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Glosario

Daños: Se refiere al costo de reparar o reemplazar la infraestructura y activos físicos que ha sido 
afectados parcial o totalmente en cada sector. 
Perdidas: Las pérdidas se refieren a los cambios en los flujos económicos generados por el desastre. 
(que son ingresos no percibidos, mayores costos de operación, gastos adicionales inesperados)
Efectos: Se refiere al resultado inmediato / directos del evento que se va a evaluar. Se clasifican en 
daños y pérdidas de cada uno de los sectores. 
Los efectos se analizan en las cuatro dimensiones: daños a infraestructuras y activos físicos, interrupción 
y falta de acceso a bienes y servicios, afectaciones a los procesos administrativos o gobernabilidad y 
toma de decisiones, aumento de la vulnerabilidad y los riesgos.
Evento: fenómeno natural o humano que genera los efectos.
Impacto macroeconómico: alteraciones en los flujos económicos que tienen efectos sobre las variables 
macroeconómicas entre otras: el PIB, las finanzas públicas – ingresos fiscales, la balanza de pagos y la 
inflación
Impacto humano: mide varios indicadores referentes a la vida personal y familiar tomando los siguientes 
principales parámetros en consideración: condiciones de vida, empleo y medios de vida, seguridad 
alimentaria y nutricional, equidad de género e inclusión y protección social
Línea de base: información de referencia relacionada con aspectos sociales, económicos, administrativos, 
físicos y de capacidades relacionada con el contexto nacional y del sector especifico de análisis 
Contexto: situación general de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la población afectada 
antes del desastre
Recuperación: el proceso post desastre que incluye las decisiones y medidas adoptadas después de 
un desastre con el fin de restablecer yo mejorar las condiciones de vida existentes en la comunidad 
afectada, mientras se fomenta y facilitan los ajustes necesarios para reducir el riesgo de desastres y 
construir resiliencia.
Sectores: las categorías en las que se puede agrupar la actividad humana y económica dentro de una 
sociedad o país. Estas categorías están usualmente definidas dentro de lo que se conoce como Sistemas 
de Cuentas Nacionales. 
Sectores productivos: agricultura, comercio, industria y turismo
Sectores sociales: vivienda, educación, salud y cultura
Sectores de infraestructura: agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, electricidad, transporte, 
telecomunicaciones
Aspectos transversales: género, gobernabilidad, empleo y medios de vida, medio ambiente y reducción 
de riesgo
Reconstruir mejor – “build back better”: mejorar las condiciones de vida existentes en la comunidad 
afectada y fomentar y facilitar los ajustes necesarios para reducir el riesgo de desastres
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I. Antecedentes

Las Directrices nacionales para evaluaciones de 
necesidades posteriores a desastres se basan en la 
Guía internacional PDNA desarrollada en 2013 por 
las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) 
y la Unión Europea (UE), como una plataforma 
común para la asociación y la acción coordinada 
en evaluación post-desastre y planificación de 
la recuperación. La Guía adaptada para el sector 
vivienda contiene diversas técnicas de evaluación 
y planificación aplicadas por agencias de la ONU, 
y el método de evaluación de daños, pérdidas 
y necesidades desarrollado por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y aplicado por el BM.

La iniciativa para desarrollar la guía sectorial para 
la metodología PNDA para El Salvador tiene como 
objetivo aumentar las capacidades locales del 
país en evaluaciones de necesidades posteriores 

a desastres y facilitar el proceso de integración 
de información entre sectores, manteniendo la 
coherencia de la metodología estándar PDNA.

Los Lineamientos brindan orientación a los 
técnicos de cada sector en el proceso de evaluación 
general de la recuperación, describiendo los pasos 
a seguir y los aspectos específicos de cada sector 
para realizar un análisis integral de impacto post 
desastre.

Los Lineamientos incorporan tablas auxiliares, que 
son la base para las estimaciones en cada una de 
las fases de la metodología. Las tablas describen 
el proceso de finalización y las posibles líneas 
de análisis. De igual forma se elaboraron tablas 
auxiliares para la recolección de datos de campo 
e informes ilustrativos de los campos necesarios 
para realizar el análisis a lo largo del proceso.
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II. Introducción

2.1. Propósito de la guía 
sectorial

El propósito principal de la Guía PDNA adaptada 
al sector vivienda en El Salvador es apoyar al 
Ministerio de Vivienda y a la Dirección General de 
Protección Civil en la planificación y realización 
de evaluaciones de recuperación post-desastre a 
través de un enfoque de coordinación mejorado. 
Para lograrlo, la Guía para el sector vivienda 
proporciona una guía práctica, orientada a la 
acción y fácil de usar sobre los siguientes temas:

• Identificar los puntos clave para una 
evaluación sectorial.

• Orientar la forma de cálculo de daños y 
pérdidas.

• Proporcionar las herramientas para ayudar 
a los técnicos a completar la evaluación.

• Proporcionar criterios homogéneos para la 
evaluación de todos los sectores.

• Fortalecimiento de la capacidad técnica de 
los actores locales.

• Facilitar la integración de la evaluación con 
otros sectores.

• Contribuir a la estimación de las 
necesidades de recuperación integral.

2.2. Audiencia

La Guía PDNA está destinada principalmente 
a ayudar al personal técnico del Ministerio de 
Vivienda y la Dirección General de Protección 
Civil, las ONG involucradas en la planificación e 
implementación del PDNA y los funcionarios que 
participan en la evaluación y son responsables de 
dirigir y coordinar el proceso PDNA para el sector 
vivienda.

2.3.  Puntos clave de la 
guía sectorial

Como punto de partida, es necesario establecer 
un marco de referencia para la evaluación del 
sector vivienda. Se debe revisar el marco de 
política de vivienda pasado, actual y futuro, 
incluidos los avances específicos / concretos, los 
desafíos o las innovaciones realizadas, así como 
la experiencia de la Evaluación de las necesidades 
posteriores a eventos severos recientes como 
las tormentas Amanda y Cristóbal y el Plan 
Nacional de Recuperación de este desastre. 
Estos deben ser considerados en relación con los 
objetivos nacionales de vivienda establecidos en 
los planes sectoriales y documentos de política 
relacionados, así como en relación con referencias 
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internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Es importante comprender el contexto previo 
al desastre y el impacto del desastre para que 
sirva como una línea de base relativa para la 
reconstrucción y la estrategia de recuperación. 
De acuerdo con la revisión principal de políticas, 
es esencial considerar las asociaciones clave 

establecidas antes y después de una crisis. Por 
ejemplo, es fundamental considerar el enfoque 
sectorial, el papel de la sociedad civil, las ONG, los 
colegios profesionales de Ingeniería y Arquitectura 
de El Salvador u otras asociaciones, la presencia 
de un Clúster de vivienda y otros que trabajan 
directamente en el proceso de recuperación 
posterior al desastre.

Principales pasos del proceso PDNA en el sector vivienda

1 2 3 4
LÍNEA DE BASE PRE-

DESASTRE
EFECTOS DEL DESASTRE

IMPACTOS DEL 
DESASTRE

STRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN

Recopilar datos relevantes 
para la línea de base 
de fuentes secundarias 
disponibles a nivel 
nacional, por ejemplo:
1. Censo de población;
2. Encuesta de condiciones 

de vida;
3. Número y característica 

de las viviendas; 
4. Tipología de la Vivienda 

y valores de reposición;
5. Evaluación de pobreza; 
6. Encuestas de hogares y 

viviendas;
7. Reportes de género;
8. Reportes académicos.

1. Daños a las viviendas 
y enseres;

2. Interrupción de 
servicios de vivienda 
en renta, gastos en 
albergues, remoción 
de escombros; 

3. Costos de vigilancia 
en viviendas 
deshabitadas y 
cuidado a las familias;

4. Incremento de riesgos 
y vulnerabilidades en 
el sector.

1. Identificar el costo 
de los componentes 
importados para la 
reconstrucción de 
Vivienda con impacto 
en balanza de pagos;

2. Estimación de 
pérdidas por ingresos 
de Vivienda en 
alquiler, que puede 
incidir en el impacto 
en el PIB;

3. Identificar la 
proporción de hogares 
y personas viviendo 
en condiciones 
deficitarias por causa 
del desastre

1. Elaborar el análisis 
de necesidades de 
recuperación;

2. Proceso de 
recuperación en el 
corto, mediano y largo 
plazo y su costo

3. Crear la visión 
de recuperación, 
objetivos y principios 
del sector vivienda, 
de acuerdo con la 
población afectada.

Los principales pasos a seguir son los mismos que se describen en el Volumen A de la guía del PDNA, que 
se resumen a continuación:
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1. Análisis de contexto y línea de base: Des-
cribir las características del sector vivienda 
a través de la información base disponible 
para i) comparar la situación previa y poste-
rior al desastre, ii) proporcionar datos cuan-
titativos y cualitativos para evaluar el efecto 
del desastre, y iii) proporcionar una base só-
lida para estimar el impacto del desastre en 
el sector vivienda.

2. Evaluación de los efectos del desastre: 
Cuantificar, en términos monetarios, el 
efecto del desastre sobre el sector vivienda 
en las siguientes cuatro dimensiones: 
i) Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños) 
ii) Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios; 
iii) procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y iv) aumento de riesgos y 
vulnerabilidades en el sector vivienda 
(pérdidas).

3. Evaluación del impacto del desastre: 
Analizar los posibles impactos del desastre 
en el propio sector vivienda y su impacto 
a nivel nacional en la economía, como el 
componente importado de los costos de 
reconstrucción de la vivienda (macro y 
micro), y la pérdida estimada de ingresos por 
alquiler, y estimar el impacto. sobre el PIB y 
los indicadores sociales (impacto humano), 
como la proporción de hogares / personas 
que ahora viven en condiciones de vivienda 
deficientes como resultado del evento.

4. Desarrollo de una estrategia de 
recuperación: Desarrollar una estrategia 
de recuperación para responder a las 
necesidades de la población afectada en 
el sector vivienda, tomando en cuenta el 
sector privado, organizaciones privadas sin 
fines de lucro, cooperativas de vivienda, 
entre otros.
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III.	 Planificando	la	
Evaluación del Sector 
Es importante enfatizar que después del desastre, 
hay una respuesta inmediata / humanitaria. Tal 
respuesta puede incluir evaluaciones rápidas 
del sector vivienda con el propósito de seguir 
proporcionando un techo a las personas afectadas. 

En esta fase, la evaluación debe incluir lo 
siguiente: a) Propósito de la evaluación, es decir, 
evaluar las necesidades de recuperación más 
allá de lo inmediato para que el sector vivienda 
pueda reconstruirse mejor para resistir riesgos 
futuros; b) Preparación para la evaluación, es 
decir, composición, capacitación / orientación 
del equipo del sector; y c) Pasos involucrados 
en la realización de la evaluación del sector: 
contextualizar todas las plantillas, recopilación 
de datos (primaria / secundaria), triangulación 
de datos, reuniones con el equipo central del 
PDNA / otros equipos para armonizar los datos y 
evitar lagunas / duplicaciones, asegurando que se 
incluyan cuestiones transversales. , escribiendo 
el capítulo del sector que incluye la estrategia de 
recuperación.

3.1. Composición del 
equipo evaluador

El proceso del PDNA para el sector vivienda en El 
Salvador requiere varias habilidades y experiencia, 
desde la planificación hasta la recopilación, 

entrada y análisis de datos, así como la difusión 
y aplicación de los hallazgos. Para aprovechar 
plenamente las capacidades existentes e identificar 
posibles deficiencias, es aconsejable formar un 
grupo de trabajo de múltiples instituciones. Este 
grupo de trabajo está involucrado en el primer 
paso de la realización de un PDNA. El grupo debe 
estar dirigido por un representante apropiado del 
Ministerio de Vivienda con el apoyo de la Dirección 
General de Protección Civil. El objetivo principal es 
aprovechar las capacidades colectivas de todos los 
actores de la vivienda. Las capacidades también 
deben considerarse a nivel subnacional, ya que 
aquí es donde se llevará a cabo la mayor parte 
de la recopilación y el análisis de datos. El equipo 
debe determinar si se requiere experiencia fuera 
del sector vivienda, como expertos en género, 
medio ambiente, etc. 

Idealmente, debería ser un equipo 
multidisciplinario que realice la evaluación. 
La experiencia local es invaluable, incluido el 
conocimiento local y / o la experiencia previa 
de un desastre en el país o región, y esto facilita 
enormemente el proceso. La experiencia del 
proceso PDNA también es invaluable. El Equipo 
Sectorial está dirigido por el gobierno y, siempre 
que sea posible, debe incluir personal técnico 
que pueda recopilar y proporcionar información 
local sobre tipologías de vivienda, materiales de 
construcción y costo de construcción, estándares y 
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proveedores de servicios básicos, etc. Idealmente, 
esta información debería correlacionarse con 
otros actores locales relevantes, incluido el sector 
privado y las ONGes. 

Independientemente de la magnitud de la 
evaluación, la composición del equipo debe 
ser multidisciplinaria y equilibrada por género, 
incluyendo: 

• Expertos en estructuras sociales y 
culturales, por ejemplo, familias y 
comunidades;

• Expertos en vivienda, tipologías y usos;

• Planificadores urbanos;

• Expertos en construcción, habilidades, 
tecnologías y mercados;

• Servicios de vivienda, incluidos agua y 
saneamiento, instalaciones y prácticas;

• Finanzas, medios de vida y crédito del 
hogar.

Además, se pueden incluir expertos que hayan 
participado previamente en ejercicios PDNA y 
tengan conocimiento de las áreas afectadas.

3.2. Funciones y 
responsabilidades 
para  la recopilación, 
procesamiento, 
análisis y generación 
del reporte

La evaluación del sector del PDNA deberá utilizar 
una combinación de herramientas de evaluación 
cualitativas y cuantitativas.

Los métodos y herramientas de recopilación 
de datos deben cumplir con los estándares 
internacionales. Esto ayuda a conectar iniciativas 
globales con la comunidad local y promover 
vínculos a nivel local con marcos e indicadores 
globales. Los formularios de recopilación de datos 
deben estandarizarse en el país para facilitar la 
coordinación de proyectos a nivel interinstitucional 
y minimizar las demandas de los proveedores de 
información. 

Las consideraciones éticas son esenciales para 
cualquier forma de recopilación de datos. La 
recopilación de información para cualquier 
propósito, incluido el monitoreo, la evaluación 
o las encuestas, puede poner a las personas en 
riesgo, no solo por la naturaleza sensible de la 
información recopilada, sino también porque 
la mera participación en el proceso puede 
hacer que las personas sean amenazadas. Se 
deben tener en cuenta los principios básicos de 
respeto, consentimiento informado, no dañar 
y no discriminación. Los recolectores de datos 
son responsables de proteger e informar a los 
participantes sobre sus derechos.  

Para minimizar el sesgo, los datos deben triangu-
larse de múltiples fuentes durante el análisis, an-
tes de sacar conclusiones. Considere si los datos 
recopilados de las comunidades difieren de las 
fuentes oficiales, si difieren entre mujeres y hom-
bres, o entre adultos y niños. La triangulación es 
un enfoque metodológico mixto para recopilar y 
analizar datos para medir no solo las facetas super-
puestas sino también las diferentes de un fenóme-
no, lo que produce una comprensión enriquecida y 
garantiza la validez de los datos cualitativos.

Es importante asignar a los responsables de 
cada una de las fases tareas respectivas para 
estimar daños y pérdidas, siguiendo los pasos a 
continuación:
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• Diseño de formularios para la recolección 
de datos:  i) Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños) 
ii) Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios; 
iii) procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y iv) aumento de riesgos y 
vulnerabilidades en el sector vivienda 
(pérdidas).

• Mecanismos de coordinación: Establecer 
mecanismos de trabajo mediante la 
conexión y la comunicación con las 
respectivas contrapartes de vivienda 
estatales / regionales, con el fin de 
recopilar datos sobre daños y comunicarse 
con los equipos que recopilan información 
en el sitio.

• Proceso de capacitación: llevar a cabo la 
capacitación para la recolección de datos.

• Proceso operativo: Formar y capacitar 
equipos móviles con recursos adecuados 
(mano de obra, equipo, fondos, etc.) 
para enviarlos a las áreas afectadas por 
el desastre para realizar la evaluación de 
necesidades.

• Validación y codificación de la recolección 
de datos: analizar y validar los datos 
recibidos.

• Procesamiento de boletas: organizar al 
grupo de expertos para el procesamiento 
de datos.

• Análisis de datos y reportes: integrar la 
estimación final de daños y pérdidas y 
presentar el borrador final al equipo de 
coordinación del PDNA.

Los datos para el PDNA serán recopilados a nivel 
local en las áreas afectadas por el Equipo del 
PDNA del municipio para el sector vivienda, que 
será dirigido por el Ministerio de Vivienda y se 

recomienda organizar la recolección de datos 
de acuerdo con los parámetros definidos por el 
equipo técnico de trabajo de dicho ministerio.

3.3. Capacitación del 
equipo evaluador

Los miembros del equipo que contribuyen a 
la evaluación del sector de vivienda del PDNA 
necesitan las capacidades adecuadas sobre la 
metodología del PDNA y los detalles para realizar 
la evaluación. El módulo de capacitación debe 
ser coherente en los diferentes sectores del 
PDNA, para garantizar un entendimiento común 
de los términos de referencia, la información 
de la metodología de la encuesta buscada y las 
responsabilidades. Si se utilizan intérpretes, se 
debe prestar especial atención para asegurarse de 
que comprendan los conceptos y la terminología 
utilizados en la evaluación. El objetivo principal de 
la formación es garantizar la coherencia entre los 
sectores a lo largo de la evaluación. La capacitación 
también se puede utilizar como un foro para 
discutir con los evaluadores cualquier propuesta 
de ajustes / sugerencias de modificaciones (por 
ejemplo, adiciones y revisiones) a las herramientas 
y metodologías para un contexto particular.

Una vez establecida la coordinación y todos los 
equipos sectoriales, se debe organizar un taller de 
capacitación / orientación con los componentes 
principales de la siguiente manera:

1. Objetivos y enfoque

2. Análisis de contexto y línea de base

2.1 Contexto pre-desastre y línea de base de 
las condiciones sociales, económicas, 
culturales, financieras, condiciones 
políticas
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3. Efectos del desastre

3.1 Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños 
y pérdidas)

3.2 Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios

3.3 Procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y

3.4 Mayores riesgos y vulnerabilidades en 
el sector vivienda (pérdidas).

4. Aspectos transversales (género, RRD, 
medio ambiente, empleo y medios de vida 
y gobernanza)

5. Vínculos intersectoriales

6. Impacto del desastre

6.1 Impacto macroeconómico (PIB, balanza 
de pagos, finanzas públicas, fluctuación 
de precios)

6.2 Evaluación del impacto humano 

7. Necesidades de recuperación (necesidades, 
prioridades, vínculos)

8. Estrategia de recuperación

8.1 Estrategia de recuperación del sector

8.2 Estrategia de recuperación nacional
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IV. Informacion de Línea 
de Base Pre-desastre
La identificación y recopilación de la información 
de referencia previa al desastre para el sector 
vivienda en El Salvador constituye el punto de 
partida para un análisis comparativo de los daños 
y pérdidas posteriores al desastre. La Política 
Nacional de Vivienda, cuando exista, debe ser la 
principal fuente de información para la línea de 
base.

El PDNA del Sector Vivienda cubre la vivienda 
pública y privada en El Salvador, con estos puntos 
relevantes:

• Describir las características del sector 
vivienda mediante la recopilación de 
información de línea de base del sector 
para comparar las condiciones previas 
y posteriores al desastre (existencia de 
viviendas, materiales de construcción 
utilizados, etc.)

• Evaluar los daños y las alteraciones de la 
vivienda, la tierra y los asentamientos 
humanos, incluidos los requisitos de 
vivienda temporal y de largo plazo y el 
cambio en los flujos de ingresos / ingresos 
en el sector como resultado del evento.

• Determinar en qué medida el desastre 
ha afectado la gobernanza y los procesos 
sociales relacionados con el sector 
(ministerios sectoriales y gobiernos 
locales, su infraestructura y personal, 

organizaciones de base comunitaria, el 
sector privado, en particular la prestación 
de servicios de construcción y sectores 
financieros, etc.)

• Analizar el impacto de los efectos en el 
sector vivienda y la economía y la sociedad 
en general.

• Evaluar los mecanismos de supervivencia y 
las fuentes y la capacidad de recuperación.

Dentro de un proceso PDNA, es muy importante 
conocer la tipología constructiva de las casas y en 
el caso de El Salvador, predominan las siguientes 
tipologías: 

a. Estructura de mampostería reforzada y 
cubierta de techo tipo aluminio-zinc, 

b. Estructura de mampostería reforzada y 
cubierta de techo tipo fibrocemento,

c. Estructura de mampostería reforzada y 
cubierta de techo tipo teja, 

d. Estructura de mampostería reforzada y 
cubierta tipo losa de concreto, 

e. Estructura de Madera y lámina metálica y 
cubierta de techo tipo aluminio-zinc, 

f. Estructura de madera y lámina y cubierta 
de techo tipo fibrocemento

g. Estructura de madera y lámina y cubierta 
de techo tipo teja, 
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h. Estructura de bahareque, madera y cubierta 
de techo tipo aluminio-zinc,

i. Estructura de bahareque, madera y cubierta 
de techo tipo fibrocemento.

4.1. Información clave de 
línea de base 

Para la evaluación del sector de vivienda, el PDNA 
utiliza la siguiente información de referencia:

• El número y características del parque de 
unidades habitacionales existente en el 
área afectada por el desastre, así como su 
contenido de enseres domésticos típicos, 
desagregado por áreas urbanas y rurales.

• Los datos disponibles en el censo de 
población y vivienda más reciente y las 
encuestas de hogares y evaluaciones de 
pobreza actuales.

• Los costos unitarios prevalecientes para 
la reparación y construcción de unidades 
de vivienda y el valor de reemplazo de 
los artículos domésticos típicos, antes del 
momento del desastre.

• Los valores medios de alquiler mensual de 
viviendas en la zona afectada.

A continuación, se muestra una lista de 
información de referencia importante utilizada 
para la evaluación del sector de vivienda: 

• Tipos de viviendas en las zonas afectadas, 
con descripciones de su tamaño (en metros 
cuadrados), distribución, etc.;

• Principales materiales y tecnologías 
de construcción utilizados en las zonas 
afectadas;

• Tipo de tenencia: propietario, 
arrendamiento, alquiler, derechos 
informales, etc.;

• Número de unidades de vivienda existentes 
en las áreas afectadas, categorizadas por 
municipio, cantón, caserío, comunidad o 
colonia;

• Valor de los alquileres mensuales;

• Artículos y equipos domésticos típicos 
en cada tipo y tamaño de unidades de 
vivienda;

• Costos unitarios prevalecientes para la 
reparación y construcción de unidades de 
vivienda antes del momento del desastre;

• Costos unitarios o valor de reposición de 
los enseres y equipos domésticos;

• Servicios e infraestructura de vivienda, 
tipologías y costos (gestión de agua 
domiciliaria, saneamiento, cocina y 
energía, etc.)

Es importante identificar las tecnologías y los 
materiales predominantes que se utilizan para la 
vivienda en el área afectada por el desastre para 
incorporarlos a una estrategia de recuperación que 
debe tener en cuenta la reducción de los riesgos 
futuros que plantea el diseño, así como los factores 
de construcción como la resistencia del material 
y las normas de construcción. El primer paso es 
clasificar el parque habitacional según tipologías 
de construcción, tales como: una sola planta, 
varias plantas, hormigón armado, mampostería 
de ladrillo, adobe, estructuras metálicas, híbridas, 
tamaño, arreglos multifamiliares y acceso a 
servicios. Las tipologías deben ilustrarse con 
fotografías de ejemplos. Donde sea posible, las 
tipologías deben coincidir con la clasificación 
existente en el censo de población y vivienda para 
permitir un análisis riguroso de las brechas de 
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lo que existía antes y lo que existe actualmente 
después del desastre. 

Los datos de referencia deben obtenerse de todas 
las fuentes disponibles y verificadas, generalmente 
de los datos del censo de población y vivienda de El 
Salvador, y de fuentes subnacionales cuando estén 
disponibles. Otras agencias gubernamentales, 
también pueden tener información relevante y es 
esencial consultar a todo el gobierno.

4.2. Propiedad o régimen 
de tenencia de la 
vivienda

La evaluación también debe recopilar información 
sobre la tenencia: propietarios, arrendatarios 

a largo plazo, inquilinos y ocupantes de 
asentamientos informales. Deben recopilarse 
datos sobre el número de hogares encabezados 
por mujeres y los derechos de propiedad y tierra 
de las mujeres. También debe tenerse en cuenta 
la falta de tierra, donde prevalece. Es importante 
desarrollar una tipología de tenencia de la tierra 
en el área afectada que incluya tipos de tenencia 
legal e informal. Al estimar el alcance de la tenencia 
en las áreas afectadas, sería útil determinar el 
valor del alquiler para diferentes tipos de casas. 
Es una base importante para calcular las pérdidas 
debidas a los ingresos por alquiler no percibidos.

