




Editorial

do y Gobierno. No resulta extraño que a pesar de los 
escasos recursos disponibles y las dificultades que 
día a día, y por más de seis décadas, nos impone el 
bloqueo económico, comercial y financiero del go-
bierno de los E.E. U.U., el país haya perfeccionado el 
Sistema de Defensa Civil, incorporado a las políticas 
de desarrollo económico social y a la gestión del ries-
go de desastre.

Estos escenarios han permitido establecer una 
Plataforma Nacional de Gestión para la Reducción 
del Riesgo de Desastres ante peligros de origen na-
tural, tecnológico y sanitario.

Como resultado de un amplio proceso de actua-
lización de los documentos rectores en noviembre 
de 2022, se aprobó la Directiva 1 para la Gestión de 
la Reducción del Riesgo de Desastres en la Repúbli-
ca de Cuba; en ella se presenta una apreciación de 
peligro que conlleva al establecimiento y fortaleci-
miento de veintitrés sistemas de vigilancia y alerta 
temprana.  

A tono con las tendencias actuales y los imperati-
vos que nos imponen los efectos del cambio climático 
y el desarrollo económico y social del país, cumplien-
do además, con los compromisos y responsabilidades 
inherentes a su membresía en la Organización Inter-
nacional de Protección Civil; Cuba avanza, mantiene y 
fortalece sus sistemas de alerta temprana y predicción 
ante desastres. Este modo de actuar del Sistema de 
Defensa Civil Cubano convierte en práctica cotidiana 
la premisa martiana de que «en prever está todo el 
arte de salvar».

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

U na garantía para la preservación de la 
vida humana y el desarrollo sostenible 
del país es contar con sistemas de vi- 
gilancia y alerta temprana resilientes, 

empleando las potencialidades científicas y recursos 
existentes de forma racional, integral y eficiente. Esto 
constituye una fortaleza indiscutible para el Sistema 
de Defensa Civil Cubano. 

Nuestro país fue uno de los primeros en acoger 
desde 1990 —fecha de comienzo del Decenio Inter-
nacional para la Reducción de Desastres de las Na-
ciones Unidas— la estrategia para el manejo de los 
riesgos, incorporando la prevención y los preparati-
vos, que incluyen la planificación y la reducción de 
vulnerabilidades antes de enfrentar un peligro.

Al «Decenio» le sucedieron las conferencias mun-
diales sobre la reducción del riesgo de desastres de 
Yokohama, mayo de 1994; Hyogo, enero de 2005; y 
Sendai, marzo de 2015; todas en Japón, bajo el auspi-
cio de la Organización de Naciones Unidas y la Orga-
nización Internacional de Protección Civil, de la cual 
Cuba es parte. En este contexto se adoptaron nume-
rosos acuerdos con carácter vinculante que promo-
vieron la responsabilidad de los estados de proteger 
a sus ciudadanos de los efectos de los eventos de 
desastres. Además de crear y desarrollar capacidades 
para la resiliencia, propiciar la transferencia de tec-
nologías y el acceso a la información, y desarrollar y 
fomentar la disponibilidad de los sistemas de alerta 
temprana.

En Cuba, la vida de las personas es el bien más 
preciado y constituye una voluntad política del Esta-

«En prever está todo el arte de salvar»
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Alguien pudiera creer que las heridas de-
jadas por Ian a Pinar del Río han sanado 
del todo. Nada más lejos de la verdad. Las 
huellas del evento hidrometeorológico 

que azotó sin compasión a la más occidental de las 
provincias cubanas la madrugada del 27 de septiem-
bre de 2022 son palpables aún en la infraestructura 
tabacalera, en centros educacionales y, sobre todo, 
en el fondo habitacional. 

Allí, en el alma de los pinareños, también duele aún, 
pero se saben más fuertes que cualquier huracán, por-
que esta tierra ha aprendido a levantarse una y otra vez 
ante tales situaciones; y lo ha hecho porque sabe que 
no está sola.

El panorama desolador de las primeras horas y días 
siguientes fue cambiando poco a poco. Mucho se ha 
hecho desde entonces, más resta por hacer. Que todo 
quede mejor que antes del paso del ciclón, ha sido la 
premisa para este territorio que vio devastadas más 
de la mitad de sus viviendas, escuelas, bodegas, hos-
pitales y otros centros estatales; comunidades costeras 

PINAR SE LEVANTA
Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete y Januar Valdés

inundadas; servicios eléctricos con complejas afecta-
ciones; equipos electrodomésticos, ropa, colchones in-
servibles; casas de tabaco en el piso y todos los cultivos 
dañados.

Fue aquel el amanecer más triste y horas después  
otro huracán de manos amigas, llegaba a Pinar del Río. 
Así inició la recuperación, una etapa que puso a prueba 
la capacidad de este pueblo y de las autoridades del 
país, que vivieron palmo a palmo cómo se trabajaba 
en Pinar.

Manos solidarias 

Trabajadores eléctricos venían de todas las provincias 
del país. No faltó el café de la gente agradecida, la me-
rienda de lo poco que se tenía, la caldosa hecha en la 
acera para quienes no tenían qué comer.

Las entidades que disponían de grupos electróge-
nos y plantas eléctricas habilitaron zonas para cargar 
celulares, lámparas, ventiladores; se hizo el pan, se dis-
tribuyó la canasta...
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Se apartaron los árboles del camino, se llegó 
a La Coloma y a Puerto Esperanza, dos comuni-
dades costeras, la primera al sur, por donde Ian 
tocó tierra vueltabajera, la segunda al norte, el 
sitio por el cual abandonó el archipiélago.

Los tabacaleros empezaron a recuperar las 
hojas que permanecían en casas de cura, y en 
escogidas y despalillos aprovecharon cuanto 
pudieron, ayudaron a sus trabajadores y levan-
taron cada aposento que lo permitió con vistas a  
la campaña prevista para iniciar en octubre.

«Tenemos que ser más ágiles, creativos, or-
ganizados y sensibles, revisando caso por caso. 
Nadie puede sentir que está olvidado o que su 
problema no tendrá solución, y de eso somos 
responsables los que tenemos un encargo en la 
dirección de esta provincia a todos los niveles», 
aseguró Yamilé Ramos Cordero, integrante del 
Comité Central del Partido y Primera Secretaria 
en Pinar del Río, durante el acto provincial por el 
aniversario 64 del triunfo de la Revolución.

La recuperación de la vivienda es de los temas 
más sensibles, pues a las afectaciones de Ian se su-
man los más de 6000 derrumbes totales pendien-
tes de eventos anteriores.

Andrés Martín Carmona, director de la Vi-
vienda en el territorio, explicó que organizaron 
la distribución de los materiales priorizando la 
solución de los derrumbes parciales de techo, 
pues son los que menos materiales demandan. 
La otra prioridad son aquellas familias en situa-
ción de vulnerabilidad.

Las autoridades de la provincia han aclarado 
en cada escenario que no es tarea de un año o 
dos, razón por la que el programa de recupera-
ción de la vivienda dependerá no solo de la en-
trada de recursos de balance nacional, sino tam-
bién de la producción local de materiales de la 
construcción, una alternativa que hoy eleva sus 
capacidades productivas en los municipios.

El otro desafío es la agricultura. Este sector, fuer-
temente dañado por las lluvias y el viento, ha lo-
grado sobreponerse. En las jornadas siguientes al 
paso de Ian, además de trabajar en la recuperación 
de las casas de cura para garantizar la campaña 
que fue también reajustada, se organizó un plan 
de siembra emergente, de cultivos de ciclo cor-
to, que permitió en un breve periodo de tiempo 
poner alimentos en la mesa de los vueltabajeros. 
Mientras ello se concretaba, Pinar del Río recibió 
otra vez la ayuda del resto del país.

4 DEFENSA CIVIL DE CUBA  
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Mambises de acero

A la recuperación en Pinar debían pintarla de verde 
olivo. 

En el mes de octubre el periódico provincial publi-
caba: «A estos muchachos se les vio por toda La Colo-
ma cuando aún los residentes de ese lugar no habían 
salido del espanto del ciclón. Se les vio sin pedir nada a 
cambio, ni siquiera ayuda, recogiendo cada árbol parti-
do, cada escombro en la calle.

»Y poco a poco se fueron ganando el agradecimien-
to de un pueblo que lo había perdido todo y a pesar 
de ello, les alcanzó agua y café como buenos cubanos.

»Pertenecientes a la División de Tanques de la Gloria 
Combativa Rescate de Sanguily, Orden Antonio Maceo, 
esta agrupación trabajó en Pinar del Río desde el día 
30 de septiembre. Empezó por La Coloma y luego fue 
trasladada hasta la ciudad de Pinar del Río. Ya habían 
estado en labores de saneamiento en La Habana.

»Tras su paso la imagen del desastre iba cambiando, 
porque las manos fuertes y jóvenes de unos 250 mu-
chachos no pueden hacer más que devolver la alegría 
allí donde no quedó prácticamente nada».

El teniente coronel Amaury Suárez Núñez, político 
de la agrupación, precisó que eran sargentos y solda-
dos del Servicio Militar Activo provenientes de la pro-
vincia de Granma.

Junto a ellos hubo fuerzas del Ejército Occidental, 
del Ejército Central, de unidades de subordinación 
directa al Ministerio de las Fuerzas Armadas, que con 
sus fuerzas y medios trabajaron en otras partes de la 
provincia como San Juan y Martínez, San Luis y Vi-
ñales.

Señaló que en el abanderamiento «a esta agrupa-
ción le pusimos Mambises de Acero, porque Fidel dijo 
en una ocasión que los tanquistas debían ser como la 
caballería mambisa en el Rescate de Sanguily: impe-
tuosa, certera, rápida».

Pero estos muchachos no solo recogieron escom-
bros y desechos. Estuvieron presentes junto a la Bri-
gada Martha Machado reparando escuelas por toda la 
carretera a La Coloma.

Yusmailyn Martínez, miembro del Buró Provincial 
del PCC, publicaba en octubre en su cuenta de Twitter: 
«Gracias a nuestras gloriosas #FAR por su solidaridad 
con nuestro #PinardelRío en las labores de recuperación 

https://twitter.com/hashtag/FAR?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PinardelRío?src=hashtag_click
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Con las manos y el corazón seguiremos #CultivandoRevo-
lución».

Más de 600 hombres de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias apoyaron estas tareas en la provincia, organi-
zados en diferentes agrupaciones. Su orden, disciplina 
y compromiso hicieron que el rostro de Pinar cambiara, 
poco a poco, tras el desastre.

Varios meses después, Pinar se levanta.

7  DEFENSA CIVIL DE CUBA

https://twitter.com/hashtag/CultivandoRevolución?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CultivandoRevolución?src=hashtag_click
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El cabaiguanense Yoandi Rodríguez Porras se 
alza como el productor más joven que ha reci-
bido el prestigioso premio Habano, desde su 
implementación en Cuba. Constituye este el 

más importante galardón que cada año se otorga en 
el mundo del tabaco.

Yoandi, con solo 36 años, posee el Premio Haba- 
no 2022 en Producción, por ser el mayor productor de 
capa para el torcido de puros Premium del país en las 
últimas campañas agrícolas, con una labor de más de 
tres lustros.

«El Premio Habano es lo más grande que me ha pa-
sado en mi carrera tabacalera. Sentí un orgullo muy 
grande, es el gran estímulo que tanto he esperado. El 
tabaco para mí lo es todo».

¿Cuándo comenzaste a trabajar la tierra?

—Yo comencé en la agricultura a los 23 años, con esa 
edad pedí una caballería de tierra en usufructo. Antes 
de solicitarla estaba insertado en la cría de cerdos, y de 
ahí fue que decidí pedir la caballería, que se me entre-
gó por la Resolución 357 para el cultivo del tabaco.

»Luego empecé a sembrar un pedacito de yuca, un 
poco de tabaco, y pastoreé ganado. Fui haciendo las 
cosas bien a pequeña escala, con buenos resultados y 
buen rendimiento. 

»Al año siguiente aumenté a unas dos, tres, cuatro 
hectáreas de tierra y sembraba al sol, era tabaco al aire 
libre, así estuve durante seis campañas, pero dichos re-
sultados propiciaron que me agrandaran el terreno de 
cultivo. 

»Solicité otra caballería más en usufructo para la 
siembra de los cultivos varios. Llegué a sembrar hasta 
55 000 posturas, que son solo dos hectáreas, de ahí en 
adelante crecí cada vez más, hasta que llegué a entre-
gar 250 quintales».

¿Podrías comentarnos algunas experiencias de la 
labor que realizas?

—Ante todo, considero que hacer las cosas con amor 
y deseo conlleva a grandes resultados. Tuve la posibi-
lidad de crecer en experiencia y en área. Me entrega-
ron dos caballerías más en usufructo; con estas em-
pecé con el tabaco tapado sembrando una hectárea 
el primer año, dos el segundo año, y el tercero no re-
cuerdo muy bien si fueron tres, tengo que buscar en 
los papeles.

»El año pasado llegué a ocho hectáreas de tabaco 
tapado. El primer año el rendimiento fue de 32 % de 
capa, pero la experiencia no era mucha, al final los re-
sultados fueron los que de verdad esperaba.

»Del primer año hacia acá logré obtener más  
del 50 % de capa promedio general en mis 11 cam-
pañas de tabaco tapado, he tenido campañas 
del 75 %, del 73 %, del 65 % de capas».

¿Consideras que alguna etapa de tu carrera te ha 
marcado mucho más?

—Mientras más resultados, mayor se volvía mi com-
promiso. Los cultivos varios de los años 2021 y 2022 
fueron inolvidables para mí. Empezó la Covid-19, el 
país estaba en una situación difícil y yo era un pro-
ductor.

»Antes escuchaba de 1000 quintales de cultivos 
varios y para mí era una cosa grande y muy difícil de 
alcanzar, sin embargo, en el 2021 logré entregar más 
de 20 mil quintales de cultivos varios.

»Seguía con la cría porcina, con los túneles de pos-
tura, 600 mil y 700 mil posturas en producción y, ade-
más, la producción de leche.

»Por otra parte, el 2022 fue un año de más de 
30 mil quintales de cultivos varios, que se dice fá-
cil, pero nunca pensé que yo fuera a lograrlo; esa cifra 

CUANDO LA DEDICACIÓN  
Y EL AMOR PREVALECEN
Por Marian Vidal Vega
Foto: Cortesía del entrevistado

Entrevista a Yoandi Rodríguez Porras, veguero del municipio 
Cabaiguán, mejor productor de tabaco en el país  
en el año 2022 y premio Habano
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constituye un número muy importante en mi ca-
rrera, muy difícil de volver a sobrepasar».

¿Qué significan para ti esos resultados?

—Para mí esos resultados significan compro-
miso, y lo que puedo asegurar es que para obte-
nerlos hay que hacer las cosas bien, siempre lo 
digo en todos los momentos y lugares cuando 
me preguntan. La única frase que yo repito es: 
hay que hacer las cosas bien, si no te gusta lo que 
haces nunca vas a tener los resultados esperados, 
tienes que sentir amor por lo que haces.

¿Puedes proporcionarles algún consejo a 
los demás agricultores? 

—La organización es la clave del éxito, debes 
ser muy organizado para tus cosas.

»De más está decir que todo depende del 
amor, la dedicación, que te guste lo que haces, 
de ahí salen los resultados, no hay otra manera. 
Acompañado de ello deben venir los compro-
misos con otros productores, intercambios de 
experiencia, años de trabajo y dedicación. La 
base es, simplemente, sentir amor por lo que 
haces».

¿Qué significado le otorgas al Premio Haba-
no 2022?

—En este 2023 obtuve el premio Habano 2022, 
que durante estos años estaba esperando. Es-
toy muy orgulloso, contento, no tengo palabras 
para expresar todas las emociones que siento. El 
premio de verdad lo quise y lo logré. Para mí es 
un honor muy grande ser el primer premio para 
el municipio Cabaiguán y para Sancti Spíritus. 
Es una convocatoria a seguir esforzándome y a 
ofrecer lo mejor de mí como productor de taba-
co, para contribuir con el desarrollo del país.

El Hombre Habano cabaiguanense constituye 
un orgullo para su pueblo, primero en su terru-
ño y también en su provincia, además, el más jo-
ven en obtener este galardón en toda Cuba. Un 
ejemplo más de que cada quien, desde su trin-
chera, puede aportar al progreso de su nación, y   
no existen impedimentos cuando la dedicación 
y el amor prevalecen.

9  DEFENSA CIVIL DE CUBA
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L as Antillas Menores son un grupo de islas 
localizadas en el extremo oriental del mar 
Caribe y limitan con el océano Atlántico. 
La mayoría de ellas son parte de un arco 

de islas volcánicas ubicadas entre las Antillas Ma-
yores en el noroeste y el continente de América del 
Sur. Este arco de islas volcánicas coincide aproxi-
madamente con el límite de subducción1 entre la 
placa tectónica del Caribe y las placas tectónicas 
de Suramérica y de Norteamérica. Aquí, la corteza 
oceánica de las placas del Atlántico, subduce bajo 
la placa del Caribe. Este proceso genera amplia 
actividad sísmica y volcánica, siendo esa última 
la principal causa de la formación geológica de la 
mayoría de las islas de las Antillas Menores.

San Vicente y  Las Granadinas es un país ubicado 
en el sureste de las Antillas Menores con 389 km2 
compuesto por las islas San Vicente como principal, 
Las Granadinas al sur de esta, y otras 32 pequeñas, 
algunas de ellas no habitadas. Tiene en su extremo 
norte el volcán La Soufriere, (Figura 1), el cual comen-
zó una actividad sísmica anómala desde noviembre 
de 2020, incrementando todos los parámetros el 8 de 
abril de 2021 y en consecuencia se ordena la evacua-
ción de más de 20 mil personas. El 9 de abril de 2021 
se registra la primera de una serie de grandes explo-
siones que continuaron hasta el 22 de abril y el 6 de 
mayo se baja el nivel de alerta, comienza el retorno 
de los evacuados y el proceso de evaluación de los 
daños.

Le anteceden a este momento más de 40 años 
sin erupción, como consecuencia la parte norte ha 
incrementado su actividad socio-económica, así 
como su infraestructura, aumentando el riesgo 
ante una explosión del volcán. La primera erup-

Por doctor en Ciencias Enrique Castellanos Abella   

VOLCÁN 
LA SOUFRIERE

10 DEFENSA CIVIL DE CUBA  
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ción conocida está fechada en 1718 con un número 
indeterminado de muertes, aunque fue catalogada de 
grande. Le siguió la de 1812 que dañó la industria azu-
carera y provocó 80 muertes. Esto se repitió el 8 de  
mayo de 1902 con 1565 muertes. Posteriormente se 
registraron grandes terremotos sin actividad volcánica.  
En 1971 una erupción moderada dañó el 40 por ciento 
de la agricultura y se evacuaron entre 10 mil y 20 mil 
personas, pero no ocasionó muertes. La última surgió 
el 14 de abril de 1979, se volvieron a evacuar 20 mil per-
sonas y se registraron dos fallecidos.

La explosión

Desde el 1 el noviembre de 2020 hasta el 23 de diciem-
bre de ese mismo año se registraron 126 sismos volcáni-
cos. Las autoridades incrementaron la red de estaciones 
y del 18 de enero al 4 de febrero se registraron 703 even-
tos. Esta actividad incrementó la percepción del riesgo 

y aumentó el nivel de información a la población, así 
como de procesamiento e interpretación de los datos 
obtenidos. De igual forma, se comenzaron los traba-
jos de búsqueda de información sobre este evento 
y la red de monitoreo (En la figura 1B se muestra la 
posición de las estaciones sismológicas, de GPS y los 
inclinómetros con los que se monitoreaba la actividad 
volcánica). 

Esta erupción efusiva se extendió durante los me-
ses de enero, febrero y marzo de 2021. El 19 de marzo 
el domo se estimó en 105 m de alto, 921 m de largo 
y 243 m de ancho con unos 13,13 millones de metros 
cúbicos. La Figura 2 muestra el crecimiento del domo 
hasta ese día. A esta actividad efusiva la acompañó un 
incremento de emisión de gases tóxicos que dañaban la 
vegetación. Diariamente se transmitían programas de 
televisión por las redes donde los expertos en sismo-
logía y el Primer Ministro explicaban lo sucedido e in-
dicaban  aspectos de la gestión del riesgo. Casi a diario 

Figura 1. Mapa Geológico (A) y volcanes (B) de la isla San Vicente.
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Figura 2. Marcas del nuevo domo de lava del volcán San Vicente.

12 DEFENSA CIVIL DE CUBA  
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se emitían boletines por la Organización de Manejo de 
Emergencia Nacional (NEMO) del país, los cuales se pu-
blicaban en Facebook.

La pluma de cenizas generada por las explosiones 
alcanzó alturas desde 8  hasta 16 km, lo que provocó 
el cierre de los aeropuertos internacionales de Argyle 
y Barbados y a la noche de ese día la mayoría de la po-
blación ya estaba evacuada hacia el sur de la isla. La 
Figura 3 muestra cómo quedó modificado todo el crá-
ter del volcán, desapareciendo su estructura anterior. 

Estas erupciones estuvieron acompañadas de gran 
actividad piroclástica que provocó grandes pérdidas 
materiales en toda la zona norte de la isla con des-
trucciones totales de viviendas y puentes. El 21 de abril 
NEMO reportó 13 154 personas desplazadas.

En este período en la isla se encontraban especia-
listas cubanos cumpliendo misión internacionalista y 
diplomática. Considerando la vida de dicho personal 
y para ayudar al pueblo de San Vicente y Las Granadi-
nas, un grupo de  especialistas de organismos de la Ad-
ministración Central del Estado, Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, Transporte, Salud Pública, Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, Energía y Minas (como 

sistemas de vigilancia, monitoreo y pronóstico), del In-
terior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil, fueron llamados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores el  21 de 
enero a las 16:00 p. m., con el objetivo de constituir el 
Grupo Temporal de Trabajo (GTT) para elaborar el plan 
de evacuación de los colaboradores cubanos en caso de 
ser necesaria, así como se indicó mantener la vigilancia 
permanente sobre la evolución del evento. 

