

Este punto es importante si se valora la capacidad de predecir como se 

comportarian los destinatarios ante los mensajes emitidos. Se requiere 

un cambio de actitud ante la informacién referente a situaciones de 

vulnerabilidad, por ello es necesario conocer las conductas actuales 

sintetizadas en un rechazo hacia este tipo de informacion y que se 

verén afectadas mediante el establecimiento de la estrategia, 

motivando, en principio una aceptacién y después una participacién 

activa. 

Actualmente existe poca aceptacién del tema de proteccién civil, 

como mencionamos anteriormente, se debe a que se asocian a 

situaciones de desastre que traen a la memoria experiencias poco 

gratas y hasta dolorosas. La falta de una estrategia adecuada de 

comunicacién ha contribuido para que ese rechazo siga vigente. De 

ahi la importancia de valorar una efectiva y bien orientada estrategia 

de comunicacién para proteccién civil. 

Se han cometido varios errores, reflejados en una falta de apoyo a las 

actividades de proteccién civil, precisamente de los sectores que mas 

deberian participar en ellas, esto es, aquellos ubicados en situaciones 

de riesgo. 

3. Desarrollo del Producto Social 

Tal como se ha definido en capitulos anteriores, el producto social se 

refiere a lo que la gente acepte, haga, valore y adopte y se sintetiza en 

una propuesta de cambio de conducta en situaciones de riesgo; en 
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proteccién civil, se busca el conocimiento, la comprensién y 

aplicacién de la cultura de Proteccién Civil. 

Sin animo de polemizar en lo referente a la definicién de gqué es 

cultura?, aceptaremos la propuesta que la define como un “Conjunto 

de elementos de indole material o espiritual, organizados légica y 

coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, los usos y, costumbres, habitos y aptitudes 

adquiridos por los hombres en su condicién de miembros de la 

sociedad” asi, tendriamos que la definicién de cultura de proteccion 

civil seria un conjunto de conocimientos, valores y actitudes 

preventivos que permitiran a cada quien, protegerse y proteger a sus 

semejantes ante situaciones de riesgo provocados por fenédmenos 

naturales, ya sean éstos de origen natural o provocados por el hombre. 

Como es posible observar en la definicién anterior, lo que se entiende 

por cultura de proteccién civil es consensual y genérico y requiere de 

mayores precisiones que mas se acerquen a su cabal comprension. 

Para lograr una mejor comprensién acerca de esta parte, a 

continuacién se presenta una tabla descriptiva de las conductas que 

prevalecen entre la poblacién de la SEP y las conductas que, mediante 

la aplicacién de la estrategia, se desea provocar. 

® Diccionario Océano Uno. p. 3422.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,. CONDUCTA _ MEL 
PREVALENCIENTE PROPUESTOS 
INDIFERENCIA - TRIPTICOS 

APATIA MOTIVACION CARTELES 

DESCONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CARTELES 

MIEDO VALOR GUIAS TECNICAS 

ANGUSTIA TRANQUILIDAD VIDEOS 

DEPRESION ENTUSIASMO VIDEOS 

CRISIS NERVIOSA SERENIDAD SEMINARIOS 

RECHAZO ACEPTACION ENTREVISTAS 

INCOMPRENSION COMPRENSION SIMPOSIO 

DESCONFIANZA CONFIANZA SIMPOSIO 

DIVAGACION CONCENTRACION VISITAS*         
  

* Los medios propuestos no son privativos para cada una de las 

conductas descritas, mas bien se trataria de una combinacidén de todos 

ellos. 

Elemento evaluador: Realizacién de simulacros. 

La adopcion de las conductas deseadas por parte de la poblacién a la 

cual va dirigida la estrategia de comunicacién sera el indicador de que 

el producto social, entendido como la cultura de proteccién civil, ha 

sido aceptado, lo cual se evaluara en la realizacién de simulacros. 

4, Identificacién de necesidades 

Para poder identificar las necesidades de ios destinatarios, es 

conveniente formularse una pregunta, cuando éstos se encuentran ante 

la presencia de un fendmeno perturbador ,qué necesita la gente? 