 NOTA:

Toda la información anterior debe reportarse como promedios de los últimos años o la información 
más actualizada disponible y desglosada en la medida de lo posible por género, edad, nivel educativo y 
condiciones de vulnerabilidad; al nivel administrativo más específico del área afectada.
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TABLA 1:

Información de línea de base1

Tipología de la vivienda (Techos y 
muros) Cantidad

Superficie 
promedio 

(M2)

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo 
promedio 

de la 
vivienda

Total 
activos 
(USD)

Propiedad (USD) Personas 
por vivienda 
(promedio)Público Privado

Viviendas urbanas         

Mampostería reforzada y techo 
de aluminio-zinc       

Mampostería reforzada y techo 
de fibrocemento       

Mampostería reforzada y techo 
de teja       

Mampostería reforzada 
internamente y techo de losa 
de concreto

      

Viviendas rurales         

Mampostería reforzada y techo 
de aluminio-zinc       

Mampostería reforzada y techo 
de teja       

Muros de madera y techo de 
aluminio-zinc       

Adobe reforzado y techo de 
aluminio-zinc       

Bahareque y techo de 
aluminio-zinc       

Enseres y electrodomésticos 
en área urbana         

Costo promedio de enseres y 
electrodomésticos  Global Global  0    

Enseres y electrodomésticos 
en área rural         

Costo promedio de enseres y 
electrodomésticos  Global Global  0    

Totales         

Deben prepararse cuadros detallados y reflejados en el cuadro anterior a nivel nacional, regional o municipal.

1 Luego de elaborar la línea de base, se debe producir un breve informe analítico en el contexto de la población afectada del sector. El informe debe 
formar parte de la descripción general previa al desastre y proporcionar una comprensión no solo de las vulnerabilidades sociales en el sector, sino 
también una evaluación de las capacidades de recuperación y resiliencia en el sector.



SECTOR SOCIAL / VIVIENDA PAG 21

V. Efectos del Desastre

El equipo de vivienda del PDNA determinará cómo 
cuantificar y estimar los daños relacionados con la 
destrucción parcial o total de viviendas y enseres 
domésticos. Los daños deben presentarse de 
acuerdo con la distribución geográfica localmente 
relevante, expresada tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos.

La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (ONU 
OCHA) puede desplegar los equipos de Evaluación y 
Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNDAC), que pueden facilitar una Evaluación 
Rápida Inicial Multisectorial (MIRA). El grupo de 
vivienda o los socios sectoriales también pueden 
realizar evaluaciones rápidas de las necesidades 
de vivienda. Otros organismos, como el ejército 
o la Cruz Roja, también pueden tener datos útiles 
relacionados con evaluaciones de infraestructura, 
imágenes de satélite, etc.

5.1. Pasos necesarios 
para la estimación 
de daños a la 
infraestructura y 
activos físicos

• Informe de daños (Destrucción total o 
parcial de infraestructuras y activos físicos).

• Una estimación del costo de los daños

5.2. La estimación de 
daños

Es fundamental recopilar datos primarios sobre 
los efectos del evento en el sector vivienda en las 
áreas afectadas. Como se indica en la introducción 
de esta guía, es necesario partir de los conceptos 
básicos de: i) Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños) ii) 
Interrupción de la producción de bienes y servicios 
y acceso a bienes y servicios; iii) procesos de 
gobernanza y toma de decisiones, y iv) aumento de 
riesgos y vulnerabilidades en el sector educativo 
(pérdidas). Esto ocurre durante e inmediatamente 
después del desastre y se mide en unidades físicas 
(es decir, metros cuadrados de viviendas, muebles, 
enseres domésticos, etc.). Su valor monetario se 
expresa en términos de costos de reposición de 
acuerdo con los precios vigentes antes del evento.

El valor de los daños debe estimarse como el 
costo de reparar y reconstruir las casas que han 
sido parcial o totalmente destruidas, más el costo 
de reemplazar los muebles y enseres domésticos 
destruidos. Con este fin, el número de unidades 
debe multiplicarse por los costos unitarios 
estimados de reparación y reconstrucción previos 
al desastre que permitirían reconstruir las unidades 
al mismo nivel (anterior al desastre) de calidad y 
extensión. Si el material de construcción de la casa 
es precario como bambú o barro, o tecnología 
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muy antigua que no se puede reproducir, el valor 
de reposición es el de tecnología de menor costo 
como paredes de madera, como es el caso de 
muchas zonas rurales de El Salvador. El costo de 
reemplazar los enseres domésticos destruidos 
se calcula de manera similar y se suma a esta 
estimación de daños.

Los costos unitarios para la reparación, 
reconstrucción y reemplazo de los activos 
destruidos y dañados son los que prevalecían 
antes del momento del desastre, aún no afectados 
por la escasez o la especulación. Los ajustes por 
eventual inflación plurianual se introducirán más 
adelante cuando se estimen las necesidades de 
recuperación.

Las estimaciones de los enseres domésticos 
dañados o destruidos pueden establecerse sobre 
la base de una encuesta por muestreo o cualquier 
otra encuesta o censo de hogares que se haya 
realizado previamente sobre la propiedad de los 
enseres domésticos. 

La categorización del daño se puede definir de la 
siguiente forma:

• Leve: sin daños importantes: la estructura 
es utilizable y se puede ocupar. Las 
reparaciones necesarias son mínimas. 
Ejemplos: algunas tejas se han desprendido 
del techo o la cubierta del techo se ha 
aflojado. Las ventanas están rotas.

• Moderado - Daños menores: la estructura 
es utilizable y puede ser ocupada después 
de tomar medidas temporales urgentes. 
El propietario probablemente necesitará 
ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. 
Las ventanas y las puertas están rotas. La 
estructura ha cambiado en su base.

• Severo o destruido - Daño mayor: la 

estructura no se puede utilizar y no se 
puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: la cubierta del 
techo se ha desprendido, dejando al 
descubierto el interior de la estructura. 
Faltan ventanas y puertas y las paredes 
están dañadas.

• Cada edificación, equipo, instalación 
especial o servicio debe identificarse con la 
categoría adecuada después de la revisión.

Para la estimación de daños, los pasos sugeridos 
son:

• Viviendas dañadas

1. Clasifique cada vivienda en el área 
afectada en una de las categorías 
anteriores.

2. Calcule el valor promedio de la casa en 
cada grupo.

3. Multiplicar el número de viviendas de 
los grupos correspondientes por el valor 
medio o la proporción correspondiente, 
según sea el caso.

• Enseres del hogar y electrodomésticos

Este rubro se refiere principalmente a 
muebles de sala, comedor, dormitorio y 
electrodomésticos tales como refrigeradores, 
estufas, hornos, lavadoras, lavavajillas, equipos 
de calefacción y aire acondicionado, radios y 
televisores. 

•  Otros daños

Puede haber otros daños, como las conexiones 
de servicios públicos (agua, alcantarillado, 
electricidad y gas). Si bien estos son servicios 
que se prestan dentro de la vivienda, se 
incluyen en el rubro de infraestructura. 
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TABLA 2:

Estimación de daños2 

Renglón Cantidad Área 
promedio 

(M2) 

Costo 
unitario 

(USD)

Valor de 
reposición 

de la 
vivienda

(USD)

Número de viviendas según el 
nivel de afectación

Total 
efectos 
(USD)

Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo o 
colapso

Público Privado

A B C D E F G H I J
Viviendas urbanas    

Mampostería reforzada y 
techo de alumini o-zinc    

Mampostería reforzada y 
techo de fibrocemento    

Mampostería reforzada y 
techo de teja    

Mampostería reforzada y 
techo de losa de concreto    

Viviendas rurales
Mampostería reforzada y 
techo de aluminio-zinc

Mampostería reforzada y 
techo de teja           

Muros de madera y techo 
de aluminio-zinc          

Adobe reforzado y techo de 
aluminio-zinc          

Bahareque y techo de 
aluminio-zinc          

Enseres y 
electrodomésticos en 
área urbana1

         

Costo promedio de enseres 
y electrodomésticos          

Enseres y 
electrodomésticos en 
área rural
Costo promedio de enseres 
y electrodomésticos          

Totales           

Deben prepararse cuadros detallados y reflejados en el cuadro anterior a nivel nacional, regional o municipal.

 NOTA:

Toda la información anterior debe desglosarse en la medida de lo posible por género, edad, jefe de 
hogar, para la definición de la estrategia de recuperación.

2 Para la estimación de daños por enseres domésticos, se aplica en forma proporcional para las viviendas con daño moderado, mientras que, 
para las viviendas con daño severo o colapso, se deberá incluir el total del valor de los enseres domésticos como valor del daño.



P D N A  G U Í A PA R A L A E VA LUAC I Ó N D E N EC ES I DA D ES D E R EC U P E R AC I Ó N P O ST-D ESA ST R E PAG 24

La categorización del daño debe expresarse como 
un porcentaje del valor de reposición, para lo 
cual se requiere el juicio de peritos en función 
del tipo de fenómeno que provocó el desastre, 
como terremoto, huracán, tormenta, etc. El 
porcentaje del daño debe calcularse según el tipo 
de vivienda, ya que un mismo fenómeno genera 

diferentes niveles de daño según los materiales 
predominantes en la vivienda, por ejemplo:

• Leve: sin daños significativos: hasta un 15%

• Moderado - Daño menor: hasta 40%

• Severo o destruido - Daño mayor: hasta 
80% y más

TABLA 3:

Porcentaje de daño según efectos y tipología de viviendas

Items

Porcentaje de daño según efectos
y tipología de viviendas

Leve Moderado Severo o 
colapso

Urban houses K L M
Viviendas urbanas
Mampostería reforzada y techo de aluminio-zinc

Mampostería reforzada y techo de fibrocemento

Mampostería reforzada y techo de teja

Mampostería reforzada y techo de losa de concreto

Viviendas rurales
Mampostería reforzada y techo de aluminio-zinc

Mampostería reforzada y techo de teja    

Muros de madera y techo de aluminio-zinc    

Adobe reforzado y techo de aluminio-zinc    

Bahareque y techo de aluminio-zinc    

Enseres y electrodomésticos en área urbana    

Afectación de enseres y electrodomésticos    

Enseres y electrodomésticos en área rural    

Afectación de enseres y electrodomésticos    
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Esta estimación debe realizarse de acuerdo con la tipología de vivienda de la siguiente manera:

i. Cantidad de viviendas afectadas:    A = E + F + G
ii. Valor de reposición de la vivienda:  D = B * C
iii. Total de efectos en USD (Leve):   H = E * D * K
iv. Total de efectos en USD (Moderado):  H = F * D * L
v. Total de efectos en USD (Severo o destrucción): H = G * D * M

5.3. Efectos en la infraestructura urbana

La infraestructura urbana que no puede ser incluida en los sectores definiros, se incluyen en el sector 
vivienda, como el caso de parques, señalización urbana, áreas de recreación, entre otros. 

Daños: Costo de reposición o reparación de las unidades identificadas, total o parcialmente destruidas, a 
precios de mercado, justo antes o después del evento, incluyendo posible alteración de precios. 

 NOTAS:

Dependiendo del desastre, a veces no es posible acceder al área / región afectada. En ese caso, se deben 
utilizar otros medios para evaluar los daños o pérdidas, que incluyen:

a.  Información de personas que vienen de las áreas afectadas (describiendo su situación y 
cómo se ve la situación en el área de donde provienen).

b.  Las imágenes de satélite, sin embargo, requieren software específico y verificación en 
tierra, así como conocimientos técnicos específicos para su interpretación. Además, 
dependiendo de los datos requeridos y su disponibilidad, existen costos asociados con la 
descarga de las imágenes. Las imágenes de satélite de proveedores específicos pueden 
ser accedidas por un departamento gubernamental o una agencia de la ONU u otras 
partes interesadas.

c.  Ortofotos tomadas por aviones o drones (aplicable a la mayoría de los eventos cuando 
el hardware y el software están disponibles). El objetivo principal es realizar un análisis 
de brechas de las imágenes comparando la situación antes y después del desastre, 
obteniendo la extensión y el grado de las afectaciones.
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5.4. Pasos necesarios 
para la estimación 
de pérdidas por 
la interrupción 
de servicios y 
producción

Los cambios en los flujos económicos (o lo que 
antes se denominó “pérdidas”) se definen como 
cambios en los flujos económicos normales que 
pueden surgir en todos los sectores de la actividad 
económica y social debido a las conmociones 
externas provocadas por el desastre, que pueden 
continuar hasta que se ha logrado la recuperación 
y reconstrucción y se expresan en valores al 
momento del desastre.

De manera resumida, las pérdidas corresponden 
a: i) Interrupción de la producción de bienes y 
servicios y acceso a bienes y servicios; ii) procesos 
de gobernanza y toma de decisiones, y iii) mayores 
riesgos y vulnerabilidades en el sector vivienda.

Los siguientes cambios en los flujos económicos 
relacionados con la interrupción de la producción 
de bienes y servicios y el acceso a bienes y servicios 
son típicos del sector vivienda:

A. Pérdida de ingresos debido a daños o 
destrucción de viviendas de alquiler.

B. Reducción de los ingresos de las actividades 
generadoras de ingresos basadas en el 
hogar y de los medios de subsistencia 
vinculados a la casa.

C. Aumento de costos para mantener las 
condiciones previas al desastre, como el 
caso de una vivienda temporal, albergues, 

adecuación de edificios comunitarios, 
ayuda económica para renta, etc. 

Para estimar el valor del cambio en los flujos 
económicos, se debe realizar un calendario 
estimado de reparación y reconstrucción, y esta 
estimación también debe incluir una dimensión 
temporal.

La evaluación del cambio en los flujos económicos 
se basa en un examen de la capacidad del sector 
de la construcción en el país o área afectada, que 
toma en consideración la disponibilidad local 
de materiales de construcción, equipo y mano 
de obra, así como otras posibles limitaciones 
para la reconstrucción (como disponibilidad de 
financiación, condiciones previas como mapeo de 
riesgos o planificación urbana). La evaluación debe 
proporcionar el marco de tiempo para la duración 
y la interrupción gradual de cualquier plan de 
alojamiento temporal, y la normalización de las 
condiciones del sector.

5.5. Demolición y manejo 
de escombros: 

Estos costos pueden representar una proporción 
significativa de la estimación total, dependiendo 
del tipo de daño causado por el desastre. Estos 
costos son diferentes de los costos relacionados 
con la emergencia en los que se incurre durante la 
fase de emergencia, cuando ciertos componentes 
de los edificios deben ser demolidos o algunos 
escombros deben ser removidos para ubicar, 
rescatar y ayudar a las víctimas. Los costos 
de demolición sin rescate son muy variables, 
dependiendo del tipo de materiales utilizados en 
la construcción de viviendas dañadas, su ubicación 
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y los métodos de demolición3. Para facilitar las 
estimaciones, los especialistas/expertos suelen 
utilizar estimaciones de costos unitarios generales 
por tipo de vivienda, multiplicadas por el número 
de unidades afectadas. En El Salvador, con base 
en los materiales de las paredes y techos4, este 
rubro se puede calcular como el 3.5% del daño 
total a las viviendas. Otra opción es estimar los 
costos de remoción de escombros en base al 
volumen a remover, el costo unitario de remoción 
y disposición de escombros y el número de cada 
tipo de unidades habitacionales afectadas. Las 
estimaciones pueden incluir la preparación de la 
eliminación y el reciclaje.

5.6. Mejoramiento y 
mantenimiento de 
albergues temporales. 

El costo de alojamiento temporal que puede ser 
necesario proporcionar mientras se preparan 
las soluciones de vivienda definitivas, es un 
costo que también debe estimarse. El número 
de soluciones temporales debe coincidir con el 
número de familias que han perdido sus hogares, 
y no necesariamente con el número de viviendas 
destruidas (que pueden haber albergado a más 
de una familia por unidad), ya que las soluciones 
temporales generalmente no permiten más 
de una familia que se alojará por unidad. Las 
soluciones temporales pueden incluir opciones 
de alquiler u hospedaje que requieran apoyo 

3 Es importante identificar los lugares propicios para la disposición 
final de los escombros, ya que se corre el riesgo de contaminación 
al ambiente si no se cumples las medidas de mitigación 
correspondientes.

4 Este dato corresponde a un proxy construido con base en las 
evaluaciones de años realizadas en los últimos 20 años y en 
cuando son países insulares el porcentaje puede llegar al 5.5%

financiero o material, medidas temporales para 
hacer habitables los edificios dañados o refugios 
temporales construidos por la población afectada.

Las alternativas de refugio pueden consistir en 
refugios temporales en edificios que normalmente 
se utilizan para otros fines o construcciones ad 
hoc. Cuando las instalaciones existentes como 
escuelas, iglesias o recintos deportivos se ven 
presionadas a utilizar, se debe estimar el costo de 
reparar cualquier daño resultante una vez que la 
instalación haya vuelto a su uso normal, así como 
el costo de no llevar a cabo las actividades para las 
cuales los edificios están destinados normalmente. 
Este costo de reparación debe registrarse en 
el sector correspondiente (como escuelas en 
educación) y no en vivienda y asentamientos 
humanos.

Cuando se construyan campamentos o refugios 
temporales, será necesario estimar el costo de la 
construcción y los servicios relacionados, como el 
suministro de agua, letrinas y energía eléctrica. 
Estos costos se estiman normalmente sobre la 
base del número de metros cuadrados y el costo 
unitario de construcción de cada solución de 
vivienda temporal, combinado con el número de 
viviendas o viviendas involucradas.

5.7. Pérdidas por 
afectación de 
viviendas en alquiler 

Las pérdidas en el sector vivienda se relacionan 
con la interrupción de los servicios de 
alojamiento debido a daños o destrucción del 
parque de viviendas, haciéndolos temporal o 
permanentemente inhabitable. Se pueden estimar 
mediante el siguiente procedimiento:
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 1.  Información de línea base pre-desastre de 
viviendas en renta 

A partir del último censo de vivienda se puede 
obtener el porcentaje de viviendas alquiladas 
por tipología en la zona afectada. Además, debe 
buscar información explícita sobre valor del 
arrendamiento.

2.  Interrupción de servicios: corresponde 
al valor de los alquileres pagados o 
imputados por viviendas que se han vuelto 
inhabitables por destrucción o daños.

Esta estimación se deber realizar de la forma 
siguiente:

i. Obtener el valor mensual de la renta media5 
de cada tipo de vivienda.

ii. Obtener en el censo el porcentaje de 
viviendas alquiladas de cada tipo

iii. Multiplicar (1) * (2) por el número de 
viviendas de cada tipo afectadas (total o 
parcialmente destruidas), y aquellas de 
las que la población fue evacuada como 
consecuencia de la tragedia.

iv. Multiplique (3) estimando la cantidad de 
meses o años que llevará la reconstrucción 
de la casa

5  Cuando no es posible obtener el valor de la renta mensual, se 
puede aplicar el 6% del valor de la vivienda como la renta anual y 
al dividirse entre 12, se obtiene la renta mensual de la vivienda. 
Es un proxy estimado a partir de los niveles de rentabilidad de la 
inversión como promedio.

5.8. Reducción de 
ingresos generados 
por actividades 
productivas y medios 
de vida en la vivienda 

Generalmente, un porcentaje de los hogares 
afectados tiene actividades generadoras de 
ingresos o medios de vida, por lo que se debe 
tener en cuenta en el momento del trabajo de 
campo; sin embargo, la destrucción de propiedad 
y la reducción de ingresos deben registrarse en 
el sector productivo, excepto en aquellos casos 
en que se llegue a un acuerdo para evitar la 
duplicación en la estimación de daños y pérdidas. 
Para estimar pérdidas en este tema es necesario 
identificar la cantidad de meses o años que llevará 
la reconstrucción de la Vivienda o recuperación de 
los medios de vida afectados.

5.9. Interrupción de la 
gobernanza 

El alcance de la evaluación por disrupción de la 
gobernanza y de procesos sociales en el sector 
vivienda, incluye:

• Describir las políticas y los instrumentos 
regulatorios que guían la producción 
y gestión de viviendas, tierras y 
asentamientos;

• Poner especial énfasis en la zona afectada 
por el desastre, proporcionando una 
descripción general de las funciones 
y responsabilidades de los niveles de 
gobierno central, local y cualquier nivel 
intermedio, el estado de descentralización 
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tanto operativa como fiscal en el país, y 
los mecanismos normales de fiscalización. 
movilización y distribución;

• Describir la situación previa al desastre de 
los municipios, incluyendo información 
sobre capacidades financieras, humanas y 
técnicas;

• Proporcionar información sobre las 
pérdidas y los daños del municipio causados 
por el desastre, el funcionamiento del 
municipio después del desastre y las 
estrategias de afrontamiento;

• Con base en los roles y responsabilidades 
definidos en el marco legal, analizar la 
capacidad y magnitud del gobierno central 
y local para cumplir con sus obligaciones.

Costos adicionales o inesperados incurridos por 
el gobierno para apoyar a las familias afectadas y 
gestionar el proceso de recuperación en el sector 
vivienda, por ejemplo:

• Costos de contratar personal para cuidar a 
las familias: generalmente, después de un 
desastre, se requiere personal adicional 
para atender a las familias en un refugio 
temporal. Se debe incluir personal adicional 
además del personal de planta, según 
su categoría como personal de limpieza, 
preparación de alimentos, etc., estimando 
el tiempo que este personal será necesario 
hasta el momento de salir del albergue. 
El costo de esta línea se integra por cada 
personal contratado, el costo mensual y la 
duración del servicio.

• Costos de apoyo para mejorar la 
coordinación institucional: Dependiendo 
de la naturaleza del desastre y su magnitud, 
en algunos casos es necesario crear un 
vínculo entre el Ministerio de Vivienda y 

las familias afectadas para ayudarlos, por 
lo tanto, el costo de contratación. debe 
incluirse. El personal adicional contratado 
puede actuar como punto focal. El método 
de cálculo es como el punto anterior, donde 
se definen las líneas de contratación, el 
salario mensual y el tiempo estimado 
hasta el regreso a las condiciones previas 
al desastre.

• Gastos de vigilancia de viviendas 
deshabitadas: En aquellos casos en 
que las viviendas no sean habitables, 
pero contengan enseres domésticos, es 
necesario contratar personal de seguridad 
para evitar posibles robos. El método de 
cálculo es como el punto anterior, donde 
las líneas de contratación, el salario 
mensual y el tiempo estimado hasta donde 
se necesite.

5.10. Reducción de la 
vulnerabilidad de 
viviendas: 

Después de que ocurre un desastre mayor, se 
puede tomar una decisión para proteger viviendas, 
otros edificios y asentamientos contra la posible 
ocurrencia de fenómenos similares en el futuro. 
El costo de estabilización de la tierra, protección 
contra inundaciones y refuerzo estructural debe 
estimarse como parte del cambio descrito en 
los flujos económicos asociados con el evento y 
presentarse como parte del plan de reconstrucción 
de viviendas. Dada la amplia gama de esfuerzos 
posibles, no es posible adoptar un procedimiento 
de estimación único. Sin embargo, recomendamos 
determinar la obra principal requerida para cada 
tipo de vivienda y estimar un costo unitario por 
vivienda.
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Los costos adicionales para hacer frente a la 
amenaza inmediata o cualquier nueva amenaza 
potencial que pueda deteriorar las condiciones si 
no se toman rápidamente las medidas necesarias: 

• Estudios de vulnerabilidad y riesgo

• Protección de la vivienda

• Uso alternativo de áreas liberadas

5.11.  Reubicación de 
viviendas: 

Se deben hacer estimaciones de todos los 
costos para la reubicación temporal o definitiva 
de asentamientos humanos en áreas menos 
vulnerables si dicha reubicación es posible. Este 
cálculo no debe incluir el costo de evacuación 
incurrido durante la etapa de emergencia.

Los costos que deben incluirse bajo este título 
incluyen los siguientes:

• el valor del terreno donde se ubicarán las 
nuevas viviendas;

• el costo de la provisión de acceso, agua, 
saneamiento, energía, telecomunicaciones 
y servicios básicos relacionados;

• el costo de la documentación de la tierra;

• costos de planificación y demarcación de 
asentamientos;

• el costo de habilitación del suelo por 
vías de acceso, introducción de energía 
eléctrica, dotación de agua potable, etc.

• el costo de transporte de muebles y equipo 
a su nueva ubicación;

• el costo de las viviendas nuevas;

• el costo de obras de urbanización.