De manera preliminar, los representantes de los 
organismos presentaron medidas relacionadas con la 
estratificación del riesgo, protección del equipamien-
to e insumos médicos que puedan ser reubicados en 
otra instalación. Se indicó garantizar las comunicacio-
nes con equipos satelitales y con medios de transporte 
propio, seguros y equipados con recursos para su se-
guridad y protección ante la covid-19, así como estu-
diar las probables vías de evacuación existente. 

Con la creación del GTT se indicaron las acciones des-
de el Centro de Dirección del Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil, donde se elaboraban partes con 
la información que brindaban los representantes del 
GTT y el Centro Nacional de Investigaciones Sismológi-

Figura 3. Imagen de radar de alta resolución del cráter del volcán el día 10 de abril de 2021 a las 12:10 p. m. 
Un día después de la primera explosión.
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cas como contraparte del sistema de vigilancia de San 
Vicente y Las Granadinas.

EL GTT revisó detalladamente toda la información 
disponible y realizó apreciaciones que fueron tenidas en 
cuenta para alertar a las autoridades cubanas y al perso-
nal que se encontraba en la isla. Los especialistas de San 
Vicente y de las Antillas Menores, que llevaron el cabo 
el monitoreo de La Soufriere, realizaron un gran trabajo 
que permitió incrementar el nivel de alerta y en conse-
cuencia evacuar a la población antes de la erupción ex-
plosiva del volcán, evitando así pérdidas de vida. Todo 
el personal cubano que cumplía misión estuvo a salvo 
con tiempo suficiente y se mantuvo permanentemente 
asesorado por especialistas cubanos.

De la experiencia obtenida durante este trabajo, el 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de conjunto 
con organismos de la Administración Central del Estado 
propuso, incorporar a la apreciación general de los peli-
gros de desastres de la República de Cuba, la erupción 
volcánica. Además la creación de un sistema de alerta 
temprana, reforzar la vigilancia  y monitoreo de dicha 
actividad a nivel mundial con énfasis en los territorios 
donde Cuba tiene personal cumpliendo misión.

Se agradecen las contribuciones de los especialis-
tas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológi-
cas y del doctor en Ciencias Manuel Iturralde-Vinent.

Fuentes consultadas: 

Boletines de La Soufiere. Organización de Manejo de Emer-
gencia Nacional (NEMO). Ministerio de Seguridad Nacio-
nal. San Vicente y Granadinas. Del 11 de febrero 2021 al 6 
de mayo de 2021.

Reporte sobre Soufriere St. Vincent (San Vicente y las Grana-
dinas) Bennis, K.L. y Venzke, E.eds) Bulletin of the Global 
Volcanismo Network 46:5. Global Volcanismo Program. 
Smithsonian Institution. https://doi.org/10.5479/si.GVP.
BGVN202105-360150

La Soufriere of St. Vicent Volcanic Unrest: Scientific Summa-
ry. The University of the West Indies. Seismic Research 
Centre. St. Augustine, Trinidad and Tobago, West Indies.

https://doi.org/10.5479/si.GVP.BGVN202105-360150
https://doi.org/10.5479/si.GVP.BGVN202105-360150
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A SESENTA AÑOS DEL FLORA
Por Luis Enrique Ramos Guadalupe,* profesor e investigador adjunto
Fotos: Estudios Revolución y Centro de Información del EMNDC

Fidel en acciones de rescate y salvamento en las inundaciones por el huracán Flora.

Al mediodía del 30 de septiembre de 1963, 
el Observatorio Nacional de Cuba emitió el 
boletín especial número 1 alertando so-
bre un ciclón tropical en desarrollo sobre 

el mar Caribe.1 El aviso parecía rutinario para los ciu-
dadanos enfrascados en las tareas de la producción, 
la educación y la defensa del país. Y existían motivos. 
En la madrugada del 1 de octubre, una embarcación 
artillada procedente de Estados Unidos había ame-
trallado la costa de Cayo Güín,2 cerca de Baracoa, 
justo al norte de la región amenazada por el ciclón.

En medio de la actividad cotidiana, nadie imaginaba 
el dramático escenario hidrometeorológico que iba a 
generarse tres días después en Oriente y Camagüey,3 las 
dos mayores provincias cubanas, cuando el 4 de octu-

3 En la actual división político-administrativa, el territorio de esas dos provincias 
corresponde a Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas, Camagüey y Cie-
go de Ávila.

bre el memorable huracán Flora se internó en el extre-
mo este de la Isla con vientos sostenidos de 160 km/h,4 
una extensa circulación y un extraordinario volumen de 
precipitaciones.5 

Las lluvias y los vientos tempestuosos se mantu-
vieron cinco días golpeando una región de 63 mil ki-
lómetros cuadrados, dejando tras de sí mil seiscientas 
muertes, 175 mil evacuados y mil millones de dólares 
en pérdidas económicas.6 Entre los factores que inter-
vinieron en el desastre están la singular trayectoria en 
lazo descrita por el ciclón, y las características físico-

4 Flora alcanzó la categoría SS-4, antes de aproximarse a la costa sur de Haití.
5 «Cronología de los Huracanes de Cuba». Informe Oficial. Instituto De Meteoro-

logía. Agencia de Medio Ambiente. Citma. La Habana, diciembre de 2020.
6 Luis Enrique Ramos. Huracanes. Desastres naturales en Cuba; Editorial Acade-

mia, La Habana, 2009. En la actualidad, el monto de las pérdidas equivaldría a 
9 800 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente, atendiendo a 
los cambios debidos a la inflación.
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Rescate y salvamento en un transportador anfibio huracán Inez.

geográficas y de la red fluvial de la región.
Las acciones de rescate y salvamento de la pobla-

ción hubo que planearlas en tiempo real y en el pro-
pio lugar del desastre, bajo la guía del Comandante en 
Jefe, Fidel Castro Ruz,7 quien condujo el proceso con su 
singular liderazgo y maestría como estratega. Inmedia-
tamente después de aquel duro golpe, su pensamien-
to se enfocó en lo que habría que hacer en el futuro: 
aprovechar y generalizar las experiencias dejadas por 
el evento.

La conceptualización del Líder de la Revolución 
traería aparejada la necesidad de estructurar un siste-
ma nacional integral de protección a la población y la 
economía que, con el nombre institucional de Defensa 
Civil, tendría la misión de redimensionar las acciones 
que hasta entonces se adoptaban para proteger al país 
frente a una agresión armada, prevenir desastres como 
el del Flora y asumir otras funciones que la práctica iría 
exigiendo más adelante. 

Con singular proyección holística fueron definién-
dose los objetivos, estructuras y procedimientos para 
salvaguardar a la población y la economía en casos de 
desastres; y de igual manera se reestructuró el Servicio 
Meteorológico para hacerlo más eficiente y sustentarlo 
con mayor rigor científico-técnico. Mientras tanto, se 
impulsaba un ingente programa destinado a construir 
la infraestructura hidráulica capaz de moderar y gestio-
nar las fuentes y las reservas hídricas del país. En nues-
tra apreciación, aquel proceso devino en una articula-
ción entre el manejo del medioambiente, del recurso 
agua, y el propósito de dar seguridad a la sociedad y 

7 En esa etapa, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario.

la economía sobre bases científicas. 
Todo ello fue la génesis de lo que 
ahora conocemos como Voluntad 
Hidráulica y del Sistema Meteoroló-
gico Nacional.

Aquellas acciones en la primera 
década del triunfo revolucionario 
conllevaron una doble dimensión, 
política y estatal, a los efectos de 
unir voluntades, lograr una relación 
sinérgica entre todos los organis-
mos de la Administración Central 
del Estado y consolidar la soberanía 
en temas y espacios vitales para la 
seguridad nacional, la gobernanza y 
el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

En 1942, tras el inicio de la Segun-
da Guerra Mundial, el gobierno cubano había creado 
la Junta Central de Defensa Civil, con funciones cons-
treñidas al asesoramiento de las autoridades solo a los 
fines de la guerra. El instrumento jurídico que la validó 
fue redactado en términos muy generales, y su marco 
conceptual estaba lejos de propiciar una relación entre 
las instituciones del Estado, ni incluía la responsabili-
dad de preparar a la población o asistirla en caso de 
desastres de origen natural, sanitario, o tecnológico.8

Con la Ley 1194, de 11 de julio de 1966, la dirección 
de los procesos de reducción de desastres9 pasó a ser 
encargo estatal del Consejo Nacional de la Defensa Ci- 
vil,10 asignándosele la misión de planificar, organizar e 
instruir a los organismos de la Administración Central 
del Estado y a la sociedad civil en cuanto a posibles ac-
ciones de guerra o en caso de desastres de origen na-
tural. Para ello se definieron ocho líneas fundamentales 
de acción, vigentes durante once años.11 En ello debe-
mos destacar la creación de la Comisión de Instrucción a 
la Población de la Defensa Civil, cuya misión consistía en 
promover la educación ciudadana en temas relacionados 
con la preparación y la reducción de daños provoca-
dos por eventos de desastre o por un ataque armado.

El acierto de tales decisiones en términos de pre-

8 Acuerdo-Ley no. 12 «Ley de Defensa Civil». Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, 40(3)72:1993-1996, viernes 6 de febrero de 1942, La Habana.

9 En la actualidad se concibe como reducción del riesgo de desastres y tiene un 
carácter proactivo orientado hacia la prevención.

10 Ley no. 1194, de 11 de julio de 1966, Sobre el perfeccionamiento de la estruc-
tura organizativa de la Defensa Civil. En: M. A. Puig González, et. al. Fortalezas 
frente a huracanes, pp. 153-156, Edit. Científico-Técnica, La Habana, 2010.

11 Ley no. 1316, de 27 de noviembre de 1976, Sobre el perfeccionamiento de la 
estructura organizativa de la Defensa Civil. Loc. cit. (7), pp. 157-161.
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vención y manejo de desastres se hizo perceptible 
de inmediato, con una drástica reducción de la cifra 
de víctimas reportadas en los eventos hidrometeoro-
lógicos posteriores a 1963.12 Si comparamos las 1 160 
muertes estimadas en el trágico huracán de octubre 
de 1963, contra las 106 contabilizadas en 17 huracanes 
de mayor impacto en los 60 años transcurridos entre 
1964 y 2023, estas últimas representarían 9,13 % de las 
reportadas al paso del Flora.13

Aún podríamos adicionar otros elementos de 
comparación, al confrontar la citada cifra de 106 fa-
llecidos con las muertes debidas a la pandemia de 
covid-19: 8 mil 530;14 o con las víctimas que han cau-
sado en Cuba los atentados terroristas, con al menos 3 
mil 478 personas fallecidas y 2 mil 99 afectadas desde 
1959.15 En tal caso, las víctimas mortales por eventos 

12 Es oportuno recordar que la primera causa de muerte por fenómenos naturales 
en Cuba está en las tormentas eléctricas. Un estudio publicado en 2013 refleja 
que en Cuba fallecen, como promedio, 60 fulgurados cada año. Ref: Nathalí 
Valderá y Evelio García. «Comportamiento de las muertes por fulguración ocu-
rridas en Cuba durante el periodo 1987-2012». https://www.researchgate.
net/publication/328365232. Consultado el 22/03/2023. 

13 Base de datos y archivo del autor.
14 Coronavirus en Cuba. Ministerio de Salud Pública. https://salud.msp.gob.cu/

category/covid-19/, (en línea). Consultado el 28/03/2023. Con-
sultado el 28/03/2023.

15 Cuba conmemora Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. https://cuba-

hidrometeorológicos en 56 años de trabajo de la De-
fensa Civil, resultarían 1,24 % de las que provocó el vi-
rus SARS-Cov-2; y 3,04 % de las causadas por crímenes 
cometidos contra el pueblo cubano. Dicho lo anterior, 
viene a propósito exaltar el aporte de los órganos y 
medios técnicos de esta institución en el control de la 
reciente pandemia, donde tuvo un importante desem-
peño el Centro de Investigaciones Científicas de la De-
fensa Civil.16

No es posible aludir al trabajo operativo del Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil sin hacer mención 
a los Puestos de Mando y sus Grupos de Trabajo. La 
creación del primero está referenciada en La Habana el 
15 de octubre de 1968, al paso de la tormenta tropical 
Gladys por el occidente de Cuba. Su misión consistió 
en definir las zonas de peligro, determinar y disponer 
los medios de transporte y capacidades de albergue 
para los evacuados, además de contabilizar y tabular 
los daños reportados mientras estaba en curso el even-
to hidrometeorológico, para con ellos ir levantando las 

minrex.cu/es/cuba-conmemora-dia-de-las-victimas-del-terrorismo-de-esta-
do (en línea). Consultado el 28/03/2023.

16 Experiencia organizativa del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa 
Civil en el diagnóstico de la COVID-19. Revista Cubana de Medicina 
Militar, 50(2), abr-jun de 2021. //scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0138-65572021000200037. Consultado el 26/03/2023.

Puesto de Mando de la Defensa Civil, La Habana, 21 de junio de 1982. Foto: Estudios Revolución

https://www.researchgate.net/publication/328365232.%20Consultado%20el%2022/03/2023
https://www.researchgate.net/publication/328365232.%20Consultado%20el%2022/03/2023
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informaciones, mapas y planos que permitían no solo 
conocer y contabilizar los daños, sino emplearlos como 
una herramienta para determinar, durante y después 
del paso del huracán, hacia donde debían dirigirse las 
acciones y los recursos en cada fase del evento.17 

Desde antes, se habían establecido las cuatro eta-
pas que actualmente guían las acciones en caso de 
eventos hidrometeorológicos o de otro tipo. Su defi-
nición en frases de alta eficacia comunicativa, resultan 
hoy conocidas por todos los cubanos: fase informativa, 
fase de alerta ciclónica, fase de emergencia ciclónica 
(actualmente de alarma) y fase recuperativa.

Veinte años más tarde se estructuraron en todos 
los municipios del país los Centros Contra Catástrofes, 
otorgándoles mayor autonomía para coordinar las ac-
ciones en escenarios generados por huracanes u otros 
eventos de tiempo severo en el territorio bajo su juris-
dicción, así como adoptar medidas y definir las misio-
nes a cumplir por cada entidad estatal.

Como resultado de la actualización de los protoco-
los y procedimientos a escala nacional, estas quedan 
a cargo de los Consejos de Defensa, estructuras de 
mando surgidas de la doctrina de la Guerra de Todo el 
Pueblo, concebida por Fidel en la década de los años 
ochenta del pasado siglo. En ella se prevé que, en caso 
de quedar aislado en circunstancias extremas, cada 
cubano debe actuar como su propio Comandante en 
Jefe. Frente a la eventualidad de sufrir los efectos de 
un tornado u otros fenómenos asociados o no a tor-
mentas locales severas, o intervalos de intensas lluvias, 
estos Consejos se activan de inmediato para adelantar 
el proceso de reducción del riesgo de desastres.

Tras el impacto del huracán Kate, en 1985,18 resultó 
indispensable elevar los niveles de preparación colecti-

17 Granma, miércoles 16 de octubre de 1968, La Habana.
18 «Cronología de los Huracanes de Cuba». Ob. cit., p.

va y de respuesta a los desastres causados los ciclones 
tropicales. Como parte de ese proceso, la Defensa Civil 
creo dos importantes escenarios de actividad teórica 
y práctica, con el objetivo de generalizar y sistemati-
zar experiencias en el manejo de desastres, tomando 
como base la experticia nacional y la internacional. 

De ahí parte la ejecución de los ejercicios Meteoro, 
que desde 1986 se efectúan anualmente,19 programa-
dos para un fin de semana entre finales de mayo y prin-
cipios de junio en los que participan conjuntamente la 
población y las entidades estatales. En ellos se procede 
de acuerdo con un plan temático y movilizativo, adap-
tado a las peculiaridades de cada territorio y articulado 
con los objetivos nacionales. Más tarde, esa metodo-
logía se aplicó en la preparación y respuesta frente a 
sismos, incendios, accidentes industriales, o a un po-
tencial ataque con armas de destrucción masiva.

Otro importante logro fueron los Congresos Inter-
nacionales sobre Desastres, que comenzaron en 1987. 
En el primero de ellos, en enero de ese año, intercam-
biaron criterios y experiencias trescientos delegados e 
invitados de Cuba y de una veintena de países, lo que 
marcó pautas para futuros encuentros. En sus traba-
jos se puso en evidencia la estrecha relación naturale-
za-sociedad y la responsabilidad estatal en los planes 
para la reducción del riesgo de desastres, articulando 
una sinergia entre el Estado Mayor Nacional de la De-
fensa Civil, el Sistema Meteorológico, el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Sismológicas, los ministerios de 
Salud Pública y Educación, y otros órganos, entidades 
y estructuras gubernamentales. En cuanto a eventos 
hidrometeorológicos, se enfocaron las causas de la se-
quía en Cuba y los peligros asociados a los huracanes y 
a las tormentas eléctricas.

Consecuente con el comienzo en 1995 de un perío-
do de gran actividad ciclónica en el océano Atlántico, 
entra en vigor la Directiva no. 1 del Vicepresidente del 
Consejo de Defensa Nacional para la planificación, orga-
nización y preparación del País para las situaciones de 
desastres, emitida en 2005 por el Consejo de Defensa 
Nacional, a partir del conocimiento obtenido al enfren-
tar los huracanes Charley e Iván, instrumento renovado 
cinco años más tarde.20

Como resultado de los exhaustivos estudios realiza-
dos se elaboró un documento de singular importancia 
titulado «Apreciación de los peligros de desastres en 
Cuba», que contribuyó a actualizar las normas naciona-

19 Defensa Civil. La Defensa Civil cubana, pp. 100-102, Edit. Verde Olivo, La Haba-
na, 2017.

20 Luis E. Ramos. Ob. cit., p. 67.

Clausura del X Congreso, 2018. Foto: EMNDC
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les del proceso de reducción del 
riesgo de desastres, a establecer 
métodos y plazos para las eta-
pas de preparación y prepara-
tivos para situaciones de desas-
tres, y a reelaborar las medidas 
dirigidas a la protección de la 
población y la economía. 

Aunque concebida con una 
función rectora, la Directiva no. 
1 resultó a la vez un documen-
to integrador, metodológico y 
programático por su detallada 
elaboración y proyección. Fue 
puesta en vigor el lunes 20 de 
junio de 2005 y el contenido 
marca un precedente en las nor-
mativas estatales derivadas de 
la compleja interacción entre medioambiente, ciencia, 
tecnología y sociedad.21

En las últimas dos décadas, la Defensa Civil ha adap-
tado sus protocolos a las exigencias del contexto social 
y económico del país, en respuesta a los cambios ocu-
rridos en los escenarios nacional y externo. Es preciso 
recordar que en Cuba, cada fase decretada en caso de 
un evento hidrometeorológico potencialmente pe-
ligroso, entraña la movilización de ingentes recursos 
que deben erogarse en medio de la profunda crisis 
económica global. Ello se agrava por las restricciones 
que le impone el entramado jurídico de leyes y regu-
laciones en la que se sustenta el bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el gobierno de Es-
tados Unidos, que comenzó a aplicarse tres años antes 
del huracán Flora.

A partir de 2019 se reforzaron esas medidas restricti-
vas, con una enorme incidencia en las capacidades eco-
nómicas del país, a pesar de lo cual no se ha dejado de 
cumplir con el deber de proteger a la población. Todo 
ello conllevó a cambios en el manejo de las fases y en 
las decisiones de albergar estas últimas, según las deter-
mine cada Consejo de Defensa. Asimismo, ya se habían 
flexibilizado las indicaciones para quienes precisen ser 
evacuados, optando por la alternativa de trasladarse a 
viviendas situadas en lugares seguros junto a familiares 
o amigos, algo que muchos prefieren en virtud de la pro-
bada actitud solidaria del pueblo cubano, fundada en la 
práctica de sus valores y en la disciplina, que ha contri-
buido a crear durante sesenta años, el trabajo educativo 
y comunicacional desarrollado por la Defensa Civil.

21 Luis E. Ramos. Ob. cit., p. 67-68.

En la actualidad, la labor de la institución se apre-
cia como algo natural e indispensable cada vez que 
se presenta la amenaza de un sistema meteorológico 
tropical, sentimiento que resulta del respeto que por 
ella sentimos los cubanos, tras seis décadas de traba-
jo y experiencias derivadas de enfrentar exitosamente 
fenómenos destructores, con una dinámica siempre en 
desarrollo que se revierte en el perfeccionamiento de 
los métodos de trabajo y el refinamiento de los proto-
colos de acción para el futuro. Todo ello significa estar 
«preparados y alertas» para afrontar cualquier tipo de 
desastre de origen natural, tecnológico o sanitario, 
aplicando acciones diferenciadas.

El acervo de esos años de trabajo resultó esencial 
al momento de elaborar el Programa de Estado para 
el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República 
de Cuba, identificado como «Tarea Vida» desde su im-
plementación en abril de 2017. Este, como los demás 
resultados en materia de prevención y reducción del 
riesgo de desastres, tienen su razón y sustento en la 
voluntad política del Estado cubano, a la que se debe 
en primera instancia, el Sistema Nacional de la Defensa 
Civil.

Ejercicio Meteoro 2021. Foto: EMNDC 
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UTILIDAD EN GESTIÓN DE RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Por M. Sc. Luis Orlando Pichardo Moya y colectivo de autores 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente señala que la Directiva 1 se respon-
sabiliza con la realización e implementación 
de los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y 

Riesgo (PVR) de desastres, así como del impacto am-
biental de las situaciones de desastres con el empleo 
del potencial científico del país. Los estudios de PVR 
tienen como lineamientos fundamentales la preven-
ción, evaluación del riesgo y preparación de la pro-
vincia ante situaciones de desastres y constituyen una 
herramienta importante para la toma de decisiones de 
los órganos de gobierno, el proceso inversionista y el 
desarrollo económico y social en general. 