Precisamente requiere de los elementos identificados como 

satisfactores de demandas, tales como seguridad y confianza; saber 
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qué hacer y porqué hacerlo de ese modo. Se considera esta demanda 

real, por que la gente tiene una auténtica necesidad de saber qué hacer 

ante situaciones de emergencia; el problema es que se identificarla y 

aceptarla como necesidad, para que se racionalice y pueda 

capitalizarse en beneficio de la integridad fisica y psicologica de 

todas las personas usuarias de Ja cultura de proteccion civil. 

a. Disonancia cognitiva 

Si aceptamos que la gente necesita sentirse segura ante situaciones 

tiesgosas, entonces, es posible hablar del principal obstaculo para 

lograr la aceptacién de la propuesta del producto social. En este caso, 

esta teoria afirma que la informacion es bloqueada por mecanismos de 

defensa ante situaciones riesgosas para lograr tranquilidad y 

seguridad. Algunas personas prefieren suponer la inexistencia de 

riesgos, creen estar rodeados de condiciones seguras, por lo que 

dificilmente seran afectados por algtin fendmeno perturbador. 

Esta falsa sensacién de seguridad es el principal problema que 

enfrentara cualquier estrategia de comunicacién. En el campo de la 

psicologia, estas construcciones imaginarias tienden a crear un 

equilibrio emocional en el individuo, con las consecuentes conductas 

indeseables de no querer aceptar informacion que cambie su esquema 

de pensamiento. 

En el campo de la comunicacién, hacia 1957 Festinguer™ desarrollé 

el concepto de Ia teoria de la disonancia cognitiva. La describié como 

un estado de discrepancia, inconsistencia 0 conflicto entre las 
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actitudes, las creencias y los valores organizados dentro del sistema 

cognitivo de un individuo segun la cual se puede afirmar que la gente 

se siente motivada a reducir el conflicto que provoca la informacién 

sobre desastres; este conflicto induce al individuo a reducir la 

angustia que le produce una experiencia conflictiva; supongamos, por 

ejemplo, que la informacion sobre la posibilidad de la ocurrencia de 

un sismo de proporciones similares a las de septiembre de 1985 sea 

difundida en forma tal que toda la gente tenga que escucharla, 

subrayo la palabra escuchar, que no implicaria comprender y asimilar, 

sino simplemente aceptar la informacion y dejarla en un nivel 

elemental del conocimiento sin racionalizar la existencia de una 

situacién de riesgo que implicaria !a necesidad de implementar 

medidas preventivas para poder hacerles frente. 

Las posibles reacciones de la gente ante este tipo de informacion, 

tendrian una amplia gama de posibilidades que podrian ir, en el mejor 

de los casos, desde la aceptacién consciente de la informacién y tomar 

las providencias necesarias, hasta la negacion de la informacién que 

se les proporcioné; esta Ultima actitud puede asumirse utilizando 

varias estrategias como las siguientes: 

  

* Citado en O'Sullivan, Tim, et. al. Op. cit. pp. 112-113. 
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1) Buscar informacion que apoye actitudes ya existentes. 

2) Negar o desvalorizar directamente a la informacién nueva y 

contradictoria. 

3) Disminuir ia importancia del tema disonante en su conjunto 

poniendo en tela de juicio todas las creencias, valores y 

prescripciones acerca del mundo. 

*Op cit pag. 113. 

b. Ejemplos generales de actitudes ante los desastres. 

A lo largo de mas de 8 afios de actuar como promotor de la cultura de 

proteccién civil, se han detectado las siguientes actitudes genéricas: 

1. Gente que recuerda cuando muchas personas murieron aplastadas 

en los edificios derrumbados y que si se presenta un sismo de 

proporciones similares a los del 85, si les pidiera resguardarse en 

zonas de seguridad internas, antes que intentar salir, dirian, en 

concordancia con sus recuerdos, que lo importante es salir antes 

de morir aplastados. 

A estas personas es necesario proporcionarles informacion acerca 

de las acciones de reforzamiento a las estructuras de los edificios 

pubticos y de la revisién periddica que se lleva continuamente a 

cabo desde que se ha implantado el programa, asi como darles a 

conocer el reglamento de construcciones del Distrito Federal, en 

donde se ha determinado la obligatoriedad de garantizar mejores 

condiciones de seguridad en las edificaciones y utilizar materiales 

de mejor calidad en la construccion.  



  

De igual forma, es necesario hablar del surgimiento de ta figura 

juridica del Director Responsable de Obra, cuya principal 

obligacién es supervisar las maximas condiciones de seguridad en 

los inmuebles bajo su responsabilidad. 

