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RESUMEN
El aumento de los desastres naturales en todo el mun-
do ha generado grandes pérdidas económicas, am-
bientales y de vidas humanas.

Los sistemas de alerta temprana SAT se han desarro-
llado como una herramienta para mitigar el impacto de 
estos eventos, pero ¿cuál es su uso y aplicación en 
los casos reales de riesgo y sobretodo en los incendios 
forestales?

Un caso relevante fue el del municipio de Cercado-Ta-
rija, donde se vivió una pesadilla ya que una densa 
humareda cubrió el cielo, las sirenas de los bomberos 
hacían eco por las calles y cientos de mensajes en re-
des sociales apelaban a la solidaridad de miles de cha-
pacos para evitar la pérdida de la Reserva Biológica 
Cordillera de Sama, que afecto a:

      • La naturaleza, pues destruyo la vegetación.
      • Mató a los animales del bosque.
      • Eliminó la vida en el suelo.
      • Contaminó las aguas.
      • Daño el aire para respirar. 

Los incendios cambiaron el paisaje de forma radical en 
este bosque, la vida vegetal, animal y humana se trans-
formó, y en cientos de años no podrá recuperarse y 
volver a su estado natural.

De ahí que, la finalidad del presente artículo es brindar 
una guía de procedimientos de gestión de información 
sobre las condiciones de los sistemas de alerta tem-
prana, sus fases y etapas de implementación ante la 
ocurrencia de riesgos de incendio.

PALABRAS CLAVE
Sistemas de alerta temprana, análisis de riesgos, ges-

ABSTRACT

The increase of natural disasters throughout the world 
has generated great economic losses, environmental 
and human lives.

EWS Early warning systems have been developed as a 
tool to mitigate the impact of these events, but what is 
its use and application in real cases of risk and especia-
lly in the forest fires? 

A relevant case was in of Cercado-Tarija municipality, 
where a nightmare was experienced as a dense smoke 
covered the sky, the sirens of the firemen echoed throu-
gh the streets and hundreds of messages on social 
networks appealed to the solidarity of thousands of 
Chapacos to prevent the loss of the Cordillera de Sama 
Biological Reserve, affecting to:

     • Nature, because it destroyed the vegetation.
     • Killed forest animals.
     • Eliminated life on the ground.
     • Polluted the waters.
     • Damage the air to breathe.

The fires changed the landscape radically in this forest, 
the plant, animal and human life was transformed, and 
in hundreds of years it will not be able to recover and 
return to its natural state.

tión de información, incendios, desastres naturales.

INTRODUCCIÓN.
Los incendios forestales en un 95% son causados por 
el ser humano, las actividades humanas están relacio-
nadas principalmente con: habilitación de chacos para 
cultivos, limpieza de malezas, quemas de pastos, habi-
litación de tierras y desmontes en épocas secas, donde 
existe sequía y en época donde la lluvia es escaza y el 
terreno es seco. 
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Los incendios son provocados porque no se toman las 
medidas de seguridad y los cuidados necesarios para 
hacer uso del fuego (brechas corta fuegos, controlar el 
viento, falta de personal suficiente para controlar las 
quemas, mal uso de materiales combustibles, entro 
otras medidas).

Figura 1: Efectos de los incendios.

Fuente: Redes sociales.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ante esto el problema de investigación es el siguiente:

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO
a.   Objetivo General:

La presente investigación tiene el siguiente objetivo:

¿Pueden los sistemas de alerta temprana me-
jorar la prevención, control y gestión de riesgos 
para la mitigación de los desastres naturales?

Determinar el impacto de los sistemas de alerta 
temprana en la prevención, control y gestión de 
riesgos para mitigar los desastres naturales a 
causa de los incendios forestales.  

b.   Objetivos Específicos:

Son los siguientes:

       •    Analizar la estructura, funciones y atribuciones               
 de la Unidad de Gestión de Riesgos UGR, así  
 como, el cumplimiento del mismo durante el in 
 cendio forestal
       •    Identificar los componentes teórico- conceptual  
 de los sistemas de alerta temprana.
       •    Determinar los elementos indispensables en la  
 implementación de un SAT.
      •    Establecer el rol de los SAT durante el incendio  
            forestal del caso de estudio.