La necesidad de socializar los estudios de PVR a 
todos los niveles resulta prioridad para extender el 

conocimiento de estos en el territorio nacional. Se ha 
experimentado con varias herramientas y formatos 
para la divulgación, siendo uno de los más destaca-
dos los Mapas resúmenes a nivel municipal (Escobar, 
Pichardo y Mora, 2020). Las posibilidades que brindan 
las técnicas de Infraestructuras de Datos Geoespacia-
les (IDE´s) y los visores de mapas Web, sin dudas se 
convierten en herramientas muy actuales y necesa-
rias para aumentar exponencialmente la difusión de 
conocimientos expresados en mapas, con mayor ra-
pidez y alcance.

Cuba trabaja en los estudios de PVR. La provincia 
de Villa Clara ha concluido diez investigaciones con 
sus correspondientes anexos cartográficos de peligros, 
vulnerabilidades y riesgos. Para las primeras experien-

Fotos: https://iderida.geocuba.cu/visor 

Figura 1. Visor de mapa.
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cias de representación en la Web, hemos seleccionado 
un conjunto de mapas de peligro de los siguientes es-
tudios:

1. Inundaciones por intensas lluvias – (Mapa de 
inundaciones para 200 mm en 24 horas).

2. Inundaciones por penetraciones del mar – (Mapa 
de inundaciones por penetraciones del mar)

3. Incendios en áreas rurales - (Mapa de focos de 
incendios en el periodo estudiado)

4. Deslizamientos de terreno - (Mapa de desliza-
mientos, peligro alto, medio y bajo)

5. Sequía agrometeorológica - (Mapas de sequía 
en período lluvioso y poco lluvioso)

6. Tecnológicos, fuga, incendio, derrame y explo-
sión - (Mapas de objetivos de peligros tecnoló-
gicos).

7. Cuencas Hidrográficas para Cuba.
8. Ascenso permanente del Nivel Medio del Mar 

por cambio climático 2050-2100 para Cuba.
También mapas de características físico geográficas 

del territorio, así como análisis y síntesis de otros com-
ponentes han sido publicados para facilitar su  conoci-
miento por los usuarios.

Para ello nos trazamos el siguiente objetivo: 
• Desplegar en visores de mapas web activos los 

resultados de los Estudios de PVR y otros necesa-
rios para la gestión de riesgos, resiliencia costera 
y adaptación al cambio climático en la provincia 
Villa Clara. Alojados en los Geoportales:
• IDE de la Tarea VIDA (https://idevida.geocuba.cu)
• IDE del Ministerio de la Agricultura (https://mi-

nag.geocuba.cu). 
Otras IDES en Desarrollo:
• IDE Municipio Yaguajay (Gestión de datos a nivel 

municipal).
• IDE RRD (Reducción de Riesgos y Desastres).  
• Proyecto GIAT (https://mxsig.geocuba.cu/visor).

Métodos o Metodología Computacional

Los ficheros, conservados en las bases de datos, mapo-
tecas y misceláneas de los estudios originales en forma-
tos genéricos de plataformas SIG Desktop de las más 
usadas en Cuba, dígase Mapinfo, Arcgis, Qgis, SAGA y 
Global Mapper, constituyen la materia prima necesaria 
para su conversión, ajuste y visualización posterior en 
el visor de mapas Web.

Otros métodos son relativos a las disciplinas del 
geoprocesamiento, análisis, filtrado, vinculación de 
bases de datos, herramientas de manipulación y mo-
dificación de atributos de las capas así como clasifica-

ción y reclasificación en los formatos conocidos raster/
vectorial. También en este grupo se consideró la IDE 
formando parte del conjunto de recursos, núcleo de la 
geo-informática.  

El visor de mapas Web (WMS) facilita la información 
geográfica seleccionada, en este caso, los resultados 
de peligro de los estudios de PVR y otra necesaria para 
la gestión de riesgos y adaptación al cambio climáti-
co, desplegando una simulación de estos en algunos 
casos a nivel nacional y otros para la provincia de Villa 
Clara, pues se trata de un proceso continuo de cons-
trucción y enriquecimiento de la información.

Los retos para estos actores en la implementación 
de IDE, Geoportales y visores de mapas es encontrar 
formas de asegurar medidas de estandarización y uni-
formidad. Para ello los equipos de trabajo concilian 
protocolos de metadatos, geometrías espaciales co-
munes, intercambio de información y formatos más 
comunes a usar; así como las herramientas y saberes 
para que, desde la subdelegación de Medio Ambiente 
del Citma en Villa Clara, otros organismos que brindan 
datos se pueda llevar al alcance público información 
espacial relativa a los peligros trabajados en los estu-
dios de PVR.

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) abarca 
políticas, tecnologías, estándares y recursos humanos. Está 
diseñada de forma que permite acceder vía Internet a:

1. Datos georeferenciados distribuidos en dife-
rentes sistemas de información geográfica, que 
cumplen con un mínimo de protocolos y espe-
cificaciones normalizadas.

2. Metadatos que proporcionan información.
3. Servicios proporcionados a partir de los datos 

ya sea por los productores o por otros provee-
dores de servicios.

Esta capacidad de publicar los datos propios y, so-
bre todo, de interoperar con ellos y servicios publica-
dos por otros, supone un cambio radical del paradig-
ma de la ciencia cartográfica en cuanto a prestación 
de servicios, constituyendo unos de los principales ob-
jetivos de la IDE: garantizar la interoperabilidad de los 
servicios de información geográfica.

El Visor de Mapas de la Idevida (Infraestructura de 
Datos espaciales de la Tarea Vida «Plan de Estado para 
el Enfrentamiento al Cambio Climático de la República 
de Cuba»), es la herramienta principal que nos ha per-
mitido socializar con rapidez y efectividad los resulta-
dos de peligro de los estudios de PVR. https://idevida. 
geocuba.cu/visor/ (Fig. 1). No obstante han sido pu-
blicados otros mapas útiles en los visores de mapas y 
geoportales mencionados anteriormente.

https://idevida.geocuba.cu
file:///H:/DEfensa%20Civil/articulos%20corregidos%20por%20dunia%2013%20de%20abril\h
https://minag.geocuba.cu
https://minag.geocuba.cu
https://mxsig.geocuba.cu/visor
https://idevida.geocuba.cu/visor/
https://idevida.geocuba.cu/visor/
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El visor utilizado para visualizar los mapas de peligro, 
resultado de estudios de PVR en la provincia de Villa Clara, 
surgió a partir de asimilar el código fuente del producto 
inLoco 2.0. Ministerio Publico de Rio de Janeiro (MPRJ) 
(http://apps.mprj.mp.br/sistema/inloco/) y los servicios 
existentes se adaptó el visor en la IDE. El producto original 

inLoco es una plataforma de mapas interactivos de códi-
go abierto que permite al usuario visualizar y superpo-
ner datos geográficos sobre diferentes temas, realizar 
búsquedas y tener una variedad de información.

El visor de mapas es contentivo de numerosas capas 
e informaciones relativas y necesarias en la gestión de 

Figura 3. Inundación por penetración del mar. Huracán Categoría III.

Figura 2. Ascenso permanente del nivel medio del mar 2050-2100.

http://apps.mprj.mp.br/sistema/inloco/
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riesgos y adaptación al cambio climático entre las que 
podemos encontrar mapas de Ascenso permanente 
del NMM 2050–2100, Inundación por penetración del 
mar ante huracanes por categorías, Mapas Parcelarios 
de catastro, Mapas de Cuencas Hidrográficas entre 
otros. (Ver figuras 2, 3, 4).

Con estos resultados se consigue contribuir modes-
tamente a varias estrategias de las declaradas para el 
desarrollo de las IDE´s en nuestro país, entre ellas: el 
despliegue organizacional a nivel provincial y muni-
cipal, el despliegue institucional de proveedores de 
datos y la adquisición de nuevos datos geoespaciales, 
el desarrollo de nuevas utilidades de las infocomunica-
ciones, la evolución de nuevas normas y procedimien-
tos para la cartografía, el desarrollo de capacidades en  
las técnicas de geoprocesamiento y en la educación 
básica y formación de pregrado y postgrado en univer-
sidades.

Figura 4. Cuencas Hidrográficas.

Aspectos de interés:

• El visor de mapas de la Idevida (https://
idevida.geocuba.cu/visor/) resulta muy 
amigable y adecuado para socializar re-
sultados de los estudios de peligro, vul-
nerabilidad y riesgo.

• Los estudios compartidos a través del 
visor de mapas cumplen con la visión 
de IDE bottom up con múltiples actores 
que socializan información de riesgos y 
adaptación al cambio climático.

• El despliegue organizacional a nivel 
provincial, municipal, institucional de 
proveedores de datos, contribuyen en 
las condiciones de Cuba a introducir re-
sultados geoespaciales. 

• Con la implantación de las capas de es-
tudios de PVR ponemos a disposición de 
la comunidad científica y de la adminis-
tración y ordenamiento de territorios, 
información geográfica correspondien-
te a los peligros naturales, tecnológicos 
y sanitarios. 
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Cuba tiene conceptualizadas a las graves epidemias como desastres sanitarios, 
lo que ha posibilitado estructurar, organizar y planificar el enfrentamiento 
a estos eventos involucrando a todos los sectores a través del cumplimien-
to del sistema de medidas de la Defensa Civil. Esto garantiza una respues-

ta adecuada y efectiva a partir de nuestras características, experiencias y recursos.
En la Directiva no.1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional de la Repúbli-

ca de Cuba,  publicado en Gaceta Oficial de Cuba del 20 de diciembre de 2022, se de-
fine que: «El Centro de Investigación Científica de la Defensa Civil (CICDC) forma parte 

DEL VIH/SIDA A LA COVID-19

Por doctora en Ciencias Mireida Rodríguez Acosta, M. Sc. Marta Dubed Echevarría y colectivo de autores

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
DE LA DEFENSA CIVIL A EMERGENCIAS 
SANITARIAS

Fotos: Cortesía del CICDC
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de las instituciones del sistema de 
vigilancia integral de salud, se en-
carga de la vigilancia y el monitoreo 
permanente de la aparición de en-
fermedades, que puedan ocasionar 
graves epidemias con afectaciones 
en el ámbito de la salud humana, 
animal y vegetal, en coordinación 
con otras instituciones científicas y 
otras entidades que se requieran». 

Bajo estas premisas, la institu-
ción se ha centrado, desde su  fun-
dación, en la creación y aplicación 
de la investigación científica para 
lograr resultados que contribuyan 
a mejorar la salud humana, animal 
y vegetal mediante la investiga-
ción-desarrollo, producción y co-
mercialización de diagnosticadores 
y servicios científicos-técnicos al-
tamente especializados; en interés 
de la protección de la población y 
la economía. Para cumplimentar 
estos designios, la alta dirección 
del centro está comprometida con 
la protección de los trabajadores, la 
comunidad  y el medio ambiente 
del riesgo biológico que entraña la 
manipulación y almacenamiento 
de agentes biológicos y sus toxi-
nas. Con este fin emplean técnicas 
y procedimientos apropiados sobre 
la base del análisis de riesgo de 
los procesos, la capacitación del 
personal, la disponibilidad y el ade-
cuado manejo del equipamiento e 
instalaciones, al ejecutar la legisla-
ción vigente.

Desde 1986 el CICDC ha estado 
involucrado en el enfrentamiento a 
la pandemia de VIH/sida. La institu-
ción se ha alineado al cumplimiento 
de las metas globales enunciadas por 
ONUSIDA1 y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para eliminar 
la pandemia al ser un problema de 
salud en el 2030. La labor del cen-
tro como Laboratorio Nacional de 

1 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/sida.
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Referencia para el diagnóstico se-
rológico y molecular de retrovirus 
humanos ha contribuido a acercar 
el diagnóstico del VIH al paciente 
y a la mantención de la certifica-
ción obtenida por Cuba en el 2015, 
siendo el primer país del mundo 
en erradicar la transmisión vertical 
del VIH. 

La capacidad tecnológica de las 
instalaciones para la producción y 
evaluación de diagnosticadores de 
VIH, ha aportado al sostenimien-
to del diagnóstico en el Programa 
Nacional de Prevención y Control 
de las ITS/VIH/sida en Cuba. La vigi-
lancia genómica y de la farmacorre-
sistencia de este retrovirus humano 
constituyen misiones encomenda-
das en la designación por la OMS, 
como Laboratorio Nacional de Re-
ferencia y miembro de la Red Mun-
dial de Laboratorios de Resistencia 
del VIH, en 2018. 

Como parte del sistema de me-
didas de la Defensa Civil, en 1989 
el Estado asignó al centro la misión 
de controlar la calidad de los he-
moderivados, por la importancia 
que reviste para reducir los riesgos 
sanitarios de trasmisión de agentes 
patógenos por esta vía. 

El Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y Dis-
positivos Médicos (Cecmed), enti-
dad regulatoria nacional, dispuso  
que el CICDC, mediante la deter-
minación de marcadores virales del 
Virus de la Hepatitis B (VHB), Virus 
de la Hepatitis C (VHC) y Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana tipos 1 
y 2 (VIH-1/2), garantizara la calidad 
de los hemoderivados. Como parte 
de este proceso realiza, además, la 
validación de la capacidad de inac-
tivación/remoción viral en los pro-
cesos de fabricación de estos pro-
ductos biológicos.

Las experiencias acumuladas en 
el manejo de la epidemia de VIH/sida, 
la Neuropatía Epidémica, el Cólera, la 

Influenza Aviar y otras enfermedades emergentes y reemergentes, el ase-
guramiento médico a la población de conjunto con el papel del Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil como órgano rector metodológico de 
la gestión de riesgos de desastres de la República de Cuba, posibilitaron 
la incorporación temprana del CICDC a la batalla contra la Covid-19.

El aislamiento del virus SARS-CoV-2 de pacientes cubanos se logró por 
vez primera en el Laboratorio de Nivel de Seguridad Biológica 3 (NSB3) 
del CICDC, resultado científico-tecnológico de alto impacto que permitió 
el análisis de la capacidad neutralizante de los candidatos vacunales cu-
banos en voluntarios, incluidos en los ensayos clínicos y en biomodelos, 
posibilitó el estudio de la actividad antiviral de nuevos medicamentos, así 
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como la creación de un banco de 
cepas autóctonas. Las nuevas va-
riantes del SARS CoV-2 circulantes 
en Cuba se emplearon en la com-
probación de la eficacia de los can-
didatos vacunales. 

El ensayo de neutralización viral 
desarrollado y validado propició el 
autorizo del uso de emergencia de 
las vacunas Abdala y Soberanas en 
Cuba, posteriormente en Nicara-
gua, Vietnam, San Vicente y las Gra-
nadinas, Siria, Venezuela, México, 
Irán, Bielorrusia y República Árabe 
de Saharaui Democrática, contribu-
yendo al control de la pandemia en 
estos países hermanos.

La institución laboró en la deter-
minación  de la estabilidad del medio 
de transporte de muestras utiliza-
do en el diagnóstico de la covid-19 
producido por el Centro Nacional de 
Biopreparados, presentado al Cec-
med para su uso en el país, otor-
gando soberanía tecnológica para 
la vigilancia epidemiológica y el 
control de la pandemia; además de 
constituir un considerable ahorro 
por concepto de sustitución de im-
portaciones. 

A 37 años de la fundación del 
CICDC por nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, prevalece 
la misión encomendada de salva-
guardar la salud humana, animal y 
vegetal, al contar con el laboratorio 
NSB3 y personal preparado y com-
prometido para enfrentar cualquier 
desastre sanitario.
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ARRIBAZONES 
DE SARGAZO EN CUBA
Por doctor en Ciencias Roberto R. Núñez Moreira y colectivo de autores

En los últimos años han sido reportadas 
grandes arribazones de macroalgas mari-
nas a las costas de los países de la cuenca 
del Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de 

México. Las especies presentes en estas arribazones 
han sido identificadas, al mostrar que en su inmensa 
mayoría son los conocidos “sargazos”. Estas son ma-
croalgas pardas del género Sargassum, que inclu-
ye especies bentónicas y pelágicas. Dentro de este 
último grupo predominan dos especies: S. fluitans 
y S. natans, arrastrados por las corrientes locales. 

Las observaciones sistemáticas indican que la fuen-
te principal de las arribazones se encuentra en el Mar 
de los Sargazos, un ecosistema marino muy singular 
confinado en las aguas abiertas del Atlántico Norte. Sin 
embargo, recientemente, con el uso de sensores remo-
tos, se han detectado grandes acumulaciones de bio-
masa de algas próximas a las costas de Brasil, que se ha 
denominado Región de Recirculación Ecuatorial Norte, 
las cuales son arrastradas hacia el Caribe.1

Diferentes estudios coinciden en que el problema 
de las arribazones de sargazo en el Caribe comenzó en 
el 2011, dado por la acumulación de cantidades colo-
sales de estas macroalgas. Este fenómeno ha causado 
impactos negativos sobre los arrecifes, los pastos mari-
nos, los manglares, otras comunidades bentónicas, así 
como en el período de anidación de las tortugas. Tam-
bién han afectado las pesquerías y al turismo.2

1 Suárez AM, Martínez-Daranas B. 2018. La problemática del sargazo en el 
Caribe. En: Hernández-Zanuy A. C. (Ed.). Adaptación basada en Ecosistemas: 
alternativa para la gestión sostenible de los recursos marinos y costeros del 
Caribe. Red CYTED 410RT0396 (eBook). Edit. Inst. Ocean. La Habana pp.171. 
ISBN 978-959-298-043-3.

2 Franks J., Johnson D, Ko D, Sánchez G, Hendon J, Lay M. Unprecedentedinflux 
of pelagicSargassumalongCaribbean Island coastlinesduringsummer. Proceed. 
Gulf and Carib. Fish. Inst. 64:6-8. 2012.
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Siboney, Santiago Cuba, 30 de marzo de 2023.
Foto: Cortesía de ICIMAR
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Tanto en la costa norte como en la sur de Cuba, la 
presencia de Sargassum ha ocurrido y se ha informado 
desde diferentes puntos geográficos,3 incluso desde la 
década de los 90 se ha informado presencia de Sargas-
sum en arribazones.4

Recientemente se realizaron observaciones en 13 zo-
nas costeras en el período comprendido entre julio de 
2021 a junio de 2022 (Figura 1). Los sitios que alcan-
zaron el nivel más alto de acumulación de sargazo 
fueron: Maisí, Cayo Largo del Sur, Isla de la Juventud 
y Guanahacabibes por la costa Sur; mientras que por la 
costa norte los mayores registros se encontraron en Ba-
racoa. En general se observó una tendencia al aumento 
de las arribazones de abril a septiembre, con picos en 
mayo y junio (data no publicada).

El manejo de las arribazones de sargazo a las costas 
cubanas debe estar sustentado en la información ge-
nerada por grupos multidisciplinarios, que permita la 
vigilancia y la alerta temprana del evento. Ello a su vez 

3 Martínez-Daranas B, Suárez AM. Las arribazones de Sargassum pelágico a las cos-
tas cubanas, 2012-2019. Proceed. Gulf and Carib. Fish. Inst. 72:257-259. 2020.

4 Moreira L, Cabrera R, Suárez AM. Evaluación de la biomasa de macroalgas ma-
rinas del género Sargassum C. Agardh (Phaeophyta, Fucales). Rev. Inv. Mar. 
27(2): 115-120, 2006.

accederá a adoptar medidas de mitigación, así como 
a determinar la disposición y uso de la biomasa.5 Por 
otra parte, ante la complejidad de este fenómeno, es 
esencial fortalecer la cooperación científica regional en 
aras de realizar acciones coordinadas que admitan el 
manejo ecológico sostenible.

Potencialidades de uso de las arribazones de sargazo

Las especies del género son consideradas un recurso 
valioso con potencialidades de uso en diferentes in-
dustrias. Sus propiedades se atribuyen a la presencia 
de compuestos bioactivos en su composición. Entre és-
tos se destacan pigmentos como las clorofilas (a, b, c) 
y las fucoxantinas.6 También abundan los polisacáridos 
que incluyen a los alginatos y fucoidanos, de importan-
cia para múltiples aplicaciones.7

5 Robledo D, Vázquez E, Freile Y, Vásquez RM, Qui ZN, Salazar A. Challenges and 
opportunities in relationtoSargassumeventsalongtheCaribbean Sea. Front. 
Mar. Scie. 8(699664):1-13. 2021.

6 Karpinski TM, Adamczak A. Fucoxanthinanantibacterialcarotenoid. Antiox. 
8:239. 2019.

7 Rioux LE, Turgeon SL. Seaweedcarbohydrates. In: SeaweedSustainability. Else-
vier, pp.141–192. 2015.

Imagen de arribazón en Playa El Holandés. 
 Foto: Cortesía del Parque Nacional Guanahacabibes
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Fuente de alimentos e ingredientes alimentarios 

El Sargassumspp tiene usos potenciales en la alimenta-
ción humana y animal. Por su alto contenido en fibras 
(carbohidratos) modulan la absorción de nutrientes, el 
metabolismo y la microbiota.8 Los alginatos, son utili-
zados en la industria alimentaria como espesantes, ge-
lificantes y estabilizadores de emulsiones.9 Se emplean 
en el desarrollo de películas y recubrimientos comesti-

8 Zeng H, Lazarova DL, Bordonaro M. Mechanismslinkingdietaryfiber, gutmicrobio-
ta and colon cancerprevention. World J. Gastrointest. Oncol. 6:41–51. 2014.

9 Fawzy MA, Gomaa M, Hifney AF, Abdel KM. Optimization of alginatealkalineex-
tractiontechnologyfromSargassumlatifolium and itspotentialantioxidant and 
emulsifyingproperties. Carboh. Polym. 157: 1903-1912. 2017.

bles para alimentos.10 Contienen ácidos grasos (Omega 
6 y 3), que previenen el cáncer, la diabetes, la obesidad, 
el Alzheimer, la demencia y otras enfermedades.11 Aun 
así, uno de los mayores desafíos en cuanto al uso de 
algas marinas como alimento se derivan de su capaci-
dad de secuestrar y acumular metales tóxicos, los que 
producen efectos negativos para la salud.12

10 Peretto G, Du WX, Avena RJ, De J, Berrios J, Sambo P, McHugh TH. Electrostatic and 
conventionalspraying of alginate-basedediblecoatingwith natural antimicrobi-
alsforpreservingfreshstrawberryquality. FoodBiop. Technol. 10:165–174. 2017.