De lo que se trata es de que la gente acepte la informacién, que la 

valide y que la compruebe para que, entonces, actte en 

consecuencia y acepte el procedimiento que se le propone y que, 

en sus hogares, también se verifiquen las condiciones necesarias 

de seguridad. 

. La segunda estrategia de rechazo, niega o desvaloriza directamente 

a la informacion nueva y contradictoria. Podria ejemplificarse con 

aquellas personas que siguen este razonamiento “ si los sismos no 

pueden evitarse ni pronosticarse el dia y la hora en que van a 

suceder es mas, no se sabe si ocurriran sismos riesgosos en los 

proximos 10 ajios {para qué preocuparse por ellos ahora? Aqui fo 

importante es destacar el valor de las actividades preventivas y 

resaltar también que los sismos van a estar siempre presentes, en 

cualquier momento se pueden generar grandes movimientos 

teluricos y por ello es necesario estar siempre preparados. 

. La tercera estrategia de rechazo se refiere a quien percibe una 

informacién y no quiere aceptarla, por lo que disminuye la 

importancia que tiene el tema. Se debe aclarar mediante la - 

valoracién del objetivo de fa cultura de proteccién civil, que es el 

cuidado de la vida. La pregunta antidoto seria ghay algo mas 

valioso que la vida? 
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Si convenimos en que la proteccién civil agrupa a un conjunto de 

actividades cuyo objetivo central es preservar la vida y asi somos 

capaces de hacerle sentir al destinatario, entonces, nos encontraremos 

del otro lado y estariamos ante una buena evidencia de la eficacia de 

la estrategia de la comunicaci6n. 

En sintesis, la gente no evita la informacion en si, sino los estados 

animicos que supone le va a generar la informacién ofrecida; por eso, 

en el planteamiento de los mensajes debe resaltarse la posibilidad real 

que tiene el hombre para evitar desastres y enfocar la atencién de los 

mensajes hacia este aspecto. 

5. Comunicacién selectiva 

De acuerdo con el esquema propuesto en el primer capitulo, en donde 

se habla de la promocién a través de la comunicacién masiva, es 

conveniente mencionar que se limita Unicamente al ambito de la SEP 

en sus oficinas administrativas, es necesario que exista coherencia 

con la informacién transmitida a través de los medios de 

comunicacién. Asi, se orientara la promocién en forma selectiva, con 

base en la aplicacién de criterios y formulacion de estrategias. Lo 

anterior se refiere a la identificacion de distintos grupos en funcién de 

la cantidad de informacién que cada uno de ellos necesita, bajo el 

entendido de que hay algunos que de acuerdo con sus 

responsabilidades, requieren de una mayor cantidad de elementos 

para apoyar la toma de decisiones. En la presente estrategia, se tiene 

contemplada esta clasificacién de acuerdo a como se ilustra en la 

tabla siguiente: 
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Niveles de responsabilidad en la aplicacién del Programa de 

Proteccién Civil en el inmueble: 

t. Responsable de inmueble (Coordinador operativo ler. nivel) 

2. Mandos superiores del inmueble (ler. nivel) 

3. Integrantes de la Unidad Interna (20. nivel) 

4. Poblacion del inmueble (3er. nivel) 

$. Poblacion en general (40. nivel) 

De acuerdo con estos niveles de responsabilidad, los medios de apoyo 

a la estrategia son los siguientes: 

  

       
         

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

po a 2 1) PROPUESTOS: : 
ou ee “TL. Gaia "§- “1 Conferenciss Tele 

‘Cantidad 2,000 300 20 200 10 3 

Tema Simulacros PLPC Int.P.C. Avances de Motivacionales | [nformativas 

Programa 

Tema Incendios Incendios Simulacros ‘Simulacros 

Tems ‘Luvias, ‘Lhuvias, Induc. sla | Sismos 

Proteccién C. 