MARCO CONCEPTUAL:

De los anteriores planteamientos, resulta oportuno, 
realizar una revisión teórica- conceptual que fundamen-
te la comprensión sobre los sistemas de alerta tempra-
na SAT y su rol dentro de los incendios forestales. Para 
ello se establecen los siguientes conceptos:

1.     DEFINICIONES CONCEPTUALES:
       • Amenaza.

Es la probabilidad de que un fenómeno de ori-
gen natural o causado por la acción humana, 
se produzca en un lugar específico con una 
intensidad, magnitud y duración determinada.

       • Vulnerabilidad.
Son las condiciones socio-culturales, económi-
co-productivas y organizativo-institucionales, 
desfavorables en que se encuentra la pobla-
ción para enfrentar una amenaza.

       • Riesgo.
Es la probabilidad de daños y/o pérdidas socia-
les, económico-productivas y medioambienta-
les, frente a la materialización de una amenaza 
y la existencia de condiciones de vulnerabili-
dad.
No obstante, el riesgo se puede definir también 
como “la combinación de la probabilidad de 
que se produzca un evento y sus consecuen-
cias negativas” (UNISDR, 2017).

       • Desastre.
Es una situación grave de daños y/o pérdidas 
que alteran las condiciones normales de vida.

Descripción del riesgo: Incendios Forestales

El incendio forestal se define como un fuego que se 
extiende sin control sobre terreno forestal, afectan-
do a vegetación que no estaba destinada a arder. 
Estos fuegos los suele provocar rayo, gente impru-
dente, de manera accidental e incluso a propósito; 
comienzan siendo pequeños y crecen rápidamente. 
A veces estos fuegos permanecen activos durante 
días y semanas. 

Pueden hacer desaparecer un bosque entero y des 
truir casi toda la materia orgánica en él.  

A estos fuegos incontrolados se les llama incendios 
forestales y, dependiendo del tipo de vegetación que 
se quema o el contexto en el que suceden, también 
pueden denominarse de la siguiente manera: que-
ma, deflagración, ignición, abrasamiento, carboni-
zación, calcinación, ustión, desastre, siniestro, etc. 
Cabe destacar que estos fuegos son típicos de los 
climas secos. 

La naturaleza destructiva de un incendio forestal es 
excepcional. El bosque es un ecosistema comple-
to que consta de factores bióticos como animales, 
insectos, pájaros, bacterias, plantas y árboles; así 
como de factores abióticos como el agua, rocas y 
el clima en esa área del bosque. Si un fuego golpea 
un ecosistema así, se perderán todas las formas de 
vida. El aire y el agua se contaminarán. La tierra se 
degradará gravemente y otros elementos abióticos 

a.   
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b. Clasificación de los incendios:
Podemos clasificar los incendios forestales en los 
siguientes tipos:

• Incendios de suelo o subsuelo: incendios que 
queman material orgánico del suelo. Este fuego 
es de quema lenta, normalmente material orgáni-
co en descomposición o raíces. Se propagan por 
combustión incandescente.  

• Incendios de superficie: fuegos que se prenden 
en la superficie del suelo. Queman hojas secas,  
pequeñas ramas rotas, ramas y otros materiales 
en el suelo. Estos fuegos se propagan rápida-
mente.   

• Incendios de copas: fuegos virulentos de lla-
mas grandes y calor intenso. Se extienden por la 
copas de los árboles y se propagan rápidamente 
con el viento y el calor. Es peor si se dan en pen-
dientes pronunciadas.

• Provocados por brasas desplazadas: A veces 
los vientos desplazan brasas de los incendios 
de copas  a nuevas áreas. Las brasas son como 
bolas de fuego que vuelan de la copas de los ár-
boles a otros lugares, provocando nuevos incen-
dios y propaganda el fuego.

• Conflagración: Gran incendio de carácter grave, 
normalmente agravado por la acción del viento y 
las  brasas.  

 ▪ Fumar: A veces las colillas se tiran sin ser 
apagadas debidamente. Nunca se sabe 
dónde irán a parar esas colillas y si acaba-
rán provocando un incendio.   