Todos estos costos pueden obtenerse por metro 
cuadrado de construcción o como un total general 
por unidad de vivienda, y luego multiplicarse por 
el número de hogares que se reubicarán.

5.12. Tierra para 
reubicación de 
viviendas

Las responsabilidades por la tierra a menudo 
están fragmentadas entre diferentes organismos 
gubernamentales. Los diferentes sistemas de 
tenencia operan en paralelo: legal, consuetudinario 
e informal. Cada sistema de tenencia puede tener 
su propio sistema de gobernanza y administración.

En áreas urbanas, los marcos regulatorios 
existentes y los planes de desarrollo pueden no 
ser factibles o apropiados para las condiciones 
actuales y pueden no ser aplicados. Los 
asentamientos informales pueden albergar a una 
alta proporción de la población urbana, muchos de 
los cuales carecen de derechos de propiedad o de 
tierra legalmente reconocidos. Los asentamientos 
pueden estar ubicados en terrenos con propiedad 
en disputa. Otros pueden haberse desarrollado en 
lugares peligrosos o ambientalmente sensibles, 
como pendientes pronunciadas, llanuras aluviales, 
bosques y áreas costeras.

En general, la propiedad de la tierra rural es 
menos polémica, aunque hay muchos titulares 
de derechos que pueden no ser evidentes de 
inmediato, incluidos los derechos de movilidad 
de los pastores. Las poblaciones rurales también 
pueden enfrentar problemas como peligros 
naturales o sensibilidad ambiental.
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La siguiente es una lista de problemas relacionados 
con la tierra que pueden afectar la implementación 
de un plan de recuperación de viviendas y 
asentamientos.:

• Es posible que los registros de tierras y 
propiedades no estén actualizados y que 
exista una cobertura limitada en el área 
afectada, o que los registros se hayan 
dañado o destruido.

• Los documentos de propiedad y terrenos 
pueden perderse, dañarse o destruirse.

• Existe una capacidad limitada del gobierno 
para recuperar / restaurar registros de 
tierras o documentación civil.

• El área afectada puede incluir poblaciones 
significativas que viven en asentamientos 
informales sin derechos sobre la tierra 
legalmente reconocidos y / o cuyas 
normas de construcción no se ajustan a las 
regulaciones de planificación y los códigos 
de construcción.

• Un número significativo de poblaciones 
afectadas vive en tierras peligrosas.

• El área afectada puede incluir poblaciones 
significativas que poseen tierras bajo 
tenencia consuetudinaria o informal que 
no está legalmente reconocida por el 
gobierno.

• Puede haber un legado previo de conflicto 
o discriminación contra las comunidades 
en el área afectada.

• La tierra puede volverse inhabitable 
o simplemente desaparecer debido a 
deslizamientos de tierra o cursos de agua 
cambiados. Los límites de la propiedad 
pueden haber desaparecido y es posible 
que sea necesario restablecerlos.

• Puede haber una conciencia pública 
limitada sobre los procedimientos 
administrativos y la capacidad debilitada de 
las instituciones agrarias para responder al 
aumento en la demanda de sus servicios.

• Puede ser necesario identificar tierras para 
campamentos o refugios de transición, o 
para reubicación y reconstrucción.

• Las personas pueden ocupar tierras y 
propiedades dejadas por familias que han 
huido o que han fallecido. Puede aumentar 
el desalojo de ocupantes e inquilinos.

• Las mujeres y los niños huérfanos pueden 
correr riesgo de ser desheredados.

• Las disputas sobre límites y propiedad 
pueden ser comunes, incluso entre 
comunidades rurales.

• Se pueden promover regulaciones poco 
realistas de uso de la tierra (por ejemplo, 
zonas de no construcción) o programas de 
reubicación en nombre de la reducción del 
riesgo.

Se recomienda preparar una mesa a nivel nacional, 
regional y municipal.

 NOTAS:

Los cambios en los flujos económicos o las pérdidas relacionadas con el sector vivienda se concentran 
en la reducción de los ingresos de las casas alquiladas.

Los cambios en los flujos económicos o las pérdidas relacionadas con los medios de vida afectados en 
relación con las casas destruidas deben integrarse en el sector productivo.
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TABLA 4:

Evaluación de pérdidas 

Renglón

Ca
nti

 d
ad

U
ni

da
d Costo 

unitario 
(USD)

Demolición y 
remoción de 

escombros por 
vivienda (USD)

Número de viviendas según 
nivel de afectación Total efectos 

(USD)

Propiedad (USD)

leve Moderado Severo Público Privado

Pérdidas (cambio en los 
flujos)           

Demolición y remoción de 
escombros

          

Mampostería reforzada y 
techo de aluminio-zinc    

Mampostería reforzada y 
techo de fibrocemento    

Mampostería reforzada y 
techo de teja    

Mampostería reforzada y 
techo de losa de concreto    

Mejoramiento y 
mantenimiento de albergues           

Construcción y mejora de 
albergues           

Operación de albergues           

Pérdida ingresos por vivienda 
en alquiler afectadas           

Reducción de ingresos 
Vivienda en renta (seis meses)           

Costos de gobernanza           

Contratación de personal para 
cuidado de familias  Global         

Costos para mejora de 
coordinación institucional  Global         

Costos de vigilancia de 
viviendas  Global         

Reducción de riesgo           

Estudios de vulnerabilidad y 
riesgo  Global         

Protección de viviendas  Global         

Uso alternativo de áreas 
liberadas  Global         

Reubicación de viviendas en 
riesgo Global

Costo de la tierra Global

Totales           

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.
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TABLA 5:

Resumen de daños y pérdidas (USD):

Renglón Daños 
(USD)

Pérdidas 
(USD) Totales (USD)

Propiedad (USD)

Público (USD) Privado (USD)

Daños

Viviendas

Mampostería reforzada y techo de 
aluminio-zinc

Mampostería reforzada y techo de 
fibrocemento

Mampostería reforzada y techo de teja

Mampostería reforzada y techo de losa 
de concreto

Enseres y electrodomésticos en 
viviendas urbanas

Enseres y electrodomésticos en 
viviendas rurales

Equipamiento y mobiliario urbano

Pérdidas

Demolición y manejo de escombros

Mejoramiento y mantenimiento de 
albergues

Pérdidas por viviendas en renta 
afectadas

Costos de gobernanza

Costos de reducción de riesgos

Uso alternativo de áreas liberadas

Reubicación de viviendas en riesgo

Costo de la tierra

Totales
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VI. Impacto del Desastre

La evaluación de impacto analiza la tendencia 
esperada en el sector vivienda después del 
desastre. El impacto se basa en un análisis 
de efectos de desastres, planes de desarrollo 
sectorial y lecciones de experiencias pasadas, 
proporcionando una proyección de mediano 
y largo plazo sobre el sector vivienda. Las 
consecuencias de los impactos se pueden describir 
mediante escenarios: el escenario habitual, el 
mejor y el peor de los casos basado en los desafíos 
y oportunidades, y está informado por las políticas 
y la programación. La evaluación de impacto 
formará la base de la estrategia de recuperación, 
y debe considerar la capacidad de recuperación 
del sector y complementar tanto la evaluación 
macroeconómica como el informe de desarrollo 
humano del país.

Se debe analizar si los actores del sector, en 
particular las autoridades estatales, cuentan con 
los recursos humanos, financieros y operativos 
adecuados para apoyar la recuperación del sector, 
especialmente en lo que respecta al impacto del 
desastre. Dada la naturaleza a menudo localizada 
de los desastres, este análisis debe llevarse a cabo 
en todos los niveles relevantes: local, regional y 
nacional. Durante la evaluación, se debe considerar 
lo siguiente:

• El impacto del desastre en las viviendas y 
los enseres domésticos;

• El nivel de capacidades existentes (mano 
de obra, experiencia técnica, equipo, etc.);

• Respuestas de recuperación actuales y 
planificadas;

• Apoyo específico para la creación de 
capacidad que se puede proporcionar a 
nivel nacional, regional o municipal, como 
capacitación y apoyo técnico;

• El equipo, los materiales, la experiencia, 
la mano de obra, las habilidades y 
otros recursos necesarios para reparar 
las viviendas y los enseres domésticos 
dañados.

6.1. Impacto 
macroeconómico en 
el sector vivienda

En términos macroeconómicos, el impacto del 
desastre se mide en relación con la línea de base 
anterior al desastre o las predicciones económicas 
del sector realizadas cuando el desastre aún no se 
había producido. El análisis se entrega a un equipo 
de impacto macroeconómico dedicado que estará 
a cargo de agregar la información de todos los 
sectores y derivar el impacto macro en el país. El 
análisis macroeconómico se realiza considerando 
tres escenarios: el primero y menos favorable, 
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no toma en consideración ninguna acción de 
recuperación, el segundo incorpora las acciones de 
recuperación y el tercero incluye la recuperación 
más las inversiones de BBB (Recuperación 
Resiliente).

Para el análisis de impacto macroeconómico se 
utiliza únicamente el valor de las pérdidas, es 
decir, los valores correspondientes a los cambios 
en los flujos de producción de bienes y servicios 
en el sector vivienda. Los valores correspondientes 
a los daños físicos a la infraestructura y los activos 
físicos se utilizan por separado para estimar los 
impactos sobre las acciones y el capital.

Impacto se refiere a las consecuencias de los 
efectos en términos de sus implicaciones a corto, 
mediano y largo plazo. Estas consecuencias 
pueden describirse a través de escenarios “como 
de costumbre”, escenarios del peor de los casos 
y escenarios del mejor de los casos. El equipo 
de evaluación del sector vivienda debe realizar 
estimaciones adicionales que sugieran de qué 
manera los efectos evidentes en el sector tendrían 
un impacto en los niveles macro y micro de la 
economía y la sociedad.

Para el análisis macroeconómico, el equipo de 
evaluación del sector vivienda proporciona al 
macroeconomista los siguientes valores:

• El valor del componente importado de los 
costos de reconstrucción de viviendas (que 
comprende artículos que no se producen 
localmente, pero que deben importarse 
del exterior); expresado en términos de 
porcentaje (%) del total de las necesidades 
de reconstrucción una vez estimadas. Esta 
información se utilizará para el análisis del 
impacto en la balanza de pagos;

• La parte estimada del gobierno central de 
los costos del plan de albergues temporal 

humanitario y del costo de demolición y 
remoción de escombros. Esta información 
se utilizará para analizar el impacto en el 
presupuesto fiscal;

• La pérdida estimada de ingresos por 
alquiler que los propietarios del sector 
privado sostendrán mientras se reparan 
o reconstruyen las casas alquiladas. Esta 
información debe ser utilizada por el 
macroeconomista para la estimación del 
impacto del PIB.

Para el análisis de impacto personal o doméstico, 
realice las siguientes estimaciones y envíelas al 
experto correspondiente:

• El valor de cualquier aumento en los pagos 
de alquiler que las familias deben cumplir 
cuando las casas alquiladas han sido 
destruidas y no se pueden usar hasta que 
se reconstruyan;

• Costos de alquiler para familias desplazadas 
(anteriormente ocupantes propietarios);

• Cualquier costo de transporte más alto 
incurrido por la familia o miembros del 
hogar durante su ocupación temporal de 
campamentos de refugio o arreglos de 
vivienda alternativos;

• Cualquier pérdida de medios de vida 
basados en el hogar y el costo de los 
arreglos temporales para operar.  

6.2. El impacto humano en 
el sector

Los desastres también pueden tener un impacto 
socioeconómico y de desarrollo humano duradero 
que debe evaluarse durante el PDNA.
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Para las poblaciones pobres y de ingresos medios, 
la vivienda/refugio puede ser el activo más 
importante que posee el hogar. Puede utilizarse 
como ubicación para microempresas, como 
jardines de traspatio y otras empresas basadas en 
el hogar. Por lo tanto, la pérdida de vivienda puede 
ser una pérdida doble para muchos de los más 
pobres de la sociedad, porque también implica 
no solo la pérdida de vivienda, sino también la 
pérdida de ingresos.

Las poblaciones afectadas por desastres pueden 
experimentar una pérdida significativa de 
empleo e ingresos, un deterioro de las opciones 
y oportunidades de sustento, una disminución 
en la provisión y acceso a servicios críticos, 
aumento de precios y otros efectos negativos. 
Esto puede aumentar el número de personas 
que viven por debajo del umbral de pobreza en 
las zonas afectadas y en el país en su conjunto. 
Es probable que los desastres naturales que 
afecten significativamente al sector vivienda, 
incluida la tierra, tengan graves consecuencias 
para el aumento de la pobreza, en particular para 
los hogares pequeños y marginales. El equipo 
de evaluación debe estimar el efecto sobre los 
niveles de pobreza nacionales y regionales a lo 
largo del tiempo y por sectores rurales y urbanos, 
así como los criterios para determinar los niveles 
de pobreza.

La proporción de los ingresos familiares que se 
gastan en vivienda y necesidades relacionadas con 
la vivienda es un criterio clave a monitorear.

La pobreza inducida por desastres también 
afectará el cronograma para lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel regional y 
municipal. Para estimar el impacto de un desastre 
en el desarrollo humano, es útil:

• Determinar la proporción de hogares / 
personas que ahora viven en condiciones 
de vivienda deficitarias como resultado 
del evento (en comparación con aquellos 
que vivían en tales condiciones antes del 
evento); esto puede ser un indicador del 
impacto humano y social del evento;

• Analizar el desempeño de los componentes 
de desarrollo humano antes del desastre 
utilizando una línea de base anterior a la 
crisis (tendencias de desarrollo humano 
anteriores al desastre, incluidos los desafíos 
clave, y las características más destacadas 
de las políticas implementadas antes de 
la crisis que influyeron en la condición del 
desarrollo humano de los afectados);

• Proyectar/pronosticar el desempeño del 
desarrollo humano en el futuro (tanto para 
el año en que ocurrió el desastre como 
para el año o años siguientes) basado en 
el desempeño pasado si el desastre no 
hubiera ocurrido, utilizando supuestos 
claramente establecidos.

• Utilizar las directrices del PNUD sobre 
la evaluación de las necesidades de 
recuperación humana. La información 
para el sector vivienda se proporcionará a 
un equipo dedicado, o se mantendrá como 
tal en el sector vivienda, incluido el equipo 
de Necesidades de Recuperación Humana 
(HRN).

La evaluación de las Necesidades de Recuperación Humana debe ser participativa, inclusiva y 
transparente y tener mecanismos para la retroalimentación y debe abarcar consideraciones como 
la equidad de género, los derechos humanos y consideraciones especiales para los niños y otras 
poblaciones vulnerables.
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VII. Ámbito de aspectos 
Transversales e 
Intersectoriales
Los temas transversales e intersectoriales son 
aquellos que afectan a todos los sectores y tienen 
importantes implicaciones para la recuperación 
posterior al desastre en el sector vivienda. El 
equipo de evaluación primero debe identificar 
estos problemas, observar sus efectos en el sector 
vivienda e indicar cómo se pueden abordar en el 
proceso de recuperación. También ayuda durante 
el proceso de priorización de las intervenciones 
en una etapa posterior o el enfoque de 
implementación a tomar.

La evaluación debe establecer acuerdos 
transversales que se requieren con otros equipos 
para garantizar que estos problemas se aborden 
adecuadamente en la estrategia de recuperación.  

7.1 Temas transversales

El informe del PDNA debe tener en cuenta al menos 
los siguientes temas transversales y garantizar que 
estos problemas se tengan debidamente en cuenta 
y se aborden en la estrategia de recuperación. A 
continuación, se enumeran los temas transversales 
más actuales (pero no exhaustivos) del sector 
vivienda.

7.1.1 Reducción del riesgo de 
desastres

La reducción del riesgo de desastres debe 
incorporar un enfoque de riesgo tanto correctivo 
como prospectivo, donde se aborde la situación 
existente y se anticipen los riesgos futuros.

Para reconstruir y restaurar la infraestructura y 
los servicios de vivienda que incorporan mejores 
principios de reconstrucción durante el proceso de 
recuperación, será necesario evaluar lo siguiente:

• Diseño de ubicaciones más seguras para 
viviendas e instalaciones urbanas.

• Estudios de amenaza, exposición, 
vulnerabilidad y riesgo de las viviendas.

• Análisis de vulnerabilidad estructural de 
viviendas expuestas.

• Análisis de vulnerabilidad no estructural de 
viviendas.

• Reducción de riesgos y vulnerabilidades en 
zonas propensas a amenazas.

• Identificación de medidas de mitigación 
para proteger las viviendas de riesgos 
futuros.
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• Riesgos de seguridad relacionados con 
la presencia persistente de estructuras 
severamente dañadas y la ocupación 
de viviendas dañadas con reparaciones 
inseguras.

El objetivo de un análisis de vulnerabilidad 
estructural de la vivienda es definir si la misma 
cumple con los estándares mínimos de seguridad 
que le permiten continuar con su función 
normal en caso de un desastre o si puede verse 
potencialmente afectada por la alteración de su 
seguridad estructural.

El análisis de vulnerabilidad no estructural se 
refiere generalmente a elementos que no suponen 
un riesgo para la estabilidad de las viviendas. El 
análisis tiene en cuenta si existe riesgo de que 
estos elementos caigan o vuelquen, y por tanto 
afecten zonas estructurales estratégicas (soportes, 
anclajes y caja fuerte).

También se evalúan los elementos arquitectónicos 
con el fin de verificar la vulnerabilidad del 
revestimiento de la casa, incluyendo puertas, 
ventanas y voladizos, así como la penetración 
del agua, la humedad y el impacto de objetos en 
movimiento.

7.1.2 Ambiente y recursos 
naturales

La gestión ambiental sostenible es fundamental 
para el desarrollo y, en general, hay elementos 
en el sector vivienda que impactan directamente 
en el medio ambiente. Por lo tanto, esta relación 
interseccional debe ser revisada para asegurar que 
la construcción, operación y mantenimiento de las 
casas no tengan un impacto negativo en el medio 
ambiente.

Actividades que pueden impactar negativamente 
en el medio ambiente por efectos en el sector 
vivienda:

• Disposición final de escombros

• Habilitación de acceso vehicular temporal

• Construcción o adecuación de albergues

• Construcción de viviendas temporales

• Construcción de nuevos conjuntos 
habitacionales

7.1.3 Sector productivo (medios de 
vida)

La coordinación y el intercambio de datos con el 
equipo del sector productivo son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre 
los medios de vida que podrían estar vinculados 
a las viviendas total o parcialmente destruidas. 
Es importante incluir en la evaluación posterior 
al desastre los activos o la reducción de ingresos 
vinculados a casas como tiendas de barrio, 
artesanías, talleres de artesanía.

El equipo de evaluación definirá el lugar de registro 
de los daños y pérdidas de medios de vida para 
evitar la duplicación de información.

7.1.4 Equidad social y de género 

La equidad social es un factor clave en la 
recuperación posterior a un desastre. Es necesaria 
una respuesta equitativa ya que los desastres 
afectan a diferentes grupos de personas de 
diferentes maneras. Los procesos de recuperación 
tienen el potencial de reforzar las desigualdades 
sociales o contribuir a una mayor igualdad entre 
grupos sociales diferenciados, como los basados 
en la edad, la etnia o el género.
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El género es particularmente importante porque 
mujeres y hombres tienen diferentes recursos y 
estrategias disponibles para enfrentar o resolver sus 
necesidades, las cuales deben ser comprendidas y 
tomadas en cuenta en el plan de recuperación. Los 
ancianos y los jóvenes (por ejemplo, los huérfanos 
y los niños vulnerables en hogares de ancianos y 
hogares de niños) corren un riesgo especial debido 
a su falta de movilidad y dependencia de los demás, 
y tienen niveles especiales de sensibilidad ante 
un desastre cuando ocurre. De manera similar, el 
riesgo de exclusión de estos grupos de la respuesta 
y la recuperación es alto y, a menudo, requerirá 
enfoques especiales.

El Plan de Recuperación de Vivienda y 
Asentamientos buscará promover aspectos de 
recuperación económica y social en el sector 
incluyendo generación de ingresos, desarrollo 
de habilidades, conocimiento y conciencia, 
representación y participación.

7.2 Vínculos 
Intersectoriales

Como se mencionó anteriormente, los vínculos 
intersectoriales son específicos del sector y 
tienen una implicación durante el desarrollo de 
la estrategia de respuesta. A continuación, se 
muestran los vínculos intersectoriales más comunes 
relacionados con el sector vivienda, aunque no 
sean exhaustivos, ya que esto también depende 
de la región afectada. La evaluación debe indicar 
qué vínculos juegan un papel entre los sectores y 
describir cómo han sido afectados por el evento. 
Para abordarlos en el proceso de recuperación se 
deben establecer acuerdos transversales con los 
equipos del resto del sector para asegurar que se 
aborden adecuadamente durante el proceso de la 
estrategia de recuperación. 

7.2.1 Sector transporte

El intercambio de información y la coordinación 
con el sector del transporte son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre los 
nuevos asentamientos en caso de reubicación de 
viviendas o albergues temporales. La evaluación 
posterior al desastre proporcionará información 
sobre la población que se reubicará o los refugios 
temporales que necesitan acceso por carretera. 

7.2.2 Sector agua y saneamiento

El intercambio de información y la coordinación con 
el sector de agua y saneamiento son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre 
los nuevos asentamientos en caso de reubicación 
de viviendas y la demanda de servicios de agua y 
saneamiento, incluyendo albergues temporales. 
La evaluación posterior al desastre proporcionará 
información sobre la población que se reubicará o 
los refugios temporales que necesitan servicios de 
agua y saneamiento. 

7.2.3 Sector educación

Hay algunos elementos que se deben coordinar 
entre el sector vivienda y el sector educación, ya 
que pueden existir demandas de ampliar cobertura 
en los sitios donde se ubican los nuevos albergues 
temporales, así como la información clave 
sobre centros educativos que se utilizarán como 
albergues temporales. La evaluación posterior 
al desastre proporcionará información sobre los 
establecimientos educativos que serán utilizados 
como albergues y también la demanda atención 
por de alumnos desplazados.
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7.2.4 Sector salud

Con el sector salud es importante la coordinación, 
ya que algunos albergues temporales estarán 
demandando servicios de salud y esto implica 
demanda de servicios de salud mientras dure 
el albergue. La evaluación posterior al desastre 
proporcionará información sobre los albergues 
temporales y las necesidades de atención de 
servicios de salud.
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VIII. Desarrollo de 
una Estrategia de 
Recuperación para el 
Sector Vivienda

8.1.	 Identificación	de	
necesidades de 
recuperación 

Las necesidades de recuperación en el sector 
vivienda incluyen la restauración de infraestructura 
en mejores condiciones, y deben derivarse 
estrechamente de la evaluación de efectos en las 
cuatro dimensiones: i) Destrucción total o parcial 
de infraestructuras y activos físicos; (daños) ii) 
Interrupción de la producción de bienes y servicios 
y acceso a bienes y servicios; iii) procesos de 
gobernanza y toma de decisiones, y iv) aumento 
de riesgos y vulnerabilidades en el sector vivienda 
(pérdidas). Las siguientes categorías describen 
opciones que pueden representar necesidades de 
recuperación.

8.1.1.  Reconstrucción/reparación 
de viviendas y enseres 
(Destrucción total o parcial 
de infraestructura y activos 
físicos)

• El costo estimado de los estudios 
preliminares para garantizar las condiciones 
de seguridad de las viviendas, derivado del 
análisis de vulnerabilidades estructurales y 
no estructurales descrito en el apartado de 
aspectos transversales de la evaluación.

• El costo estimado para la reconstrucción 
de viviendas completamente destruidas, 
de acuerdo con el principio de reconstruir 
mejor (Building Back Better). Esta es una 
combinación del valor de los daños y los 
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costos adicionales para mejorar la calidad, 
introducir nueva tecnología y reducir el 
riesgo de desastres.

• En algunos casos, se debe revisar la 
ubicación adecuada de las casas en función 
de los peligros, con el fin de diseñar 
las medidas de mitigación adecuadas o 
determinar si la reubicación de las casas es 
apropiada.

• Reparación de viviendas parcialmente 
afectadas y reposición de menaje apto para 
viviendas leve, moderada y severamente 
afectadas.

• El costo estimado de las medidas de 
mitigación para la infraestructura en 
riesgo, si corresponde.

8.1.2.  Reanudación de la 
habitabilidad de la vivienda

• Abordar las posibles limitaciones que ya 
existen en las condiciones de vida de la 
vivienda.

8.1.3.  Reanudación de gobernanza 
y procesos sociales

• Restaurar la capacidad de las oficinas 
provinciales de vivienda,

• Indicar los conocimientos técnicos y los 
recursos humanos necesarios,

• Servicios de apoyo adicionales, como 
sistemas de información, formación y toma 
de decisiones sobre políticas de vivienda.