Tema Inundaciones | Inumdaciones | Primeros Incendios 

Auxilios 

Tema Amenaza de] Amenaza de} Prevencion y 

bomba bonba Combae de 

Incendios 

Tema Contaminaciéa | Contaminacion | Busquea  y 

Rescate 

Tema Programa tnt, | Programa tat. 

de Protec.Civil | de Protes.Civil 

Tema Normas de 

conducts en 

simulacros 

Cantidad = de | Todo el | Todo el | 2,000 personas | Todo. el | 1,000 personas | 200 personas 2,000 personas | Todo el 

personas publica publico publica. publice                     

Si se consideran los alcances de 1a Secretaria de Educacién Publica en 

el Distrito Federal, la propuesta de medios es modesta, pero realista y 

su eficacia estriba en la forma de su aplicacién, ya que se pretende 
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lograr una presencia constante de la proteccién civil en todos los 

inmuebles. 

Desde luego, esta propuesta puede enriquecerse con otro tipo de 

actividades y materiales. Pero en esto, si es preciso ser muy claros, se 

trata de proponer alternativas realistas posibles y definidas en tiempo 

y espacio. Acordes a los recursos con los que se cuenta a modo tal de 

que en el tiempo para el cual se propone la distribucién y difusion de 

los materiales sean eficaces y causen un impacto positivo entre los 

destinatarios. 

Bajo esta perspectiva, se deben considerar los tiempos mas oportunos 

para cada uno de los temas propuestos por ejemplo los materiales 

sobre Iluvias e inundaciones, tendran un mayor impacto si se difunden 

la ultima quincena de agosto; los materiales sobre contaminacién 

ambiental son mas efectivos en noviembre y diciembre y, en general, 

durante toda la época invernal; en lo referente a la informacién sobre 

sismos, éstos no tienen una temporalidad definida, por lo que es 

recomendable hacer, cuando menos, tres distribuciones de materiales 

distintos, alusivos a ellos durante todo el afio. 

Para esta estrategia se ha definido como un aspecto sustantivo, !a 

comunicacién selectiva y personalizada, a través de seminarios de 

capacitacién, visitas y conferencias que deben realizarse de manera 

permanente, acorde con los recursos con los que cuenta la institucién 

en donde se abordaran contenidos especificos de apoyo a las 

actividades que sobre proteccién civil se deben desarrollar. 

61



  

ocr. [Nov , DIC .- 
  

  

  

  tncendios 

  Lluvias 20,000 

  Inundaciones 

  Amenaza de 

bomba 

10,000 5,000 5,000 

  Contaminacién 
20,000 

  Prog.Int..de P.C. 20,000 

  CARTELES: 

  Sismos. 10,000 5,000 5.000 

  Incendios. 20,000 

  Liuvias 20,000 

  Inundaciones 20,000 

  Amenaza de 

bomba 

10,000 5,000 

  Contaminacién 
26,000 

  Prog.tnt. de P.C. 10,000 

  Normas de Seg.en 
simulactos 

20,000 

  Guias técnicas 

Para simulacros 

2,000 

  Induccién ata 

PC. 

2,000 

  Primeros Aux. 2,000 

  Prevencién 

Comb. de Inc. 

2.000 

  Busqueda y 
Rescate                             
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VIDEOS 

  
Pl.deP.C. 300 

  
Simulacros. 300 

  

Sismos 300 

  
incendios 300 

  

Seminarios l 1 1 1 1 1 1 l i 

  

Visitas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

Conferencias 1s 

  

Teleconferencias t 1                           
  

Bocetos de contenido 

Triptico: Por la facilidad de su circulacién de mano en mano y por fas 

caracteristicas de su tamafio y forma, en este medio se puede ofrecer 

primero informacién general, lo mds sintéticamente posible, después 

recomendaciones de procedimientos de actuaci6n acordes al 

fenémeno que se trate y finalmente, datos de localizacién de las 

instituciones responsables de proteccion civil. 

Carteles: En este medio se debe lograr un justo equilibrio entre texto e 

imagen; aqui se recomienda que se elijan dos o tres aspectos 

importantes y se conviertan en oraciones 0 recomendaciones y se 

ilustren con buenas imagenes, sin saturar de informacién. No se debe 

ofrecer informacion tan elemental que no transmita nada.



  

Guias técnicas: Las guias técnicas tienen el propdsito de coadyuvar en 

el proceso de capacitacién de los brigadistas e integrantes de las 

Unidades Internas de Proteccién Civil; por lo tanto, su contenido debe 

ser mas completo y profundo, de acuerdo con su funcién, va mas alld 

de lograr un cambio de conducta, ademas, busca integrar habilidades 

en lo individuos receptores, tal como se hace en los documentos de 

caracter normativo. 