 ▪ Hogueras: En muchos lugares hay cos-
tumbre de acampar y el fuego es necesario 
para varias cosas y se pueden producir in-
cendios si no se presta la atención debida.  

 ▪ Intencional o incendio provocado: Este 
es el acto de prender fuego a una propie-
dad, terreno o cualquier cosa con la inten-
ción de causar daño. 

 ▪ Accidental – debido a negligencia- Tira de 
cerillas y colillas; pérdida de control de que-
mas agrícolas, de trabajadores, campistas, 
turistas, etc.; fallo técnico de maquinaria y 
vehículos trabajando en el monte o áreas 
rurales; niños jugando con fuego; quema in-
controlada de basura o grandes cantidades 

c. Causas de los incendios:

se verán afectados, incluidas las áreas de captación 
de agua. Los diferentes tipos de incendios arden de 
manera diferente.   

Algunos factores se combinan y resultan ser comple-
jos ingredientes que ayudan a que el fuego arda más 
y más rápido. Aquí algunos de ellos:  
• Viento: El viento determina la dirección de avan-

ce del fuego y favorece el aporte de oxígeno. 
Aproxima las llamas al combustible situado en la 
dirección de avance del viento. Desplaza chispas 
y pavesas, provocando la aparición de nuevos 
focos en zonas alejadas y provoca cambios de 
dirección, sentido y velocidad de desplazamiento 
del incendio. 

• Pendiente: El fuego avanza más rápido ladera 
arriba que ladera abajo. Los incendios suelen 
desplazarse más rápidamente hacia arriba que 
hacia abajo. A mayor pendiente, mayor velocidad 
de propagación y cuanto más quebrado sea el re-
lieve mayor será la velocidad del viento y por lo 
tanto aumenta la velocidad de propagación.

• Temperatura: Es el resultado de la acción de la 
radiación solar sobre la superficie terrestre y la at-
mósfera. Cuanto mayor es la temperatura, mayor 
es la intensidad y velocidad de desecación de los 
combustibles.

• Humedad: Los combustibles en los lugares con 
mucha humedad y pluviosidad tienden a estar hú-
medos y mojados. La humedad es la cantidad de 
vapor de agua en el aire. Al subir la temperatura 
la humedad relativa disminuye y es más probable 
que se quemen los combustibles. 

• Tiempos y estaciones: La meteorología consti-
tuye un factor variable sobre el que no se puede 
actuar directamente, pero se puede predecir, co-
nocerlo y tomar medidas preventivas. En muchos 
lugares de Bolivia, la sequía y los fuertes vientos 
hacen que los fuegos prendan más.

• Combustibles: La facilidad con la cual se propa-
gue el fuego también depende de la composición 
de los combustibles. Los árboles y la vegetación 
con mucha humedad tienden a reducir la veloci-
dad de los incendios, al contrario que la vegeta-
ción seca como la hierba seca, hojas muertas, 
matorrales y pequeños árboles. Además, la vege-
tación con una alta cantidad de aceites y resinas 
ayuda a la combustión.

• Espacio entre combustibles: Los incendios fo-
restales queman más y se propagan más rápido 
si hay más combustibles en sus proximidades. 
Si los combustibles están distribuidos de manera 
dispersa o aislados, los fuegos tienden a reducir 
su velocidad. Es por esto que un método común 
para poner fin a un incendio es crear un cortafue-
gos a su alrededor.

Pueden dividirse en dos tipos: 
• Fenómenos naturales como, por ejemplo, los 

rayos que cuando cae produce chispas. Puede 
caer en árboles, cables eléctricos, rocas y otras 
muchas cosas y desencadenar el fuego.

• Por interferencia humana, que se puede clasifi-
car en: 
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d. Consecuencias:

Los incendios forestales provocan pérdidas graves 
y cuantiosas, las consecuencias son muy negativas 
sobre:
• La naturaleza, pues destruye la vegetación.
• Matan a los animales del bosque.
• Eliminan la vida en el suelo.
• Contaminan las aguas.
• Dañan el aire para respirar. 

Los incendios cambian el paisaje de forma radical 
de un bosque, la vida vegetal, animal y humana se 
transforma, y en cientos de años no puede recupe-
rarse y volver a su estado natural.