8.1.4.  Reducción de riesgo y 
futuras vulnerabilidades  

Para cubrir las necesidades de recuperación es 
necesario identificar las acciones derivadas de 
los estudios realizados, destacando los siguientes 
puntos:

• Proyectos de refuerzo estructural de las 
viviendas identificadas,

• Medidas de mitigación para reducir las 
vulnerabilidades no estructurales de las 
casas,

• Medidas de mitigación para reducir 
las vulnerabilidades funcionales de las 
viviendas,

• Medidas de mitigación para proteger las 
casas existentes (no afectadas) de riesgos 
futuros.

El plan de recuperación del Sector Vivienda debe 
formularse siguiendo un modelo basado en los 
resultados, que incluye: 

1.  Intervenciones enfocadas a las necesidades 
prioritarias;

2.  intervenciones especificadas a corto, medio 
y largo plazo;

3.  Descripción de los insumos requeridos y 
número de beneficiarios;

4.  Costos de recuperación a corto, mediano y 
largo plazo;

5.  Los resultados esperados. 
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Un punto clave es que, contrariamente a 
los efectos, los precios tienen en cuenta la 
posible inflación y las condiciones posteriores 
al desastre pueden afectar los precios para las 
necesidades de recuperación. Las necesidades 

deben proyectarse hasta la recuperación total.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo 
se puede hacer / lograr esto:

TABLA 6:

Tabla	6:	Identificación	de	necesidades	de	recuperación	del	sector	vivienda

Renglón Efectos del desastre
Necesidades de recuperación sector vivienda

Reestablecer las condiciones pre-
desastre

Reconstruir mejor (Build Back Better)

Infraestructura y 
activos físicos

Destrucción parcial o total 
de viviendas y enseres 
domésticos.

Establece casas temporales. Reconstruir 
y reparar casas destruidas o dañadas, 
reemplazar artículos domésticos 
perdidos

Asegurarse de que todas las casas 
sean resistentes a los peligros

Provisión de acceso 
y demanda de 
servicios

Posible aumento de la 
demanda de viviendas de 
alquiler por el impacto del 
desastre

Garantizar el acceso equitativo a 
las casas de alquiler para los grupos 
vulnerables nuevos y existentes.

Abordar las posibles limitaciones 
de capacidad y desempeño en las 
desigualdades ya existentes en el 
acceso a la vivienda.

Gobernanza

Efectos sobre la capacidad 
de las autoridades 
nacionales para gestionar 
las políticas de vivienda y 
la capacidad para gestionar 
el proceso de respuesta y 
recuperación

Restaurar las funciones de gobernanza 
en relación con el acceso a la vivienda 
a nivel nacional y local. Gestionar el 
proceso de respuesta y recuperación 
y los mecanismos de coordinación con 
diferentes sectores.

Fortalecer las funciones de 
gobernanza de las autoridades 
del sector vivienda a partir de una 
evaluación de la capacidad de gestión 
del riesgo de desastres.

Riesgos

Efectos sobre los riesgos 
existentes y nuevos como 
consecuencia del desastre y 
la mayor vulnerabilidad de la 
población afectada

Implementar programas de apoyo 
psicosocial o socioemocional dirigidos a 
niños, adolescentes y adultos.

Reduzca las vulnerabilidades y los 
riesgos y apoye a la comunidad. 
Introducir intervenciones de reducción 
del riesgo de desastres a más largo 
plazo basadas en la evaluación y el 
mapeo de la vulnerabilidad y el riesgo.

Para efectos del PDNA, es necesario recopilar datos sobre las necesidades de recuperación, que luego 
serán utilizados por el equipo del PDNA para la estrategia de recuperación sectorial.
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8.2.  Visión y principios 
rectores 

La visión describe el resultado de recuperación 
a largo plazo deseado en el sector vivienda, que 
debe incluir medidas para mejorar el desempeño 
sectorial y construir sistemas resilientes, por 
ejemplo, a través de planes de manejo de 
emergencias y capacitación en habilidades para la 
vida.

Deben definirse principios rectores para la 
recuperación de viviendas para informar la 
estrategia de recuperación sectorial y guiar el 
proceso de recuperación de una manera eficaz, 
transparente y responsable. Estos deben acordarse 
dentro del equipo del sector bajo el liderazgo de 
las autoridades interesadas. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos de principios rectores 
de recuperación que utilizan la referencia de 
los Principios de recuperación en la Evaluación 
de las necesidades posteriores al desastre de 
inundaciones y deslizamientos de tierra de 2015 
(PFLNA) y todos los aspectos de las actividades 
propuestas tienen la intención de promover:

• Equidad: las áreas y sectores más afectados 
han recibido una mayor asignación que las 
áreas y sectores menos afectados.

• Participación e inclusión: las personas 
afectadas son el mayor activo de cualquier 
programa de recuperación y gestionarán 
la mayor parte de la recuperación por sí 
mismas.

• Resiliencia: las capacidades de las 
comunidades e instituciones para absorber, 
soportar y adaptarse a los impactos y 
tensiones causados   por los fenómenos 
naturales.

• Coordinación: la ausencia de mecanismos 
de coordinación, una planificación 
clara, roles y responsabilidades 
definidos disminuyen la eficiencia de las 
intervenciones de recuperación.

• Efectividad: El Marco Nacional de 
Recuperación pone un gran énfasis en 
la necesidad de monitoreo y evaluación. 
El monitoreo y la evaluación efectivos 
garantizan que se maximice la eficiencia y 
que los desafíos se aborden oportunamente 
una vez que se ha diseñado el programa.

• Sostenibilidad: las intervenciones de 
recuperación se han diseñado para 
complementar el desarrollo a largo plazo y 
la gestión de desastres.

La visión y los principios rectores deben ser 
articulados por el líder sectorial (generalmente 
el Ministerio de Vivienda) en consulta con 
organizaciones privadas y ONGes.

8.3. Resultados sectoriales 
esperados

Los principales resultados sectoriales esperados 
deben ser identificados y articulados con la visión 
y principios rectores, como un importante aporte a 
la estrategia nacional de recuperación:

• Las necesidades de reconstrucción, 
reparación, adecuación o reubicación 
del parque de viviendas se abordan de 
acuerdo con las necesidades prioritarias 
identificadas, respetando las normas 
técnicas destinadas a garantizar la 
mitigación de desastres y la reducción de 
la vulnerabilidad.

• Se optimizan las capacidades potenciales 
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y los recursos humanos y materiales 
disponibles en el país.

• Se empodera a la comunidad afectada y se 
revitaliza la economía local.

• Se genera empleo a través del proceso de 
reconstrucción, reforzando el sector de la 
construcción y edificación local.

• Se crea capacidad técnica dentro de los 
organismos nacionales designados por 
el gobierno que apoyan la adopción de 
procedimientos de reducción de riesgo a 
desastres en planificación urbana, gestión 
urbana y de infraestructura y construcción 
de edificios, con un resultado a largo 
plazo de desarrollo de planes nacionales 
de preparación y contingencia en áreas 
propensas a desastres. Para ello, es 
importante consultar el Plan Nacional 
de Desarrollo, la Planificación Urbana, la 
Política Nacional de Vivienda y otros.

• Se garantiza la protección de la tierra y los 
derechos de propiedad de las poblaciones 
afectadas (si funciona correctamente antes 
del evento), y se desarrollan soluciones 
a más largo plazo para la resolución de 
disputas sobre la tierra y la propiedad 
para reducir el potencial de conflicto. Se 
abordan todas las cuestiones relativas 
a la tierra y la propiedad que surgen del 
desastre, se establecen mecanismos de 

resolución de disputas para las poblaciones 
afectadas y se garantiza el progreso 
continuo a largo plazo en la titulización de 
la tierra y los derechos y responsabilidades 
de propiedad.

• Se aseguran los registros y la información 
de la tierra. Si bien solo se registra una 
minoría del total de los derechos sobre 
la tierra, estos son documentos legales 
importantes y deben protegerse y 
conservarse físicamente.

• En las zonas rurales, se promueven 
enfoques comunitarios para la adjudicación 
de tierras utilizando declaraciones de los 
vecinos para permitir que las personas 
reconstruyan sus hogares.

• En las áreas urbanas, se adopta un 
enfoque de toda la ciudad para las políticas 
destinadas a abordar los asentamientos 
informales y la planificación del uso de la 
tierra, y a asegurar la gama completa de 
soluciones duraderas para las poblaciones 
desplazadas (retorno, reubicación e 
integración local) con el fin de garantizar la 
mayor eficacia. y uso eficiente de la tierra y 
para minimizar nuevos desplazamientos.

Con base en los aspectos descritos en la tabla 6, 
se procede a definir las prioridades del proyecto, 
tomando como ejemplo la siguiente tabla
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TABLA 7:

Priorización de necesidades de recuperación en el sector vivienda (Ejemplo)

Necesidades Recuperación 
social 

Recuperación 
económica 

Generación de 
empleo 

Equidad de 
género

Recuperación 
física          

Orden de 
prioridad

1.      Infraestructura de Vivienda       

Vivienda urbana 

1.1   Construcción de vivienda tipo 1

1.2   Construcción de vivienda tipo 2

1.3   Construcción de vivienda tipo 3

1.4   Construcción de vivienda tipo 4

Vivienda rural

1.5   Construcción de vivienda tipo 1

1.6   Construcción de vivienda tipo 2

1.7   Construcción de vivienda tipo 3

1.8   Construcción de vivienda tipo 4

2.      Apoyo económico de Vivienda en 
renta o vivienda temporal

2.1 Vivienda urbana

2.2 Vivienda rural

2.3 Construcción de albergues

2.4 Mantenimiento de albergues

3.      Gobernanza y provisión de servicios

3.1   Fortalecimiento de funciones de 
gobernanza hacia la población

3.2   Conocimientos técnicos y recursos 
humanos necesarios

3.3 Apoyo adicional a sistemas de 
información

3.4 Recuperación de documentos perdidos

4.      Reducción de riesgos

4.1 Reducción de vulnerabilidades y riesgo 
en viviendas

4.2 Revisión de políticas de vivienda

4.3 Revisión de códigos de construcción

4.4 Regulación del uso del suelo

4.5 Reubicación de viviendas
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 NOTAS:

1. Los criterios de priorización son establecidos por el equipo técnico del sector vivienda una vez 
definidas las necesidades.

2. El porcentaje de cada criterio debe discutirse con el equipo del sector vivienda.

3. Se recomienda que la priorización se realice para cada criterio de manera vertical en valores del 1 
al 10, con el fin de comparar las prioridades del proyecto y su mayor o menor contribución a cada 
criterio.

4. Posteriormente, se realiza la suma horizontal y el valor máximo determina la prioridad de continuar 
en orden descendente.

Con base en los aspectos descritos en la tabla 7, se elabora el resumen de necesidades de recuperación 
de costos, tomando como ejemplo la siguiente tabla:

TABLA 8:

Resumen de las necesidades de recuperación de costos en el sector vivienda

Necesidades

Tipo y cantidad de asistencia necesaria (USD) Total 
necesidades 

(USD)
Fondos de donación Créditos

Público Privado Público Privado

1.      Infraestructura de Vivienda      

Vivienda urbana      

1.1   Construcción de vivienda tipo 1      

1.2   Construcción de vivienda tipo 2      

1.3   Construcción de vivienda tipo 3      

1.4   Construcción de vivienda tipo 4      

Vivienda rural      

1.5 Construcción de vivienda tipo 1      

1.6   Construcción de vivienda tipo 2      

1.7   Construcción de vivienda tipo 3      

1.8   Construcción de vivienda tipo 4      

2.  Apoyo económico de Vivienda en renta o vivienda 
temporal      

2.1 Vivienda urbana      

2.2 Vivienda rural      

2.3 Construcción de albergues      

2.4 Mantenimiento de albergues      

3. Gobernanza y provisión de servicios      

3.1   Fortalecimiento de funciones de gobernanza hacia la 
población      

3.2   Conocimientos técnicos y recursos humanos necesarios      
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Necesidades

Tipo y cantidad de asistencia necesaria (USD) Total 
necesidades 

(USD)
Fondos de donación Créditos

Público Privado Público Privado

3.3 Apoyo adicional a sistemas de información      

3.4 Recuperación de documentos perdidos      

4.   Reducción de riesgos      

4.1 Reducción de vulnerabilidades y riesgo en viviendas      

4.2 Revisión de políticas de vivienda      

4.3 Revisión de códigos de construcción      

4.4 Regulación del uso del suelo      

4.5 Reubicación de viviendas      

 Total      

 NOTAS:

• Las necesidades de recuperación en la columna de “préstamos” suelen referirse a la necesidad de 
cooperación financiera para cubrir los daños en las instalaciones, siempre que el gobierno así lo 
determine y las condiciones de dicho préstamo.

• Las instalaciones públicas serán pagadas por el gobierno mediante una solicitud de asistencia 
técnica o cooperación financiera.

8.4. Arreglos de 
implementación

La creación de asociaciones estratégicas entre 
todas las partes interesadas, la sociedad civil, los 
gobiernos nacionales / locales, el sector privado, 
los medios de comunicación y las agencias de 
apoyo nacionales / internacionales es un desafío 
y una responsabilidad compartidos. Si tiene 
éxito, contribuirá al desarrollo de un marco 
coherente para la recuperación sostenible de 
los asentamientos humanos en situaciones 
posteriores a una crisis.

Las asociaciones y contrapartes deben 
identificarse lo antes posible tanto dentro de los 
ministerios competentes del gobierno nacional 
como en cualquier mecanismo de coordinación de 

respuesta a desastres en el país. La participación 
en el diagnóstico del PDNA y en las discusiones 
sobre el marco de recuperación puede ser un 
paso clave para asegurar una amplia propiedad 
y asociaciones activas. El gobierno nacional hará 
arreglos para la gestión, coordinación y monitoreo 
del proceso de reconstrucción en colaboración con 
socios de desarrollo.

Los mecanismos de coordinación y gestión para 
el proceso de recuperación del Sector Vivienda 
incluyen aspectos como:

• Modalidades de coordinación entre 
gobierno, sociedad civil y sector privado.

• Acuerdos intersectoriales (con otros 
sectores como medios de vida, medio 
ambiente y empleo).
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• Modalidades de métodos de gestión 
dentro del Ministerio de Vivienda.

• Acuerdos de gestión entre organizaciones 
del sector vivienda.

8.5. Monitoreo y 
evaluación

El PDNA es una instantánea de la situación en un 
momento dado. Las necesidades después de un 
desastre cambiarán de un día para otro; por lo 
tanto, el marco de tiempo específico y los métodos 
utilizados para llevar a cabo las operaciones de 
evaluación, monitoreo y evaluación después de 
un desastre natural variarán. En una valoración 
cuidadosamente diseñada, el seguimiento y la 
evaluación deben ser un proceso continuo que 
informe, y cuando sea necesario, modifique, la 
estrategia y el plan de recuperación del sector para 
que sigan siendo relevantes y efectivos.

Un efectivo y eficiente sistema de monitoreo debe 
incluir, esencialmente lo siguientes:

• Información de línea de base

• Indicadores relacionados con objetivos, 
resultados y actividades.

Específicamente, monitoreo y evaluación se llevan 
a cabo para comprender: 

• La cobertura de la capacidad de 
respuesta a desastres del gobierno 
para la reconstrucción de viviendas y 
asentamientos humanos;

• La cobertura de la respuesta de 
autorrecuperación;

• Cómo la implementación de 
procedimientos de mitigación ha reducido 
la vulnerabilidad a los riesgos que estaban 
abordando (número de casas remodeladas, 
reparadas o reconstruidas de acuerdo con 
la norma);

• Cuántos edificios dentro de cada categoría 
de daño se han modernizado, reparado o 
reconstruido;

• La cobertura y eficacia de las actividades 
de formación e información para una 
reconstrucción más segura de las viviendas;

• Las necesidades insatisfechas que ya se 
han identificado;

• Las necesidades residuales que no se han 
identificado previamente;

• Cualquier necesidad emergente.

El seguimiento también es una forma de solicitar 
comentarios de las comunidades afectadas, 
incluidas sus indicaciones sobre la evolución de 
las prioridades y los desafíos, e informar sobre el 
progreso.

 NOTAS:

En la estrategia de recuperación: 

Deben tenerse en cuenta las formas de apoyo a los grupos de población vulnerables y a las mujeres 
jefas de hogar.

Cuando sea posible, se debe priorizar la fuerza laboral local para generar fuentes de empleo.
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IX. El Marco de 
Recuperación de 
Desastres (DRF)
El proceso del PDNA, que finaliza con la Estrategia 
de Recuperación, debe ir seguida por la elaboración 
del Marco de Recuperación de Desastres 
detallado. Una vez que se conozca claramente 
aspectos relacionados con el financiamiento y otra 
información adicional que ayude a formar una 
planificación detallada, las instituciones del sector 
vivienda organizarán un ejercicio de planificación 
para formular este marco. 

Los datos y las conclusiones producidas por 
el proceso del PDNA son los insumos más 

importantes para la preparación de un marco 
sectorial de recuperación de desastres. Estos datos 
se incrementarán y perfeccionarán a medida que 
avance el proceso de elaboración del DRF. 

En el marco de la estrategia de recuperación, se 
han elaborado las directrices de respuesta a las 
catástrofes para el sector vivienda, que deberían 
ser consultadas para los pasos siguientes, en 
caso de que haya que elaborar un marco de 
recuperación de desastres más detallado.
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TABLA 9:

Relaciones entre el PDNA y el DRF 

PDNA Marco de Recuperación de Desastres (DRF)

Proporciona estimaciones de daños y pérdidas y 
cuantifica las necesidades

Define el calendario, la prioridad, la planificación 
financiera y la ejecución de la recuperación

Es una evaluación exhaustiva dirigida por el 
gobierno

Es un plan de acción flexible dirigido por el 
gobierno que puede actualizarse periódicamente

Prioriza las necesidades dentro de los sectores; 
no hay revisión presupuestaria

Prioriza y secuencia las necesidades, tanto 
dentro como entre sectores, basándose en 
las asignaciones presupuestarias y en las 
estimaciones de financiación externa

Realiza una evaluación inicial de los problemas 
institucionales y las limitaciones de capacidad 
para una recuperación eficiente y eficaz

Lleva a cabo una amplia evaluación de las 
capacidades y habilidades de recuperación y de 
las opciones institucionales para la recuperación; 
identifica las necesidades correspondientes de 
desarrollo de capacidades para una recuperación 
eficiente y eficaz

Proporciona un alcance inicial para incorporar la 
recuperación al desarrollo a más largo plazo

Garantiza que la recuperación es parte integrante 
del desarrollo

Proporciona un alcance inicial para incorporar 
la recuperación en la resiliencia del desarrollo 
a más largo plazo y la reducción del riesgo de 
desastres

Garantiza que la recuperación es parte integrante 
de los esfuerzos de resiliencia del desarrollo y de 
reducción del riesgo de catástrofes en curso

El proceso del DRF puede ser un proceso consultivo que requiere mucho tiempo. Puede comenzar tan 
pronto como el equipo del PDNA obtenga la aprobación del informe PDNA por parte de las autoridades 
correspondientes y el visto bueno para continuar con el DRF.
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X. Anexos
TABLA 10:

Tablas para recolección de datos

10.1 Recolección de datos de daños

Renglón Cantidad
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición de la 

vivienda

(USD)

Número de viviendas según el nivel 
de afectación

Leve Moderado Severo o 
colapso

Viviendas urbanas       

Mampostería reforzada y 
techo de aluminio-zinc

Mampostería reforzada y 
techo de fibrocemento

Mampostería reforzada y 
techo de teja

Mampostería reforzada y 
techo de losa de concreto

Viviendas urbanas       

Mampostería reforzada y 
techo de aluminio-zinc       

Mampostería reforzada y 
techo de fibrocemento       

Mampostería reforzada y 
techo de teja       

Mampostería reforzada y 
techo de losa de concreto       

Enseres y electrodomésticos 
en área urbana       

Costo promedio de enseres y 
electrodomésticos       

Enseres y electrodomésticos 
en área rural       

Costo promedio de enseres y 
electrodomésticos       

Totales       
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TABLA 10.1.1:

Recolección de datos de pérdidas

Renglón Cantidad Unidad
Costo unitario 

(USD)

Total, valor por 
renglón 

(USD)

Pérdidas (cambio en los flujos)    

Demolición y remoción de escombros
   

Mampostería reforzada y techo de aluminio-zinc

Mampostería reforzada y techo de fibrocemento

Mampostería reforzada y techo de teja

Mampostería reforzada y techo de losa de 
concreto

Mejoramiento y mantenimiento de albergues

Construcción y mejora de albergues

Operación de albergues

Pérdida ingresos por vivienda en alquiler 
afectadas

   

Reducción de ingresos Vivienda en renta (seis 
meses)

   

Costos de gobernanza    

Contratación de personal para cuidado de familias    

Costos para mejora de coordinación institucional    

Costos de vigilancia de viviendas    

Reducción de riesgo Global

Estudios de vulnerabilidad y riesgo Global

Protección de viviendas Global

Uso alternativo de áreas liberadas

Reubicación de viviendas en riesgo Global

Costo de la tierra Global

Totales    
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TABLA 10.2:

Formato básico para recolección de información

SECTOR VIVIENDA
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

A. Información general   Número   

 Nombre    Fecha   

 Identificación    Localización   

 Género Masculino Femenino  

 Jefe de hogar    

 
Número de miembros 
en la familia  Número de miembros con discapacidad  

        

B. Información de la Vivienda      

 
Material de las 
paredes   Material del techo   

 Dimensión  M2 Número de niveles   

 
Propiedad de la 
vivienda Propia Rentada Otro

        

C. Evaluación de daños      

 Nivel de daño Descripción Recomendación

 

LEVE

Sin daños importantes: la estructura es utilizable y 
se puede ocupar. Las reparaciones necesarias son 
mínimas. Ejemplos: Algunas tejas se desprendieron 
o la cubierta del techo se aflojó. Ventanas rotas.

 

 

MODERADO

Daños menores: la estructura es utilizable y puede 
ser ocupada después de que se tomen medidas 
temporales urgentes. El propietario probablemente 
necesitará ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. Las ventanas 
y las puertas se volaron. La estructura ha cambiado 
de base.  

 

SEVERO O 
DESTRUIDO

Daño mayor: la estructura no se puede utilizar 
y no se puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: Se despega la cubierta 
del techo, dejando al descubierto el interior de la 
estructura. Faltan ventanas y puertas y las paredes 
están dañadas.  
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 Descripción de 
enseres del hogar 

 

 Costo estimado  

  

 
Infraestructura 

urbana afectada
 

 

 

 Costo estimado  

        

D. Evaluación de pérdidas      

  

 Requiere albergue temporal Si No  

  

 
Remoción de 
escombros Volumen estimado  M3  

  

 
Si la Vivienda fuera 
rentada Renta estimada por mes      

  

 
Costo de reducción de 
riesgos Reforzamiento Estructural Si No  

 Reubicación Si No  

 Medidas de mitigación Si No  

 Costo estimado de reducción de riesgos     
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10.3 Pasos clave para la recopilación de da tos mediante 
una aplicación móvil

La evaluación de los daños después de un desastre suele ser compleja debido a la falta generalizada de 
un mecanismo estandarizado, lo que hace que se vea afectado con frecuencia por errores, deficiencias 
u omisiones, en particular debido a la ausencia de criterios homogéneos y plazos inadecuados para la 
realización de la evaluación. 

Es importante utilizar los conceptos definidos por la metodología de Evaluación de Necesidades Post 
Desastre (PDNA) como facilitar la recolección de información en campo y evitar actividades que requieran 
tiempo en secuencia y conlleven la posibilidad de errores de transferencia en cada paso debido a una alta 
número de personas que participan en el proceso.

En algunos países, existen determinadas iniciativas que promueven un proceso automatizado a través de 
una aplicación móvil que utiliza el GPS del móvil para obtener la ubicación y cámaras y catálogos, lo que 
acelera la recolección de datos y brinda estimación de daños en tiempo real a una base de datos central.

Los pasos recomendados para estructurar una herramienta de recopilación de información posterior a un 
desastre se presentan a continuación.

1. Organización de la información según los sectores y subsectores definidos en el PDNA, lo que 
permite alinear todo el proceso hasta el informe final.

2. Gestión de los conceptos de daños y pérdidas de la metodología PDNA.

3. Identificación de los campos necesarios para obtener información básica sobre el activo a evaluar.

4. Identificación de los campos que caracterizan el activo a evaluar (utilizar el formato básico para la 
recolección de datos incluido en 9.2 Anexo).

5. Incorporación automática de información sectorial a evaluar. Gestión de los conceptos de daños y 
pérdidas de la metodología PDNA.

