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Tendencias en desastres: Epidemiología de desastres para periodistas

Pedro Arcos González

Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre, Departamento de Medicina, Universidad de Oviedo, España

La ponencia analiza las diferencias conceptuales entre los términos crisis, emergencia 
y desastre y exponen las definiciones de emergencia como aquella situación o estado 
que amenaza gravemente la salud o la vida de una población y precisa una interven-

ción rápida (la OMS tiene varias definiciones de emergencia), así como la de desastre como 
una disrupción del sistema ecológico humano que desborda la capacidad de respuesta de 
la comunidad afectada para hacer frente con sus propios medios a los efectos producidos y 
funcionar con normalidad  (ISDR, 2000).

Se expone la clasificación de los desastres en tipos (naturales, tecnológicos y causados 
por la acción humana) y subtipos (biológico, geofísico, hidrológico, meteorológico, climato-
lógico, industrial, químico, de tránsito, guerra, disturbio civil, terrorismo y emergencia com-
pleja) y se revisan las frecuencias globales de desastres y sus tendencias en el tiempo. Se 
introduce el concepto de emergencia compleja (Tool, 1995) como situación relativamente 
aguda que afecta población civil numerosa e implica habitualmente combinación de situa-
ción bélica o de disturbio civil masivo, inseguridad o penuria alimentaria y desplazamiento 
de población, y que produce como resultado aumento significativo de mortalidad.

Se examinan los desastres en el año 2017 y las tendencias, tanto de los naturales (au-
mento de frecuencia de los desastres climáticos, cantidad de afectados en aumento, daños 
económicos en aumento y mortalidad en descenso, dependiendo del nivel desarrollo) como 
de los tecnológicos (frecuencia en descenso excepto los de tránsito, número de afectados 
en descenso y mortalidad en descenso).

Se revisan las principales fuentes de información en desastres (ReliefWeb de UN OCHA, 
Alertnet de Thomson Reuters Foundation News) así como las bases de datos existentes 
(EM-DAT, Munich Re NatCat / NATHAN, Swiss Re, DesInventar). 

Finalmente se hacen una serie de reflexiones finales sobre los desastres para periodis-
tas poniendo el énfasis en la importacia de considerar todo el ciclo del desastre y no solo 
la fase aguda (a ayuda de emergencia se dedica  el 88,2 %, frente al 11,8 en prevención, 
preparación, reconstrucción y rehabilitación (ALNAP, 2012).

Se reflexiona finalmente sobre la oportunidad que representan los desastres para que 
los periodistas eviten dar una cobertura informative estereotipada, superficial o limitada fase 
aguda; incluiyan el contexto del desastre para  ayudar a entender la vulnerabilidad, ayuden 
a conformar una opinión pública de calidad, fomenten el compromiso social en la prevención 
y respuesta y mejoren la  exigencia calidad de la ayuda de emergencia, la transparencia y 
la rendición de cuentas.

           arcos@uniovi.es