Videos: Los videos deben aprovechar los recursos del lenguaje 

audiovisual, incluso se pueden contar historias, presentar testimonios, 

ilustrar con ejemplos; desde el punto de vista de la eficacia de los 

medics, se considera que el video es el que tiene mas posibilidades de 

ofrecer una informacién rica en imagen, por lo tanto eso 1a hace més 

interesante y amena. 

Seminarios: Los seminarios se conciben como la forma mas completa 

y directa de la comunicacién, pues conllevan la intencién explicita de 

capacitar al personal, utilizando todos los recursos didacticos 

disponibles, rotafolios, videos, guias, tripticos, entre otros, ademas de 

la participacion directa y de la interaccién entre los instructores y los 

asistentes, con lo que se genera una comunicacién efectiva y de 

primera instancia que posibilita un aceptable nivel de eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; ademas, es preciso 

mencionar que los asistentes a este tipo de eventos son considerados 

elementos multiplicadores de una cultura de proteccién civil hacia 

todos los trabajadores de la S.E.P.



  

Visitas: Junto con los seminarios, las visitas a los inmuebles por parte 

de los representantes de la Direccién de Proteccién Civil, son los mas 

efectivos medios de comunicacién personal, porque permiten abordar 

los temas y atacar los problemas en el mismo lugar en donde se 

generan y en donde se requiere la aplicacién de conocimientos; estos 

es, en los centros de trabajo, para este tipo de estrategias, los recursos 

son muy limitados, al igual que su alcance, 100% efectivo unicamente 

en el inmueble objeto de la visita, pero de nula eficacia para todos los 

demas. 

Conferencias: Las conferencias estan pensadas para abordar aspectos 

especificos y concretos a través de una exposicién detallada que 

resuelva dudas en el momento en el que se exponen. Proporcionan 

informacién general pero su alcance es limitado al nimero de 

asistentes a cada una de ellas. 

8. Simulacros 

Se dejé, con toda intencién, aparte el tema de los simulacros por el 

valor que en esta estrategia tienen como eleméntos evaluatorios de la 

eficacia de las acciones promovidas; un simulacro, es la 

representacion de la ocurrencia de un fendmeno perturbador, durante 

el cual se ponen en practica las acciones sugeridas en los 

procedimientos que previamente se han definido; durante su 

ejecucion se evalian las hipdtesis planteadas, el tiempo estimado, el 

comportamiento de los brigadistas, el comportamiento del publico, la 

correcta determinacién de zonas de seguridad, rutas de evacuacién y 

procedimientos en general. 
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La Ley* marca que se deben desarrollar cuando menos tres 

simulacros al afio en cada inmueble, con una afluencia de 50 personas 

© mas; en esencia se han difundido dos procedimientos genéricos: uno 

para sismo y otro para incendio; el primero supone un repliegue hacia 

zonas de seguridad previamente determinadas y una posterior 

evacuacion hacia zonas de seguridad externas. 

El segundo contempla una evacuacién inmediata de todo el personal 

hacia las zonas de seguridad externas; segin el grado de avance que 

se haya logrado en cada inmueble, se pueden plantear mayores niveles 

de dificultad en los escenarios definidos, tales como: la presencia de 

heridos, corto-circuitos, rutas de evacuacién obstaculizadas, por 

mencionar algunos; lo que se busca con los simulacros, es preparar 

fisica y psicolégicamente a la poblacién para enfrentar estas 

situaciones de emergencia, que seamos capaces, realmente de 

imaginarnos una situacién que ponga en peligro nuestra vida y que 

actuemos con la cordura, el aplomo y la celeridad necesaria. 

B. Programa Anual de Actividades 

Dentro de los organismos de la Administracién Publica Federal, todas 

las actividades se rigen conforme a programas de_ trabajo, 

denominados programas operativos anuales. Es importante que esta 

estrategia de comunicacién, asi como cualquiera que se pretenda 

25 Ley de proteccién civil para el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federacién. 2 de febrero de 

1986. p. 98. 
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llevar a cabo, quede plasmada de manera formal en dicho programa, 

con descripcién de la actividad, responsable de su ejecucién, metas 

cuantificables y objetivos de cada accién, de tal suerte que ese hilo 

conductor de las actividades en este caso de la Direccién de 

Proteccién Civil, valide sustente y asegure que se cumplan las 

actividades que en materia de comunicacién se proponen; mas atin, 

que las actividades cotidianas que aqui se desarrollan, estén 

relacionadas con alguna actividad de comunicacién. Ese seria el fin 

ultimo: poder relacionar funcionalmente a la comunicacién con la 

cotidianeidad, en esto radicaria el secreto del éxito de esta propuesta. 