6. Incorporación del valor de reposición de los bienes afectados, según tipo de sector y país.

7. Cálculos automáticos que mejoran la precisión, el tiempo y eliminan los pasos de a) llenado manual 
del formulario, b) validación del formulario, c) codificación, d) digitación, e) cálculo de costos en la 
oficina, f) vinculación de fotografías de respaldo de los efectos, g) estimación tradicional de daños 
y pérdidas.

8. Diseño de informes finales de daños y pérdidas por sector y a nivel de país en un proceso 
automatizado que permita reportar en línea.

Ventajas de una aplicación móvil

1. Reemplaza los formatos o boletas físicas.

2. Reemplaza la validación, codificación e ingreso de datos.
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3. Reduce sustancialmente el tiempo necesario para obtener una estimación de daños y pérdidas.

4. La sistematización de la información es directa desde el teléfono móvil a la base de datos.

5. La información de cada activo evaluado incluye las fotografías de la vista de campo, evitando el 
manejo paralelo de archivos digitales y facilitando la revisión en la oficina.

6. La información es recopilada por el sector afectado.

7. Los resultados o tablas están predefinidos y articulados con la metodología de Evaluación de 
Necesidades Post-Desastre (PDNA).

8. Puede tener usos polivalentes (línea de base, estimación de daños y pérdidas, inventario de 
activos, soporte para la estimación de pasivos contingentes, etc..).

10.4 Esquema del informe de evaluación del sector vivienda del PDNA
I. Resumen ejecutivo

Breve descripción del sector vivienda en las zonas afectadas por el desastre. Efectos del evento y resultados 
de los daños, pérdidas de valor y costos de las necesidades de recuperación para todos los subsectores 
analizados por área geográfica (estado / región o nivel de municipio). La sección debe enfatizar los 
aspectos críticos de la estrategia de recuperación, incluidas las áreas prioritarias, los socios potenciales y 
las fuentes de financiación.

II. Contexto del área afectada

• Parque habitacional a nivel nacional y déficit habitacional a nivel nacional, regional y municipal 
de la zona afectada.

• Información de referencia para: i) comparar la situación anterior y posterior al desastre, 
ii) proporcionar datos cuantitativos y cualitativos para evaluar el efecto del desastre, y iii) 
proporcionar una base sólida para estimar el impacto del desastre en el sector vivienda.

• Una descripción de la medida en que el desastre ha afectado al sector vivienda a niveles 
cuantitativos y cualitativos.

• Tipos de viviendas en las zonas afectadas, con una descripción de su tamaño (en metros 
cuadrados), distribución, etc.

III. Evaluación de los efectos del desastre

• Descripción general del evento de desastre, su alcance geográfico, la población afectada, etc.

• Efectos sobre activos físicos, viviendas y enseres domésticos.

• Efectos en servicios y reducción de ingresos.

• Efectos sobre la gobernanza y los procesos de toma de decisiones.

• Efectos sobre riesgos y vulnerabilidades.
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• Daños en el sector según la tipología de las viviendas afectadas.

• Pérdidas en el sector enfatizando la renta perdida por daño o destrucción de vivienda de 
alquiler, período estimado antes de que se alcance la normalidad, remoción de escombros, 
costo adicional por mantenimiento de refugios.

• Impacto en los medios de vida, reducción de ingresos de las instalaciones anexas a las 
viviendas y grupos vulnerables. Describa si este tema se incluirá en el sector vivienda o sector 
productivo.

• Estrategias propuestas para la recuperación y reconstrucción del sector.

• Necesidades del sector, según prioridad, y proyecto de implementación con el financiamiento 
estimado requerido para cada proyecto en el tiempo.

IV. Valor total de los efectos del desastre

• El valor de la destrucción total o parcial de la infraestructura y los activos.

• El valor de las pérdidas debido a la reducción de los ingresos por alquiler de las casas, la 
remoción de escombros y el mantenimiento de los refugios.

• El valor del efecto sobre la gobernanza

• El valor de los riesgos

V. Evaluación del impacto de los desastres y aspectos transversales

• Impacto en la macroeconomía

• Impacto en el desarrollo humano

• Vínculos intersectoriales

• Temas transversales 

VI. Estrategia de recuperación

• Identificación de necesidades de recuperación y costos

• Reconstrucción de infraestructura y activos físicos

• Reanudación de la producción y provisión de acceso a bienes y servicios

• Recuperación de la gobernanza y los procesos sociales

• Reducir los riesgos y la vulnerabilidad futura

• Estimación de costos de recuperación

• Priorización de las necesidades de recuperación del sector y secuenciación

• Visión y principios rectores

• Implementación de arreglos

• Monitoreo y evaluación
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GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES
DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE (PDNA)

Sector 

salud
GUÍA ADAPTADA PARA EL SALVADOR
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Proyecto:
Institucionalización de Metodologías para evaluar necesidades de recuperación Post-
desastre (PDNA) y preparación de marcos de recuperación (DRF) en El Salvador

Guía adaptada en colaboración con:
Ministerio de Salud (MINSAL),
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 
(MIGOBDT)

Coordinado por:
Secretaría de Comercio e Inversiones y el Ministerio de Economía (MINEC)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador

Financiado por:  
Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Facilitador Técnico: 
Osmar Velasco

Entidades Participantes:
Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)
Secretaría de Comercio e Inversiones
Ministerio de Economía (MINEC)

Técnico: responsables:
Ana Gloria de Calles (MINSAL)
Héctor Ramos (MINSAL)
Jorge Ramirez  (MINSAL)
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Glosario

Daños: Se refiere al costo de reparar o reemplazar la infraestructura y activos físicos que ha 
sido afectados parcial o totalmente en cada sector. 
Pérdidas: Las pérdidas se refieren a los cambios en los flujos económicos generados por el 
desastre. (que son ingresos no percibidos, mayores costos de operación, gastos adicionales 
inesperados)
Efectos: Se refiere al resultado inmediato / directos del evento que se va a evaluar. Se clasifican 
en daños y pérdidas de cada uno de los sectores. 
Los efectos se analizan en las cuatro dimensiones: daños a infraestructuras y activos físicos, 
interrupción y falta de acceso a bienes y servicios, afectaciones a los procesos administrativos 
o gobernabilidad y toma de decisiones, aumento de la vulnerabilidad y los riesgos.
Evento: fenómeno natural o humano que genera los efectos.
Impacto macroeconómico: alteraciones en los flujos económicos que tienen efectos sobre 
las variables macroeconómicas entre otras: el PIB, las finanzas públicas – ingresos fiscales, la 
balanza de pagos y la inflación
Impacto humano: mide varios indicadores referentes a la vida personal y familiar tomando 
los siguientes principales parámetros en consideración: condiciones de vida, empleo y medios 
de vida, seguridad alimentaria y nutricional, equidad de género e inclusión y protección social
Línea de base: información de referencia relacionada con aspectos sociales, económicos, 
administrativos, físicos y de capacidades relacionada con el contexto nacional y del sector 
especifico de análisis 
Contexto: situación general de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la población 
afectada antes del desastre
Recuperación: el proceso post desastre que incluye las decisiones y medidas adoptadas 
después de un desastre con el fin de restablecer yo mejorar las condiciones de vida existentes 
en la comunidad afectada, mientras se fomenta y facilitan los ajustes necesarios para reducir 
el riesgo de desastres y construir resiliencia.
Sectores: las categorías en las que se puede agrupar la actividad humana y económica dentro 
de una sociedad o país. Estas categorías están usualmente definidas dentro de lo que se conoce 
como Sistemas de Cuentas Nacionales. 
Sectores productivos: agricultura, comercio, industria y turismo
Sectores sociales: vivienda, educación, salud y cultura
Sectores de infraestructura: agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, electricidad, 
transporte, telecomunicaciones
Aspectos transversales: género, gobernabilidad, empleo y medios de vida, medio ambiente y 
reducción de riesgo
Reconstruir mejor – “build back better”: mejorar las condiciones de vida existentes en la 
comunidad afectada y fomentar y facilitar los ajustes necesarios para reducir el riesgo de 
desastres



P D N A  G U Í A PA R A L A E VA LUAC I Ó N D E N EC ES I DA D ES D E R EC U P E R AC I Ó N P O ST-D ESA ST R E PAG 64

I. Antecedentes

Las Directrices nacionales para evaluaciones de 
necesidades posteriores a desastres se basan en la 
Guía internacional PDNA desarrollada en 2013 por 
las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) 
y la Unión Europea (UE), como una plataforma 
común para la asociación y la acción coordinada 
en evaluación post-desastre y planificación de 
la recuperación. La Guía adaptada para el sector 
salud contiene diversas técnicas de evaluación y 
planificación aplicadas por agencias de la ONU, 
y el método de evaluación de daños, pérdidas 
y necesidades desarrollado por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y aplicado por el BM.

La iniciativa para desarrollar la guía sectorial de la 
metodología PNDA para El Salvador tiene como 
objetivo incrementar las capacidades locales del 
país en la evaluación de necesidades post desastre 

y facilitar el proceso de integración de información 
entre sectores, manteniendo la coherencia de la 
metodología estándar del PDNA.

Los Lineamientos brindan orientación a los 
técnicos de cada sector en el proceso general de 
evaluación de la recuperación, describiendo los 
pasos a seguir y los aspectos específicos de cada 
sector para realizar un análisis integral de impacto 
post-desastre.

Los Lineamientos incorporan tablas auxiliares, que 
son la base para las estimaciones en cada una de 
las fases de la metodología. Las tablas describen el 
proceso de llenado y las posibles líneas de análisis. 
De igual forma se elaboraron tablas auxiliares 
para la recolección de datos de campo e informes 
ilustrativos de los campos necesarios para realizar 
el análisis a lo largo del proceso.
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2.1. Propósito de la guía 
sectorial

El propósito principal de la Guía PDNA adaptada al 
sector salud en El Salvador es apoyar al Ministerio 
de Salud y a la Dirección General de Protección Civil 
en la planificación y realización de evaluaciones de 
recuperación post desastre a través de un enfoque 
de coordinación mejorado. Para lograr esto, la 
Guía para el sector salud proporciona una guía 
práctica, orientada a la acción y fácil de usar sobre 
los siguientes temas: 

• Identificar los puntos clave para una 
evaluación sectorial.

• Orientar la forma de cálculo de daños y 
pérdidas.

• Proporcionar las herramientas para ayudar 
a los técnicos a completar la evaluación.

• Aportar criterios homogéneos para la 
evaluación de todos los sectores.

• Fortalecimiento de la capacidad técnica de 
los actores locales.

• Facilitar la integración de la evaluación con 
otros sectores.

• Contribuir a la estimación de las 
necesidades de recuperación integral. 

2.2. Audiencia

La Guía PDNA está destinada principalmente a 
ayudar al personal técnico del Ministerio de Salud 
y la Dirección General de Protección Civil, las ONG 
involucradas en la planificación e implementación 
del PDNA y los funcionarios que participan en la 
evaluación y son responsables de dirigir y coordinar 
el proceso PDNA para el sector salud. 

2.3. Puntos clave de la 
guía sectorial 

Como punto de partida, es necesario establecer 
un marco de referencia para la evaluación del 
sector salud. Se debe revisar el marco de políticas 
de salud pasado, actual y futuro, incluidos los 
avances específicos / concretos, los desafíos o las 
innovaciones realizadas, así como la experiencia 
de la Evaluación de las necesidades posteriores 
al desastre de los últimos fenómenos naturales 
como las tormentas Amanda y Cristóbal en 
2020. Esto debe considerarse en relación con los 
objetivos nacionales de salud establecidos en los 
planes sectoriales y los documentos de política 
relacionados, así como en relación con referencias 
internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Es importante comprender 
el contexto previo al desastre y el impacto del 

II. Introducción
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desastre para que sirva como una línea de base 
relativa para la reconstrucción y la estrategia 
de recuperación. De acuerdo con la revisión de 
políticas más amplia, es esencial considerar las 
asociaciones clave establecidas antes y después de 
una crisis.

El sector salud en El Salvador incluye todos los 
niveles de servicios de salud, clínicas móviles, 
centros y subcentros de salud rurales y hospitales. 
Además, la orientación en este capítulo también 
se basa en la necesidad de informar sobre las 

necesidades de recuperación humana después 
de un evento, midiendo así el impacto humano, 
social, cultural y ambiental, incluida la prestación 
de servicios y el acceso a estos servicios, la 
gobernanza y los riesgos.

El sector salud debe coordinarse con otros sectores 
como vivienda y educación, que demandan 
esfuerzos conjuntos para atender a la población 
afectada después de un desastre y planificar la 
construcción de los centros de salud que han sido 
destruidos.

Principales pasos del PDNA en el sector salud

1 2 3 4
LÍNEA DE BASE PRE-DESASTRE EFECTOS DEL DESASTRE

IMPACTOS DEL 
DESASTRE

STRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN

Recopilar datos relevantes para 
la línea de base de fuentes 
secundarias disponibles a nivel 
nacional, por ejemplo:
1. Número y características de 

los establecimientos de salud 
existentes, por tipo de edificio 
y nivel de atención

2. Mobiliario, equipo y 
contenido típicos del material 
sanitario

3. El valor de reposición de los 
activos en el sector salud

4. Tasas de cobertura de 
salud, desglosadas por sexo, 
edad y otros indicadores 
demográficos relevantes

5. Tasas cobradas a la población 
en el sector público y privado

6. Número de trabajadores 
sanitarios voluntarios, 
organizaciones sin fines 
de lucro y organizaciones 
comunitarias

1. Daños a edificios de 
salud, mobiliario y 
equipo.

2. Interrupción de los 
servicios de salud, 
gastos de edificios 
de salud temporales 
y remoción de 
escombros

3. Costos de la vigilancia 
de los edificios de 
salud afectados

4. Incremento de riesgos 
y vulnerabilidades en 
el sector salud

1. Identificar el 
componente 
importado de 
los costos de 
reconstrucción de los 
edificios de salud con 
impacto en la balanza 
de pagos.

2. Estimar la pérdida 
en el sector privado 
de salud; esta 
información se 
utilizará para estimar 
el impacto en el PIB

3. Identificar la 
proporción de la 
población que ahora 
se encuentra fuera 
del sistema de salud 
como resultado del 
evento.

1. Realizar el análisis de 
las necesidades de 
recuperación

2. Planificar procesos de 
recuperación a corto, 
mediano y largo plazo 
y estimar costos

3. Crear la visión, 
objetivos y 
principios rectores 
de recuperación 
del sector salud de 
acuerdo a la población 
afectada.
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Los principales pasos en el sector salud, son 
los siguientes:

1) Análisis de contexto y línea de base: 
Describa las características del sector salud 
a través de la información base disponible 
para i) comparar la situación previa y 
posterior al desastre, ii) proporcionar datos 
cuantitativos y cualitativos para evaluar 
los efectos del desastre y iii) proporcionar 
una base sólida para estimar el impacto del 
desastre en el sector salud.

2) Evaluar los efectos del desastre: Cuantificar, 
en términos monetarios, el efecto del 
desastre en el sector salud en las siguientes 
cuatro dimensiones: i) Destrucción total o 
parcial de infraestructuras y activos físicos; 
(daños) ii) Interrupción de la producción 
de bienes y servicios y acceso a bienes y 
servicios; iii) procesos de gobernabilidad 
y toma de decisiones, y iv) aumento de 
riesgos y vulnerabilidades en el sector salud 
(pérdidas).

3) Evaluar los impactos del desastre: Analizar 
los posibles impactos del desastre en 
el propio sector salud y su impacto a 
nivel nacional en la economía, como el 
componente importado de los costos 
de reconstrucción de las instalaciones 
de salud (macro y micro), y la pérdida 
estimada de ingresos en el sector privado 
de la salud, y estimar el impacto en el PIB y 
en indicadores sociales (impacto humano) 
como la proporción de la población que 
ahora se encuentra fuera del sistema de 
salud como resultado del evento.

4) Desarrollar una estrategia de recuperación: 
Desarrollar una estrategia de recuperación 
para responder a las necesidades de salud 
de la población, teniendo en cuenta a los 
médicos privados, organizaciones privadas 

sin fines de lucro y organizaciones de base 
comunitaria en El Salvador.

Esta sección proporciona un protocolo para guiar 
el proceso de evaluación del PDNA para el sector 
salud en El Salvador presentando una descripción 
general del sistema de salud en el país, identificando 
los temas relevantes que necesitan ser evaluados 
y mostrando cómo esto puede lograrse en un 
desastre. El proceso se organiza en torno a una 
matriz específica que establece qué información 
se debe recopilar en las etapas de emergencia y 
recuperación, y luego proporciona orientación a 
lo largo del proceso de evaluación. La utilización 
de una “matriz de necesidades de información” 
permite una evaluación y análisis de las tendencias 
inmediatas, muestra el desempeño preexistente e 
identifica las limitaciones tempranas que pueden 
afectar la restauración del acceso a los servicios de 
salud esenciales.

El Sistema de salud en El Salvador

El sistema de salud salvadoreño está compuesto 
por dos sectores, el público y el privado. El sector 
público incluye el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación a los Inválidos (ISRI), Sanidad 
Militar, el Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial (ISBM) y el Fondo Solidario para la 
Salud (FOSALUD). El sector privado comprende las 
entidades privadas lucrativas y no lucrativas1.

El ISSS y el MSPAS cubren a la mayor parte de la 
población salvadoreña. El ISSS es una entidad 
autónoma y tiene como fin la seguridad social de 
los trabajadores del sector formal de la economía, 

1 Peñate R. Construyendo la esperanza: La transformación del 
sistema de salud. En: Segunda Reunión de la Red de Investigación, 
Docencia y Extensión en Salud para América Latina (octubre 4-7 
de 2010). Medellín, Colombia: IDESAL, 2010
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mientras que el MSPAS, además de ofrecer 
servicios de salud a la población sin seguridad 
social, es el ente regulador del sector. El ISRI es una 
institución autónoma cuya finalidad es la provisión 
de servicios especializados de rehabilitación 
a personas con discapacidad. Sanidad Militar 
ofrece protección social en salud a las fuerzas 
armadas. Finalmente, el ISBM es una entidad 
oficial autónoma de derecho público que cubre a 
la población docente y sus familias.2

FOSALUD, es una entidad de derecho público 
vigente desde 2004 que cuenta con plena 
autonomía tanto en lo financiero como en lo 
administrativo y presupuestario adscrita al 
MSPAS. Esta instancia tiene como objetivos: 
propiciar la creación de programas especiales 
para ampliar la cobertura de los servicios de 

2 República de El Salvador. Ley del Instituto Salvadoreño de 
Bienestar Magisterial. San Salvador: ALRES, 2007.

salud; formular y ejecutar programas integrales 

que atiendan las necesidades básicas de salud de 

la población más vulnerable del país, y fomentar 

campañas de educación para la salud.3

El sector privado está integrado sobre todo 

por organizaciones lucrativas establecidas en 

las principales ciudades salvadoreñas. Estas 

organizaciones ofrecen servicios en el mercado 

privado y venden servicios al ISSS y al ISBM. Las 

organizaciones no lucrativas (ONG, iglesias y 

otras), por su parte, operan sobre todo en las 

zonas rurales de El Salvador.4

3 República de El Salvador. Ley Especial para la Constitución del 
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). San Salvador: ALRES, 
2004.

4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0036-36342011000800014
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III.	 Planificando	la	
Evaluación del Sector 
Es importante enfatizar que después del desastre, 
hay una respuesta inmediata / humanitaria. Dicha 
respuesta puede incluir evaluaciones rápidas 
del sector salud con el propósito de continuar 
brindando servicios de salud, provisión de 
suministros perdidos, etc.

En esta fase, la evaluación debe incluir lo 
siguiente: a) Propósito de la evaluación, es decir, 
evaluar las necesidades de recuperación más 
allá de lo inmediato para que el sector salud 
pueda reconstruirse mejor para resistir riesgos 
futuros; b) Preparación para la evaluación, es 
decir, composición, capacitación / orientación 
del equipo del sector; y c) Pasos involucrados 
en la realización de la evaluación del sector: 
contextualizar todas las plantillas, recopilación 
de datos (primaria / secundaria), triangulación 
de datos, reuniones con el equipo central del 
PDNA / otros equipos para armonizar los datos y 
evitar lagunas / duplicaciones, asegurando que 
se incluyan cuestiones transversales, escribiendo 
el capítulo del sector que incluye la estrategia de 
recuperación.

3.1. Composición del 
equipo evaluador

El proceso del PDNA para el sector salud en El 
Salvador requiere varias habilidades y experiencia, 

desde la planificación hasta la recopilación, entrada 
y análisis de datos, hasta la difusión y aplicación 
de los hallazgos. Para aprovechar plenamente 
las capacidades existentes e identificar posibles 
deficiencias, es aconsejable formar un grupo de 
trabajo de múltiples agencias. El grupo de trabajo 
está involucrado en el primer paso de la realización 
de un PDNA. El grupo debe estar dirigido por 
un representante apropiado del Ministerio de 
Salud (MINSAL) con el apoyo de la Dirección 
General de Protección Civil. El objetivo principal 
es aprovechar las capacidades colectivas de todos 
los actores de la salud. Las capacidades también 
deben considerarse a nivel subnacional, como las 
organizaciones comunitarias y las organizaciones 
religiosas, ya que aquí es donde se llevará a cabo 
la mayor parte de la recopilación y el análisis de 
datos. El equipo debe determinar si se requieren 
conocimientos especializados de fuera del sector 
salud, como expertos en género, ingenieros o 
arquitectos.

También es importante considerar factores 
contextuales como las necesidades del idioma 
local, especialmente en las áreas fronterizas con 
otros países, y el conocimiento de la cultura y 
las normas sociales, particularmente al ayudar a 
las poblaciones afectadas después de una crisis. 
La contribución de diferentes tipos de partes 
interesadas y socios, incluidos los jóvenes, el 
personal de salud y los actores de la sociedad civil, 
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es fundamental. También se podría considerar la 
experiencia de las agencias de la ONU.

Independientemente de la magnitud de la 
evaluación, la composición del equipo debe 
ser multidisciplinaria y equilibrada por género, 
incluyendo: 

• Expertos en tipologías y usos de 
establecimientos de salud;

• Expertos en materiales, técnicas, 
habilidades y tecnologías de construcción;

• Expertos en recopilación de datos;

• Expertos en consultas con las partes 
interesadas.

Además, se pueden incluir expertos que hayan 
participado previamente en ejercicios PDNA y 
tengan conocimiento de las áreas afectadas. 

3.2. Funciones y 
responsabilidades 
para la recopilación, 
el procesamiento, 
el análisis y la 
generación de 
informes de datos

La evaluación del sector del PDNA deberá utilizar 
una combinación de herramientas de evaluación 
cualitativas y cuantitativas. Los métodos y 
herramientas de recopilación de datos deben 
cumplir con los estándares internacionales y 
las pautas basadas en derechos. Esto ayuda a 
conectar iniciativas globales con las comunidades 
locales y promover vínculos a nivel local con 
marcos e indicadores globales. Los formularios de 
recopilación de datos deben estandarizarse en el 

país para facilitar la coordinación de proyectos a 
nivel interinstitucional y minimizar las demandas 
de los proveedores de información.

La evaluación debe esforzarse por captar las 
necesidades más urgentes expresadas por la 
población afectada, así como las necesidades 
de recuperación. La evaluación debe capturar 
el impacto en las familias y las comunidades, y 
prestar especial atención a las mujeres, los niños 
y cualquier subgrupo que pueda verse afectado de 
manera desproporcionada por el desastre. 

Las consideraciones éticas son esenciales para 
cualquier forma de recopilación de datos. La 
recopilación de información para cualquier 
propósito, incluido el monitoreo, la evaluación 
o las encuestas, puede poner a las personas 
en riesgo, no solo por la naturaleza sensible 
de la información recopilada, sino también 
porque la mera participación en el proceso 
puede hacer que las personas sean atacadas. Se 
deben tener en cuenta los principios básicos de 
respeto, consentimiento informado, no dañar 
y no discriminación. Los recolectores de datos 
son responsables de proteger e informar a los 
participantes sobre sus derechos.

Para minimizar el sesgo, los datos deben 
triangularse de múltiples fuentes durante el 
análisis antes de sacar conclusiones. Considere si 
los datos recopilados de las comunidades difieren 
de las fuentes oficiales, si difieren entre mujeres y 
hombres, o entre adultos y niños. La triangulación 
es un enfoque metodológico mixto para recopilar y 
analizar datos para medir no solo la superposición, 
sino también las diferentes facetas de un fenómeno, 
lo que produce una comprensión enriquecida y 
garantiza la validez de los datos cualitativos. 