Los efectos negativos de un incendio duran años 
y cambian la vida de las personas que viven en la 
zona afectada.

Un sistema de alerta temprana se puede definir 
como “el conjunto de herramientas, dispositivos 
de control, capacidades de gestión e instrumentos 
tecnológicos que las instituciones claves identifican 
para difundir la información de manera oportuna 
a las comunidades expuestas a un riesgo, y cuyo 
resultado son medidas de mitigación orientadas a 
reducir los efectos de los desastres naturales y las 
pérdidas económicas y de vidas,  así como las lesio-
nes” (Dominguez-Calle & Lozano-Baez, 2014.

Componentes de la gestión de riesgos (SGR):

Los componentes de un SGR, se muestran en la 
figura 2 y están conformados por cinco fases que 
son:
• La identificación y evaluación del riesgo; donde 

se realiza la observación y vigilancia sobre la 
base de los estudios, modelos, mapas de forma 
imaginario social, en comunidad o de percep-
ción individual.

2.  SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT):

 ▪ de hierba seca cerca del monte; combustión 
espontánea de sustancias y materiales; cor-
tocircuitos y accidentes en las líneas eléc-
tricas ubicadas encima o cerca del monte 
y otros.   

 ▪ Quemas: Las quemas de desechos, basura 
y desechos de jardín o quema de hojas que 
pueden ser causa de incendios si no se de-
tectan rápido pueden causar muchos 

 ▪ Fuegos artificiales: Debido a su naturaleza 
explosiva y su alto potencial para iniciar un 
fuego. 

a. Causas de los incendios:

b. 

• La reducción del riesgo; sobre la base de la 
fase anterior se realizan las  obras de mitiga-
ción, reforzamiento y otros además de incluir 
la  capacitación, formación e inclusión en currí-
culo escolar, para crear una cultura ciudadana 
basada en una planificación territorial, sectorial 
y social.

• La protección financiera; incluye la retención 
del riesgo, la transferencia del riesgo y los sis-
temas de aprobación y ejecución necesaria que 
garantice los recursos en caso de ocurrencia 
del riesgo.

• Los preparativos y la respuesta a los desastres: 
en este cuarto componente incluye los sistemas 
de alerta temprana, los sistemas de alerta-alar-
ma, la planificación de la respuesta, capacidad 
logística, entrenamiento, simulacros, además 
de la atención de desastres

• La recuperación después de un desastre, una 
vez ocurrido el desastre se debe ejecutar  la 
planificación y organización institucional que in-
cluye las estrategias de recuperación además 
de los planes de rehabilitación, reconstrucción.

Fases y etapas.

1. Identificación y evaluación de riesgos

•	 Observación y vigilancia, estudios, modelos, 
mapas.

•	 Imaginario social, percepción individual.

2. Reducción del riesgo.
•	 Obras de mitigación, reforzamiento, etc. 

Inclusión en currículo escolar, cultura ciu-
dadana. 

•	 Planificación territorial y sectorial, códigos 
de construcción, etcétera.

•	 Demuestra  dominio en el acceso y mane-
jo básico del hardware y el software.

3. Protección Financiera.
•	 Retención del riesgo. 
•	 Transferencia del riesgo. 
•	 Sistemas de aprobación y ejecución.

4. Preparativos y respuesta a desastres.
•	 Sistemas de alerta-alarma. 
•	 Planificación de la respuesta, capacidad 

logística, entrenamiento, simulacros. 
•	 Atención de desastres

Figura 2: Componentes de la gestión de riesgos (SGR).
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Fuente: (Yamin, Ghesquiere, Cardona, & Ordaz, 2013)

c. Componentes de los Sistemas de Alerta Tem-
prana (SAT):

Los componentes de un SAT, se muestran en la 
figura 3:

Figura 3: Componentes de un SAT.

Fuente:  (Quiñones_Zepeda, 2015)

Están conformados por cuatro pasos que son:

Paso 1. Conocimiento del Riesgo: 
Que incluye las necesidades de información, sobre 
las amenazas, vulnerabilidades y riegos sobre un 
caso particular. Para ello se debe producir informa-
ción sobre los datos básicos cada amenaza (Ubi-
cación, alcance, magnitud, recurrencia) y sobre las 
vulnerabilidades (Física, cultural, institucional, eco-
nómica, social, técnica)
La finalidad es generar el conocimiento necesario 
que permita la toma de decisiones con propósitos 
definidos de  prevención, mitigación, preparativos.