En resumen, se propone una estrategia de comunicacién que no parta 

de cero, que retome los avances logrados e inicie con un diagnéstico 

expositor de la actual situacién del entorno sobre el cual se pretende 

incidir. Parte central de la estrategia propuesta, es lograr que la 

cultura de proteccién civil sea considerada como un producto social, 

atractivo, para que la gente lo acepte y cambie de actitudes. 

Para lograr el objetivo definido la estrategia contempla el apoyo de 

materiales impresos, tripticos, carteles, guias técnicas o folletos, 

audiovisuales, ademas de imputsar formas de comunicacién directa, 

come lo son las entrevistas, los seminarios y las conferencias. 

Se realizé una clasificacién del publico sobre el cual se pretende 

incidir, con el propdsito de racionalizar los recursos existentes y 

optimizar resultados; la combinacidén de todos los factores anteriores, 

le darén permanencia y solidez al tema de la proteccién civil durante 

el afio de 1998. 
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El objetivo de la proteccién civil es lograr que-la gente sepa qué hacer 

antes, durante y después de una situacién de emergencia provocada 

por algiin fenémeno perturbador. Ello tiene una relacién directa con el 

objetivo de la estrategia de comunicaci6n, en el caso de este trabajo, 

lograr-que la gente tenga un genuino interés por el tema y que se 

Preocupe por conocerlo y comprenderlo; por ello, se han propuesto 

los simulacros como elementos evaluadores en donde se puede 

observar de manera directa si los cambios de conducta propuestos se 

han generado o no. La aceptacién de estos cambios sera la muestra de 

que la estrategia es eficaz, si no es asi, habra que buscar nuevas 

estrategias basadas en los resultados que se obtengan una vez 

concluido el periodo de aplicacién de esta propuesta. 
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ESTA TESIS NO DEBE 
GAUR DE LA BIBLIOTECA 

En esta estrategia de comunicacién para proteccién civil en la 

Conclusiones: 

Secretaria de Educacién Publica, se ha tratado el tema de la 

comunicacién, de su importancia para el buen desarrollo de las 

sociedades modernas y de la posibilidad que se tiene, a través de ella, 

para propiciar cambios de conducta ante lo que se ha definido como 

proteccién civil. 

Se afirmé que para hacer posible ese cambio de conducta se debe 

concebir a la comunicacién como una estrategia capaz de crearse y 

orientarse como un producto social surgido de una serie de trabajos 

para que sean difundidos a través de distintos medios hacia la gente, 

que los aceptara si son lo suficientemente atractivos y si satisfacen sus 

demandas. 

La necesidad de estructurar una estrategia de comunicacion, tiene su 

origen en la actual apreciacién que la gente tiene de la proteccion 

civil, particularmente, los trabajadores de la Secretaria de Educacion 

Publica y que se resume en-la falta de interés sobre el tema. 

Actualmente, existe poco interés del ciudadano promedio sobre el 

tema, incluido el personal de la SEP, por este motivo ha sido 

necesaria la aplicacién de campafias de comunicacion para motivar 

una mayor participaci6n de la comunidad sobre estos aspectos. A 

nivel comentario, quisiera enunciar aqui parte del problema que se 

trato en este trabajo, se habla de que a la gente no le atrae el tema y 

sobre esta realidad se vislumbra un factor importante a considerarse 
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en subsecuententes campafias o estrategias de comunicacién. Se debe 

partir de esta realidad y buscar la manera de hacer atractivo el tema; 

aqui también es importante ser claro en nuestras apreciaciones como 

comunicadores, no es que el tema no sea importante, necesario, vital, 

cuestién de sobrevivencia, de vida o muerte ante fenédmenos 

perturbadores. Es necesario tener claro que la gente no lo percibe asi, 

el reto es hacer que la gente lo valore en su justa dimensién; por eso 

las estrategias deben ser bien orientadas, seleccionar meticulosamente 

los contenidos de los mensajes, debemos ser capaces de traspasar los 

umbrales de la disonancia cognitiva, de que los mecanismos de 

defensa no perciban en la informacion que se presenta, una amenaza 

para el equilibrio emocional de las personas que la reciben, en esto 

radicaria el éxito de esta estrategia. 