Es importante asignar a los responsables de 
cada una de las fases tareas respectivas para 
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estimar daños y pérdidas, siguiendo los pasos a 
continuación:

• Diseño de formularios para la recolección 
de datos: preparar formularios de recogida 
de datos para: i) Destrucción total o parcial 
de infraestructuras y activos físicos; 
(daños) ii) Interrupción de la producción 
de bienes y servicios y acceso a bienes 
y servicios; iii) procesos de gobernanza 
y toma de decisiones, y iv) aumento de 
riesgos y vulnerabilidades en el sector 
salud (pérdidas).

• Mecanismo de coordinación: establecer 
mecanismos de trabajo conectando 
y comunicándose con las respectivas 
contrapartes estatales / regionales del 
sector salud para recopilar datos sobre 
daños y comunicarse con los equipos 
que recopilan información en el sitio, con 
especial atención a las organizaciones 
comunitarias y religiosas.

• Proceso de formación: realizar el desarrollo 
de capacidades para la recolección de 
datos.

• Proceso operativo: formar y capacitar 
equipos móviles con los recursos 
adecuados (mano de obra, equipos, 
fondos, etc.) para enviarlos a las áreas 
afectadas por el desastre para realizar la 
evaluación de necesidades.

• Validar y codificar la recopilación de datos: 
analizar y validar los datos recibidos.

• Procesamiento de formularios: organizar 
un grupo de expertos para el procesamiento 
de formularios.

• Análisis y reporte de datos: integre la 
estimación final de daños y pérdidas 

y presente el borrador final al equipo 
coordinador del PDNA.

Los datos para el PDNA serán recolectados a nivel 
local en las áreas afectadas por el Equipo del PDNA 
del municipio para el sector salud, el cual será 
liderado por la Dirección General de Protección 
Civil bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, en 
línea con los Planes de Manejo de Desastres del 
Municipio existentes. Se recomienda organizar la 
recolección de datos de acuerdo con el Sistema 
Nacional de Salud de El Salvador.

3.3. Capacitación

Los miembros del equipo que contribuyen a la 
evaluación del sector salud del PDNA necesitan 
las capacidades adecuadas sobre la metodología 
del PDNA y los detalles para realizar la evaluación. 
El módulo de capacitación debe ser coherente en 
los diferentes sectores del PDNA para garantizar 
un entendimiento común de los términos de 
referencia, la metodología de la encuesta, la 
información buscada y las responsabilidades. Si 
se utilizan intérpretes, se debe prestar especial 
atención para asegurarse de que comprendan 
los conceptos y la terminología utilizados en la 
evaluación. El objetivo principal de la formación 
es garantizar la coherencia entre los sectores a 
lo largo de la respuesta. La capacitación también 
puede usarse como un foro para discutir con 
los evaluadores cualquier propuesta de ajustes 
/ sugerencias de modificaciones (por ejemplo, 
adiciones y revisiones) a las herramientas y 
metodologías para un contexto particular.

Una vez establecida la coordinación y todos los 
equipos sectoriales, se debe organizar un taller de 
capacitación / orientación con los componentes 
principales de la siguiente manera:
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1. Objetivos y enfoque

2. Análisis de contexto y línea de base

2.1 Contexto pre-desastre y línea de base de 
las condiciones sociales, económicas, 
culturales, financieras, condiciones 
políticas

3. Efectos del desastre

3.1 Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños 
y pérdidas)

3.2 Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios

3.3 Procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y

3.4 Mayores riesgos y vulnerabilidades en 
el sector salud (pérdidas).

4. Temas transversales (género, RRD, medio 
ambiente, empleo y medios de vida y 
gobernanza)

5. Vínculos intersectoriales

6. Impacto del desastre

6.1 Impacto macroeconómico (PIB, balanza 
de pagos, finanzas públicas, fluctuación 
de precios)

6.2 Evaluación del impacto humano 

7. Necesidades de recuperación (necesidades, 
prioridades, vínculos)

8. Estrategia de recuperación

8.1 Estrategia de recuperación del sector

8.2 Estrategia de recuperación nacional
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IV. Informacion de Línea 
de Base Pre-Desastre
La identificación y recopilación de la información 
de línea de base previa al desastre para el sector 
salud en El Salvador constituye el punto de partida 
para un análisis comparativo del posdesastre de: 
i) Destrucción total o parcial de infraestructuras 
y activos físicos; (daños) ii) Interrupción de la 
producción de bienes y servicios y acceso a 
bienes y servicios; iii) procesos de gobernabilidad 
y toma de decisiones, y iv) aumento de riesgos y 
vulnerabilidades en el sector salud (pérdidas). 

El PDNA para el sector Salud cubre los 
establecimientos de salud públicos y privados, con 
estos puntos relevantes:

• Describir las características del sector salud 
a través de la recopilación de información 
de línea de base sobre el sector con el 
fin de comparar las condiciones previas y 
posteriores al desastre (almacenamiento 
de las instalaciones de salud, materiales de 
construcción usados, etc.)

• Evaluar los daños en los establecimientos 
de salud, incluidos los requisitos para la 
rehabilitación de establecimientos de salud 
temporales y a largo plazo y el cambio 
en los ingresos y los flujos de ingresos, 
especialmente en el sector privado de la 
salud, como resultado del evento.

• Determinar en qué medida el desastre 
ha afectado la gobernanza y los procesos 

sociales relacionados con el sector 
(ministerios sectoriales y gobiernos 
locales, su infraestructura y personal, 
organizaciones de base comunitaria, el 
sector privado, en particular la prestación 
de servicios de construcción y sectores 
financieros, etc.)

• Analizar el impacto de los efectos en el 
sector salud y la economía y la sociedad en 
general.

• Evaluar los mecanismos de supervivencia y 
las fuentes y la capacidad de recuperación.

Medir los riesgos inmediatos y recurrentes que 
enfrenta la población e identificar lo que se 
requiere para reconstruir mejor (BBB).

4.1. Información clave de 
línea de base 

Para la evaluación del sector salud, el PDNA utiliza 
la siguiente información de referencia:

• El número y características de las 
instituciones de salud existentes, por 
tipo de edificio y nivel de atención, así 
como mobiliario típico, equipamiento 
y contenido de material de salud, 
desagregado por áreas urbanas y rurales, y 
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por sector público y privado;

• Las tasas de cobertura de salud, 
desglosadas por sexo, edad y otros datos 
demográficos relevantes;

• Tasas cobradas a la población en el sector 
público y privado;

• Costos prevalecientes antes del desastre 
para la rehabilitación y construcción de 
edificios de salud, y costo de reemplazo de 
mobiliario, equipo y materiales de salud;

• El número de personal de salud disponible 
en el sector público y privado.

La tipología de unidades de establecimientos de 
salud se basa en:

• Ubicación, como urbana o rural;

• Tipo, es decir, nivel de atención en salud;

• Tamaño;

• Tipo de materiales y tecnologías de 
construcción usados;

• Mobiliario y equipo.

Los datos de referencia deben obtenerse de 
todas las fuentes disponibles y verificadas, por lo 
general, de datos de encuestas de salud, datos de 
censos nacionales, Sistemas de Información de 
Gestión de la Salud (SIGS) y fuentes subnacionales 
cuando estén disponibles. Otras agencias 
gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda 
y la Dirección General de Estadísticas y Censos de 
El Salvador, también pueden tener información 

relevante, y es esencial consultar a todo el 
gobierno. En El Salvador puede ser necesario 
recolectar datos de organizaciones privadas y ONG 
dedicadas a la salud.

Los indicadores generales de salud deben, en la 
medida de lo posible, desglosarse por edad, sexo 
y áreas geográficas, y por capacidad, quintiles 
de pobreza y otros indicadores sociales. Este 
desglose asegura la representación de los grupos 
marginados en los esfuerzos de reconstrucción, 
muchos de los cuales se verán afectados de 
manera desproporcionada por un desastre. Los 
indicadores de salud deben reflejar las tendencias 
y disparidades anteriores al desastre en todos 
los tipos de programas de salud, incluidos los 
centros de salud regionales, los centros de salud 
subregionales, los hospitales, etc., tanto en el 
ámbito público como en el privado o no público.

Es posible que los datos básicos de salud no 
estén disponibles debido al desastre o que 
estén desactualizados. En estos casos, utilice 
información demográfica general (por ejemplo, 
censos de población) y siempre consulte los 
datos subnacionales. Los desastres suelen estar 
regionalizados y las regiones intactas pueden tener 
contextos comparables que pueden utilizarse 
como referencias. Tenga en cuenta la necesidad 
de incorporar a las poblaciones que pueden ser 
“invisibles” en los datos disponibles debido a la 
marginación o la subrepresentación, como los 
niños de la calle, las personas con discapacidad, los 
desplazados internos y los trabajadores informales.

 NOTA:

Toda la información anterior debe reportarse como promedios de los últimos años o la información más 
actualizada disponible y desglosada en la medida de lo posible por género, edad, nivel de educación y 
condiciones de vulnerabilidad; al nivel administrativo más específico del área afectada.
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TABLA 1:

Línea de base5

Tipología constructiva (Techos y 
muros)

Canti 
dad

Superficie 
promedio 

(M2)

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo 
promedio del 

establecimiento

Total 
activos 
(USD)

Propiedad (USD)

Público Privado

Activos del sector        

Hospitales nacionales      

TIPO 1: cubierta lámina, paredes de 
ladrillo 

     

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de 
ladrillo de bloque de concreto- 

     

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes 
de ladrillo de arcilla 

     

TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

     

Centros urbanos

TIPO 1: cubierta lámina, paredes de 
ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de 
ladrillo de bloque de concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes 
de ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

Centros rurales

TIPO 1: cubierta lámina, paredes de 
ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de 
ladrillo de bloque de concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes 
de ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

Otras instalaciones

Laboratorios

Farmacias

5 Luego del ejercicio de línea de base, producir un breve informe analítico en el contexto de la población afectada del sector. El informe debe 
formar parte de la descripción general previa al desastre y proporcionar una comprensión no solo de las vulnerabilidades sociales en el 
sector, sino también una evaluación de las capacidades de recuperación y resiliencia en el sector.
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Tipología constructiva (Techos y 
muros)

Canti 
dad

Superficie 
promedio 

(M2)

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo 
promedio del 

establecimiento

Total 
activos 
(USD)

Propiedad (USD)

Clínicas móviles

Otros

Otros activos

Mobiliario y equipo

Ambulancias

Insumos médicos

Instalaciones especiales

Instalaciones de emergencia

Plantas de emergencia

Totales        

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.
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V.  Efectos del Desastre 

La producción en el sector salud se define como las 
tasas de cobertura de salud. Así, cualquier reducción 
en la producción se determina cuantificando el 
deterioro de la salud, durante varios días, semanas 
o meses, causado por la interrupción del servicio 
y el acceso debido al desastre. Con base en la 
evaluación, el PDNA evalúa el efecto que el daño 
ha tenido en la prestación de los servicios de 
salud y en el acceso de las personas a los servicios 
y bienes de salud. Para ello, la evaluación debe 
considerar el efecto sobre los siguientes activos 
y evaluar las implicaciones para la prestación del 
servicio y el acceso:

• Físico: Edificios de salud, laboratorios, 
oficinas, suministros médicos, mobiliario, 
herramientas y equipos, almacenamiento 
y bienes almacenados;

• Natural: tierra, fuentes de agua para 
instalaciones de salud (bombas, pozos) y 
otros recursos naturales relacionados con 
la salud;

• Financiero: Ingresos (del cobro de tarifas 
en establecimientos de salud privados), 
ahorros, créditos y préstamos, y otros 
activos financieros distintos de los ingresos.

Al evaluar la tierra, tenga en cuenta el tipo de 
derechos de acceso (propiedad pública, privada, 
tradicional) y si la ubicación es adecuada para 
rehabilitación o reconstrucción. 

5.1. Pasos neces arios 
para la estimación 
de daños a la 
infraestructura y 
activos físicos

• Informe de daños (Destrucción total o 
parcial de infraestructuras y activos físicos)

• Una estimación del costo de los daños.

• Propiedad pública o privada, infraestructura 
y servicios afectados

• Instalaciones temporales

5.2. La estimación de 
daños

Es fundamental recopilar los datos primarios 
sobre los efectos del evento en el sector salud 
de la zona afectada. El equipo de salud del PDNA 
determinará cómo cuantificar y estimar los daños 
relacionados con la destrucción parcial o total de 
la infraestructura y los activos.

Estos daños deben presentarse de acuerdo con 
la distribución geográfica localmente relevante, 
expresada tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos.
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Además de las fuentes de información descritas 
anteriormente, los datos de evaluación posterior al 
desastre pueden estar disponibles en organismos 
gubernamentales como la Dirección General 
de Protección Civil, socios locales y la sociedad 
civil, o a través de agencias de las Naciones 
Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) 
puede desplegar los equipos de Coordinación y 
Evaluación de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNDAC), que pueden facilitar una Evaluación 
Rápida Inicial Multisectorial (MIRA). El Grupo de 
Salud o los socios sectoriales también pueden 
realizar evaluaciones rápidas de las necesidades 
de salud. Sin embargo, tomar en cuenta que la 
salud a menudo se excluye de los esfuerzos de 
evaluación inicial. La promoción avanzada, como 
parte del enfoque estratégico y la planificación del 
PDNA, puede ayudar a garantizar la inclusión que 
conducirá a un informe sectorial más informado. 
Otros organismos, como el ejército o la Cruz Roja 
Nacional, también pueden tener datos útiles 
relacionados con evaluaciones de infraestructura, 
imágenes de satélite, etc.

Sitios de referencia: 

http://unhabitat.org.es

http://www.unocha.org/El Salvador/disaster-
response-preparedness

http://un-spider.org

http://www.openstreetmap.org

http:// earth.google.org

Como se indica en la introducción de esta guía, 
es necesario partir de los conceptos básicos de: 
i) Destrucción total o parcial de infraestructuras 
y activos físicos; (daños) ii) Interrupción de la 
producción de bienes y servicios y acceso a 

bienes y servicios; iii) procesos de gobernabilidad 
y toma de decisiones, y iv) aumento de riesgos 
y vulnerabilidades en el sector salud (pérdidas) 
daños tales como destrucción total o parcial de 
activos físicos en el área afectada. Los daños 
ocurren durante e inmediatamente después del 
desastre y se miden en unidades físicas (es decir, 
metros cuadrados de instalaciones de salud, 
mobiliario, equipo, etc.) Su valor monetario se 
expresa en términos de costos de reposición de 
acuerdo con los precios vigentes antes del evento.

El valor de los daños debe estimarse como el costo 
de reparación y reconstrucción de las instalaciones 
de salud en los sectores público y privado que hayan 
sido parcial o totalmente destruidas, más el costo 
de reemplazar el mobiliario y equipo destruidos. 
Con este fin, el número de unidades en cada tipo 
de establecimiento de salud debe multiplicarse 
por los costos unitarios estimados de reparación y 
reconstrucción previos al desastre que permitirían 
reconstruir las unidades al mismo nivel (anterior al 
desastre) de calidad y extensión. Si el material de 
construcción del establecimiento es precario como 
bambú o barro, o tecnología muy antigua que no 
se puede reproducir, el valor de reposición es el 
de tecnología de menor costo como paredes de 
madera, como es el caso de muchas zonas rurales 
de El Salvador. El costo de reemplazar los muebles 
destruidos se calcula de manera similar y se suma 
a esta estimación de daños.

Los costos unitarios para la reparación, 
reconstrucción y reemplazo de los activos 
destruidos y dañados son los que prevalecían 
antes del momento del desastre, aún no afectados 
por la escasez o la especulación. Los ajustes por 
eventual inflación plurianual se introducirán más 
adelante cuando se estimen las necesidades de 
reconstrucción.
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Las estimaciones de muebles y equipos dañados 
o destruidos se pueden establecer en base a una 
encuesta por muestreo o cualquier otro inventario 
de muebles que haya sido elaborado previamente.

La categorización se puede realizar de diferentes 
formas:

• Leve: sin daños importantes, la estructura 
se puede utilizar y se puede ocupar. Las 
reparaciones necesarias son mínimas. 
Ejemplos: algunas tejas se han desprendido 
del techo o la cubierta del techo se ha 
aflojado. Las ventanas están rotas.

•  Moderado: daños menores, La estructura 
es utilizable y puede ser ocupada después 
de tomar medidas temporales urgentes. 
El propietario probablemente necesitará 
ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. Las 
ventanas y las puertas están reventadas. La 
estructura se ha movido en los cimientos.

• Severo o destruido - Daño mayor: La 
estructura no se puede utilizar y no se 
puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: la cubierta del 
techo se ha desprendido, dejando al 
descubierto el interior de la estructura. 
Faltan ventanas y puertas y las paredes 
están dañadas.

 Cada edificación, equipo, instalación 
especial o servicio debe identificarse con la 
categoría adecuada después de la revisión.

El punto de partida es la estimación de daños, 
comenzando con el número de establecimientos de 
salud que han sido parcial o totalmente destruidos 
para cada tipo de centro de salud predefinido. 
También se estima la verificación de muebles, 
equipos y suministros médicos destruidos para 
cada centro de salud. Estos costos se combinan con 
los costos unitarios de reparación o reconstrucción 
previos al desastre con los mismos estándares de 
calidad previos al desastre.

TABLA 2:
Evaluación de daños

Renglón
Cantidad Area 

Promedio 
(M2) 

Costo 
unitario

Valor de 
reposición 
del edificio 

(USD)

Número de edificios de 
acuerdo con el nivel de 

afectación

Total 
afectación 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Activos en salud A B C D E F G H   
Activos del sector    

Hospitales nacionales    
TIPO 1: cubierta lámina, paredes 
de ladrillo    

TIPO 2: cubierta lámina - 
paredes de ladrillo de bloque de 
concreto- 

   

TIPO 3: cubierta de concreto, 
paredes de ladrillo de arcilla    
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Renglón
Cantidad Area 

Promedio 
(M2) 

Costo 
unitario

Valor de 
reposición 
del edificio 

(USD)

Número de edificios de 
acuerdo con el nivel de 

afectación

Total 
afectación 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Activos en salud A B C D E F G H   
TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

Centros urbanos

TIPO 1: cubierta lámina, paredes 
de ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - 
paredes de ladrillo de bloque de 
concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, 
paredes de ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

Centros rurales

TIPO 1: cubierta lámina, paredes 
de ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - 
paredes de ladrillo de bloque de 
concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, 
paredes de ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - 
paredes de bloque de concreto- 

Otras instalaciones

Laboratorios

Farmacias

Clínicas móviles

Otros

Otros activos

Mobiliario y equipo6

Ambulancias

Insumos médicos          

Instalaciones especiales

Instalaciones de emergencia

Plantas de emergencia

Totales           
Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.

6

6 Para la estimación de daños por mobiliario y equipo, se aplica en forma proporcional para los establecimientos con daño moderado, 
mientras que, para los establecimientos con daño severo o colapso, se deberá incluir el total del valor del mobiliario y equipo como 
valor del daño.
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 NOTA:

Toda la información antes mencionada debe estar desagregada en la medida de lo posible para la 
definición de la estrategia de recuperación.

La categorización del daño debe expresarse como 
un porcentaje del valor de reposición, para lo 
cual se requiere el juicio de peritos en función 
del tipo de fenómeno que provocó el desastre, 
como terremoto, huracán, tormentas, etc. El 
porcentaje del daño debe calcularse según el 
tipo de instalación, ya que un mismo fenómeno 

genera diferentes daños según los materiales 
predominantes en el edificio, por ejemplo:

• Leve: sin daños significativos: hasta un 15%

• Moderado - Daño menor: hasta 40%

• Severo o destruido - Daño mayor: hasta 
80% y más 

TABLA 3:

Porcentaje del daño según nivel de afectación

Renglón

% de daño estimado según afectación y tipolo-
gía de establecimientos de salud

Leve Moderado Severo

Tipología K L M
TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo de bloque de concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de bloque de concreto- 

Otras instalaciones

Laboratorios

Farmacias

Clínicas móviles

Otros activos

Mobiliario y equipo

Ambulancias

Insumos médicos
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La estimación debe hacerse por tipologia, de la forma siguiente:

i. Cantidad de instalaciones afectadas:   A=E+F+G
ii. Valor de reposición de las instalaciones: D=B*C
iii. Total afectación en USD (Leve):  H=E*D*K
iv. Total afectación en USD (Moderado):  H=F*D*L
v. Total afectación en USD (Severo o destruido): H=G*D*M

 NOTAS:

Dependiendo del desastre, a veces no es posible acceder al área / región afectada. En ese caso, se deben 
utilizar otros medios para evaluar los daños o pérdidas, que incluyen:

a.  Información de personas provenientes de las áreas afectadas (describiendo su situación, así 
como cómo se ve la situación en el área de donde provienen).

b.  Imágenes de satélite: sin embargo, requieren software específico y verificación en tierra, así 
como conocimientos técnicos específicos para la interpretación. Además, dependiendo de los 
datos requeridos y su disponibilidad, existen costos asociados con la descarga de las imágenes. 
Las imágenes de satélite de proveedores específicos pueden ser accedidas por un departamento 
gubernamental o una agencia de la ONU u otras partes interesadas.

c.  Ortofotos tomadas por aviones o drones (aplicable a la mayoría de los eventos cuando el 
hardware y el software están disponibles). El objetivo principal es realizar un análisis de brechas 
de las imágenes comparando la situación antes y después del desastre. 

5.3. Pasos necesarios 
para la estimación 
de pérdidas por 
la interrupción 
de servicios y 
producción

Los cambios en los flujos económicos (o lo que 
antes se denominó “pérdidas”) se definen como 
cambios en los flujos económicos normales que 
pueden surgir en todos los sectores de la actividad 

económica y social debido a las conmociones 
externas provocadas por el desastre, que pueden 
continuar hasta el pleno desarrollo económico. Se 
ha logrado la recuperación y reconstrucción y se 
expresan en valores actuales. Ejemplos de pérdidas 
en el caso de la salud en El Salvador, pueden ser la 
limpieza de centros de salud y retiro de escombros, 
provisión de espacios de salud temporales, clínicas 
móviles, apoyo psicosocial a la población, etc. Los 
cambios en los flujos económicos también deben 
considerarse durante la evaluación, ya que es 
posible que las familias no puedan pagar las tarifas 
(servicios de laboratorio, medicamentos, etc.) 
como resultado del evento.
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De manera resumida, las pérdidas corresponden 
a: i) Interrupción de la producción de bienes y 
servicios y acceso a bienes y servicios; ii) procesos 
de gobernanza y toma de decisiones, y iii) mayores 
riesgos y vulnerabilidades en el sector salud.

Los siguientes cambios en los flujos económicos 
relacionados con la interrupción de la producción 
de bienes y servicios y el acceso a bienes y servicios 
son típicos del sector salud:

• El costo de los recursos humanos y 
materiales que puedan ser necesarios 
para el establecimiento y mantenimiento 
de instalaciones de salud o clínicas 
temporales;

• Costos adicionales asociados con el servicio 
de salud temporal post-desastre adoptado, 
como el alquiler provisional de locales 
o el establecimiento de instalaciones 
alternativas temporales (servicios de salud 
en tiendas de campaña);

• Pagos de salario por horas extraordinarias 
al personal de salud siempre que se 
incorporen varios turnos al programa de 
salud;

• El costo de limpieza y desinfección de 
clínicas o centros;

• El costo de reparar los centros de salud que 
se han utilizado en exceso;

• Costos adicionales asociados con la 
restauración de servicios de salud 
adecuados para la población afectada;

• Posibles pérdidas de ingresos en los centros 
de salud públicos y privados mientras están 
cerrados;

• Posibles costos involucrados en la 
formación acelerada de nuevo personal.

5.4. Demolición y 
remoción de 
escombros: 

Estos costos pueden representar una proporción 
significativa de la estimación total, dependiendo 
del tipo de daño causado por el desastre. Estos 
costos son diferentes de los costos relacionados 
con la emergencia en los que se incurre durante 
la fase de emergencia, cuando se deben demoler 
ciertos componentes de los edificios o eliminar 
algunos escombros para ubicar, rescatar y ayudar 
a las víctimas. Los costos de demolición sin 
rescate son muy variables, dependiendo del tipo 
de materiales utilizados en la construcción de las 
instalaciones dañadas, su ubicación y los métodos 
de demolición. Para facilitar las estimaciones, 
los especialistas / expertos suelen utilizar 
estimaciones de costos unitarios generales por 
tipo de edificaciones, multiplicadas por el número 
de unidades afectadas. En El Salvador, con base en 
los materiales de las paredes, este ítem se puede 
calcular como el 3.5% del daño total a los edificios. 
Otra opción es estimar los costos de remoción de 
escombros en función del volumen a remover, 
el costo unitario de remoción y disposición de 
escombros y el número de cada tipo de edificios 
afectados. Las estimaciones pueden incluir la 
preparación de la eliminación y el reciclaje.