Paso 2. Monitoreo y Alerta: 
No todos los eventos se pueden monitorear, sin 
embargo las alertas dependen de la calidad del mo-
nitoreo; es necesario determinar niveles de alerta, 
correspondientes a diferentes estados de la ame-

5. Recuperación Posdesastre.
•	 Planificación y organización institucional.
•	 Estrategias de recuperación.
•	 Planes de rehabilitación, reconstrucción.

naza  y para cada nivel de alerta debe corresponder  
a diferentes acciones de preparación.

Paso 3. Comunicación y difusión: 
La sociedad en su conjunto requiere datos e infor-
mación específicos sobre, las agencias de emer-
gencia y seguridad para organizar la respuesta. La 
sociedad en general  necesita estar comunicado y 
preparado ante las instrucciones de las autoridades 
entendidas en la materia y el denominado cuarto 
poder, los medios masivos de comunicación (radio, 
televisión) tienen que dar información a la pobla-
ción.

Por eso, la información oficial de las alertas tiene 
que ser en lenguaje entendible; manejado por una 
sola instancia de coordinación encargada de los 
anuncios, la capacitación y señalización (de rutas 
de evacuación, albergues, sitios de ayuda y otros) 
–Ver figura 4-.
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Figura 3: Gestión de datos de un SAT.

Fuente: (Yamin, Ghesquiere, Cardona, & Ordaz, 2013)

Paso 4. Capacidad de Respuesta: 
Resulta esencial tener preparativos efectivos y 
probados (planes con simulacros); que incluya la 
coordinación de los diferentes estamentos, a través 
de las autoridades y la sociedad en su conjunto. 
Esto genera una necesidad sobre la información 
del riesgo,  para planificar la respuesta qué se va 
a producir, para saber dónde; a quienes o qué va a 
afectar cada organización; determinar cuántos son 
y cómo salvarlos.

3.  PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y MITIGA    
     CIÓN DE INCENDIOS:

Para una mejor comprensión sobre los métodos y pro-
cedimientos sobre la prevención y mitigación de incen-
dios que utilizan en países europeos y de norte améri-
ca, se hace un análisis de los principales componentes 
que debe considerar un SAT ante un riesgo de incendio 
forestal.

Objetivo:
Conseguir un territorio que reúna el menor número de 
elementos que puedan desencadenar el incendio y su 
propagación. Así mismo, se ha de conseguir la dismi-
nución del riesgo de incendios y que la extinción sea lo 
más fácil, rápida y segura posible.

Acciones:

      Mejora de los instrumentos legales:

• Aplicar el marco legal vigente y completar la re-
gulación de todos aquellos aspectos vinculados 
a la prevención de incendios.

•	 Planificar una defensa contra los incendios que 
permita optimizar los recursos, dimensionar las 
medidas y maximizar la consecución de los ob-
jetivos.

•	 Fijar pautas generales y requisitos mínimos en 
la ejecución de actividades preventivas de apli-
cación en el contexto regional. 

•	 Mejorar la valoración y tipificación de infraccio-
nes administrativas en materia de incendios 
forestales.

•	 Optimizar la aplicación de determinados as-
pectos normativos, como la aplicación de los 
acotados.

Prevención de causas identificadas como gene-
radoras de riesgo de incendio.

•	 Reducir los incendios forestales, actuando en 
las causas de los mismos identificadas como 
tal.

•	 Garantizar la coordinación y efectiva colabora-
ción con las empresas y entidades implicadas 
en la elaboración de procedimientos de actua-
ción.

Estrategia integral de prevención y lucha   
contra los incendios.

 Conciliación de Intereses:

•	 Favorecer el consenso, la participación, coo-
peración e intercambio de información con los 
propietarios y usuarios del monte.

•	 Compatibilizar en el territorio los diferentes 
usos desarrollados en el ámbito forestal. Dis-
minuir la tensión social generada por daños de 
especies silvestres.