11 Shahidi F, Ambigaipalan P. Omega-3 polyunsaturatedfattyacids and 
theirhealthbenefits. Annu. Rev. FoodSci. Technol. 9:345–381. 2018.

12 Amador F, García T, Alperb HS, Rodríguez V, Carrillo D. Valorization of pelag-
icSargassumbiomassintosustainableapplications: Currenttrends and challeng-
es. J. Environ. Manag. 283. 2021.

Imagen de arribazón en A: Delfinario de Cienfuegos y B: Bahía de Cienfuegos en mayo de 2012. 
Foto: Moreira y Alfonso

Imagen de moderada marea de sargazo en el Malecón Habanero.
Foto: Arencibia-Carballo 
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Fuente de medicamentos

Otra de las alternativas de uso del Sargassumspp. es 
en la industria biomédica. Entre sus propiedades far-
macológicas más estudiadas se encuentran la activi-
dad antiinflamatoria, antiviral, anticoagulante y anti-
trombótica.13 También se reconoce como antitumoral, 
antioxidante y neuroprotector.14 Asimismo, presenta 
actividad antibacteriana contra patógenos (Escheri-
chiacoli, Vibrio cholera y Pseudomonasaeruginosa).15

Usos en la agricultura

Además de las propiedades antes mencionadas, esta 
alga parda marina resulta de interés en la agricultura 
moderna, ya que posee estimuladores del crecimiento, 
micro y macronutrientes que incrementan los rendi-
mientos de los cultivos.16 Sus extractos son considera-
dos como biofertilizantes para la agricultura orgáni-

13 Ibidem.
14 Palanisamy S, Vinosha M, Marudhupandi T, Rajasekar P, Prabhu NM. Isolation of fu-

coidanfromSargassumpolycystumbrownalgae: structuralcharacterization, in vitro 
antioxidant and anticanceractivity. Int. J. Biol. Macromol. 102:405–412. 2017.

15 Marudhupandi T, Kumar TTA. Antibacterialeffect of fucoidanfromSargassum-
wightiiagainstthechosen human bacterialpathogens. Int. Curr. Pharm. J. 2 
156–158. 2013.

16 Vijayakumar S, Durgadevi S, Arulmozhi P, Rajalakshmi S, Gopalakrishnan T, 
Parameswari N. Effect of seaweedliquidfertilizeronyield and quality of Capsi-
cum annum L. Acta Ecol. Sin. 39:406–410. 2019.

Imagen de arribazón en Punta de Maisí. 
Foto: Alexis Morales

ca por su inocuidad y biodegradabilidad.17 Al mismo 
tiempo pueden reforzar la tolerancia de las plantas a 
factores de estrés bióticos y abióticos.18 Sin embargo, 
existen limitaciones a tener en cuenta ante su aplica-
ción directa en los suelos, como el contenido de sales y 
las concentraciones de metales pesados. 

Otros usos 

El Sargassumspp. ha sido utilizado en la biorremedia-
ción de efluentes. Actúa como biofiltros, reduciendo las 
concentraciones de nitrógeno y fósforo en el medio.19 
Otra aplicación potencial es su uso para la eliminación 
de metales pesados mediante el proceso de biosor-
ción.20 También puede ser utilizado en la fabricación de 
papel debido a su contenido en celulosa. Por otro lado, 
es considerado como fuente de obtención de energía 
limpia a través de la producción de biogás por digestión 
anaeróbica.21 La producción de electricidad a partir de 

17 Mukherjee A, Patel JS. Seaweedextract: biostimulator of plantdefense and 
plantproductivity. Int. J. Environ. Sci. Technol. 17:553–558. 2020.

18 Battacharyya D, Babgohari MZ, Rathor P, Prithiviraj B. Seaweedextracts as bio-
stimulants in horticulture. Sci. Hortic. 196:39–48. 2015.

19 Yu Z, Robinson SMC, Xia J, Sun H, Hu C. Growth, bioaccumulation and fodder-
potentials of theseaweedSargassumhemiphyllumgrown in oyster and fishfarms 
of South China. Aquacult. 464:459–468. 2016.

20 Deniz F, Karabulut A. Biosorption of heavy metal ionsbychemicallymodifiedbio-
mass of coastalseaweedcommunity: studiesonphycoremediationsystemmodel-
ing and design. Ecol. Eng. 106:101–108. 2017.

21 Tedesco S, Marrero T, Olabi AG. Optimization of mechanical pre-treatment of 
Laminariaceaespp. biomass-derivedbiogas. Renew. Energy. 62:527-534. 2014.
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biomasa de sargazo es una opción para Cuba, si se lo-
gra un ciclo tecnológico eficiente.

Experiencias en el Instituto de CIencias del MAR

Las experiencias acumuladas del ICIMAR en el trabajo 
con Sargassumspp. se han centrado en el aislamiento y 
caracterización de los principios activos de las especies 
del género Sargassum.22 Atendiendo a la composición 
química de la especie se demostró la presencia de alto 
contenido de polifenoles (flavonoides), saponinas, al-
caloides, polisacáridos como la fucosa, ácidos grasos 
insaturados como los Omega 3 y 6, entre otras. Estas 
sustancias valorizan su empleo como nutracéutico. Se 
evaluó el efecto antioxidante, antinflamatorio, antivi-
ral, anticonvulsivante, antitumoral de extractos obte-
nidos de S. fluitans. Un extracto hidroalcohólico de S. 
fluitans mostró actividad antioxidante frente al radical 
DPPH (CI50= 2.8 µg.mL-1) e inhibición de la peroxida-
ción lipídica (CI50= 30 µg.mL-1). Se tiene evidencia del 
perfil antiinflamatorio in vivo del extracto, que inhibió 
en un 40% la inflamación en ratones. Otra posible apli-
cación del S. fluitans para la industria farmacéutica es 
como candidato antiviral. El extracto de esta especie 
presentó actividad antiviral frente a tres enterovirus 
humanos: coxsackievirus A16, echovirus 9 y coxsackie-
virus, herpes Simplex, HSV-1 y HSV-2.23

La inhibición de la aparición de convulsiones indu-
cidas por shock eléctrico en ratones del extracto de S. 
fluitans (40-400 mg.kg-1), al igual que el incremento 

22 Valdés O. Informe final de proyecto: Evaluación de dos especies de Sargassum y 
Ulva con fines nutracéuticos. Fondo de la Agencia de Medio Ambiente. 2009.

23 Ponce LR, Spengler I, Rodeiro I, Roque A, del Barrio GC, Resik S. Actividad an-
tiviral del alga SargassumfluitansBørgesen 1914, frente al echovirus 9, el cox-
sackievirus A16 y el coxsackievirus A24. Rev. Inv. Mar. 41(1):43-55, 2021.

de la latencia muestran sus potencialidades como anti-
convulsivante. Adicionalmente, fue evaluado el efecto 
antitumoral del extracto de S. fluitans frente a células 
de leucemia murina P388. El extracto incrementó la so-
brevida (> 25 %) en los animales tratados con una dosis 
de 25 mg.kg-1. El ensayo de toxicidad oral a dosis única 
(2000 mg.kg-1) del extracto de S. fluitans mostró la se-
guridad del producto bajo las condiciones de ensayo.

Las arribazones de Sargassum revisten gran impor-
tancia y su manejo adecuado posibilita su aprovecha-
miento en esferas tan diversas, entre ellas  la salud, la 
nutrición y la agricultura, así como fuente de obten-
ción de energía limpia. 

No obstante deben ser estudiados las afectaciones 
que puede provocar al ecosistema como al turismo, por 
su descomposición y el común olor a podrido que des-
prende, que llega a molestar a los pobladores de la zona 
costera y a turistas, otro problema existente es no contar 
con  una política que defina la recogida y disposición  fi-
nal del sargazo, por lo que el Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil de Cuba de conjunto con organismos de 
la Administración Central del Estado propuso incorpo-
rar a la apreciación de peligro del país y en la Directiva 1 
para la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
aprobada por el Presidente del Consejo de Defensa Na-
cional el 15 de noviembre del 2022, la creación de un sis-
tema de alerta temprana para implementar una gestión 
amigable con el medio ambiente, factible y sostenible 
que permita a la localidad planificar sus recursos con 
tiempo necesario a través de los planes de reducción del 
riesgo de desastre sobre las probables arribazones de 
Sargassum  y otras especies de la Flora y la Fauna marina, 
y ser capaces de ver este evento como una oportunidad 
para el desarrollo local.
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Playa Baracoa, 10 de abril de 2023.
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El monitoreo de la calidad del aire en los países en 
vías de avance y menos desarrollados resulta 
complejo, costoso y poco viable. Sin estos da-
tos es improbable implementar un sistema de 

evaluación y control de la calidad del aire para mitigar el 
crecimiento desmedido de la contaminación atmosférica. 

POTENCIALIDADES  
DEL TROPOMI  
ESTUDIO DE LA CALIDAD  
DEL AIRE DE LA CIUDAD DE SANTA CLARA
Por M. Sc. Judit García Gonzalez y M. Sc. Luis Orlando Pichardo Moya 

Entre las causas fundamentales que generan los 
problemas de contaminación atmosférica en Cuba 
tenemos: errores de planificación territorial, uso de 
tecnologías obsoletas en industrias y el transporte, no 
existencia de tratamientos en las emisiones a la atmós-
fera y la deficiente educación ambiental e información a 

Distribución espacial de la concentración en la provincia de Villa Clara de monóxido de carbono.
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la comunidad. Los principales contaminantes emitidos 
a la atmósfera son producto de las actividades genera-
doras de la energía, los procesos industriales y otras ac-
tividades económicas del territorio. Estos son: Dióxido 
de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NO2 y NO), Mo-
nóxido de Carbono (CO), el Material Particulado me-
nor o igual de 10 y 2,5 micrómetros (PM10 y PM2,5) 
y los Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes del 
Metano (COVDM). Algunas consecuencias de la emi-
sión de esos gases son: producción de lluvia ácida, 
destrucción de la capa de ozono y un incremento del 
ozono troposférico. 

En este trabajo se propone el uso de las potencia-
lidades que ofrece el Troposferic Monitoring Instru-
ment (Tropomi) a bordo del satélite Sentinel 5P de la 
serie Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Se 
identificaron varios elementos de interés de la com-
posición de la atmósfera desde el espacio como mo-
nóxido de carbono, ozono y dióxido de azufre para 
evaluar la calidad del aire de la ciudad de Santa Cla-
ra, Cuba. El instrumento opera en una configuración 
de barrido (sin escaneo), con un ancho de franja de  

~ 2600 km en la superficie de la Tierra. La presenta-
ción de los resultados lo realiza mediante mapas y 
datos de concentración puntuales, areales y territoria-
les, esto permite identificar la dinámica y distribución 
geográfica de la contaminación. Se descargan los da-
tos desde https://apps.sentinel-hub.com/ y se graban 
en un fichero *.cvs. 

También se obtuvieron gráficas de concentracio-
nes anuales para la ciudad de Santa Clara, con valores 
promedio de monóxido de carbono de 0.028032886 
mol/m2, ozono con 0.121398365 mol/m2 y dióxido 
de azufre de 1.39641E-07 mol/m2. Además, mapas 
de distribución espacial de la concentración de estos 
contaminantes en la provincia de Villa Clara (figura 
1), cuyos valores se encuentran dentro del rango 
de bajos para el monóxido de carbono y el dióxido 
de azufre y medios para el ozono. Estos resultados 
pudieran corresponder con los alcanzados por el in-
vestigador Cuesta donde se realizó una evaluación 
cualitativa de la calidad del aire de las principales 
ciudades del país, obteniéndose la categoría de defi-
ciente para ciudad de Santa Clara.

Distribución espacial de la concentración en la provincia de Villa Clara de ozono.
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Con este trabajo se logra aportar datos al inventario 
de contaminación atmosférica para el fortalecimien- 
to de la gestión integral de la calidad del aire y apoyar 
las políticas enfocadas en reducir emisiones.
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De los eventos de desastres provocados por peligros naturales severos en 
las últimas décadas, los terremotos tienen una connotación especial como 
los que mayor número de víctimas fatales y pérdidas materiales han pro-
ducido. Constituyen en ocasiones un grave problema para la Seguridad 

Nacional de los países afectados.
La rapidez de su aparición —sin que nada indique su inminencia—; el ruido que los 

acompaña; la violencia de las sacudidas —en unos segundos transforman una ciudad 
próspera en ruinas—; los efectos secundarios que producen en el terreno: hundimien-
tos, deslizamientos de laderas y cambios en el régimen de las aguas subterráneas resul-
tan para el hombre otros tantos factores de temor y de preocupación. 

Desde los inicios de nuestra historia se han reportado sismos fuertes y des-
tructores, con intensidades iguales o superiores a VII grados en la escala 
macrosísmica europea (EMS), los cuales ocasionan daños en toda 
la geografía nacional como consecuencia de intensos procesos 
geodinámicos recurrentes. La futura ocurrencia de un sismo 
de gran intensidad en Cuba es un hecho demostrado por 
la historia y ciencia modernas.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas 
(Cenais) fue creado el 3 de febrero del año 1992, bajo 

CENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES 
SISMOLÓGICAS
Por doctor en Ciencias O’Leary F. González Matos y doctor en Ciencias Enrique D. Arango Arias
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Fotos: Cortesía del Centro de Investigaciones Sismológicas
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el auspicio de la Academia de Ciencias de Cuba; pro-
yectándose desde sus inicios al fortalecimiento de las 
investigaciones geocientíficas, sismológicas, monito-
reo y proyectos sismorresistentes.

Durante todos estos años la institución ha avanza-
doen la capacidad de monitoreo de la actividad sís-
mica a través de la incorporaciónde dos procesos de 
transformación técnica en el Servicio Sismológico Na-
cional que han permitido no solo la generalización de 
la tecnología digital, sino incrementar el umbral de re-
gistro de las estaciones. Ello posibilita interactuar con 
otras agencias especializadas nacionales y extranjeras, 
además de fortalecerse como un centro de referencia 
en prevención de terremotos y tsunamis al brindar in-
formación oportuna al Estado Mayor Nacional de la De-
fensa Civil (EMNDC).

Investigaciones fundamentales y aplicadas  
para la reducción de desastres

Los estudios de Peligrosidad Sísmica desarrollados no 
solo han sido la base para nuevas zonificaciones de la 
amenaza sísmica, sino también para estimar estos pará-

metros en la ejecución de nuevos proyectos constructi-
vos y formular códigos de arquitectura más fiables para 
las obras sismorresistentes en nuestro país (ver figura 1), 
significando estudios acerca del peligro y microzona-
ción sísmicas efectuados en Cuba, Nicaragua, Vene-
zuela y República Dominicana; igualmente de nuestras 
colaboraciones con la antigua URSS, con Tadzhikistan, 
Checoslovaquia, Noruega, Italia, Francia, Alemania, en-
tre otras naciones con las que hemos intercambiado 
conocimientos, tecnología y experiencias.

La Ingeniería Sísmica del Cenais en la actualidad se 
fundamenta en una disciplina científica imprescindible 
para la gestión de los riesgos de desastres en zonas sísmi-
cas, pues los efectos antropogénicos son determinantes 
para el cálculo de la capacidad de respuesta y la gestión 
de sus vulnerabilidades; experiencia compartida con Ve-
nezuela, Haití, República Dominicana, Bolivia y Nicaragua.

Para estas tareas el Centro Nacional de Investigacio-
nes Sismológicas cuenta con diversas metodologías de 
Estudios Integrales de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo 
(PVR) y Diagnósticos Situacionales, temas en los que 
acumula experiencias en preparación de comunida-
des, planificación urbana y asesoría para los programas 

Figura 1. Peligro sísmico de Cuba en términos de aceleración pico (PGA), 10% de probabilidad de excedencia  
y período de recurrencia 475 años. (9)
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del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Ur-
banismo (ver figura 2).

Dentro de la Vice-dirección Científica se ejecutan los 
principales procesos que se describen a continuación:

Grupo de Física de la Tierra: tiene como objetivo 
aplicar las técnicas más modernas de modelación, 
análisis de series temporales e inversión de formas de 
onda para adquirir información sobre la estructura de 
la corteza, manto superior y procesos que ocurren en 
el foco de los terremotos. Contribuye a la realización 
de microzonaciones sísmicas reales, a la obtención de 
estimados de peligrosidad sísmica determinística y a la 
preparación de escenarios de terremotos esperados.  

Grupo de Peligro Sísmico tiene el propósito de ac-
tualizar el conocimiento del peligro sísmico (regional 
y local); modelar fenómenos catalizados por eventos 
extremos en estudios de escenarios físicos complejos; 
evaluar fenómenos físico-geológicos; caracterizar im-
pactos y conflictos ambientales, uso de suelos; ade-
más del ordenamiento territorial. Se apoya en herra-

mientas estadísticas, matemáticas, de ingeniería de 
datos, de teoría general y dinámica de sistemas sus-
tentadas sobre las Tecnologías de Información y Co-
municaciones.  

La precisión del peligro es de suma importancia para 
el desarrollo sostenible, pues valores altos implican 
incrementos sustanciales en el costo de inversiones y 
construcciones, mientras los valores bajos conllevarían 
a una subestimación del fenómeno e incremento de 
las vulnerabilidades.  

Grupo de Ingeniería Sísmica: contribuye a la miti-
gación del riesgo sísmico a partir del estudio y evalua-
ción del comportamiento de las estructuras, análisis de 
obras de particular interés socioeconómico y asenta-
mientos humanos a través de la determinación de pa-
rámetros de diseño para la etapa de proyecto y en la 
clasificación sísmica de las construcciones. 

En el año 2013 se aprobó el Programa «Desarrollo 
de Investigaciones Sismológicas Aplicadas en la Re-
pública de Cuba», el cual tiene como objetivo general: 

Figura 2. Porciento de edificaciones con daños completos ciudad de Santiago de Cuba.
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ampliar un sistema de investigaciones sismológicas 
básicas y aplicadas para elevar el nivel científico–téc-
nico en el país que garantice la sostenibilidad de los 
planes inversionistas y el fortalecimiento del sistema 
de prevención de desastres sísmicos y antrópicos en la 
República de Cuba. El programa refleja hasta la fecha 
los siguientes resultados:

• Soluciones tecnológicas para mitigar el riesgo sís-
mico. Factibilidad técnico económica y social de la 
aplicación de la tecnología constructiva de mam-
postería reforzada interiormente. Criterios para la 
rehabilitación estructural sismorresistente a partir 
de la introducción de nuevas tecnologías (sistema 
de aislación sísmica). 

• Implementación de un Servicio Sismológico Na-
cional integrado a las redes regionales y globales 
que garantiza el monitoreo preciso y en tiempo 
real de los eventos sísmicos. Plataformas informá-
ticas que permitan un acceso inmediato a la acti-
vidad sismológica y a toda la infraestructura que 

la soporta: aplicación móvil para la recolección de 
datos macrosísmicos (ver figura 3), polígono de 
ingeniería informatizado de la ciudad de Santiago 
de Cuba, detección y seguimiento de anomalías 
sísmicas, base de datos que integran todo el pe-
ríodo del registro sismológico en Cuba.

• Correcta gestión y administración de los riesgos 
de desastres en los escenarios identificados por 
parte de los Organismos de la Administración 
Central del Estado y las instituciones científicas 
mediante los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y 
Riesgos sobre sismos: catálogo de Terremotos de 
Cuba con fines de Peligro Sísmico, esquema de zo-
nas sismogénicas, mapas de efectos de sitio y fe-
nómenos inducidos por sismos fuertes, atlas de ti-
pologías constructivas con fines de evaluación del 
riesgo sísmico y valoración sismorresistente de los 
principales sistemas constructivos cubanos.

• Actualización y perfeccionamiento de la Norma 
Cubana de Construcciones Sismorresistentes.

Figura 3. Aplicación móvil para la recolección de datos macrosísmicos.
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• Estudios de los impactos producidos por fenóme-
nos inducidos por vibraciones.

• Desarrollo de procesos de socialización del cono-
cimiento sobre gestión de la reducción del riesgo 
de desastres para los decisores.

• Implementación de Sistemas de alerta temprana 
oportuna con la Defensa Civil para sismos y tsuna-
mis (ver figura 4).

• Preparación de las comunidades sobre la gestión 
inclusiva del riesgo de desastres.

En los últimos cinco años, el Cenais ha realizado más 
de cien acciones de capacitación y superación que in-

cluyen cursos internacionales, maestrías, diplomados, 
pregrados y tutorías, investigaciones y acciones que se 
han dispuesto al EMNDC para la gestión dela reducción 
del riesgo de desastre.

Monitoreo de la actividad sísmica, base de los Sistemas de 
Alerta Temprana Sismológicos y de Tsunamis de la República  
de Cuba

El registro sísmico instrumental en Cuba se inició en el 
año de 1964 con la instalación de la estación sismoló-
gica de Soroa, en el occidente del país, y en el año 1965 

con la apertura de la estación sis-
mológica de Río Carpintero —cerca 
de Santiago de Cuba— en la parte 
sur oriental del país. Mientras que 
durante los años 70 y 80 del pasado 
siglo se fueron incorporando esta-
ciones que respondían a estudios 
regionales y a la ampliación de la 
red de estaciones con el fin de me-
jorar el monitoreo sismológico.

El registro sísmico instrumental 
no fue homogéneo debido a la ines-
tabilidad del monitoreo de algunas 
estaciones sismológicas. En el año 
1998 se logra modernizar la red de 
estaciones del Servicio Sismológico 
Nacional con un sistema digital (fi-
gura. 1), pudiendo definirse dos eta-
pas o períodos diferentes en cuanto 
a las características del registro sís-
mico: uno analógico con estaciones 
de corto período desde mediados 
de los años 60 hasta el año 1997, y 
desde el año 1998 hasta el presente 
con estaciones digitales de banda 
ancha y de corto período.