5.5. Interrupción de la 
gobernanza

La gobernanza y los procesos sociales se refieren 
a las diversas estructuras y redes, tanto formales 
como informales, que dan forma al sector salud. Esto 
incluye instituciones de gobernanza (autoridades 
de salud, organismos de concesión de licencias), 
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políticas y procedimientos, y organizaciones 
sociales (sociedad civil, administración de salud) 
que operan en todos los niveles, desde el nivel 
comunitario hasta el nacional, tanto en el ámbito 
público como en el privado. La gobernanza y los 
procesos sociales representan factores externos 
que influyen en la cobertura, el acceso, la calidad y 
la toma de decisiones en salud, y contribuyen a la 
vida comunitaria y al tejido social.

A continuación, se explican algunos ejemplos de 
costes de gobernanza y cómo calcularlos.

• Contratación de personal adicional: 
generalmente, después de un desastre, se 
requiere personal adicional para atender 
a la población en otras instalaciones de 
salud temporales. Se debe incluir personal 
adicional al personal de planta, según 
su categoría como médicos, enfermeras, 
personal de limpieza, preparación de 
alimentos, etc., estimándose el tiempo 
que será necesario este personal hasta el 
momento de su regreso a las condiciones 
previas al inicio de la operación. desastre. 
El costo de esta línea se integra para cada 
línea de personal contratado, el costo 
mensual y la duración del servicio.

• Apoyo a la coordinación entre los actores 
de salud y la comunidad afectada: 
Dependiendo de la naturaleza del desastre y 
su magnitud, en algunos casos es necesario 
crear un vínculo entre los servicios de 
salud y la comunidad afectada, por lo que 
se debe incluir el costo de contratación. . 
El personal adicional contratado puede 
actuar como punto focal. El método de 
cálculo es como el punto anterior, donde 
se definen las líneas de contratación, el 
salario mensual y el tiempo estimado 
hasta el regreso a las condiciones previas 
al desastre.

• Seguimiento del Ministerio de Salud: Para 
mantener los mismos niveles de cobertura 
de los servicios de salud, es necesario 
crear mecanismos de seguimiento sobre 
el posible desplazamiento de población a 
otros servicios de salud. Para monitorear 
este indicador, en algunos casos el MINSA 
debe invertir en software y hardware, 
así como en personal adicional. La forma 
de calcular estos costos es identificar el 
costo de la inversión única en hardware y 
software y el personal adicional durante la 
duración del proceso hasta que regrese a 
las condiciones previas al desastre.

Instituciones, organizaciones sociales y 
elementos a evaluar

Ejemplos de instituciones y organizaciones 
sociales a considerar al evaluar la gobernanza y los 
procesos sociales:

• Instituciones gubernamentales: el Ministe-
rio de Salud, la Dirección General de Pro-
tección Civil, las oficinas gubernamentales 
del municipio, entre otros.

• Sector privado: centros de salud privados, 
laboratorios, farmacias,

• Socioculturales: grupos étnicos o religio-
sos, grupos de jóvenes y organizaciones de 
mujeres, organizaciones de base comuni-
taria, organizaciones religiosas de salud,

• Redes sociales: organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta 
al evaluar el efecto del desastre en la gobernanza y 
los procesos sociales:

1. Conocimientos y habilidades (¿Cómo se han 
visto afectados los conocimientos técnicos y 
la información institucional?)
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2. Recursos: humanos, financieros, materiales 
(¿Cuál ha sido el impacto en el Ministerio 
de Salud, organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y líderes comunitarios, y bienes y 
espacios comunales que apoyan los servicios 
de salud?)

3. Sistemas, gestión de la información, 
comunicación (¿Qué apoyo necesitan estos 
procesos después del desastre?)

4. Autoridad legal, monitoreo y presentación 
de informes (¿Ha habido un cambio en la 
capacidad y función debido al desastre?)

5. Aumento de las tarifas de los servicios de 
salud como resultado del desastre.

Esta es un área de evaluación donde la sensibilidad 
al conflicto es una necesidad: examinar el 
contexto social y político de las áreas afectadas, 
considerando crisis pasadas, problemas culturales 
relevantes y vínculos intragrupales. Es importante 
trabajar en la evaluación del impacto de un 
desastre en el bienestar social y comprender qué 
procesos de gobernanza y sociales están presentes 
en las áreas afectadas, cómo operan y apoyan los 
servicios de salud, cómo se han visto afectados y 
cómo pueden apoyar o limitar la recuperación. 
Esto respalda evaluaciones más efectivas de la 
capacidad local para la recuperación, identifica 
acuerdos de colaboración y asociación para 
los esfuerzos de recuperación y se basa en los 
esfuerzos de recuperación espontánea. 

5.6. Efectos sobre riesgos 
y vulnerabilidades en 
el sector salud: 

Un elemento clave de la evaluación es identificar 
los riesgos inmediatos para el acceso y la calidad 
de los servicios de salud, en particular las nuevas 

amenazas potenciales que puedan surgir como 
resultado del desastre. A continuación, se 
muestran algunos riesgos para evaluar:

• Peligros adicionales como posibles 
deslizamientos de tierra, réplicas y riesgo 
de incendio que pueden afectar las 
instalaciones y servicios de salud;

• Previsión climática, como la próxima 
temporada que pueda tener un impacto 
en la salud de la población;

• Riesgos sociales y políticos, como próximas 
elecciones, posibles conflictos entre grupos 
sociales;

• Grupos de población (económicos, sociales, 
geográficos) que son especialmente 
vulnerables; para los grupos económicos 
y sociales, considere la intersección con el 
género y la edad. 

También es importante considerar todos los 
aspectos de la situación que puedan afectar la 
salud y seguridad de los niños y jóvenes, hasta 
tal punto que el servicio de salud puede ser un 
factor protector y / o de riesgo. La evaluación 
debe incluir una lista o tabla de riesgos (“matriz 
de riesgos”), considerando factores por diferentes 
grupos de edad y grupos vulnerables como: 
los riesgos asociados con las minas terrestres o 
las municiones sin detonar; la seguridad de los 
edificios y otras infraestructuras; amenazas a la 
salud física y mental; problemas relacionados 
con las calificaciones del personal de salud; y otra 
información relevante.

Se recomienda preparar una tabla a nivel de 
estado, región y municipio; y otra tabla con la 
información integrada, utilizando los mismos 
elementos en el nivel desagregado, como se 
describe a continuación.  
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 NOTAS:

Los cambios en los flujos económicos o las pérdidas relacionadas con el sector salud se concentran 
en la reducción de ingresos de los servicios de salud en el sector privado y el pago continuo del 
personal en los centros de salud públicos, incluso si no trabajan.

TABLA 4:

Evaluación de las pérdidas 

Renglón Canti- 
dad Unidad Costo 

unitario
Costo por 

unidad

Número de instalaciones según 
nivel de afectación Costo total 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Pérdidas (cambios en los 
flujos) A B C D E F G H   
Demolición y remoción de 
escombros

          

TIPO 1: cubierta lámina, 
paredes de ladrillo    

TIPO 2: cubierta lámina 
- paredes de ladrillo de 
bloque de concreto- 

   

TIPO 3: cubierta de 
concreto, paredes de 
ladrillo de arcilla 

   

TIPO 4: cubierta de 
concreto - paredes de 
bloque de concreto- 

   

Otros    

Clínicas temporales           

Pérdida de ingresos sector 
público y privado           

Costos de gobernanza           

Contratación de personal 
para cuidados especiales  Global         

Costos para mejora 
institucional  Global         

Mejoramiento de sistemas 
de información  Global         

Costos de reducción de 
riesgos           

Estudios de vulnerabilidad 
y riesgo  Global         

Protección de 
edificaciones  Global         

Reubicación de 
edificaciones Global

Totales           

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.
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TABLA 5:

Resumen de daños y pérdidas 

Renglón Daños (USD) Pérdidas 
(USD) Totales (USD)

Propiedad (USD)

Público Privado

Daños

Establecimientos de salud

TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo 
de bloque de concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de 
ladrillo de arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de 
bloque de concreto- 

 Otros

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipamento

Otros daños

Pérdidas

Demolición y remoción de escombros

Clínicas temporales

Ingresos perdidos en el sector público y 
privado

Costos de gobernanza

Costos de reducción de riesgos

Totales
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VI. Impacto del Desastre

Los desastres pueden provocar desplazamientos 
de población a gran escala y conflictos inesperados 
entre las comunidades de acogida y los 
desplazados internos debido a la competencia por 
los escasos recursos. En situaciones de desastre, 
el sistema de salud puede verse agobiado por 
centros superpoblados. Los servicios de personal 
también pueden perderse por otros trabajos si los 
cierres se prolongan o en situaciones en las que la 
compensación se detiene o retrasa, lo que reduce 
drásticamente la disponibilidad de los servicios. 
Es necesario que todas estas consideraciones se 
reflejen en la evaluación en términos de costos de 
recuperación y necesidades tanto para el sector 
como para las poblaciones afectadas.

La evaluación de impacto analiza la tendencia 
esperada en el sector salud después del desastre. El 
impacto se basa en un análisis de los efectos de los 
desastres, los planes de desarrollo del sector y las 
lecciones de experiencias pasadas, proporcionando 
una proyección de mediano y largo plazo sobre el 
sector salud. Las consecuencias del impacto se 
pueden describir mediante escenarios: el escenario 
habitual, el mejor y el peor de los casos basado 
en los desafíos y oportunidades, e informado 
por las políticas y la programación. La evaluación 
de impacto formará la base de la estrategia de 
recuperación y debe considerar la capacidad de 
recuperación del sector y complementar tanto la 
evaluación macroeconómica como el informe de 
desarrollo humano del país.

Se debe analizar si los actores de la salud, en 
particular las autoridades estatales, cuentan con 
los recursos humanos, financieros y operativos 
adecuados para apoyar la recuperación del 
sector y la prestación de servicios de salud, 
especialmente en lo que respecta al impacto del 
desastre. Dada la naturaleza a menudo localizada 
de los desastres, este análisis debe llevarse a cabo 
en todos los niveles relevantes: nacional, regional 
y local. Durante la evaluación, se debe considerar 
lo siguiente:

• El impacto del desastre en las 
infraestructuras institucionales, equipo 
de oficina, registros, personal, proyectos y 
otras capacidades relevantes;

• El nivel de capacidades existentes (mano 
de obra, experiencia técnica, equipo, etc.)

• Respuestas de recuperación actuales y 
planificadas;

• Apoyo específico para la creación de 
capacidad que se puede proporcionar 
a nivel de distrito y subdistrito, como 
capacitación y apoyo técnico;

• El equipo, los materiales, la experiencia, 
la mano de obra, las habilidades y otros 
recursos necesarios para reparar la 
infraestructura, los servicios y los sistemas 
de salud dañados.
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6.1. El impacto 
macroeconómico en 
el sector salud

Como primer paso, el equipo de evaluación del 
sector salud realiza estimaciones adicionales 
de los costos que podrían tener un impacto 
en la macroeconomía. En segundo lugar, este 
análisis se proporciona a un equipo de impacto 
macroeconómico dedicado, que estará a cargo 
de agregar la información de todos los sectores 
y derivar el impacto macroeconómico general en 
el país. El análisis de impacto macroeconómico 
incluirá:

• La disminución de las tasas de cobertura 
de salud como resultado del desastre, en 
comparación con el número pronosticado 
en ausencia del desastre. Esta información 
se utiliza para estimar el impacto de los 
desastres en el producto interno bruto 
(PIB);

• El valor del componente importado del 
costo de reconstrucción y reemplazo de 
establecimientos de salud (para artículos 
que no están disponibles localmente 
y deben ser importados del exterior), 
expresado en términos del porcentaje 
(%) de las necesidades totales de 
reconstrucción. Esta información se utiliza 
para el análisis de la balanza de pagos;

• La proporción estimada de los aumentos 
del gasto posterior al desastre del gobierno 
central (por encima del presupuesto 
ordinario del sector) para reparaciones de 
centros de salud abarrotados; demolición 
y remoción de escombros; y pago de horas 
extraordinarias al personal del sector. 
Esta información se utiliza para analizar el 
impacto en el presupuesto fiscal;

• Los posibles ahorros estimados en el 
presupuesto del gobierno por la no 
provisión de medicamentos durante la 
interrupción de los servicios de salud, que 
deberán ser absorbidos por las familias. 
Esta información se utiliza para analizar el 
impacto en el presupuesto fiscal;

• La mayor tasa de atención médica brindada 
a los pacientes y el menor número de 
cirugías realizadas como consecuencia 
del desastre. Estos datos se utilizarán 
para estimar el impacto del desastre en el 
valor y el crecimiento del producto interno 
bruto;

• Los mayores costos de seguimiento del 
aumento de la tasa de morbilidad y de las 
medidas preventivas como consecuencia 
del desastre. Estos datos se utilizarán 
para estimar el impacto del desastre en el 
valor y el crecimiento del producto interno 
bruto;

• Los artículos de recuperación estimados 
(incluidos los relacionados con la 
prevención y mitigación para el sector 
salud) que deben ser importados de otros 
países en ausencia de producción local. 
Esta información se utilizará para el análisis 
de la balanza de pagos.

6.2. El impacto humano en 
el sector salud

Los desastres también pueden tener un impacto 
socioeconómico y de desarrollo humano duradero 
que debe evaluarse durante el PDNA.

Comprender el impacto de los desastres en el 
desarrollo humano es un desafío porque solo 
hay unos pocos métodos estandarizados para 
evaluar las necesidades y los costos asociados 
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de los impactos que no siempre son visibles o 
mensurables. La evaluación del sector salud debe 
considerar el impacto a mediano y largo plazo del 
desastre en el desempeño del país en el logro de 
sus objetivos de desarrollo y ODS, en particular 
su meta de aumentar el acceso a los servicios de 
salud. Como casi todos los países en la actualidad 
tienen políticas y objetivos de salud de acuerdo 
con los principios de salud y los ODS 4 y 5, para 
medir su nivel de compromiso con estos principios, 
se debe analizar en qué medida se utilizan los 
recursos públicos y el liderazgo para respaldar estas 
políticas, incluso en tiempos de crisis. Para medir 
el impacto humano en el sector salud, el equipo, 
en coordinación con otros equipos sectoriales, 
debe considerar lo siguiente: 

• El impacto en el ODS 4: salud y bienestar. 
Esto se relaciona tanto con el año en el que 
ocurrió el desastre como con el año o años 
siguientes según el desempeño pasado 
si no ocurrió ningún desastre, utilizando 
supuestos claramente definidos.

• El impacto en el ODS 5: igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres, 
incluyendo, por ejemplo:

• impacto en la disponibilidad 
y accesibilidad general de los 
servicios de salud para todos los 
grupos (necesidades y prioridades 

expresadas por las poblaciones 
afectadas y los diferentes subgrupos);

• impacto en la protección y seguridad 
generales de niños y jóvenes (incluido 
el bienestar psicosocial).

Para estimar el impacto del desastre en el 
desarrollo humano, es útil lo siguiente:

• Analizar el desempeño de los componen-
tes de desarrollo humano anteriores al de-
sastre utilizando la línea de base anterior a 
la crisis (tendencias de desarrollo humano 
anteriores al desastre, incluidos los desa-
fíos clave, y las características destacadas 
de las políticas anteriores a la crisis que 
han influido en el estado del desarrollo hu-
mano de las poblaciones afectadas);

• Proyectar / pronosticar el desempeño 
futuro del desarrollo humano (tanto para 
el año en el que ocurrió el desastre como 
para el / los año / s siguiente / s según el 
desempeño pasado);

• Utilizar las directrices del PNUD sobre la 
evaluación de las necesidades de recupe-
ración humana. La información sobre el 
sector salud se proporcionará a un equipo 
dedicado o se mantendrá como tal en el 
sector salud, incluido el equipo de Necesi-
dades de Recuperación Humana (HRN).

La evaluación de las Necesidades de Recuperación Humana debe ser participativa, inclusiva y 
transparente y tener mecanismos para la retroalimentación y debe abarcar consideraciones como 
la equidad de género, los derechos humanos y consideraciones especiales para los niños y otras 
poblaciones vulnerables.
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VII.  Ámbito de Aspectos 
Transversales e 
Intersectoriales
Los temas transversales son temas que afectan 
a todos los sectores y tienen importantes 
implicaciones para la recuperación del sector salud 
después de un desastre. El equipo de evaluación 
primero debe identificar estos problemas, observar 
sus efectos en el sector salud e indicar cómo se 
pueden abordar en el proceso de recuperación. 
También ayuda durante el proceso de priorización 
de las intervenciones en una etapa posterior o el 
enfoque de implementación a tomar.

La evaluación debe establecer acuerdos 
transversales que se requieren con otros equipos 
para garantizar que estos problemas se aborden 
adecuadamente en la estrategia de recuperación.   

7.1 Temas Transversales

El informe del PDNA debe tener en cuenta al menos 
los siguientes temas transversales y garantizar que 
estos problemas se tengan debidamente en cuenta 
y se aborden en la estrategia de recuperación. A 
continuación, se enumeran los temas transversales 
más actuales (pero no exhaustivos) del sector 
salud. 

7.1.1 Reducción de riesgo a 
desastres

La reducción del riesgo de desastres debe 
incorporar un enfoque de riesgo tanto correctivo 
como prospectivo, donde se aborde la situación 
existente y se anticipen los riesgos futuros.

Para reconstruir y restaurar la infraestructura y los 
servicios de salud que incorporan los principios de 
reconstruir mejor (Building Back Better) durante el 
proceso de recuperación, será necesario evaluar lo 
siguiente:

• Diseño de ubicaciones más seguras para 
establecimientos de salud.

• Estudios de peligros, exposición, 
vulnerabilidad y riesgo de las instalaciones.

• Análisis de vulnerabilidad estructural de 
instalaciones expuestas.

• Análisis de vulnerabilidad no estructural de 
los establecimientos de salud.

• Reducir riesgos y vulnerabilidades en zonas 
propensas a peligros.

• Identificación de medidas de mitigación 
para proteger las instalaciones de riesgos 
futuros
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• Riesgos de seguridad relacionados con 
la presencia persistente de estructuras 
severamente dañadas y la ocupación 
de edificios dañados con reparaciones 
inseguras.

El objetivo de un análisis de vulnerabilidad 
estructural del establecimiento de salud es definir 
si el edificio cumple con los estándares mínimos 
de seguridad que le permiten continuar con su 
función normal en caso de un desastre o puede 
verse potencialmente afectado por la alteración 
de su seguridad estructural.

El análisis de vulnerabilidad no estructural se 
refiere generalmente a elementos que no suponen 
un riesgo para la estabilidad de las instalaciones. 
El análisis toma en cuenta si existe riesgo de que 
estos elementos caigan o vuelquen, y por tanto 
afecten zonas estructurales estratégicas (soportes, 
anclajes y caja fuerte). Este análisis también 
considera la capacidad de cualquier equipo 
específico para continuar operando durante y 
después del desastre.

También se evalúan los elementos arquitectónicos 
con el fin de verificar la vulnerabilidad del 
revestimiento del edificio, incluyendo puertas, 
ventanas y voladizos, así como la penetración 
del agua, la humedad y el impacto de objetos en 
movimiento.

7.1.2 Ambiente y recursos 
naturales

La gestión ambiental sostenible es fundamental 
para el desarrollo y, en general, existen elementos 
en el sector salud que impactan directamente 
en el medio ambiente. Por lo tanto, esta relación 
interseccional debe revisarse para asegurar que 

la construcción, operación y mantenimiento de 
los edificios no tengan un impacto negativo en el 
medio ambiente.

Actividades que pueden impactar negativamente 
el medio ambiente por efectos en el sector salud:

• Disposición final de escombros

• Habilitación del acceso vehicular temporal

• Construcción o adecuación de clínicas o 
centros temporales

• Disposición final de residuos hospitalarios

7.1.3 Protección social

Es importante revisar las políticas nacionales del 
Ministerio de Salud, relacionadas con los siguientes 
puntos:

a. Protección y ayuda psicosocial: 

• Si las necesidades emocionales, sociales y 
cognitivas de las personas han cambiado 
como resultado de la emergencia.

b. El desarrollo de la primera infancia

• ¿Cuál es el nivel de participación de 
los padres en el desarrollo de los niños 
pequeños?

7.1.4 Género y equidad social

La equidad social es un factor clave en la 
recuperación ante desastres. Es necesaria una 
respuesta equitativa ya que los desastres afectan 
a diferentes grupos de personas de diferentes 
maneras. Los procesos de recuperación tienen el 
potencial de reforzar las desigualdades sociales 
o contribuir a una mayor igualdad entre grupos 
sociales diferenciados (en función de la edad, la 
etnia o el género).
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7.2 Vínculos 
intersectoriales

Como se mencionó anteriormente, los vínculos 
intersectoriales son específicos del sector y 
tienen una implicación durante el desarrollo 
de la estrategia de respuesta. A continuación, 
se muestran los vínculos intersectoriales más 
comunes relacionados con el sector salud, aunque 
no sean exhaustivos, ya que esto también depende 
de la región afectada. La evaluación debe indicar 
qué vínculos juegan un papel entre los sectores y 
describir cómo han sido afectados por el evento. 
Para abordarlos en el proceso de recuperación se 
deben establecer acuerdos transversales con los 
equipos del resto del sector para asegurar que se 
aborden adecuadamente durante el proceso de la 
estrategia de recuperación. 

7.2.1 Sector transporte

El intercambio de información y la coordinación 
con el sector del transporte son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre los 
establecimientos a reubicar o clínicas temporales. 
La evaluación posterior al desastre proporcionará 
información sobre os establecimientos que 
necesitan acceso por carretera. 

7.2.2 Sector agua y saneamiento

El intercambio de información y la coordinación con 
el sector de agua y saneamiento son importantes, 

teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre los 
nuevos establecimientos en caso de reubicación y 
la demanda de servicios de agua y saneamiento, 
incluyendo clínicas temporales. La evaluación 
posterior al desastre proporcionará información 
sobre los establecimientos temporales que 
necesitan servicios de agua y saneamiento. 

7.2.3 Sector educación

Hay algunos elementos que se deben coordinar 
entre el sector salud y el sector educación, ya que 
pueden existir demandas de atención psicosocial 
o control de enfermedades en los sitios donde se 
ubican los nuevos establecimientos de educación. 
La evaluación posterior al desastre proporcionará 
información sobre los establecimientos educativos 
que demanda atención por el sector salud.

7.2.4 Sector vivienda

Con el sector vivienda es importante la 
coordinación, ya que algunos establecimientos 
de salud deberán ampliar cobertura según la 
ubicación de albergues temporales. La evaluación 
posterior al desastre proporcionará información 
sobre los albergues temporales y las necesidades 
de atención de la población.
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VIII. Desarrollo de 
una Estrategia de 
Recuperación para el 
Sector Salud

8.1.	 Identificación	de	
necesidades de 
recuperación 

Las necesidades de recuperación en el sector 
salud incluyen la restauración de la habitabilidad 
en mejores condiciones, y deben derivarse 
estrechamente de la evaluación de efectos en las 
cuatro dimensiones: i) Destrucción total o parcial 
de infraestructuras y activos físicos; (daños) ii) 
Interrupción de la producción de bienes y servicios 
y acceso a bienes y servicios; iii) procesos de 
gobernabilidad y toma de decisiones, y iv) aumento 
de riesgos y vulnerabilidades en el sector salud 
(pérdidas). Las siguientes categorías describen 
opciones que pueden representar necesidades de 
recuperación.

8.1.1.  Reconstrucción / reparación 
de instalaciones de salud 
(Destrucción total o parcial 
de infraestructuras y activos 
físicos)

• El coste estimado de los estudios 
preliminares para asegurar las condiciones 
de seguridad de las edificaciones, 
derivado del análisis de vulnerabilidades 
estructurales y no estructurales descrito 
en el apartado de aspectos transversales 
de la evaluación.

• El costo estimado para la reconstrucción 
de las instalaciones completamente 
destruidas de acuerdo con el principio de 
reconstruir mejor (Building Back Better). 
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Esta es una combinación del valor de los 
daños y los costos adicionales para mejorar 
la calidad, introducir nueva tecnología y 
reducir el riesgo de desastres.

• En algunos casos, la ubicación adecuada 
de los edificios debe revisarse en función 
de los peligros, con el fin de diseñar 
las medidas de mitigación adecuadas o 
determinar si la reubicación de los edificios 
es apropiada.

• Reparación de instalaciones parcialmente 
afectadas y reposición de mobiliario 
apto para instalaciones leve, moderada y 
gravemente afectadas.

• El costo estimado de las medidas de 
mitigación para la infraestructura en 
riesgo, si corresponde.

• Abordar las posibles limitaciones que ya 
existen en las condiciones del edificio.

8.1.2. Reanudación de la gobernanza 
y procesos sociales

• Restaurar la capacidad de las oficinas de 
salud estatales / regionales o municipales.