 Mejora de la Información:

•	 Facilitar el intercambio de información a partir 
de la coordinación entre entidades implicadas.

•	 Mejorar y optimizar la información empleada en 
la elaboración de las estadísticas de incendios 
y de los índices de riesgo.

•	 Implantar una adecuada gestión de los incen-
dios adaptada a las condiciones geográficas y 
temporales de los mismos.

•	 Optimizar y mejorar el sistema para la identifi-
cación de carencias estructurales y la planifica-
ción de las tareas preventivas.

Mejora de medios, equipamientos y personal 
de prevención:

•	 Reforzar la estructura y los equipamientos de 
prevención, garantizando una adecuada cober-
tura.

a. 

b. 

c. 
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•	 Reforzar la formación del personal (técnicos y 
guardería) adaptada a las necesidades actua-
les del servicio y a la consolidación paulatina 
de equipos especializados en materias espe-
cíficas.

•	 Fomentar la participación e implicación social 
en la lucha contra los incendios forestales.

Optimización del operativo de vigilancia:

•	 Disminuir el número de incendios forestales 
mediante vigilancia disuasoria y/o identifica-
ción y denuncia de incendiarios.

•	 Conseguir una pronta detección de los cona-
tos para minimizar la superficie afectada por el 
incendio. Contribuir a la persuasión y desesti-
miento de posibles incendiarios.

Mejora de la coordinación y la cooperación:

•	 Garantizar el desarrollo y funcionamiento de 
instrumentos de gestión y coordinación entre 
la distintas Administraciones con competencias 
en esta materia.

•	 Favorecer el intercambio de experiencias en 
materia de prevención.

•	 Actualizar y mejorar la organización de efecti-
vos con el objeto de atender las necesidades 
de prevención de incendios forestales y facilitar 
la movilización.

4.  PROGRAMAS ACCIONES Y MEDIDAS.
a.    Intervención en causas identificadas:

•	 Continuación y mejora del procedimiento para 
la supervisión del estado de la red de transpor-
te de energía

•	 Consolidación y desarrollo de la colaboración 
con la entidad administradora de infraestructu-
ras ferroviarias

•	 Consolidación del programa para la erradica-
ción de vertederos localizados en montes.

b.   Conciliación de Intereses:

•	 Fomento del aprovechamiento y la gestión sos-
tenible de los recursos forestales

•	 Optimización de la gestión basada en conve-
nios forestales entre las entidades propietarias 
de montes y el Municipio para la erradicación 
de malas prácticas en el control de la fauna sil-
vestre.

c.    Mejora de la información:

•	 Mejora de la información de los partes de in-
cendios.

•	 Mejora del flujo de información y comunicación 

entre todas las entidades implicadas
•	 Mejora y adecuación del índice de riesgo de 

incendios.
•	 Mantenimiento y mejora de la base de datos de 

puntos de agua de la región.
•	 Automatización del análisis estadístico de los 

incendios.
•	 Consolidación y mejora de GIS de defensa 

contra incendios forestales.

d.   Mejora de medios, equipamientos y personal     
de prevención:

•	 Optimización de los recursos humanos vincula-
dos a la prevención 

•	 Formación continua del personal de prevención
•	 Promoción del voluntariado para reforzar las 

labores preventivas.

e.   Optimización del operativo vigilancia:

•	 Plan de consolidación y mejora de los disposi-
tivos de vigilancia.

f.    Mejora de  la coordinación y cooperación:

•	 Creación de organismos que garanticen la 
coordinación y cooperación interadministrativa 
en la lucha contra los incendios forestales

•	 Dotación de equipamientos que agilicen la mo-
vilización de personal.

5.  PROGRAMAS DE EXTINCIÓN:
El objetivo es conseguir una alta efectividad de los 
equipos de extinción y sus acciones son:

a.  Mejora de los medios y equipamientos:

•	 Reforzar de manera eficiente la estructura y los 
equipamientos de extinción, garantizando una 
adecuada cobertura regional.

•	 Reducir el efecto de los incendios en las zonas 
más problemáticas.

b. Preparación de medios humanos para la extinción:

•	 A decuar las necesidades de personal a la pro-
blemática de los incendios.