Figura 4. Sistemas de alerta temprana oportuna ante tsunamis con la Defensa Civil.

Debate técnico sobre las mediciones GPS en Cuba y la dinámica de las placas 
entre especialistas cubanos y frances.
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En la actualidad se cuenta con 21 estaciones perte-
necientes a la red de estaciones del Servicio Sismológi-
co Nacional de Cuba (SSNC), además de 21 estaciones 
de registro digital de banda ancha, de las cuales cinco 
son de corto período; una red de acelerógrafos local en 
la ciudad de Santiago de Cuba y otra red regional con 
equipos situados en diferentes lugares del país, ope-
radas por una estación central situada en Santiago de 
Cuba y una estación central de respaldo ubicada en Hol-
guín. Sistema que registra anualmente más de 5000 sis-
mos y alrededor de la mitad con origen en el territorio 
cubano (figura 5).

Todas las estaciones trasmiten en 
tiempo real y funcionan de manera 
automática, visualizándose en la web 
www.cenais.gob.cu, con un espejo 
en el EMNDC. Este sistema, al recibir 
señal de 54 estaciones del continen-
te americano, permite determinar los 
parámetros de cualquier terremoto de 
manera automática en algún territorio 
próximo a Cuba que pudiera generar 
un tsunami. 

Como parte de la estrategia de for-
talecimiento del Servicio Sismológico 
Nacional de Cuba, desde el 2018 se ha 
consolidado la región centro occiden-
tal del país; que según proyección en 
este año se pretende llegar a un total 
de 26 estaciones sismológicas que cu-
brirían todo el territorio nacional. 

Figura 5. Red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional perteneciente al Cenais.

El Servicio Sismológico Nacional de Cuba lleva a 
cabo el Sistema de Alerta Temprana (SAT) Sismológi-
co de la República de Cuba y el SAT de Tsunami, que 
desde el año 2022 se implementó el sistema de Alerta 
de Tsunami (SAT) en la Estación Central, con la integra-
ciónde todos los mareógrafos que rodean al país que 
trasmiten en tiempo real, considerando los cuatro es-
cenarios más probables de generación de tsunamis.

Instalación estación sismológica Valle de Caujerí.

http://www.cenais.gob.cu
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Desde sus inicios, la Revolución Cubana 
colocó en el centro de sus prioridades 
la protección de la vida de las perso-
nas. La presencia de Fidel al frente de 
las fuerzas que acudieron en ayuda de 
la población de la zona oriental del 
país, devastada por el huracán Flora 
en 1963, y  las experiencias adquiridas 
durante la respuesta al desastre, mar-
caron el despegue vertiginoso de la 
Defensa Civil en Cuba, la cual se trans-
formaría en un poderoso sistema cuya 
eficacia ha sido reconocida por perso-
nalidades y organismos internacionales. 

Un momento especial en la conso-
lidación y madurez del Sistema de De-
fensa Civil, fundado por el Comandante 
en Jefe y el General de Ejército Raúl Cas-
tro, ha sido el exitoso enfrentamiento y 
control de la pandemia provocada por 
el SARS-CoV-2,  resultado de la geniali-
dad del máximo líder de la revolución, 

Momentos de la participación de Fidel 
durante el huracán Flora,  

región oriental 4 de octubre de 1963.

FidelFidel
un hombre de pueblo

Texto y fotos: Coletivo EMNDC y Estudios Revolución
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Incendio en el Círculo Infantil Le Van 
Tam, La Habana 8 de mayo de 1980.

Puesto de Mando de la Defensa Civil, 
La Habana 21 de junio de 1982.

Puesto de Mando Auxiliar Bastión 86, 
La Habana 1986.

al incentivar en la década de los 90 el desarrollo 
biotecnológico del país.

Fidel y su impronta siempre estuvieron pre-
sentes en cada uno de los momentos más difíci-
les de la Patria. Cuando los mayores desastres se 
abatieron sobre nuestro país, fue el primero en 
llegar a los sitios más peligrosos a costa de cual-
quier riesgo y estar ahí junto a su pueblo. Sirva 
este fotoreportaje como un sencillo homenaje a 
su eterna presencia en el corazón de todos los 
cubanos.
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Huracán Lili, Matanzas 2002.

Huracán Michelle, noviembre de 2001.

Huracán Lili, 2002.

Huracán Mitch, 2002.
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Huracán Iván, Pinar del Río septiembre del 2004.

Huracán Charley, agosto del 2004.

Huracán Wilman, 2005.

Huracán Denis, julio del 2005.
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La causa natural más importante de ocurrencia de incendios rurales 
en Cuba es el resultado de descargas eléctricas, por esta razón este 
fenómeno es incluido en los estudios de Peligro Vulnerabilidad y 
Riesgo (PVR) por incendios rurales. En Cuba no se cuenta con redes 

detectoras de descargas con series largas de datos, por lo que los rayos deben 
ser caracterizados a partir de las tormentas eléctricas. En el presente trabajo se 
propone el empleo de la última actualización del mapa de distribución es-
pacial de frecuencia de ocurrencia de observaciones con tormentas como 
variable base, debido a que da un indicativo de probabilidad de que suce-
da el fenómeno y caracterizarla según 5 rangos que para los valores obteni-
dos serían: “Muy poco frecuente” (<6 % de las observaciones), “Poco frecuente” 
(entre 6.0 % y 8.4 %), “Medianamente frecuente” (entre 8.5 % y 9.9 %), “Fre-
cuente” (entre 10.0 % y 12.0 %) y “Muy frecuente” (>12.0 %). Se recomienda 
debido a que se ha constatado un crecimiento interanual del número de 
observaciones con tormenta, se recomienda actualizar la metodología 
de los mapas de distribución espacial de la variable en estudio.

INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS 
ELÉCTRICAS EN LOS INCENDIOS 
FORESTALES

Por doctor en Ciencias Lourdes Álvarez Escudero y Licenciado Israel Borrajero Montejo
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Metodología para evaluar las descargas eléctricas
por incendios forestales
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Muchos estudios en el mundo muestran la relación 
entre descargas eléctricas e incendios forestales (Álva-
rez-Lamata, 2005; Zhang, et al., 2013; Baranovskiy, et al., 
2023). En Cuba se han realizado algunos estudios que 
constatan como las descargas eléctricas constituyen la 
raíz principal de incendios forestales por causas natu-
rales (Álvarez, et al.; Medina, et al., 2020), razón por la 
cual este fenómeno es incluido en los estudios de Peli-
gro Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) por incendios rurales. 
En el territorio cubano no se cuenta con redes detecto-
ras de descargas con series largas de datos, por lo que 
los rayos deben ser caracterizados de forma indirecta a 
partir de las tormentas eléctricas. En el presente trabajo 
se propone la utilización de la última actualización del 
mapa de distribución espacial de frecuencia de ocurren-
cia de observaciones con tormentas como variable base 
para dar un indicativo de peligro para los estudios de 
PVR por incendios forestales.

Materiales y métodos

La base de información para el presente estudio la cons-
tituyen los registros de código de estado de tiempo pre-
sente y pasado para 68 estaciones meteorológicas del 
territorio cubano, en el periodo 2005-2019 (15 años) la 
que se encontró, es la etapa con información más com-
pleta para ambos códigos, donde no hay sesgos ni men-
suales ni horarios y las series son más actuales (Álvarez–
Escudero et al (2020)). Los datos fueron tomados de la 
Base de Datos Nueva_THOR (Álvarez et al. 2012) a la que 
se le agregaron los registros correspondientes al perio-
do 2011–2019, obtenidos de la Base de Datos del Centro 

del Clima del Instituto de Meteorología. A estos registros 
agregados se le realizaron las debidas validaciones para 
lograr la uniformidad en la información.

Para la identificación del fenómeno tormenta eléc-
trica a partir del tiempo presente y pasado se utilizó la 
tabla 4678, sobre «Tiempo presente, comunicado des-
de una estación meteorológica dotada de personal», 
del Manual de Claves (OMM, 2011).

 La variable de trabajo es el porciento de ocu-
rrencia de observaciones con tormentas, que es 
el cociente entre el número de observaciones re-
lativas a tormentas y el número de observaciones 
válidas, expresado en porciento y se representa 
como un mapa de isolíneas, siguiendo el método 
de interpolación dado por Álvarez y colaboradores 
(2012), con los cambios y adaptaciones sugeridos 
por Álvarez-Escudero y Borrajero-Montejo (2018), 
manteniendo como las bases de los campos de 
referencia el relieve del terreno y la distancia a la 
costa con una resolución de 30 segundos de grado 
(0.92 km) y usando los datos de la base GEBCO 
(GEBCO, 2003). A partir de los valores de por cien-
to de ocurrencia de observaciones con tormentas 
en las estaciones se obtuvo el mapa en una reji-
lla que abarca todo el territorio cubano (entre 19.8 
y 23.2⁰ de latitud norte y 74.1 y 84.9 de longitud 
oeste). La representación se realizó para una car-
ta base a escala de 1:250000 que abarca todo el 
Territorio Nacional y se redujo según el formato de 
impresión. 

Las categorías o rangos de ocurrencia son 5 identifi-
cados como: Muy poco frecuente, Poco frecuente, Me-
dianamente frecuente, Frecuente y Muy frecuente, y los 
rangos numéricos correspondientes se fijan a partir de 
calcular 5 intervalos aproximadamente equivalentes 
de la diferencia del valor máximo y mínimo de la ocurren-
cia de observaciones con tormentas y donde el valor 
promedio para todas las estaciones pertenezca al rango 
Medianamente frecuente. Deben tenerse en cuenta los 
casos aislados donde puede haber valores extremos de 
ocurrencia, para que no introduzcan sesgos en el diseño 
del valor numérico de los límites de los rangos.

Resultados y discusión

La distribución espacial del porciento de ocurrencia de 
observaciones con tormenta se muestra en la figura 1 
según los estudios realizados por Álvarez-Escudero y 
colaboradores (2022). En general se observan valores 
altos de ocurrencia hacia el suroeste de Pinar del Río, que 
disminuyen suavemente hacia Artemisa y La Habana. 
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Figura 1. Distribución espacial del por ciento de ocurrencia de observaciones con tormenta para Cuba  
(carta base escala 1:250000) según Álvarez-Escudero y colaboradores (2022).

Entre Mayabeque y Matanzas hay una zona ligeramen-
te mayor, que se prolonga por el norte de Matanzas. 
Hacia el centro de esta provincia hay una disminución 
definida por la estación de Colón y hacia el sureste, 
en Cienfuegos, un aumento asociado a la estación 
de Aguada de Pasajeros. En general en esta sección de 
la isla los valores tienden a ser mayores hacia el interior 
del territorio que cerca de las costas, pero más al este, 
la estación de Sancti Spíritus provoca una zona de dis-
minución desde las costas hacia el centro. La estación 
de Florida, mas al este, refleja un aumento tierra aden-
tro que se vuelve a invertir con los mínimos de las esta-
ciones de Camagüey y Palo Seco. En la región oriental 
se observa una zona de valores altos en el entorno de 
las estaciones de Veguitas, Jucarito y Manzanillo, en la 
provincia Granma. En esta región, también se obser-
van valores mayores hacia el interior del territorio que 
cerca de las costas. El mapa presentado mantiene en 
general la forma de la distribución espacial obteni-
da por Álvarez-Escudero y Borrajero-Montejo (2020), 
con datos hasta 2016, aunque los valores ahora son 
menores, lo que es consistente con la disminución 
de reportes observada, en los tres años adicionados 
en este estudio.

El mayor valor de porciento de ocurrencia se al-
canza en la estación de Veguitas con 13.7 % seguido 
por la estación de San Juan y Martínez con 13.6. Los  
menores están en Punta de Maisí con 5.3 % y en cayo 
Coco con 5.7. Esta variable: El «porciento de ocurren-
cia de observaciones con tormentas», puede ser con-
siderada como probabilidad de ocurrencia y usada en 
los estudios de peligro por incendios forestales, de-
bido a la gran cantidad de observaciones utilizadas 
para su determinación.

Calculando las categorías según lo planteado en el 
acápite de materiales y métodos los rangos quedarían 
de la siguiente forma:

• Muy poco frecuente: <6 % de ocurrencia de ob-
servaciones con tormentas.

• Poco frecuente: entre 6.0 % y 8.4 % de ocurrencia 
de observaciones con tormentas.

• Medianamente frecuente: entre 8.5 % y 9.9 % de 
ocurrencia de observaciones con tormentas.

• Frecuente: entre 10.0 % y 12.0 % de ocurrencia de 
observaciones con tormentas.

• Muy frecuente: >12.0 % de ocurrencia de observa-
ciones con tormentas.
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La metodología propuesta permite evaluar la influen-
cia de la ocurrencia de descargas para estudios de peli-
gro de incendios forestales.

Se recomienda el uso del mapa de porciento de 
ocurrencia de observaciones con tormentas que pue-
den interpretarse como probabilidad.

Para el estudio del peligro se recomienda utilizar 
cinco rangos de ocurrencia donde los valores más al-
tos se localizan en zonas montañosas y alejados de las 
costas por encima del 10 % del total de observaciones.

Se aconseja actualizar el mapa de distribución es-
pacial de ocurrencia de observaciones con tormen-
ta, cada 5 años, debido al crecimiento interanual que 
muestra este fenómeno.
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SERVICIO ESTATAL 
DE PROTECCIÓN DE PLANTAS 
EN CUBA

Por Ingenieros Mario García Hernández y Juan Carlos Casín Fernández 
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Garantía para la protección fitosanitaria 
de los cultivos y la soberanía alimentaria 
y nutricional

Fotos: Cortesía de los autores
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Prevenir en un país la introducción de nuevas 
plagas, incluidas las plantas invasoras, es mu-
cho más rentable que tratar de erradicar o 
controlar un brote una vez que se presente. La 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) reconoce que la difusión de plagas 
y especies invasoras, debido a que tienen las mismas 
necesidades emergentes, ha aumentado acelerada-
mente en los últimos años, intensificada con las mani-
festaciones del cambio climático.1

La preocupación por la salud pública es creciente a 
nivel global debido al aumento sostenido de los riesgos 
por plagas emergentes y reemergentes, las transmiti- 
das por alimentos, y la contaminación ambiental que 
degrada los recursos naturales como el agua, el aire, los 
suelos y el hábitat en general, lo cual también afecta la se-
guridad alimentaria y nutricional, así como la estabilidad 
económica mundial al no reconocer fronteras políticas ni 
niveles de ingreso económico de los países, en tanto los 
medios y vías de transmisión garantizan su rápida dise-
minación transfronteriza con incidencia negativa para la 
sostenibilidad de una vida saludable en todo el planeta. 

El incremento de las relaciones comerciales y la di-
námica que el desarrollo de los medios de transporte 
les imprime, hace que las medidas de protección fito-
sanitarias se perfeccionen cada vez más en busca de la 
eficiencia en su aplicación.

La contaminación biológica por plagas y química de 
alimentos de origen vegetal tiene un impacto sanitario 
negativo, incluso fuera de los países productores, 
pues con la globalización del comercio los peligros 
trascienden fronteras y la inocuidad alimentaria  es un 
reclamo de los consumidores a todos los niveles.

No obstante la existencia de Organizaciones Regio-
nales de Protección Fitosanitaria (ONPF), con alcance 
regional y mundial, el movimiento natural de plagas 
escapa de las manos del hombre. Por lo tanto, es ne-
cesario aplicar medidas adicionales de carácter inter-
no, que garanticen la detección temprana de plagas 
reglamentadas, especies exóticas y el comportamiento 
inusual de plagas endémicas, lo cual permitirá adoptar 
medidas adecuadas para su confinamiento y control 
que puede llegar hasta su erradicación. Este concep-
to justifica la aplicación de un sistema de vigilancia si 
tenemos en cuenta que la mayoría de las especies son 
inmigrantes.

En Cuba, del año 1970 a 1991, se manifestaron 38 
casos de nuevas plagas de insectos en 22 cultivos de 

1 Graziano da Silva, José: Director General de la FAO. Discurso pronunciado por el 
60 Aniversario de la CIPF. FAO. Roma, abril de 2012.

importancia, de ellas 7 (18.42 %) consideradas nuevas 
para el país. En el período 1989-1999 se ha observado 
un aumento en los ritmos anuales de introducción de 
plagas exóticas en el país.2 El crecimiento de la activi-
dad económica y la diversificación del origen de los 
productos, así como el movimiento natural de plagas 
en el área, pueden ser los factores responsables de este 
resultado. La ocurrencia de eventos meteorológicos 
puede haber contribuido también, en cierta medida, 
sin obviar las agresiones biológicas.

La ONPF de Cuba (representada por la Dirección 
de Sanidad Vegetal. Minag) ante la Convención Inter-
nacional de Protección Fitosanitaria y la organización 
Mundial del Comercio y Codex Alimentario, cuenta 
con un Sistema de Alerta Temprana —base para la 
preservación del estatus fitosanitario del país— que 
tiene en cuenta elementos como: ubicación geográ-
fica, elevada biodiversidad, creciente intercambio co-
mercial, circulación de personas, además del clima y 
la cercanía de países con presencia de plagas regla-
mentadas. 

El sistema de vigilancia está diseñado en corres-
pondencia con las Normas Internacionales de Medidas 
Fitosanitarias de la FAO y está integrado por un Labo-
ratorio Central de Cuarentena Vegetal, 14 Laboratorios 
Provinciales, 74 Estaciones Territoriales de Protección 
de Plantas, 41 Puntos de Entrada y un Instituto de In-
vestigaciones de Sanidad Vegetal. Funcionan como 
una red coherente, constituye la base estructural y funcio-
nal del sistema que trabaja de acuerdo a los resultados de 
la categorización del riesgo fitosanitario territorial. Sus-
tentado por un sistema de diagnóstico, se garantiza 
la inspección fitosanitaria a medios de transporte que 
arriban al país y sus cargas, la inspección y trampeo en 
áreas agrícolas y de semilla, estaciones cuarentena-
rias, asentamientos poblacionales y otros objetivos 
de riesgos.

Respuesta del Servicio Estatal de Protección de Plantas de Cuba 
al Plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional del país

La Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) tiene la siguien-
te misión: proponer, implementar y controlar las políti-
cas nacionales sobre la vigilancia y protección fitosani-
taria, la producción de bioplaguicidas y el registro de 
plaguicidas, tomando en cuenta que la Sanidad Vege-
tal es un tema de Seguridad Nacional.

2 Vázquez Moreno, Luis L. & Col: Riesgo de la Cochinilla Rosada (Maconelli-
coccus hirsutus) para Cuba, p. 2. Instituto de Investigaciones de Sanidad 
Vegetal, 2002.
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Dentro de las funciones específicas del Ministerio 
de la Agricultura le corresponde a la DSV la No. 5: «Re-
gular y controlar las acciones para la protección fitosa-
nitaria, incluido el uso de plaguicidas químicos, bioló-
gicos y naturales».

Para dar cumplimiento a la misión y función especí-
fica asignadas, la DSV trabaja para proteger del efecto 
dañino de las plagas a la flora silvestre, plantaciones 
vegetales y sus productos derivados, destinados a la 
alimentación humana y animal. Esto contribuye al in-
cremento de las producciones, la calidad e inocuidad 
de los alimentos y al concepto: una sola salud.

El control y uso adecuado de los plaguicidas quími-
cos, el incremento de la producción, diversificación y 
empleo de controladores biológicos y plaguicidas na-
turales, en sustitución o por carencia de los químicos, 
ha contribuido a lograr niveles de rendimiento y cali-
dad de las producciones, así como a la reducción de 
los niveles de contaminación del medio y productos 
destinados al consumo, prácticas que deben seguirse 
desarrollando cada día más. 

Para lograr estos objetivos aun sin llegar a lo pro-
puesto, se incrementa la frecuencia y rigurosidad de los 
controles a la base, se imparten seminarios y desarro-
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• Autorizar, a través del registro oficial, que las per-
sonas naturales puedan comercializar los ACB 
cumpliendo los requisitos establecidos.

• Implementar el sistema de control estatal sobre 
los ACB de uso agrícola.

La implementación de un modelo de gestión (Mi-
pymes estatales o privadas, unidades empresariales de 
base autorizadas, cooperativas de producción agrope-
cuarias, colectivos laborales u otros), adaptable a las ca-
racterísticas de cada CREE, contribuirá a elevar el nivel 
de aseguramiento de las materias primas necesarias 
para la producción de ACB, la calidad de los productos y 
su efectividad en el control de plagas; repercutiendo en 
el papel protagónico del CREE para la protección de los 
cultivos como fuente principal para el aseguramiento de 
la sanidad de las plantaciones agrícolas, eslabón deter-
minante para alcanzar la soberanía y seguridad alimen-
taria y nutricional.

Todo ello con integración de las acciones del Siste-
ma de Sanidad Vegetal en todas sus representaciones 
y estructuras. Los esfuerzos hasta el 2030 deben estar 
dirigidos a lograr dichos objetivos.

llan talleres de intercambio de experiencias que permi-
ten un mejor uso de los conocimientos y recursos dis-
ponibles en el adelanto de las campañas productivas, 
fundamentalmente en el empleo de los controladores 
biológicos y plaguicidas naturales. 

Para lograr la sostenibilidad del programa se requiere 
de la compra de insumos, equipos, medios de cultivos y 
antibióticos, además del presupuesto necesario para el 
mantenimiento y reparación de las instalaciones.

Una de las vías que pudiera aplicarse para elevar la 
eficiencia productiva es modificar la gestión gerencial 
de los Centros Reproductores de Entomófagos y Ento-
mopatógenos (CREE).