Par lograr lo anterior, es preciso valorar esta propuesta. No se trata 

nada mas de emitir 140,000 tripticos, 140,000 carteles, 8,000 guias, 

600 videos, dictar 12 conferencias y 3 teleconferencias e impartir 12 

seminarios en tiempos delimitados en forma tal que se logre una 

presencia constante. jNo! Es algo mas importante. De lo que se trata 

es precisamente de considerar todos los pasos previos a la 

estructuracion y distribucién de estos materiales para darles el matiz 

que se requiere; partir de un diagnéstico de la real situacién 

prevaleciente y atenerse a ella, no incurrir en el error de pensar una 

cosa y hacer otra. Por esto, se propone una estrategia modesta pero 

factible, real y muy posible, por esto el objetivo acaso también sea 

limitado, apenas lograr la aceptacién del tema y propiciar un cambio 

de conducta. No se pide un conocimiento profundo de los temas ni de 
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los procedimientos, no se pide que se conozcan a fondo las 

situaciones de riesgo de la Republica Mexicana. 

El gran objetivo de la proteccién civil seria lograr ser parte de la 

cotidianeidad de la ciudadania. Parte de su formacién civica, mas aun, 

me permito una exageracién motivada por mi interés hacia el tema, 

debe ser un conocimiento casi bioldgico, hereditario ¢ instintivo que 

forme parte de la informacién genética que la humanidad transmitira 

de generacién en generacién, como un mecanismo de sobrevivencia y 

una capacidad de adaptacién al medio ambiente. Este seria un 

objetivo de largo alcance que requeriria de mas de una estrategia para 

llevarlo a cabo. 

Por el momento y en atencién a las reales posibilidades, la estrategia 

busca incidir en la conducta de los trabajadores de la SEP, dar pasos 

Pequefios pero siempre hacia delante, hasta lograr la consolidacion de 

la cultura de proteccién civil, tal como se mencioné en el parrafo ° 

anterior. 

Como bien se sabe, no existen estrategias, ni campafias definitivas y 

terminadas en comunicacién, mds bien deben pensarse nuevas 

estrategias permanentemente en todos los programas de trabajo, 

particularmente en aquellas dreas, en las que como en la proteccién 

civil existan elevados niveles de apatia y en el peor de los casos, 

rechazo hacia el tema. 

Se sugiere que en cada Programa Operativo Anual, la proteccién civil 

tenga su espacio necesario, sus recursos, su planeacién y su estrategia 

de comunicacion para mantenerla vigente, 
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Como en todo, para que la estrategia de comunicacién sea realmente 

efectiva, ésta debe ser realizada por profesionales en la materia, ya 

que mucho dafio le han hecho a la ciencia de Ja comunicacion los 

improvisados, que con mucha buena voluntad han querido realizar 

proyectos y los han Ilevado a cabo sin los conocimientos especificos 

que cada disciplina requiere ,Resultados? Carteles mal hechos, 

folletos sin sentido, videos aburridos, en fin, material desechable que 

esta muy lejos de cumplir con su cometido. 

La estrategia implica incorporar a los especialistas que conozcan de 

su trabajo y lo hagan eficientemente. 

Finalmente, habra que pensar en nuevas formas de comunicacién mas 

sencillas y cotidianas, romper esquemas y crear nuevas formas de 

organizacion y proyectos de comunicacién; esto tiene relacién porque 

en los libros consultados los esquemas eran muy repetitivos o 

encontrabamos campafias o estrategias como unicas referencias a un 

modo organizado de presentar un proyecto de comunicacién. ¢ por 

qué no hablar de programas, métodos, planes o cualquier otro 

sustantivo que contemple las acciones genéricas de reflexionar, 

reconocer, definir, pensar y proponer formas de comunicacién que se 

ajusten a las caracteristicas del grupo al que va dirigido? 

La propuesta seria abrir las posibilidades a nuevas formas de 

organizacion que se ocupen de nuestra cotidianeidad.
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