•	 Garantizar una formación adecuada y adapta-
da a las necesidades de los trabajos, presentes 
y futuros, a desarrollar.

c.  Mejora de la capacidad de respuesta:

 ▪ Garantizar la actualización y adaptación de 
los planes de actuación y de los medios y 
recursos de que se dispone en cada tempo-
rada a la nueva normativa que se vaya desa-
rrollando.
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d.  Incorporación de nuevas tecnologías:

•	 Aprovechar la información que las nuevas tec-
nologías informáticas ofrecen para optimizar la 
gestión y el manejo de los medios.

•	 Incorporar sistemas informáticos integrales con 
utilidades específicas programadas.

6.  CONCLUSIONES DEL MARCO CONCEPTUAL:

Se pueden destacar las siguientes:

•	 La duración de los incendios presenta una ten-
dencia claramente creciente.

•	 La alta proporción de incendios para los que 
no se indica una causa conocida hace que el 
análisis de la causalidad pueda estar sesgado 
y no garantiza la validez estadística de las con-
clusiones.

•	 Existen zonas con que presentan una mayor 
tendencia al alza en cuanto al número de in-
cendios.

•	 La superficie afectada, sin embargo, sigue cre-
ciendo con el paso de los años.

•	 La proporción de incendios grandes y de super-
ficie arbolada afectada ayuda a identificar años 
problemáticos en las distintas zonas forestales. 

Caso de Estudio: Incendio en la reserva Biológica de 
SAMA 2017:

Para determinar el procedimiento que se aplica en 
nuestra región, se hace un resumen ejecutivo de los 
procedimientos realizados en el incendio de la reserva 
biológica de la cordillera de Sama en la gestión 2017.

a.  Aspectos relevantes:

     Se pueden señalar los siguientes:

•	 Las autoridades del departamento toman cono-
cimiento de la situación del incendio forestal en 
la Cordillera de Sama pero reaccionan tarde.

•	 Se evalúa la magnitud del incendio para toma 
de decisiones en base al informe por SENAHMI.

•	 Se elabora un plan de acción, don-
de se establece la Misión, los objeti-
vos y las acciones específicas a seguir.

b.  Actividades realizadas:

      Fueron las siguientes:

•	 Conformación de un Centro de Situación y una 
Coordinación General con diferentes institucio-
nes locales, nacionales e internacionales en-
cabezada por el Gobierno Departamental de 
Tarija.

•	 Identificar los focos de fuego existentes por 

medio de imágenes (mapas) satelitales propor-
cionados por SENAHMI, SEDECA, PROMETA 
e IGM.

•	 Establecer campamentos móviles cercanos a 
los focos de incendio, para  proteger la zona 
y evitando a toda costa que el fuego penetre a 
las comunidades.

•	 Proveer agua en abundancia a cada campa-
mento.

•	 Brindar asistencia médica a todos los poblado-
res y voluntarios en las zonas de incendio de 
manera inmediata y efectiva.

•	 Dirigir y orientar equipos, materiales, alimen-
tos, tecnología y personal capacitado para so-
focar incendios.

•	 Garantizar el transporte de personal especiali-
zado y agua a los diferentes focos de incendio.

•	 Brindar albergue y alojamiento a los volunta-
rios.

•	 Proveer de alimentación a todos los voluntarios 
y personal de apoyo.

•	 Coordinar toda la movilización estableciendo 
turnos diurnos y nocturnos, trabajando así las 
24 horas.

•	 Mantener informada a la ciudadanía a través 
de la comunicación por redes sociales.

•	 Mantener un teléfono de emergencia para la 
atención ciudadana desde las 22:00 PM hasta 
las 06:00 AM (Centro de Llamadas).

•	 Brindar seguridad a todos los voluntarios y 
afectados.

c.  Imágenes de la catástrofe:

La magnitud del desastre ecológico en la reserva 
biológica de la cordillera de sama se muestran en 
las figuras 5 y 6 del presente documento.

Figura No. 5: Imágenes de la catástrofe

Fuente: Redes Sociales.
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Fuente: Redes Sociales.