Perfeccionar el modelo de gestión de los CREE le 
confiere mayor autonomía en la producción y mercado 
de sus productos, logrando una forma eficiente y ren-
table. Esta acción se relaciona directamente a la medi-
da No. 32 del plan de acción de las 63 aprobadas para 
dinamizar la producción agropecuaria y forestal, que 
tiene el objetivo de potenciar un programa integral de 
Bioproductos que sustente la producción agropecuaria 
y del cual se generan las siguientes acciones:

• Uso eficiente de las capacidades funcionales dis-
ponibles para la producción de bioproductos.

• Recuperación de capacidades instaladas que tie-
nen condiciones y en estos momentos estén sin 
uso, para la producción de Agentes de Control 
Biológico (ACB).

• Considerar el uso de los ACB en el manejo integra-
do de plagas de todos los cultivos agrícolas.
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ALERTA TEMPRANA  
Y RESILIENCIA  
ANTE  
LA INFLUENZA  
AVIAR

Por doctor en Ciencias Pastor Alfonso Zamora y Licenciada Aislén Jiménez García 

L os virus influenza A figuran entre los agentes 
infecciosos más relevantes desde la perspecti-
va de Una Salud. En concordancia con ello no 
tiene paralelo que, en estos 125 años, hayan 

causado seis pandemias debidas a la emergencia de 
cepas con capacidad para trasmitirse eficientemente 
entre personas. Los últimos virus influenza pandémi-
cos mejor estudiados (1918, 1957, 1968 y 2009), ad-
quirieron algunos o todos sus segmentos genéticos 
a partir de virus de influenza aviar (IA) con genes de 
origen porcino en un segundo orden.1 Este hecho 
enfatiza la importancia de la vigilancia y el control de 
enfermedades zoonóticas en su reservorio animal, 
incluso, antes de que puedan infectar a humanos.

De otra parte, desde el 2003 crece la lista de con-
tagio de IA con capacidad de infectar personas.2 Si 

1 Morens DM, Taubenberger JK. Historical thoughts on influenza viral ecosys-
tems, or behold a pale horse, dead dogs, failing fowl, and sick swine. Influenza 
Other Respi Viruses. 2010 Nov;4(6):327–37. 

2 Philippon, D. A., Wu, P., Cowling, B. J., & Lau, E. H. (2020). Avian influenza hu-
man infections at the human-animal interface. The Journal of Infectious Disea-
ses, 222(4), 528-537.

bien la Organización Mundial de la Salud hasta ahora 
califica de bajo el riesgo de estas infecciones,3 son de 
considerar las implicaciones de las consecuencias a 
nivel individual y poblacional. Además de la gravedad 
clínica de la infección en el individuo afectado, subya-
ce el potencial para la generación de virus con nuevas 
propiedades, debidas al reordenamiento genético al 
que son propensos; favorecido de darse coinfecciones4 
virales.5 Con razón, entre las medidas antipandémicas,6 
se recomienda la vacunación contra la gripe estacional 
de los trabajadores avícolas y porcinos.7 Esta disposi-
ción, si bien no previene la infección de estos sujetos 
con virus influenza de origen aviar o porcino, reduce el 

3 World Health Organization. (2023). Avian Influenza Weekly Update 2023.
4 Infección simultánea de un huésped por parte de múltiples agentes patógenos.
5 Yamaji, R., Saad, M. D., Davis, C. T., Swayne, D. E., Wang, D., Wong, F. Y. y 

Zhang, W. (2020). Pandemic potential of highly pathogenic avian influenza 
clade 2.3. 4.4 A (H5) viruses. Reviews in Medical Virology, 30(3), e2099.

6 Medidas que se toman para prevenir o enfrentar pandemias.
7 Gray, G. C., y Baker, W. S. (2007). The importance of including swine and 

poultry workers in influenza vaccination programs. Clinical Pharmacology & 
Therapeutics, 82(6), 638-641.
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riesgo de coinfección con cepas de influenza humana 
y, por consiguiente, las posibilidades de generación de 
nuevos virus por reordenamiento genético.

Aun cuando en las últimas décadas ha crecido con-
siderablemente la intensidad de vigilancia y su desa-
rrollo tecnológico para identificar agentes con poten-
cial zoonótico y pandémico,8 hasta ahora todas las 
pandemias han emergido de forma súbita, lo que de-
manda preparación para lo inesperado. Una evidencia 
bastante demostrativa fue la emergencia del virus H1N1 
pandémico en 2009 en América con implicaciones de 
circulación en cerdos, cuando se hipotetizaba la pan-
demia a partir del subtipo H5N1 de origen asiático que 
circulaba en aves.

Además de las consecuencias directas y potencia-
les de la infección de humanos con virus influenza A 
de origen animal, la necesidad del enfoque Una Salud 
se acrecienta porque la IA puede causar mortalidades 
superiores al 90 %.9 Mundialmente, la avicultura es 
garante de las proteínas de origen animal de mayor 
asequibilidad, sin apenas restricciones culturales para 

8 Jonas, O., y Seifman, R. (2019). Do we need a global virome project? The Lancet 
Global Health, 7(10), e1314-e1316.

9 Kanaujia, R., Bora, I., Ratho, R. K., Thakur, V., Mohi, G. K., y Thakur, P. (2022). 
Avian influenza revisited: concerns and constraints. Virus Disease, 1-10.

su consumo, por lo cual una enfermedad con tan alto 
potencial de pérdidas como la IA tiene implicaciones 
directas en la seguridad alimentaria y, al mismo tiem-
po, en los medios de vida de pequeños y medianos 
productores avícolas.

Los registros existentes desde 1959 sobre influenza 
aviar altamente patógena nunca superaron 10 brotes 
por década hasta el presente siglo que, con menos de 
un cuarto de transcurrido, acumula tres panzootías;10 
una por el subtipo H5N1, en el 2003, otra por el subti-
po H5N8, en el 2014 y actualmente el subclado 2.3.4.4 
del virus H5N1, predominante a nivel mundial. Entre 
los aspectos más relevantes de la panzootía en curso 
se encuentran la sostenida y progresiva amplia distri-
bución mundial con cifras sin precedentes, de brotes 
y muertes tanto en aves domésticas como silvestres.11 
Además, las altas cifras y diferentes especies de ma-
míferos infectados por este subclado, tampoco tienen 
antecedentes y son de preocupación mundial como 

10 Brote de una enfermedad infecciosa de animales (epizootia) que se propaga 
a través de una región de gran tamaño, como un continente o varios países o 
incluso el todo el  mundo.

11 OFFLU 2022. OFFLU call for avian influenza and wild bird situation update.
https://www.offlu.org/wp-content/uploads/2022/12/OFFLU 

-AI-situation_final_Dec2022.pdf

https://www.offlu.org/wp-content/uploads/2022/12/OFFLU-AI-situation_final_Dec2022.pdf
https://www.offlu.org/wp-content/uploads/2022/12/OFFLU-AI-situation_final_Dec2022.pdf
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potencial evidencia de mejor adaptación para infectar 
mamíferos.12

Apreciación del peligro para Cuba

La forma estrecha y alargada del archipiélago cubano, 
conjuntamente con la presencia de una plataforma in-
sular con numerosos cayos donde abundan las aguas 
someras y los manglares, facilitan la existencia de una 
gran extensión de costas (3209 km. al N y 2537 km. al S.) 
y zonas cenagosas que constituyen un hábitat amplia-
mente utilizado por las aves acuáticas.13 En esta disponi-
bilidad de sitios acuosos se incluye, además, la superficie 
natural de agua dulce, que cuenta con 1271,37 km2, los 
embalses con 1539,136 km2 y los canales magistrales 
que ocupan 296,26 km2. 

12 OMSA 2023.Declaración sobre la influenza aviar y los 
mamíferos. https://www.woah.org/es/declaracion-sobre- 
la-influenza-aviar-y-los-mamiferos/

13 Acosta, M., & Mugica, L. (2006). Reporte final de aves acuáticas en 
Cuba. Waterbird Conservation for the Americas. Faculty of Bi-
ology, Havana University.

La amplia extensión de hábitat favorable para las 
aves acuáticas silvestres, con relación a otras variables 
que propician el contacto directo o indirecto con aves 
de corral, constituye una amenaza recurrente anual-
mente durante unos ocho meses. La probable intro-
ducción, difusión y eventual establecimiento de la 
IA, serían de alto impacto tanto sanitario-económico, 
como zoogenético, dado que la avicultura comercial 
cubana está basada en estirpes propias, plenamente 
adaptadas a las condiciones locales.

Desarrollo de sistema de vigilancia de IA basado en riesgo

La resiliencia ante este importante peligro sanitario ra-
dica en tres pilares básicos: prevenir la exposición de las 
aves domésticas al virus (bioseguridad); detectar cuan-
to antes (alerta temprana) y una respuesta oportuna y 
efectiva para recuperar el estatus de libre. La vacuna-
ción, como un cuarto pilar, está en plena discusión entre 
la aplicación preventiva o de emergencia. En cualquier 
alternativa la vacunación pudiera usarse como parte 
integral de un programa de control pero nunca con la 
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https://www.woah.org/es/declaracion-sobre-la-influenza-aviar-y-los-mamiferos/
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finalidad de compensar brechas sanitarias como la bio-
seguridad, en esto no es efectiva.

La eficiencia en la detección rápida puede favo-
recerse mediante el estudio de los factores de riesgo 
para la ocurrencia de la enfermedad, lo cual fue parte 
del alcance del diseño14 y posterior perfeccionamiento 
del sistema de vigilancia activa de la IA en Cuba.15 La 
estratificación geoespacial del riesgo para la ocurren-
cia posibilitó no solo el diseño e implementación del 
sistema de vigilancia, también propicia la planificación 
estratégica del desarrollo avícola, evitando el fomento 
de crianzas donde más riesgo de exposición pudiera 
tener.

La ecología de la influenza aviar (IA) ha sufrido gran-
des cambios. Desde su primera descripción, (peste aviar 
en 1870), se mantuvo durante casi dos siglos, como 

14 Ferrer, E., Alfonso, P., Ippoliti, C., Abeledo, M., Calistri, P., Blanco, P., y Giovan-
nini, A. (2014). Development of an active risk-based surveillance strategy for 
avian influenza in Cuba. Preventive Veterinary Medicine, 116(1-2), 161-167.

15 Montano, D., Irian Percedo, M., Vioel Rodríguez, S., Fonseca, O., Centelles, Y., Ley, 
O., y Alfonso, P. (2020). Influenza aviar. Oportunidades de mejora del sistema de 
vigilancia activa basado en riesgo en Cuba. Revista de Salud Animal, 42(3).

una enfermedad muy grave, pero de ocurrencia rara 
y, a su vez, erradicable mediante el sacrificio sanitario 
de las poblaciones afectadas. En el año 2003 se reportó 
una gran ola panzoótica de virus H5N1 de origen asiá-
tico en más de 65 países, con posterior endemismo en 
seis de ellos, al tiempo que crecieron de forma abrup-
ta los casos humanos de infección. Después de este 
momento, las notificaciones de IA han sido frecuentes 
con grandes pérdidas para la avicultura mundial y ac-
tualmente acontece una situación sin precedentes, en 
cuanto a brotes y su distribución. 

El logro de resiliencia frente a la IA resulta crítico, de-
biéndose prestar atención a todas las fases del ciclo de 
reducción del riesgo de desastres, en los aspectos de pre-
vención tales como bioseguridad de las instalaciones de 
las aves domésticas y mejora de las capacidades de aler-
ta temprana, con el objetivo de asegurar una respuesta 
oportuna. Otro elemento a tener en cuenta es la estra-
tificación geoespacial del riesgo de ocurrencia.
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U na lista de deslizamientos de terreno es un 
conjunto de datos que puede representar 
eventos únicos o múltiples con informa-
ción geológica, geomorfológica, edafo-

lógica, geotécnica y de daños provocados. Aunque 
los inventarios presentan diferentes usos, son de gran 
importancia para la aproximación de la evaluación del 
riesgo. 

Los estudios de deslizamientos de terreno en Cuba 
se han realizado a partir de los lineamientos estableci-
dos en la «Guía metodológica para el estudio de peli-
gros, vulnerabilidad y riesgos (PVR) por deslizamientos 

del terreno a nivel municipal», versión 4-ENE/12 (AMA, 
2012) y sus respectivas modificaciones. 

Cuenta con dos variantes para la valoración de la 
susceptibilidad; la principal diferencia en cuanto a su 
aplicación recae en la existencia o no de un inventario 
de deslizamientos. 

La variante A se aplica en aquellas provincias donde 
el inventario de deslizamientos de terreno no exista o sea 
mínimo. Se basa en la selección de un conjunto de indi-
cadores de peligro que son evaluados por asignación de 
pesos valiéndose de la evaluación espacial multicriterio.   

La variante B, por su parte, se utiliza para aquellos 
territorios donde el inventario por deslizamientos de 
terreno sea suficiente para aplicar un método de pro-
babilidad espacial, empleando estadística bi-variada 
con el método del peso de la evidencia. 

En la actualidad, con esa guía se han ejecutado en 
9 provincias los estudios de PVR de deslizamiento de 

INVENTARIO  
DE DESLIZAMIENTOS DE TERRENO EN CUBA
Por Ingeniero José Alberto Chávez Hernández*, doctor en Ciencias Enrique Castellanos 
Abella** y M. Sc. Arelis Núñez Labañino* 

* Instituto de Geología y Paleontología – Servicio Geológico de Cuba (IGP-SGC), 
Vía Blanca No 1002 y Carretera Central. San Miguel del Padrón La Habana, 
Cuba. j.chavez@igp.minem.cu. Telf. 56355192 

** Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ave Paseo # 1040 B e/ Carlos Manuel 
de Céspedes e Independencia, Plaza de La Revolución, La Habana, Cuba. 
castellanos@minem.gob.cu  Telf. 52856832

Localidad rural Los Jagüeyes, Sierra de Caujerí, Guantánamo, movimiento de ladera durante el ciclón Flora en 1963. 
Foto: Castellanos-Abella

mailto:j.chavez@igp.minem.cu
mailto:castellanos@minem.gob.cu
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terreno. En todos los casos se empleó la variante A, de-
bido a la inexistencia o insuficiencia de inventarios de 
dichos eventos. Ello evidencia la necesidad de dispo-
ner de esta información, ya que un inventario es la ex-
presión más directa de la zonificación de las amenazas 
dentro de un territorio. En consecuencia, no se tienen 
valoraciones acerca de las experiencias de la aplicación 
de la variante B.

Sin embargo, los intentos por elaborar inventarios 
dándole cumplimiento a los estudios de peligro, vul-
nerabilidad y riesgo (PVR) de este tipo de fenómeno 
demuestran algunas ineficiencias que se refleja en: 

1. La no documentación de la mayor cantidad de 
datos asociados a cada evento ocasiona que se 
desestime información, la cual puede usarse 
para la realización de otros análisis. 

2. Se debe trabajar en la confección y actualización 
de la planilla de inventarios, tratando de ajustar 
más la información para este tipo de estudio se-
gún estándares internacionales.

3. La mala geolocalización de los deslizamientos 
de terreno, por no tener en cuenta la morfología 
del evento durante las campañas de campo, di-
ficulta en gran medida la realización de los mo-

nitoreos, reconocimientos en el campo y análisis 
derivados con el modelo digital de elevación.

4. Ausencia de un mecanismo efectivo que se pue-
da aplicar en los diferentes territorios que per-
mita el registro y monitoreo de estos eventos en 
la medida que se desarrollan. Esta información 
debe ser canalizada al Servicio Geológico de 
Cuba para su revisión y archivo  en la base de da-
tos nacional de deslizamientos de terreno.

5. Los inventarios se centran mucho en la detec-
ción de estos eventos en su cercanía a los via-
les, impidiendo detectar otros que tienen una 
causa natural más probable alejados de estas 
estructuras.

6. Existen deslizamientos de terreno identificados 
por la técnica de fotointerpretación que no tie-
nen comprobaciones de campo realizadas.

7. No existe un seguimiento a los deslizamientos 
de terreno que presentan alta prioridad por el 
peligro que representan. 

8. La no documentación de los deslizamientos de 
terreno en la medida que se van produciendo 
dificulta establecer la relación causa–efecto: llu-
via-evento y sismo-evento.
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9. No se usan correctamente los términos que des-
criben este fenómeno y sus subtipos.

10. No existen inventarios enfocados a cuencas hi-
drográficas que permitan evaluar la verdadera 
influencia de estas en la ocurrencia de desliza-
mientos de terreno. 

11.  Durante la ejecución de las campañas de campo 
se hizo evidente la ausencia de señalizaciones de 
caídas de bloques en las orillas de las carreteras.

Con el objetivo de poder contar con un inventario 
nacional se creó el Proyecto I+D: Caracterización de los 
deslizamientos de terreno en Cuba, el cual está enfoca-
do en la identificación de este fenómeno en los princi-
pales grupos montañosos del país, aunque también se 
incorporan otros que no están dentro de estas áreas. 

Para ello fue necesario modificar la actual plani-
lla de inventario existente, incorporándole nuevos 
campos teniendo en cuenta las características geólo-
go-geomorfológicas y climáticas de Cuba, mediante 
una revisión detallada de las principales características 
que se emplean a nivel mundial. Esta planilla se dividió 
en 5 secciones: Fichas de Registro, Datos de Ubicación, 
Características del Evento, Causas del Evento y Daños 

provocados. El objetivo es organizar la información y 
facilitar la toma de identificaciones durante los traba-
jos de campo. Además de incluir un anexo que incluye 
el esquema del evento, memoria fotográfica y observa-
ciones finales.  

La puesta en práctica de esta planilla unida a la re-
visión bibliográfica, la fotointerpretación y el levanta-
miento geomorfológico de campo, permitieron iden-
tificar un total de 78 deslizamientos de terreno en la 
Cordillera de Guaniguanico, 4 distribuidos en diferen-
tes localizaciones de la Habana, 8 ubicados en el litoral 
norte de Mayabeque y 61 en las montañas de Guamu-
haya. Por último, la zona oriental del país debe culmi-
narse en 2024.

Entre los principales resultados obtenidos se ratifica 
que, prácticamente todos los deslizamientos de terre-
no reconocidos en Cuba, han estado vinculados a la 
lluvia, sobre todo a eventos meteorológicos extremos 
como tormentas tropicales y huracanes. Ello responde 
a la caída de una gran cantidad de lluvia en muy poco 
periodo de tiempo, que sobrepasa la capacidad de ab-
sorción de los suelos, altera sus parámetros geotécni-
cos y provoca que las superficies fallen.
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Vía Mulata, Guantánamo. Evidencias de antiguo deslizamiento de traslación reactivado con elementos de caída de rocas.  
Factor disparador: lluvias intensas. Foto: Pérez-Aragón

A pesar de sus pequeñas dimensiones, el movimiento pudiera catalogarse como avalancha de escombros. 
El desprendimiento súbito de detritos  de una ladera muy inclinada obstruyó el viaducto La Farola, Guantánamo. 

Huracán Matthew 2016. Foto: Francisco Viera-Cepero
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E l Centro de Entrenamiento de Salvamento y 
Bomberos, Cuba–Rusia (CRESB CR), se crea a 
partir de los sólidos lazos de amistad con la 
Federación de Rusia y el interés mutuo de 

luchar, de forma conjunta, contra los desastres, emer-
gencias y sus consecuencias. Su objetivo general es 
el de «fortalecer la capacidad de Cuba y los países de 
América Latina y el Caribe para prevenir, enfrentar y re-
cuperarse de los desastres y emergencias». 

Como resultado del intercambio sostenido entre la 
Defensa Civil de Cuba y el Ministerio de la Federación de 
Rusia para los Asuntos de la Defensa Civil, Situaciones 
de Emergencias y Liquidación de las Consecuencias de 
Desastres (MSE), en noviembre del 2009, se rubricó el 
«Memorando de entendimiento sobre colaboración en 
la esfera de prevención de desastres y liquidación de 
sus consecuencias», en el cual se recoge trabajar para 
el establecimiento en Cuba de un centro de capacita-
ción de salvamento y bomberos, para la preparación 
de los especialistas vinculados a estas acciones.

En junio de 2010, directivos de ambos países evaluaron 
las condiciones materiales en la Escuela Nacional de Bom-

beros «Mártires de la Calle Patria» como sede para esta-
blecer el Centro, a partir de lo cual se elaboró la propuesta 
a los respectivos gobiernos. En esta ocasión también se 
valoró el equipamiento necesario para su funcionamien-
to: laboratorios, complejos de entrenamientos, polígonos 
y otros medios de aseguramiento a la docencia. A fina-
les de ese propio año viajó a la Federación de Rusia una 
delegación del Cuerpo de Bomberos, para comprobar 
en fábrica los equipos especiales y puntualizar otros 
aspectos del proyecto.

En julio de 2012, el entonces vicesecretario general 
de la Organización Internacional de Protección Civil, 
Señor Kuvshinov, junto a 9 miembros más, funciona-
rios del MSE y un grupo de empresas rusas visitaron la 
Escuela Nacional de Bomberos. El objetivo era definir 
los aspectos técnico–logísticos y organizativos y crear 
las condiciones necesarias para recibir entre octubre y 
noviembre próximos los recursos materiales destinados 
al centro. A partir de esta fecha se aceleran los trabajos 
de construcción de los edificios para los laboratorios, el 

CENTRO REGIONAL
DE ENTRENAMIENTO 
DE SALVAMENTO
Y BOMBEROS CUBA–RUSIA
Por primer coronel, doctor en Ciencias Luis Carlos Guzmán Matos 
       y teniente coronel (r), doctor en Ciencias Alejo A. Ramírez Jomarrón
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Fotos: Cortesía del Banco de imágenes del Cuerpo de Bomberos de Cuba
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complejo de entrenamiento de calor y humo, el labo-
ratorio de análisis metalográfico y las áreas de parqueo 
techado para los vehículos contra incendios y de sal-
vamento.

En el mes de noviembre 2012, la creación del Centro 
queda incluida en la Agenda Económica Bilateral para 
la Colaboración Económico-Comercial y Científico-Téc-
nica entre ambos países hasta el 2020. Entre marzo y 
abril de 2013 se realiza la recepción, montaje y puesta 
en marcha de los laboratorios, el complejo de entre-
namiento y las técnicas de salvamento y bomberos, 
para lo cual fueron entrenados 23 instructores (entre 
técnicos de rescate, profesores del centro y oficiales de 
formación y preparación de las fuerzas) por los espe-
cialistas de las firmas suministradoras.