Figura No. 6: Imágenes de la catástrofe

CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO: 

Como conclusiones del presente artículo podemos se-
ñalar los siguientes aspectos:

•	 Se puede concluir que la importancia de un 
SAT radica en que permite conocer anticipa-
damente y con cierto nivel de certeza, en que 
tiempo y espacio, una amenaza o evento ad-
verso de tipo natural o humano pueden generar 
situaciones potencialmente peligrosas.  

•	 Los  sistemas de alerta temprana SAT, trabajan 
y requieren del trabajo en equipo, donde los ac-
tores coordinen y colaboren ante una amenaza 
o desastre de forma segura, bajo un control, 
seguimiento y supervisión establecido para 
proteger la vida humana y del ecosistema.

•	 El desarrollo e implementación de los sistemas 
de alerta temprana SAT, son fundamentales 
para la prevención, mitigación, control e infor-
mación antes, durante y después de la materia-
lización del riesgo.

•	 El desarrollo del SAT debe estar basado en un 
procedimiento, plan de acción que determine 
las acciones, estrategias y procesos que per-
mitan preparar a toda la población para enfren-
tar este tipo de riesgos. 

•	 Dada las distintas inferencias de SAT, pode-
mos concluir que la población puede llegar a 
ser menos vulnerable con el seguimiento de 
estos planes, acciones, estrategias y capacita-
ción para la población.

•	 La política del estado plurinacional para la re-
ducción del riesgo a los desastres y las admi-
nistraciones de los gobiernos departamentales 
como gobernaciones y municipios, son respon-

Fuente: Redes Sociales.

d.  Conclusión del caso SAMA:

Se llega a la conclusión que ante situaciones de esta 
naturaleza el País y el Departamento de Tarija no se 
encuentran preparados para afrontar este tipo de de-
sastres naturales.
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sables de las políticas y marcos de alto nivel 
que facilitan la alerta temprana, y de los siste-
mas técnicos que prevén y emiten las alertas 
de amenaza.

•	 Los órganos gubernamentales necesitan inte-
ractuar con las autoridades regionales e inter-
nacionales para reforzar las capacidades de 
los sistemas de alerta temprana y encargarse 
de que las alertas y las consiguientes respues-
tas vayan dirigidas a las poblaciones más vul-
nerables.

•	 Elaborar un plan de Gestión de Riesgo, per-
mitirá definir cómo debe actuar la población 
ante eventualidades, riesgos, vulnerabilidades 
y desastres que requieren ser reducidos y au-
mentar la capacidad de la población para deci-
dir y planificar las actividades de preparación, 
prevención, mitigación y manejo de las emer-
gencias y /o desastres hasta evitar la muerte 
por falta de estos elementos como ocurrió en el 
anterior desastre.

•	 Desarrollar sistemas productivos integrales 
permitirá reducir la pobreza de la población ge-
nerando mayores ingresos para las comunida-
des con su esfuerzo y trabajo.

•	 Generar programas de reforestación y foresta-
ción en las áreas de mayor pendiente permitirá 
estabilizar el terreno, asimismo utilizar espe-
cies nativas permite una adaptación más rápi-
da al entorno, permitirá la conservación de los 
suelo y la protección de las fuentes y nacimien-
tos de agua. Además la presencia de árboles 
modificará el microclima y modera el efecto de 
la lluvia, la radiación solar, el viento en el espa-
cio que los alberga, mejora la calidad del aire, 
protege las fuentes de agua y ofrece albergue 
y fuentes de alimento a la fauna nativa, lo que 
incrementará la calidad de vida de la población 
no solo del área local si no de la misma ciudad 
de Tarija.

•	 Elaborar y poner en práctica planes de desa-
rrollo agroforestal comunitario, permitirá tener 
comunidades y ciudadanos capacitados y me-
jor preparados ante los desastres cuidando el 
ecosistema para las futuras generaciones.

•	 Proteger e incrementar la capacidad de alma-
cenamiento de agua permitirá garantizar la 
vida de todo este ecosistema donde plantas, 
animales y seres humanos necesitan de este 
recurso.

•	 Establecer controles de alerta sanitaria am-
biental permitirá reaccionar oportunamente de 
forma preventiva y ante la contaminación at-
mosférica  priorizando la salud de la población.
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