El CRESB comenzó los primeros cursos de entrena-
miento a bomberos y rescatistas cubanos en el segundo 
semestre de 2012, con un complejo de entrenamiento 
de preparación psicológica, simulador de conducción 
vehicular, laboratorios de idiomas, seguridad eléctrica, 
electrotecnia, ensayo metalográfico y polígonos de sal-
vamento y rescate, habilidades técnicas del bombero, 
preparación psicológica y preparación militar. A esta 
base material de estudio mayor se sumaron 11 vehículos 
de combate para las actividades de salvamento, rescate 
y extinción de incendios.

A partir de octubre 2013, en los centros de la Fede-
ración de Rusia, comenzaron los cursos de formación 
de Instructores en salvamento terrestre y subacuático, 
especialistas de seguridad y protección contra incen-
dios y jefes territoriales de bomberos. 
El 11 de julio del 2014, en presencia 
del General de Ejército Raúl Castro 
Ruz y de Vladimir Putin, el General de 
Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé 
Ibarra, ministro del Interior y Vladimir 
A. Pushkov, ministro de Emergencias 
de Rusia, rubricaron el instrumento de 
cooperación Memorando de enten-
dimiento mutuo entre el Ministerio 
del Interior de la República de Cuba 
y el Ministerio de la Federación de 
Rusia para los Asuntos de la Defensa 
Civil, Situaciones de Emergencias y 
Liquidación de las Consecuencias de 
Desastres para la Colaboración en el 
Marco del Futuro Desarrollo del Cen-
tro Regional de Entrenamiento de 
Salvamento y Bomberos Cubano-Ru-
so. De esta forma quedaron consti-
tuidas las bases para el desarrollo del 

CRESB con proyección hacia los países miembros de 
la CELAC. Ese mismo día el ministro del MSE, Vladimir 
A. Pushkov, inauguró oficialmente el Centro Regional 
de Entrenamiento de Salvamento y Bomberos (CRESB) 
Cubano-Ruso, actividad que estuvo presidida por el 
General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra, 
ministro del Interior y el general de división Ramón 
Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la De-
fensa Civil (EMNDC).

En diciembre de 2015, durante una reunión del 
grupo coordinador del CRESB CR, se acordó su ulterior 
desarrollo y modernización para ello se firmó un Acta 
memoria al respecto. Como parte de la modernización 
se previó la formación de ingenieros en seguridad 
contra incendios en la Federación de Rusia por el Plan 
de las 100 becas de Gobierno y la realización del pro-
yecto de desarrollo de la infraestructura constructiva 
del centro y la entonces Escuela Nacional de Bombe-
ros, actualmente Institución Docente Especializada 
Mártires de la Calle Patria.

Hasta hoy se han impartido por instructores rusos, 
por cubanos y de conjunto, un total de 83 cursos con 
1187 cursantes. De ellos 8 fueron internacionales, 5 de 
conjunto con la federación de Rusia, 2 con Francia y uno 
con la Unión Europea con patrocinio del PNUD. Del to-
tal de cursantes, 58 provenían de 17 países de América 
Latina y el Caribe. Estos han versado sobre salvamento y 
rescate, búsqueda y extracción de víctimas en estructu-
ras colapsadas, extinción de incendios y organización de 
mando, entre otras temáticas. 
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Si comprendemos la seguridad como un estado relativo, caracterizado por la cer-
teza de estar protegidos contra amenazas que atentan la integridad (estado) 
personal y asociamos esta definición a las naciones, entonces podemos expresar 
que es un sistema complejo que abarca fenómenos externos e internos tanto en 

forma independiente como relacionada entre sí. 
A partir de ahí, este sistema comprende dos grandes campos, el sistema de segu-

ridad externa e interna, cada uno de los 
cuales posee, a su vez, un grupo de com-
ponentes intrínsecos. 

El sistema de seguridad externa contem-
pla las acciones realizadas en el ámbito in-
ternacional por otras naciones que pueden 
amenazar o favorecer la soberanía nacional. 
Abarca toda la gama de las relaciones inter-
nacionales, particularmente la política, la 
economía y la seguridad misma entre otras. 

Las relaciones con las naciones basadas 
en el respeto mutuo, la no intromisión en 
los asuntos internos y la colaboración tie-
nen un carácter diferente a las relaciones 
con las naciones donde prima el espíritu 
imperialista y la globalización neoliberal. 
La seguridad respecto a las primeras se 
fundamenta en el logro de intereses de 
mutuo provecho.

El sistema de seguridad interior con-
templa todos aquellos procesos que ga-
rantizan la subsistencia y el desarrollo de 
las naciones, entre ellos la defensa civil y el 
orden interior.

Los fenómenos naturales y los negati-
vos que engendra el desarrollo social son 
la antítesis de los valores que caracterizan 
la convivencia en sociedad. Para combatir 

LA SEGURIDAD  
CONTRA INCENDIOS
Por primer coronel, doctor en Ciencias Luis Carlos Guzmán Matos 
       y teniente coronel (r), doctor en Ciencias Alejo A. Ramírez Jomarrón

Fotos: Cortesía del Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba



65  DEFENSA CIVIL DE CUBA

estos fenómenos se crea un conjunto de sistemas de 
organización social estructurado en normas de com-
portamiento de las personas. Aún el avance social no 
está al nivel de que las personas asuman espontánea-
mente esas normas, por lo que para ello la sociedad se 
ve en la obligación de crear sistemas encargados de 
hacer prevalecer su cumplimiento. 

Con el desarrollo de las fuerzas productivas, de los 
medios y relaciones de producción y la conciencia so-
cial, surge la seguridad contra incendios y contra otras 
emergencias como elemento importante para mante-
ner la armonía entre la heterogeneidad de actividades 
que realizan los seres humanos en todas las esferas de 
la sociedad.

De este modo observamos que la seguridad contra 
incendios está teóricamente insertada en el Sistema de 
Seguridad Nacional de cada país. 

La seguridad contra incendios es una actividad de 
defensa civil con carácter estatal que comprende la lu-
cha contra los incendios y otras emergencias que afec-
tan a la población y al Estado, y constituye un derecho 
de todas las personas. En Cuba está fundamentada jurí-
dicamente en la Constitución y rectorada por dos leyes 
básicas: Ley 1268 del 8 de marzo de 1974 de Protec-
ción Contra Incendios, y Ley 116 del 20 de diciembre 
de 2013, Código del Trabajo. 

El Sistema de Seguridad y Protección Contra Incen-
dios comprende un conjunto de actividades y funcio-

nes organizativas, de dirección, ejecutivas, de asegura-
miento científico, tecnológico y jurídico íntimamente 
vinculadas entre sí, que tiene como finalidad salva-
guardar la vida de las personas y proteger su patrimo-
nio contra los incendios y sus consecuencias, contribu-
yendo al sostenimiento del orden público, la seguridad 
ciudadana y la defensa del país.

Este sistema se basa en los siguientes principios:
• La organización en sistema de todas las acti-

vidades y funciones en materia de seguridad 
contra incendios, con un elevado nivel de inte-
gración, cooperación y profesionalidad en fun-
ción de garantizar la seguridad nacional en esta 
materia.

• Carácter permanente, racional, flexible y oportu-
no para adecuarse a las necesidades de seguridad 
del país.

• Sistemático desarrollo científico tecnológico, orien-
tado a las prioridades de la nación. 

• Carácter obligatorio del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad y protección contra incendios 
por parte de las personas naturales y jurídicas.

• Vitalidad de su funcionamiento en cualquier cir-
cunstancia. 

La seguridad contra incendios está vinculada a la 
Seguridad Nacional en todas sus dimensiones, pero su 
mayor vínculo se manifiesta en la seguridad política, 
económico-social y ante desastres. 
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La seguridad contra incendios en nuestro país se 
realiza en función de preservar las conquistas y logros 
de la Revolución en cumplimiento de las concepciones 
y principios establecidos en la Constitución, en particu-
lar los aspectos establecidos en el capítulo I Principios 
Fundamentales, artículo 9, que expresa: «Cumplir es-
trictamente la legalidad socialista es una obligación de 
todos». También puntualiza: «Los órganos del Estado, 
sus directivos, funcionarios y empleados, además, ve-
lan por su respeto a la vida de toda la sociedad y actúan 
dentro de los límites de sus respectivas competencias». 
Asimismo, en el artículo 13, entre los fines del Estado, 
establece en el literal c: «preservar la seguridad nacio-
nal» y en el h: «proteger el patrimonio natural, histórico 
y cultural de la nación». 

De igual forma en el título V, capítulo I, artículo 69 
menciona la obligación del Estado de garantizar «el de-
recho a la seguridad y salud en el trabajo, mediante la 
adopción de medidas adecuadas para la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales». En el capí-

tulo IV sobre los deberes ciudadanos, señala, 
literal h: «conservar, proteger y usar racional-
mente los bienes y recursos que el Estado y la 
sociedad ponen al servicio de todo el pueblo». 

El órgano ejecutor principal del Sistema de 
Seguridad y Protección Contra Incendios es 
el Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros han 
sido educados con una cultura general integral 
basada en las concepciones de que los riesgos 
que enfrentan no se realizan en función de in-
tereses individuales, sino en función del cum-
plimiento de los preceptos de la Constitución y 
de los intereses de la sociedad en su conjunto.

En la década de los años 60 del siglo pa-
sado la contrarrevolución, con la intención de 
desestabilizar el país, provocó una serie de sa-
botajes a las instalaciones que pasaron a ser 
patrimonio del todo el pueblo. El Cuerpo de 
Bomberos enfrentó esas acciones y pasó de la 
posición defensiva a la ofensiva mediante la 
implementación de un sistema de prevención 
de incendios que permitió eliminar las vulne-
rabilidades en los objetivos principales de la 
economía, creando con ello fortalezas apre-
ciables en el Sistema de Seguridad Nacional.

La Revolución venció este periodo de sa-
botajes que costó vidas humanas y pérdida 
de bienes valiosos para el Estado gracias a la 
cohesión del pueblo con su Revolución.

Sin embargo, los incendios se provocaban 
no solamente por motivos contrarrevolucionarios, 
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sino por la falta de una cultura general 
de seguridad, los que también tenían un 
impacto en la Seguridad Nacional. Este 
enfoque determina una vinculación ex-
traordinaria en el accionar del Sistema de 
Seguridad Contra Incendios y otras emer-
gencias del país. 

Es necesario tener en cuenta que las 
violaciones del régimen de seguridad y 
protección en centros socio económicos 
y el área forestal causan como promedio 
8 mil incendios anuales, los que producen 
de 15 a 20 muertes directas, unos 350 lesio-
nados y cuantiosos millones de pesos en 
pérdidas materiales directas e indirectas. 
La mayoría de estos se producen por negli-
gencias, pero parte de ellos tienen carácter 
intencional, con motivaciones subjetivas, 
en muchos casos para encubrir hechos 
delictivos. Estas consecuencias tienen un 
impacto negativo en la producción mate-
rial, en los servicios a la población y, en el 
bienestar del pueblo. 

Un ejemplo que puede ilustrar la 
vinculación de la seguridad contra in-
cendios con la seguridad económico-so-
cial es el siguiente: En 2015 se produjo 
un incendio de grandes proporciones 
en una fábrica de despalillo de tabaco. 
Como resultado se dañaron las instalacio-
nes tecnológicas del centro, dejándose de producir la picadura que procesaba un grupo de 

plantas de cigarros del país. El desabastecimiento de 
este producto, de gran consumo por los cubanos, tra-
jo insatisfacciones en la población, además del daño 
económico por concepto de pérdidas materiales en la 
instalación, el equipamiento tecnológico y la materia 
prima y por la venta de cigarros. Otro hecho de gran 
impacto fue un incendio por negligencia de un ope-
rario en un centro de investigaciones y desarrollo que 
produjo pérdidas millonarias directas e indirectas por 
concepto de afectación en la producción y la imagen 
de la entidad, en momentos que el país estaba muy ne-
cesitado de esos recursos.

La Seguridad Contra Incendios es una actividad de 
la Defensa Civil, toda vez que está designada para la 
protección de la población contra desastres naturales 
y tecnológicos. Su vínculo con la Seguridad Nacional 
está relacionado con dos acciones importantes del 
Sistema de Defensa Civil. La primera es la prevención 
y la segunda el enfrentamiento a los desastres. Tiene 
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relación también con las acciones de recupera-
ción, pero solamente como aseguramiento de la 
protección. 

El análisis de la peligrosidad, los riesgos y las vulne-
rabilidades de los procesos, instalaciones, equipos y 
sustancias es una actividad intrínseca de la Seguridad 
Contra Incendios. La determinación de los riesgos y vul-
nerabilidades, así como el entrenamiento para enfren-
tarlos constituye la premisa fundamental para disminuir 
los daños que los desastres causan a la economía. De la 
efectividad con que se realicen estas acciones y la elimi-
nación de las debilidades, el grado de seguridad de la 
economía y la sociedad serán mayores, con un impacto 
relevante en la Seguridad Nacional del país. 

Al igual que las dimensiones de la Seguridad Nacio-
nal mencionadas, la seguridad contra incendio, al ser 
un sistema destinado a limitar los daños que sufre la 
sociedad por diferentes motivos, está estrechamen-
te vinculada a la defensa, a la seguridad exterior e in-
terior, la seguridad institucional, 
científico-tecnológica, cibernética 
y medioambiental. 

Como actividad de la Defensa 
Civil la seguridad contra incendios 
y otras emergencias está relaciona-
da con la vida de la nación, por lo 
que su eficiencia tiene un impacto 
en la defensa y seguridad del país. 
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ZONIFICACIÓN

Por Ing. Elba Machado Carcasés
         mayor Jercy González Longo
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Fotos: Cortesía del Cuerpo de Bomberos 
                  de la República de Cuba

DEL ÁREA DEL INCIDENTE
PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DE LA RESPUESTA 
A EVENTOS DE DESASTRES 

El incremento de eventos de desastres provoca-
dos por peligros de origen natural, tecnológico y 
sanitario, ocurridos en Cuba en los últimos años, producen un 
elevado impacto en la sociedad y la economía del país, por lo 

que la aplicación de medidas adecuadas de prevención, preparativos, 
respuesta y recuperación, son claves para una reducción significativa 
del riesgo de los mismos. 

En el presente artículo centramos el análisis en cómo perfeccio-
nar los planes de reducción del riesgo de desastres, mediante la zo-
nificación del objetivo donde ocurre y aunque este procedimiento 
es aplicable a la respuesta a distintos sucesos según su origen, se 
percibe con mayor claridad en el caso del impacto de un peligro de 
origen tecnológico..

El 18 de mayo de 2018 el Boeing 737-200, que hacía el recorrido  
La Habana-Holguín, en el momento del despegue se precipitó a tierra 
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí; el 27 de 
enero de 2019 un tornado de categoría EF4 afectó severamente varios 
municipios de la capital; en marzo de 2020 se reportan los primeros casos 
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de covid-19 en el país; el 6 de mayo de 2022 se produce 
la explosión en el Hotel Saratoga y el 5 de agosto de 
2022 el incendio de grandes proporciones en la Base 
de Supertanqueros de Matanzas. 

En un plazo de seis años el país ha sido impactado 
severamente por eventos de desastre de diferentes 
orígenes, provocando cuantiosas pérdidas materiales 
y humanas, lo que gravita negativamente sobre la eco-
nomía y la sociedad, de ahí la importancia de reducir 
las vulnerabilidades y el riesgo de desastres. 

En el presente artículo centramos el análisis en 
cómo perfeccionar la respuesta, a partir del empleo 
del concepto de la zonificación a la hora de elaborar 
los planes de reducción del riesgo de desastres, tenien-
do en cuenta la magnitud del peligro, y aunque este 
procedimiento es aplicable a distintos eventos según 
su origen, es más factible y necesaria en situaciones de 

desastres provocadas por peligros de origen tecno-
lógico.

¿Por qué y para qué la zonificación?
Para lograr una eficaz respuesta debe primar la or-

ganización, el control, la seguridad de los responde-
dores y una efectiva dirección que incluye el mando 
único; además las fuerzas especializadas con su equi-
pamiento, las comunicaciones y la logística, elementos 
que deben ubicarse de manera ordenada y segura en 
el terreno, partiendo del resultado de los análisis de 
las variables meteorológicas. Existen protocolos es-
pecíficos de intervención, atendiendo a un grupo de 
factores que varían según el tipo de evento. Para el 
cumplimiento eficaz de los objetivos de la respuesta se 
diseña y realiza la zonificación, a partir de seleccionar 
tres zonas en el lugar donde se produce el suceso que 
se denominan: Caliente, Tibia y Fría.
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Zona Caliente: Es donde se localiza el hecho en 
cuestión. Resulta de vital importancia en las acciones 
iniciales de exploración la delimitación de esta zona 
de manera inmediata y la aplicación de las medidas de 
restricción de acceso a la misma. En ella los responde-
dores directos se exponen a los mayores riesgos, por 
lo que deben estar dotados de la mejor tecnología dis-
ponible y de eficaces medios de protección individual 
y colectiva. Además asegurar apoyo con equipamien-
to y fuerzas especializadas en la misma medida que lo 
soliciten; se permitirá el ingreso solo del personal que 
desarrolle labores específicas en el control del evento, 
previa autorización del puesto de mando avanzado y 
portando el equipo de protección adecuado, según el 
nivel de exposición y los tipos de agentes nocivos in-
volucrados (físicos, químicos, radiológicos, biológicos 
o de otro tipo). 

Las actividades de reconocimiento y análisis de los 
resultados deben ser sistemáticas, en la medida en que 
avanza el trabajo de los respondedores directos, que 
fundamenten las nuevas decisiones adoptadas con el 
objetivo de incrementar la eficacia de la actuación, ga-
rantizar la seguridad del personal y de los medios que 
participan. El radio de la zona depende de la magnitud 
del evento y al posible riesgo en el entorno, horario 
del día, condiciones medioambientales, altura de las 
estructuras, emanación de productos resultantes, irra-
diación de calor, impacto de fragmentos, derrame de 
sustancias peligrosas y otros elementos asociados. En 
la zona debe encontrase un jefe que analice y decida 
de manera inmediata las fuerzas y medios que parti-
cipan, solicite los apoyos necesarios y mantenga la co-
municación con el Puesto de Mando Avanzado. 

Zona Tibia: Se delimita a continuación; es muy com-
pleja por el número de personas y equipos de trabajo 
que deben actuar en el aseguramiento y complemen-
tariedad de las acciones que se desarrollan en la Zona 
Caliente. El personal que labora en ella se expone a un 
nivel de riesgo menor y requiere de una dirección cen-
tralizada por la diversidad de grupos de aseguramiento 
que en ella actúan, lo cual puede generar desorgani-
zación y descontrol. Esta zona se crea en la medida en 
que van arribando las fuerzas y los medios y concluye 
su organización cuando están presentes todos los ele-
mentos necesarios para garantizar las acciones en la 
Zona Caliente. Dependiendo del nivel de exposición se 
puede ubicar el Puesto de Mando Avanzado.

En esta se realiza la recepción y atención primaria 
de lesionados o víctimas, se establece un punto para 
el control de acceso a la Zona Caliente y la Zona Fría; 
se ubican fuerzas de salvamento y rescate que estarán 
disponibles para actuar en caso de que algún efectivo 
resulte afectado y necesite ser retirado con urgencia 
del lugar. 

Se ubicarán en el sector tantos observadores como 
sean necesarios; éstos deben visualizar en un plano el o 
los sectores de combate y ayudar en todo momento al 
Jefe de Sector para que se cumplan todas las medidas 
de seguridad en el lugar; así como acciones peligrosas 
que se estén acometiendo; y alertará sobre la aparición 
de riesgos estructurales que comprometan la seguri-
dad de las fuerzas y medios.

Cuenta con una zona de descontaminación y colo-
cación de desechos donde se concentrarán los restos 
extraídos y objetos que dificulten las labores en la Zona 
Caliente. Asimismo se ubicarán sustancias químicas o 
radioactivas resultantes. Estos materiales requieren 
de una transportación directa y segura, no se deben 
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reubicar en la Zona Fría. Aquí se requiere el empleo 
de los medios de protección personales. Para evitar 
la propagación del siniestro se realizarán acciones de 
contención y de evacuación de objetivos que pudieran 
afectarse. 

Zona Fría: Es la más alejada de la Zona Caliente, 
donde el nivel de riesgo es el habitual. En ella se ubica 
la retaguardia en toda su amplitud y alcance (combusti-
ble, transportación, agua, alimentos, servicios médicos, 
los medios de comunicación masiva, etc.); se posiciona 
el transporte para víctimas, fuerzas y cooperantes in-
ternos y externos; se coloca el preposicionamiento de 
la cooperación internacional de existir ésta; se asegu-
ra el perímetro por fuerzas policiales, y se establece el 
área de recepción, clasificación y traslado de víctimas. 

En esta zona se ubica el puesto de mando del inci-
dente, el que se encontrará próximo al puesto de man-
do avanzado y con efectivos medios de comunicación 
entre ellos. El jefe principal poseerá todos los elemen-
tos e informaciones del evento, coordinará, informará 
y solicitará a instancias superiores y de gobierno las 
cuestiones que se puedan requerir. Es donde se pre-
sentan los máximos dirigentes y funcionarios según la 
seguridad y restricción del área. 

En sentido general se deben prever salidas de eva-
cuación desde las zonas caliente y tibia, las que deben 
estar planificadas y ser conocidas por todos los actuan-
tes a los diferentes niveles. 

La Directiva 1 Para la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastre en la República de Cuba, del Presi-
dente del Consejo de Defensa Nacional, de fecha 15 de 
noviembre de 2022, regula la gestión del riesgo en sus 
cuatro etapas y hace mayor énfasis en las acciones de 
prevención y preparativos, lo cual resulta más racional 
y económico en cuanto a la protección de la vida hu-
mana y los recursos del país. 

En el caso de los eventos de origen tecnológico, es 
más conveniente que no se produzcan, pero solo pue-
de lograrse a partir de la efectividad de las medidas 
de prevención. Debemos crear las condiciones para 
poder convivir con un nivel de riesgo aceptable, pero 
es incuestionable que ante una situación de desastre, 
una respuesta eficiente y oportuna puede reducir las 
consecuencias significativamente, controlar y evitar la 
expansión del suceso y minimizar sus efectos, lo que ha 
de contribuir a una rápida recuperación. 

El cumplimiento riguroso de los protocolos de ac-
tuación para lograr disciplina, organización, protección 
de las fuerzas y de los medios, contar con una dirección 
férrea, flexible y coordinada, y un aseguramiento multi-
lateral suficiente y oportuno. Con esa concepción es que 

se debe implementar de inmediato, cuando se produce 
un suceso de desastre, la zonificación en los objetivos 
afectados, para garantizar una respuesta oportuna, efi-
caz y segura. 
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y 185.

Manual de Equipos de Intervención. Benemérito. Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, 2006, pp. 41-51.

Manual de Protección Contra Incendios, vol I, NFPA 2016, 
pp. 47-59.

Guía de Primer respondedor en incidentes con sustancias ra-
dioactivas TECDOC1162. OIEA, 2000, pp. 40-44.

Normas para el Oficial de Seguridad del Departamento de 
Bomberos. NFPA 1521. 2014, pp. 10-24.

Guías de respuesta en caso de emergencias, pp. 4-7 y 299-347. 
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En el discurso pronunciado por Fidel Castro 
Ruz al triunfar la Revolución, el primero de 
enero de 1959, en el histórico parque Céspe-
des de Santiago de Cuba, nuestro Comandan-

te en Jefe expresó: «Cuando en un pueblo pelean los 
hombres y pueden pelear las mujeres, ese pueblo es 
invencible». 

Desde las primeras luchas por la independencia de 
la Patria, nuestros principales héroes y mártires apre-
ciaron el valor de las féminas en la construcción de una 
mejor nación, en la época que fuese.

Cuantiosos ejemplos existen para ilustrar el valero-
so papel de las mujeres en la historia de Cuba; desde la 
resistencia aborigen ante el enemigo español, donde 
destacaron Guarina, Anacaona; o la valentía de Carlota, 
líder de la rebelión de esclavos del ingenio Triunvirato.  

Asimismo, la conocida labor de Ana Betancourt en 
la Guerra de los Diez Años; el papel que jugó la capita- 
na del Ejército Libertador, Isabel Rubio; y la intransigencia 
revolucionaria de la Madre de la Patria, Mariana Grajales. 
Luego, en la época de los rebeldes, destacaron las heroí-
nas del Moncada, las de la sierra y el llano: Haydée, Melba, 
Vilma, Celia, y tantas otras que dieron su vida por la liber-
tad de Cuba, esta Isla con nombre femenino también.

«[…] Las campañas de los pueblos solo son débiles, 
cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer, pero 

cuando la mujer se estremece y ayuda [...] la obra es 
invencible». Así lo expresó José Martí y de esta forma 
podemos reafirmar que con el apoyo de las féminas en 
la Revolución Cubana el futuro está garantizado.

Sin embargo, no son solo las famosas o las heroínas 
mayormente conocidas las que hacen posible un país 
más próspero. A lo largo y ancho del Archipiélago existen 
Marianas que, desde su posición y terruño, desde el ano-
nimato, realizan una ardua labor y aportan al desarrollo 
de la sociedad.

Por ello no prertendo referirme solo a nuestras 
guerreras más conocidas, quiero narrar también la 
historia de tres mujeres rurales que con su esfuerzo 
diario contribuyen al progreso de la Cuba de estos 
tiempos.

La pandemia de la covid-19 revolucionó el trabajo 
de protección y seguridad tanto a nivel laboral como en 
los hogares y comunidades. En ese contexto se desa-
rrolla el proyecto de cooperación Cuenca Resiliente: un 
Sistema de Alerta Temprana (SAT) multiriesgo e inclusi-
vo en la Cuenca del río Cuyaguateje a desarrollar en tres 
municipios de la provincia de Pinar del Río; el mismo, 
no solo favorece la capacidad de respuesta y la toma de 
decisiones ante desastres, sino que impulsa el desarro-
llo agrícola desde la comunidad, tomando el enfoque 
de género como referente. De esta manera fueron 

Mujeres: 

heroínas 
de ayer, 
hoy 
y mañana

Por Marian Vidal Vega
Fotos: Cortesía de la Defensa Civil
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beneficiadas 9 mujeres producto-
ras de alimentos, y en esta ocasión 
conoceremos las historia de vida 
de tres de ellas.

Maniolis Fuente Borrego, de 39 
años, divorciada, heredó 1,4 hectá-
reas de terreno de su padre falleci-
do y asumió esta tarea con la valen-
tía y el tesón que la caracterizan. Su 
vida no ha sido fácil, pero los golpes 
recibidos no la han alejado de sus 
responsabilidades, todo lo contra-
rio, las han acentuado y con ellas, 
su capacidad de levantarse y seguir 
adelante.

La Finca Fuente ha sido su úni-
ca opción de sustento económico, 
y en ella, Maniolis ha tenido que 
desafiar adversidades de todo 
tipo, las que fueron más críticas 
durante la pandemia de covid-19. 

Para llegar a esta finca hay que 
cruzar el río Cuyaguateje, y justo 
muy cerca de la orilla comienzan a 
verse las áreas productivas, vincu-
ladas a la Cooperativa de Crédito y 

Para llegar a la Finca hay que cruzar el 
río Cuyaguateje, y justo muy cerca de 
la orilla comienzan a verse las áreas 
productivas, vinculadas a la Coope-

rativa Jesús Menéndez, en el Consejo 
Popular Isabel Rubio.

Maniolis Fuente Borrego, 39 años de edad, 
posee 1,4 hectáreas de terreno perteneciente 

a la finca Fuente, su mayor pasión.

Servicios Jesús Menéndez, en el Consejo Popular Isabel Rubio, uno de los 
más afectados ante los peligros que enfrentan los habitantes de la cuenca 
por las frecuentes crecidas del río. 

Maniolis es madre de una adolescente de 13 años y no solo pone toda 
su atención en el sustento de la familia, también se ocupa y preocupa por la 
seguridad alimentaria de la población de su territorio. 

Maniolis, no solo pone toda su atención 
en el sustento de la familia, sino que tam-
bién se preocupa por la seguridad alimen-

taria de la población de su territorio.
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Ella produce actualmente frijoles, 
yuca, maíz, boniato, calabaza, arroz y 
tomate, sin condiciones adecuadas de 
trabajo y con riesgo por aniego, con-
tribuyendo, sin saberlo, al incremento 
de la erosión del suelo. 

Por otra parte, la campesina Da-
nia Perdomo Aguado, de 49 años de 
edad, posee una finca que adquirió 
por usufructo en 1994, para dedicarse 
a la producción de cultivos varios, que 
mantiene hasta hoy.

Junto a su familia sobrevivió a la 
pandemia, sin dejar de labrar la tierra, 
además, incrementó la crianza de car-
neros. 

La Finca Perdomo, la suya, posee 
una extensión de seis hectáreas, aso-
ciadas a la Cooperativa de Crédito y 
Servicios Primero de Mayo, en el Con-
sejo Popular Cabezas, del municipio 
Minas de Matahambre, uno de los 
más afectados ante los peligros que 
enfrentan los habitantes de la cuenca 
del río Cuyaguateje, alternando riegos 
de sequía, fuertes lluvias y, sobretodo, 
inundaciones que dejan áreas de la 
finca bajo agua durante horas. 

Dania produce frijoles, yuca, maíz, 
boniato, plátano, café, arroz, tomate, 
y se inició en la crianza de ganado 
ovino; aprender sobre ello y alcan-
zar buenos índices productivos para 
aportar a la seguridad alimentaria de 
su familia y de la población del muni-
cipio constituye la mayor expectativa 
de esta heroína de la tierra.

Otra fémina destacada en las labo-
res agrícolas es Nora Barreto Álvarez, 
con 62 años de edad, madre de dos 
hijos, divorciada, responsable de la 
Finca Blanquizales, adquirida por usu-
fructo en 1992. 

Nora sobrevivió a la covid-19, sin 
dejar de cumplir con la producción de 
leche de vaca. Su finca abarca 13,42 
hectáreas asociadas a la Cooperativa 
de Crédito y Servicios Andro Chongo 
Contreras, en el municipio Sandino.

A pesar de las condiciones inade-
cuadas para la crianza y la siembra, 

Dania Perdomo Aguado es una mujer de 49 años,  
casada con el padre de sus dos hijos.

 La Finca Perdomo posee una exten-
sión de seis hectáreas, asociadas a la 
Cooperativa de Crédito y Servicios 

Primero de Mayo, en el Consejo Popu-
lar Cabezas, del municipio Minas de 

Matahambre.



77  DEFENSA CIVIL DE CUBA

esta compañera se sobrepone, y junto 
a la producción de leche se empeña 
en desarrollar la crianza de caballos y 
la obtención de cultivos varios. 

La carencia de electricidad y me-
dios para el riego son desafíos para el 
desarrollo de la finca, situación que le 
impide a Nora vivir todo el tiempo en 
la finca, a pesar de contar allí con una 
vivienda en buenas condiciones. 

Pero, a pesar de las adversidades, 
esta increíble campesina se mantiene 
motivada y se empeña en aprender 
cada día, para aumentar la produc-
ción y desarrollar aún más su finca.

Sin lugar a dudas, el medio rural 
necesita más mujeres como las tres 
mencionadas anteriormente, porque 
son el presente y futuro de los pue-
blos, en ellas está su desarrollo y su 
corazón, y destacan el compromiso y 
la humildad. 

Las mujeres, generalmente, llevan 
en sí el doble de las responsabilidades 
de los hombres, laboran en el centro de 
trabajo y en el hogar, y lo hacen con la 
mayor entrega y voluntad posible.

Sea este un homenaje a ellas, muje-
res, madres, agricultoras, esposas, hijas, 
cubanas, patriotas, pero, ante todo, las 
heroínas del ayer, del hoy y del mañana.

Nora Barreto Álvarez es una mujer divorciada de 62 años 
y madre de dos hijos, responsable de la finca Blanquizales, 

adquirida por usufructo en 1992. 

La Finca Blanquizales posee 13,42 hectá-
reas asociadas a la Cooperativa de Crédi-
to y Servicios Andro Chongo Contreras, 

en el municipio Sandino. 

Nora es una mujer motivada y se empeña en aprender cada día más para 
poder desarrollar de manera adecuada su finca.
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La Gestión de la Reducción 
de Riesgos de Desastres 
(GRRD) es esencial en las 
políticas de desarrollo en 

Cuba. La experiencia cubana es re-
ferencia mundial para la reducción 
de las vulnerabilidades y los riesgos 
derivados de los peligros de origen 
natural, tecnológico y sanitario.

El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) trabaja en 
una «Guía y Herramienta estratégica 
para la incorporación de la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (RRD) 
y la Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) en las iniciativas de desarro-
llo» (PNUD, 2020), con el objetivo de 
transversalizar la Gestión del Riesgo 
de Desastres en las políticas de de-
sarrollo socioeconómico. Por su re-
conocida experiencia la mayor de las 
Antillas fue invitada a contribuir con 
esta iniciativa.

Para esto se realizó un proceso 
de adecuación del mencionado do-
cumento al contexto cubano, con el  
apoyo del PNUD, de los proyectos 
internacionales «Resiliencia Cos-
tera» y «EUROCLIMA» y del Estado 
cubano. Los resultados, validados 
en los municipios Caibarién y Nue-
vitas, fueron arbitrados por grupos 
de expertos multidisciplinarios y 
autoridades nacionales, provincia-
les y municipales. 

GUÍA Y HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN  
DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
EN LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO EN CUBA

Por M. Sc. Rudy Montero Mata, presidente de la Fundación Climática IRIS 
       y doctor en  C. Eduardo Planos Gutiérrez del Instituto Meteorología

Es importante mencionar que 
la guía y su herramienta no reem-
plazan ninguna de las normas, 
metodologías y procedimientos 
existentes en el país. Se preparó un 
documento que aprovecha la ex-
periencia nacional para integrar en 
una visión común la GRRD y la ACC 
en los planes de desarrollo a todos 
los niveles.

Contexto nacional para el empleo  
de la Guía y su Herramienta

Existen dos políticas públicas na-
cionales que son la base para la 
adecuación de esta metodología: 
(a) La «Plataforma Nacional para la 
Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastre» y (b) Plan de Estado 
para el Enfrentamiento del Cambio 
Climático de la República de Cuba 
«Tarea Vida». 

La GRRD y la ACC se encuentran 
en continuo perfeccionamiento y 
forman parte de los planes de de-
sarrollo. Esto se refleja en los obje-
tivos del «Plan de Desarrollo hasta 
2030» (PNDES), del «Eje Estratégico 
Recursos Naturales y Medio Am-
biente», en los «Planes de Ordena-
miento Territorial», en la «Nueva 
Agenda de Desarrollo Urbano» y en 
la «Tarea Vida».

DESARROLLO  
CON PERSPECTIVAS  
DE RIESGO EN CUBA

Aplicabilidad de la Guía  
y su Herramienta en Cuba

La implementación en el país 
del documento que se analiza pue-
de contribuir a fortalecer las accio-
nes comprendidas en las etapas 
del ciclo de reducción del riesgo de 
desastres con la integración en ellas 
de la ACC. Así se cubre una de las 
brechas identificadas en Cuba (Pla-
nos y Montero, 2021), consistente 
en cómo considerar el espacio tem-
poral para integrar la GRRD y ACC. 

Es posible la gestión conjunta 
de la RRD y la ACC en el corto plazo 
(Planos, 2020). Los estudios de PVR 
proponen medidas basadas en las 
vulnerabilidades del presente mien-
tras que la ACC toma en cuenta los 
cambios que se estiman ocurrirán en 
el futuro (figura 1). Un elemento coin-
cidente para ambas proyecciones es 
la línea base como referencia para 
determinar los cambios ocurridos en 
las amenazas y las tendencias en el 
corto plazo.

La metodología que se analiza tie-
ne cinco ámbitos de trabajo (figura 2) 
que se resumen a continuación refle-
jando los elementos nacionales que 
constituyen fortalezas.

Ámbito de Conocimiento: (a) 
Sistema Nacional de Programas y 
Proyectos de Ciencia e Innovación y 
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(b) Sistema Nacional de Educación y 
Cultura

Ámbito de Políticas: (a) voluntad 
política para el enfrentamiento de los 
desastres y los impactos del cambio 
climático; (b) instrumentos legales, 
normas de diverso tipo y herramien-
tas de trabajo establecidas y (c) lide-
razgo reconocido en todas las instan-
cias y niveles territoriales del país.

Ámbito de Finanzas: (a) Planifica-
da en el presupuesto del Estado la 
GRRD y la ACC; (b) las inversiones re-
quieren licencias para su aprobación, 
la Compatibilización, que fija la obli-
gatoriedad de cumplir con las medi-
das de GRRD, y la Ambiental para la 
protección del medio ambiente; (c)  
Sistema de Programas y Proyectos in-
cluido en el presupuesto del Estado; 
y (d) existen otros fondos nacionales 
para el desarrollo de proyectos.

Ámbito de Organización: estruc-
tura adecuada para la integración 
de la GRRD y la ACC bajo una visión 
única de desarrollo.

Ámbito de Partes interesadas: (a) 
Sector gubernamental predominan-
te, por el peso de las instituciones que 
son responsables de los elementos 
claves de la economía, la educación y 

la cultura; y (b) la sociedad civil tiene 
una presencia significativa, organiza-
da en ONGs de diversa naturaleza, y 
las asociaciones, redes y el sector pri-
vado son partes crecientes con cada 
vez más impronta en la vida nacional. 

Contenido y estructura de la guía  
y su herramienta en el contexto cubano

El contenido del documento elabo-
rado es el siguiente: 

(a) Introducción; (b) espacio tem-
poral para la integración de la GRRD 
y la ACc; (c) fuentes de datos, infor-
maciones y herramientas; (d) ele-
mentos para el análisis integrado de 
la GRRD y la ACc; (e) preguntas que 
deben resolverse con el empleo de 
la guía; (f ) bibliografía recomendada 
y (g) anexos técnicos orientativos.

En cada acápite se encuentra 
una descripción detallada contex-
tualizada en las condiciones del 
país, brindando información pre-
cisa de los recursos disponibles y 
una definición del problema. Re-
saltan los anexos con conceptuali-
zaciones y fundamentos teóricos, y 
orientaciones sobre dónde y cómo 
obtener datos e informaciones ne-
cesarias: Anexo 1. Brechas para la 
integración; Anexo 2. Estudios de 
PVR; Anexo 3. Escenarios de PVR 
por ascenso del nivel del mar; Ane-
xo 4. Pronósticos meteorológicos 
y marinos; Anexo 5. Predicciones 
climáticas; y Anexo 6. Escenarios cli-
máticos futuros.

Escenarios de forzamiento radioactivo 
donde se aprecia que en el corto plazo 
no existe divergencias significativas y 
es posible integrar la GRRD y la ACC. 

Fuente: Planos, 2019 

Ámbitos de trabajo. Fuente: Planos y Montero, 2020

Con la adecuación de la guía y 
su herramienta se ofrece soluciones 
a vacíos identificados en el país re-
lacionados con la integración de la 
GRRD y ACC. Con ello se fortalecen: 
(a) La gestión de riesgos al futuro; 
(b) El desarrollo de la resiliencia a 
los riesgos, con la vulnerabilidad 
subyacente como objetivo unifica-
dor de la GRRD y ACc; (c) La toma de 
decisiones sobre el desarrollo con la 
gestión de riesgos prospectiva para 
el desarrollo sostenible, evitando la 
creación de nuevos riesgos.

Fuentes consultadas: 

«Escenarios de peligro y vulnerabilidad 
de la zona costera cubana, asocia-
dos al ascenso del nivel medio del 
mar para los años 2050 y 2100». Re-
sumen anual de los resultados del 
Macroproyecto. Agencia de Medio 
Ambiente, 2019.

Tercera Comunicación Nacional. Edito-
rial AMA. Citma, 2020.

Planos Gutiérrez, E y Rudy Monte-
ro Mata: «Adecuación de la Guía 
y herramienta estratégica para la 
incorporación de la gestión de la 
reducción del riesgo de desastre y 
la adaptación al cambio climático 
en las iniciativas de desarrollo en 
Cuba». Oficina PNUD. Cuba, 2021.

Planos, E.: «Sobre la adaptación al 
cambio climático» de la Serie «En-
tendiendo el cambio climático». 
Tercera Comunicación Nacional a la 
Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático. Edito-
rial AMA. 2019. 
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¿Sabías qué?
SOBRE SARGASSUM

• Las arribazones de sargazo están constituidas por 
macroalgas flotantes, que llegan a formar grandes 
extensiones que se mueven de acuerdo con las co-
rrientes oceánicas y los vientos. Todo ello gracias a 
unas vesículas llenas de gas que les permiten flo-
tar. Llamada también “marea marrón”, está formada 
por dos especies pelágicas concurrentes del género 
Sargassum: Sargassum natans y Sargassum fluitans 
las cuáles se reproducen vegetativamente en el 
océano abierto.

• Las primeras arribazones inusuales de Sargazo en 
el Caribe tuvieron lugar a partir del año 2011. Los 
principales eventos en Cuba fueron registrados 
esencialmente en las costas del sur, siendo bien do-
cumentadas las primeras afluencias en Cienfuegos 
(2012), Guanacahabibes (2015), Maisí (2019), entre 
otros.

• Unos de los orígenes de esta extensa masa flotante 
son los desprendimientos de esta macroalga parda 
del Mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico Nor-
te. Sin embargo una nueva región ha sido detecta-
da como fuente de las arribazones masivas. Esta se 
encuentra situada en el sureste del Atlántico, entre 
Brasil y África. El incremento en la temperatura del 
agua, así como la gran acumulación de nutrientes y 
materia orgánica provenientes de los ríos Amazonas 
y Orinoco, parecen ser la causa fundamental de esta 
nueva reserva.

¿Qué significa el término pelágico?
Se deriva de la palabra griega “pelagos”, que significa 

océano. La zona pelágica es la columna de agua que está 
sobre el fondo marino. Cuando nos referimos a organis-
mos pelágicos, hacemos alusión a aquellas especies que 
viven o flotan en la masa oceánica.

Del 7 al 9 de febrero de 2023 se efectuó en la ciudad de 
Santiago de Cuba el segundo taller «Fortalecimiento 
de las capacidades de preparativos y respuesta ante un 
sismo de gran intensidad». Durante el encuentro se dio 
continuidad a los acuerdos tomados en el taller realiza-
do en septiembre de 2019 y el Ejercicio Simex 2019, en 
cumplimiento de lo establecido en la Directiva 1 para 
la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastre en la 
República de Cuba.

El evento reunió a representantes de las Agencias, 
Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas; de 
los Organismos de la Administración Central del Estado; 
de los Grupos y subgrupos de Trabajo del Consejo de De-
fensa Provincial; jefes de Órgano de Defensa Civil de las 
regiones occidental, central y oriental; Cuerpo de Bom-
beros de Cuba, Sociedad Cubana de la Cruz Roja; Centro 
Nacional de Investigaciones Sismológicas y del Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil.

El objetivo principal de este taller estuvo dirigido a 
puntualizar la planificación de las acciones de preparati-
vos, respuesta y recuperación a un sismo de gran intensi-
dad en Santiago de Cuba para lograr una eficiente y eficaz 
asistencia multisectorial a las personas afectadas.

Como parte de las actividades de la cita el último 
día se desarrolló un ejercicio de mesa con el objetivo 
de mostrar y analizar la organización de los servicios 
vitales para una efectiva respuesta.
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