• Indicar los conocimientos técnicos y 
recursos humanos necesarios.

• Servicios de apoyo adicionales, como 
sistemas de información, formación y toma 
de decisiones sobre políticas de salud.

8.1.3. Reducción de riesgos y futuras 
vulnerabilidades  

Para atender las necesidades de recuperación, 
es necesario identificar las acciones derivadas de 
los estudios realizados, destacando los siguientes 
puntos:

• Proyectos de reforzamiento estructural de 
las instalaciones identificadas.

• Medidas de mitigación para reducir las 
vulnerabilidades no estructurales de las 
instalaciones.

• Medidas de mitigación para reducir 
las vulnerabilidades funcionales de las 
instalaciones.

• Medidas de mitigación para proteger las 
instalaciones existentes (no afectadas) de 
riesgos futuros.

El Plan Nacional de Recuperación debe articular 
una estrategia para el sector salud según un 
modelo basado en resultados, que incluya: 

1. Intervenciones enfocadas a las necesidades 
prioritarias;

2. Intervenciones especificadas para el corto, 
mediano y largo plazo;

3. Una descripción de los insumos requeridos 
y el número de beneficiarios;

4. Costos de recuperación a corto, mediano y 
largo plazo;

5. Los resultados esperados. 

Un punto clave es que, contrariamente a los 
efectos, los precios tienen en cuenta la posible 
inflación y las condiciones posteriores al desastre 
pueden afectar los precios para las necesidades de 
recuperación. Las necesidades deben proyectarse 
hasta la recuperación completa.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo se 
puede hacer / lograr esto:
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TABLA6:

Identificación	de	necesidades	de	recuperación	sector	salud

Renglón Efecto del desastre
Necesidades de recuperación del sector salud

Restablecimiento de condiciones pre-
desastrre

Reconstruir mejor (Build Back Better)

Infraestructura y 
activos físicos

Destrucción parcial o 
total de la infraestructura 
y activos sanitarios del 
sector.

Establecer estructuras de salud temporales 
y posibles unidades de salud móviles.

Reconstruir y reparar la infraestructura de 
salud destruida y / o dañada, reemplazar 
los activos perdidos.

Asegurar que todas las infraestructuras 
sean resistentes a los peligros (incluido el 
enfoque hospitalario seguro).

Modernizar y racionalizar la red sanitaria.

Provisión 
de acceso y 
demanda de 
servicios

Disminución de la 
disponibilidad de servicios 
de salud e interrupción 
de la adquisición de 
productos farmacéuticos. 
Acceso reducido y posible 
aumento de la demanda 
de prestación de servicios 
de salud.

Restaurar la capacidad para prestar 
servicios de salud y adquirir productos 
farmacéuticos.

Proporcionar capacidad adicional en la 
disponibilidad de servicios para satisfacer 
las crecientes y posibles nuevas demandas 
de servicios.

Garantizar el acceso equitativo a la 
prestación de servicios de salud y 
garantizar la utilización de los servicios, 
en particular para los grupos vulnerables 
nuevos y preexistentes, reduciendo las 
barreras nuevas y antiguas para el acceso y 
la utilización.

Abordar las posibles limitaciones 
preexistentes de capacidad y rendimiento 
de la prestación de servicios.

Adaptar el personal sanitario y 
la disponibilidad de productos 
farmacéuticos, vinculados a necesidades 
sanitarias nuevas o crecientes.

Reducir las inequidades nuevas y 
preexistentes en el acceso a los servicios 
de salud. Mejorar la utilización y reducir 
las barreras de acceso, teniendo en 
cuenta la reducción de la capacidad de 
pago.

Gobernanza

Efectos sobre la capacidad 
de las autoridades de 
salud para gestionar la 
prestación de servicios, 
incluida la participación 
comunitaria, y la 
capacidad para gestionar 
el proceso de respuesta y 
recuperación.

Restaurar la función de gobernanza de la 
prestación de servicios de las autoridades 
sanitarias a nivel nacional y subnacional, 
incluida la participación comunitaria.

Gestionar el proceso de respuesta y 
recuperación y los mecanismos de 
coordinación, dentro del sector salud y 
entre diferentes sectores.

Apoyar la gestión de la información 
sanitaria y los sistemas de alerta temprana.

Fortalecer la función de gobernanza 
de las autoridades de salud nacionales 
para gestionar mejor la prestación de 
servicios equitativa y los riesgos de 
desastres, sobre la base de una evaluación 
de la capacidad de gestión del riesgo 
de desastres, incluida la gestión de la 
información sanitaria y los sistemas de 
alerta temprana.

Riesgos

Efectos sobre los 
riesgos para la salud 
preexistentes, los 
nuevos riesgos para la 
salud provocados por el 
desastre y el efecto sobre 
el estado de salud de la 
población afectada.

Llevar a cabo intervenciones específicas 
de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades para controlar y 
mitigar el impacto de los riesgos nuevos 
y preexistentes para la salud, reducir la 
morbilidad y la mortalidad excesivas / 
evitables causadas por el desastre.

Reducir las vulnerabilidades y los riesgos 
para apoyar a la comunidad.

Introducir intervenciones de reducción 
del riesgo de desastres a más largo plazo, 
basadas en una evaluación y un mapeo 
más detallados de la vulnerabilidad y el 
riesgo.

Para efectos del PDNA, es necesario recopilar datos sobre las necesidades de recuperación, que luego serán utilizados por el equipo 
del PDNA para la estrategia de recuperación sectorial.
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8.2. Visión y principios 
rectores 

La visión describe el resultado de recuperación 
a largo plazo deseado en el sector salud, que 
debe incluir medidas para mejorar el desempeño 
sectorial y construir sistemas resilientes, por 
ejemplo, a través de planes de manejo de 
emergencias y capacitación en habilidades para la 
vida.

Deben definirse principios rectores para la 
recuperación del sector salud para informar la 
estrategia de recuperación sectorial y guiar el 
proceso de recuperación de una manera eficaz, 
transparente y responsable. Estos deben acordarse 
dentro del equipo del sector bajo el liderazgo de 
las autoridades interesadas. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos de principios rectores 
de recuperación:

• Equidad y Equidad: las áreas y sectores 
más afectados han recibido una mayor 
asignación que las áreas y sectores menos 
afectados.

• Participación e inclusión: las personas 
afectadas son el mayor activo de cualquier 
programa de recuperación y gestionarán 
la mayor parte de la recuperación por sí 
mismas.

• Resiliencia: se incrementan las capacidades 
de las comunidades e instituciones para 
absorber, soportar y adaptarse a los 
impactos y tensiones causados   por los 
fenómenos naturales.

• Coordinación: la ausencia de mecanismos 
de coordinación, una planificación 
clara, roles y responsabilidades 
definidos disminuyen la eficiencia de las 
intervenciones de recuperación.

• Efectividad: El Programa Nacional de 
Recuperación pone un gran énfasis en 
la necesidad de monitoreo y evaluación. 
El monitoreo y la evaluación efectivos 
garantizan que se maximice la eficiencia y 
que los desafíos se aborden oportunamente 
desde el diseño del programa.

• Sostenibilidad: las intervenciones de 
recuperación se han diseñado para 
complementar el desarrollo a largo plazo y 
la gestión de desastres.

La visión y los principios rectores deben ser 
articulados por el líder sectorial, o sea el Ministerio 
de Salud, en consulta con organizaciones privadas 
y ONG dedicadas a actividades de salud. 

8.3. Resultados sectoriales 
esperados

Se deben identificar los principales resultados 
sectoriales esperados, los cuales deben articularse 
con la visión y principios rectores, como un 
importante aporte a la estrategia nacional de 
recuperación:

• Las necesidades de reconstrucción, 
reparación, adecuación o reubicación de 
las instalaciones de salud y sus almacenes 
se abordan de acuerdo con las necesidades 
prioritarias identificadas, respetando las 
normas técnicas destinadas a garantizar la 
mitigación de desastres y la reducción de la 
vulnerabilidad.

• Se optimizan las capacidades potenciales 
y los recursos humanos y materiales 
disponibles en el país.

• Se empodera a la comunidad afectada y se 
revitaliza la economía local.
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• Se genera empleo a través del proceso de 
reconstrucción, reforzando el sector de la 
construcción y edificación local.

• Se crea capacidad técnica dentro de los 
organismos nacionales designados por 
el gobierno que apoyan la adopción de 
procedimientos de RRD en planificación 
urbana, gestión urbana y de infraestructura 

y construcción de edificios, con un resultado 
a largo plazo de desarrollo de planes 
nacionales de preparación y contingencia 
en áreas propensas a desastres. 

Con base en los aspectos descritos en la tabla 6, 
el equipo del sector salud procede a definir las 
prioridades del proyecto, tomando como ejemplo 
la siguiente tabla.

TABLA 7:

Priorización de las necesidades de recuperación en el sector salud (ejemplo)

Necesidades
Recuperación 

social
Recuperación 

económica 
Generación 
de empleo

Equidad de 
género

Recuperación 
física

Orden de 
prioridad

1.      Infraestructura y activos       

1.1   Hospitales nacionales

1.2   Hospitales regionales 

1.3   Hospitales departamentales

1.4   Centros de salud

1.5   Clínicas móviles

1.6   Laboratorios

1.7   Mobiliario y equipo

1.8   Plantas de emergencia

1.9   Sistemas de agua potable

2. provisión y acceso a demanda de 
servicios

2.1   Mejora de la capacidad y operación 
en la entrega de servicios

2.2   Adaptación del equipo de trabajo y 
disponibilidad de medicamentos

3. Gobernanza en la provisión de servicios

3.1   Fortalecimiento de las funciones de 
gobernanza de las autoridades de salud

3.2   Necesidades de conocimientos 
técnicos y recursos humanos
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Necesidades
Recuperación 

social
Recuperación 

económica 
Generación 
de empleo

Equidad de 
género

Recuperación 
física

Orden de 
prioridad

3.3   Apoyo técnico adicional en 
sistemas de información

4. Reducción de riesgos

4.1   Reducción de vulnerabilidades y 
riesgos en el sector salud

4.2   Apoyo a la capacidad de resiliencia 
de las comunidades

 NOTAS:

1. Los criterios de priorización son establecidos por el equipo técnico del sector salud luego de definidas las 
necesidades.

2. El porcentaje de cada criterio debe discutirse con el equipo del sector salud.

3. Se recomienda que la priorización se realice para cada criterio de manera vertical en valores del 1 al 10, con el 
fin de comparar las prioridades del proyecto y su mayor o menor contribución a cada criterio.

4. Posteriormente, se realiza la suma horizontal y el valor máximo determina la prioridad de continuar en orden 
descendente.

Con base en los aspectos descritos en la tabla 7, se elabora el resumen de necesidades de recuperación 
de costos, tomando como ejemplo la siguiente tabla:
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TABLA 8:

Resumen de los costos de necesidades de recuperación en el sector

Necesidades

Tipo y cantidad de asistencia a necesitar (USD) Total 
necesidades 

(USD)
Asistencia financiera Préstamos

Pública Privada Público Privado

1.      Infraestructura y activos      

1.1   Hospitales nacionales      

1.2   Hospitales regionales      

1.3   Hospitales departamentales      

1.4   Centros de salud      

1.5   Clínicas móviles      

1.6   Laboratorios      

1.7   Mobiliario y equipo      

1.8   Plantas de emergencia      

1.9   Sistemas de agua potable      

2. provisión y acceso a demanda de servicios      

2.1   Mejora de la capacidad y operación en la entrega de 
servicios

     

2.2   Adaptación del equipo de trabajo y disponibilidad de 
medicamentos

     

3. Gobernanza en la provisión de servicios      

3.1   Fortalecimiento de las funciones de gobernanza de las 
autoridades de salud

     

3.2   Necesidades de conocimientos técnicos y recursos 
humanos

     

3.3   Apoyo técnico adicional en sistemas de información      

4. Reducción de riesgos      

4.1   Reducción de vulnerabilidades y riesgos en el sector salud      

4.2   Apoyo a la capacidad de resiliencia de las comunidades      

 Total      

 NOTAS:

• Las necesidades de recuperación en la columna de “préstamos” suelen referirse a la necesidad de 
cooperación financiera para cubrir los daños en las instalaciones, siempre que el gobierno así lo determine 
y se cumplan las condiciones de los préstamos.

• Los establecimientos públicos serán cubiertos por el gobierno mediante una solicitud de asistencia técnica 
o cooperación financiera.
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8.4. Arreglos de 
implementación

La creación de asociaciones estratégicas entre 
todas las partes interesadas, la sociedad civil, los 
gobiernos nacionales / locales, el sector privado, 
los medios de comunicación y las agencias de 
apoyo nacionales / internacionales es un desafío 
y una responsabilidad compartidos. Si tiene 
éxito, contribuirá al desarrollo de un marco 
coherente para la recuperación sostenible de 
los asentamientos humanos en situaciones 
posteriores a una crisis.

Las asociaciones y contrapartes deben 
identificarse lo antes posible, tanto dentro de los 
ministerios competentes del gobierno nacional 
como en cualquier mecanismo de coordinación de 
respuesta a desastres en el país. La participación 
en el diagnóstico del PDNA y en las discusiones 
sobre el marco de recuperación puede ser un paso 
clave para asegurar una amplia participación de 
asociaciones activas.

El gobierno nacional tomará medidas para 
gestionar, coordinar y monitorear el proceso de 
reconstrucción en colaboración con socios de 
desarrollo.

Los mecanismos de coordinación y gestión del 
proceso de recuperación del sector salud incluyen 
aspectos como los siguientes:

• Modalidades de coordinación entre 
gobierno, sociedad civil y sector privado.

• Convenios intersectoriales (con otros 
sectores como medio ambiente y empleo).

• Modalidades de métodos de gestión 
dentro del gobierno para el proceso de 
recuperación de la salud.

• Acuerdos de gestión entre organismos (por 
ejemplo, Dirección General de Protección 
Civil).

8.5. Monitoreo y 
evaluación

El PDNA es una instantánea de la situación en un 
momento dado. Las necesidades después de un 
desastre cambiarán de un día para otro; por lo 
tanto, el marco de tiempo específico y los métodos 
utilizados para llevar a cabo las operaciones de 
evaluación, monitoreo y evaluación después de 
un desastre natural variarán. En una valoración 
cuidadosamente diseñada, el seguimiento y la 
evaluación deben ser un proceso continuo que 
informe y, cuando sea necesario, modifique la 
estrategia y el plan de recuperación del sector para 
que sigan siendo relevantes y efectivos.

Un sistema de seguimiento eficaz y eficiente debe 
incluir esencialmente:

• Información de línea de base

• Indicadores relacionados a actividades, 
productos y objetivos.

Específicamente, el seguimiento y la evaluación se 
llevan a cabo para comprender: 

• La cobertura de la capacidad de 
respuesta a desastres del gobierno para 
la reconstrucción de establecimientos de 
salud;

• La cobertura de la respuesta de 
autorrecuperación;

• Cómo la implementación de 
procedimientos de mitigación ha reducido 
la vulnerabilidad a los riesgos que estaban 
abordando (número de establecimientos 
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de salud modernizados, reparados o 
reconstruidos de acuerdo con la norma);

• Cuántos edificios dentro de cada categoría 
de daño se han modernizado, reparado o 
reconstruido;

• La cobertura y eficacia de las actividades 
de formación e información para una 
reconstrucción más segura de los 
establecimientos de salud;

• Las necesidades insatisfechas que ya se 
han identificado;

• Las necesidades residuales que no se han 
identificado previamente;

• Cualquier necesidad emergente.

El seguimiento también es una forma de solicitar 
comentarios de las comunidades afectadas, 
incluidas sus indicaciones sobre la evolución de 
las prioridades y los desafíos, e informar sobre el 
progreso.

 NOTAS:

En la estrategia de recuperación: 

a. Deben tenerse en cuenta las formas de apoyo a los grupos de población vulnerables.

b. Cuando sea posible, se debe priorizar la fuerza laboral local para generar fuentes de empleo.
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IX. El Marco de 
Recuperación de 
Desastres (DRF)
El proceso del PDNA, que finaliza con la Estrategia 
de Recuperación, debe ir seguida por la elaboración 
del Marco de Recuperación de Desastres 
detallado. Una vez que se conozca claramente 
aspectos relacionados con el financiamiento y otra 
información adicional que ayude a formar una 
planificación detallada, las instituciones del sector 
salud organizarán un ejercicio de planificación para 
formular este marco. 

Los datos y las conclusiones producidas por 
el proceso del PDNA son los insumos más 

importantes para la preparación de un marco 
sectorial de recuperación de desastres. Estos datos 
se incrementarán y perfeccionarán a medida que 
avance el proceso de elaboración del DRF. 

En el marco de la estrategia de recuperación, se 
han elaborado las directrices de respuesta a las 
catástrofes para el sector salud, que deberían ser 
consultadas para los pasos siguientes, en caso de 
que haya que elaborar un marco de recuperación 
de desastres más detallado.
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TABLA 9:

Relaciones entre el PDNA y el DRF 

PDNA Marco de Recuperación de Desastres (DRF)

Proporciona estimaciones de daños y pérdidas y 
cuantifica las necesidades

Define el calendario, la prioridad, la planificación 
financiera y la ejecución de la recuperación

Es una evaluación exhaustiva dirigida por el 
gobierno

Es un plan de acción flexible dirigido por el 
gobierno que puede actualizarse periódicamente

Prioriza las necesidades dentro de los sectores; no 
hay revisión presupuestaria

Prioriza y secuencia las necesidades, tanto 
dentro como entre sectores, basándose en 
las asignaciones presupuestarias y en las 
estimaciones de financiación externa

Realiza una evaluación inicial de los problemas 
institucionales y las limitaciones de capacidad 
para una recuperación eficiente y eficaz

Lleva a cabo una amplia evaluación de las 
capacidades y habilidades de recuperación y de 
las opciones institucionales para la recuperación; 
identifica las necesidades correspondientes de 
desarrollo de capacidades para una recuperación 
eficiente y eficaz

Proporciona un alcance inicial para incorporar la 
recuperación al desarrollo a más largo plazo

Garantiza que la recuperación es parte integrante 
del desarrollo

Proporciona un alcance inicial para incorporar la 
recuperación en la resiliencia del desarrollo a más 
largo plazo y la reducción del riesgo de desastres

Garantiza que la recuperación es parte integrante 
de los esfuerzos de resiliencia del desarrollo y de 
reducción del riesgo de catástrofes en curso

El proceso del DRF puede ser un proceso consultivo que requiere mucho tiempo. Puede comenzar tan 
pronto como el equipo del PDNA obtenga la aprobación del informe PDNA por parte de las autoridades 
correspondientes y el visto bueno para continuar con el DRF.
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X. Anexos
TABLA 10.1:

10.1 Tablas para recolección de información

10.1.1 Recolección de información de daños

Renglones
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición 

(USD)

Número de activos según nivel de 
afectación

Leve Moderado Severo
Activos en salud       
Activos del sector
Hospitales nacionales
TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo 
TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo de 
bloque de concreto- 
TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de ladrillo 
de arcilla 
TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de bloque 
de concreto- 
Centros urbanos
TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo       
TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo de 
bloque de concreto-       

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de ladrillo 
de arcilla       

TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de bloque 
de concreto-       

Centros rurales       
TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo 
TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo de 
bloque de concreto-       

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de ladrillo 
de arcilla       

TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de bloque 
de concreto- 
Otras instalaciones
Laboratorios
Farmacias
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Renglones
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición 

(USD)

Número de activos según nivel de 
afectación

Leve Moderado Severo
Clínicas móviles
Otros
Otros activos
Mobiliario y equipo
Ambulancias
Insumos médicos
Instalaciones especiales       
Instalaciones de emergencia       
Plantas de emergencia
Totales       

TABLA 10.1.2:

10.1.2 Recolección de información de pérdidas

Renglón Unidad Costos unitario
Valor total por 

renglón

Pérdidas (cambios en los flujos)    

Demolición y remoción de escombros    

TIPO 1: cubierta lámina, paredes de ladrillo 

TIPO 2: cubierta lámina - paredes de ladrillo de bloque 
de concreto- 

TIPO 3: cubierta de concreto, paredes de ladrillo de 
arcilla 

TIPO 4: cubierta de concreto - paredes de bloque de 
concreto- 

 Otros

Clínicas temporales

Pérdida de ingresos sector público y privado

Costos de gobernanza    

Contratación de personal para cuidados especiales    

Costos para mejora institucional

Mejoramiento de sistemas de información

Costos de reducción de riesgos

Estudios de vulnerabilidad y riesgo

Protección de edificaciones    

Reubicación de edificaciones    

Totales    
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TABLA 10.2:

Formato básico para recolección de información

SECTOR SALUD
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

A. Información general   Número   

 Nombre del centro    Fecha   

 
Identificación del 
centro    Localización   

  

 Director    

        

B. Información del establecimiento de salud      

 Material en muros   Material en techos   

 Dimensión  M2 Número de niveles   

 Propiedad Publico Privado

        

C. Evaluación de daños      

 Nivel de daño Descripción Recomendación

 

LEVE

Sin daños importantes: la estructura es utilizable y 
se puede ocupar. Las reparaciones necesarias son 
mínimas. Ejemplos: Algunas tejas se desprendieron 
o la cubierta del techo se aflojó. Ventanas rotas.  

 

MODERADO

Daños menores: La estructura es utilizable y puede 
ser ocupada después de que se tomen medidas 
temporales urgentes. El propietario probablemente 
necesitará ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. Las ventanas 
y las puertas volaron. La estructura cambió de base.  

 

SEVERO O DESTRUIDO

Daño mayor: la estructura no se puede utilizar 
y no se puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: la cubierta del techo se ha 
desprendido, dejando al descubierto el interior 
de la estructura. Faltan ventanas y puertas y las 
paredes están dañadas  

 Descripción de 
mobiliario y equipo

 

 

 

 Costos estimados  

 
Otras instalaciones 

afectadas
 

 

 

 Costos estimados  
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D. Evaluación de pérdidas      

  

 Se requiere un centro de salud temporal Si No  

  

 
Remoción de 
escombros Volumen estimado  M3  

  

 

En el caso de centro 
de salud sector 
privado Renta estimada mensual      

  

 
Costo de reducción de 
riesgos Reforzamiento estructural Si No  

 Reubicación Si No  

 Medidas de mitigación Si No  

 Costos estimados de reducción de riesgo     

10.3 Pasos clave para la recopilación de datos mediante 
una aplicación móvil

La evaluación de los daños después de un desastre suele ser compleja debido a la falta generalizada de 
un mecanismo estandarizado, lo que hace que se vea afectado con frecuencia por errores, deficiencias 
u omisiones, en particular debido a la ausencia de criterios homogéneos y plazos inadecuados para la 
realización de la evaluación. 

Es importante utilizar los conceptos definidos por la metodología de Evaluación de Necesidades Post 
Desastre (PDNA) como facilitar la recolección de información en campo y evitar actividades que requieran 
tiempo en secuencia y conlleven la posibilidad de errores de transferencia en cada paso debido a una alta 
número de personas que participan en el proceso.

En algunos países, existen determinadas iniciativas que promueven un proceso automatizado a través de 
una aplicación móvil que utiliza el GPS del móvil para obtener la ubicación y cámaras y catálogos, lo que 
acelera la recolección de datos y brinda estimación de daños en tiempo real a una base de datos central.

Los pasos recomendados para estructurar una herramienta de recopilación de información posterior a un 
desastre se presentan a continuación.

1. Organización de la información según los sectores y subsectores definidos en el PDNA, lo que 
permite alinear todo el proceso hasta el informe final.
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2. Gestión de los conceptos de daños y pérdidas de la metodología PDNA.
3. Identificación de los campos necesarios para obtener información básica sobre el activo a evaluar.
4. Identificación de los campos que caracterizan el activo a evaluar (utilizar el formato básico para la 

recolección de datos incluido en 9.2 Anexo).
5. Incorporación automática de información sectorial a evaluar. Gestión de los conceptos de daños y 

pérdidas de la metodología PDNA.
6. Incorporación del valor de reposición de los bienes afectados, según tipo de sector y país.
7. Cálculos automáticos que mejoran la precisión, el tiempo y eliminan los pasos de a) llenado manual 

del formulario, b) validación del formulario, c) codificación, d) digitación, e) cálculo de costos en la 
oficina, f) vinculación de fotografías de respaldo de los efectos, g) estimación tradicional de daños 
y pérdidas.

8. Diseño de informes finales de daños y pérdidas por sector y a nivel de país en un proceso 
automatizado que permita reportar en línea.

Ventajas de una aplicación móvil

1. Reemplaza los formatos o boletas físicas.
2. Reemplaza la validación, codificación e ingreso de datos.
3. Reduce sustancialmente el tiempo necesario para obtener una estimación de daños y pérdidas.

4. La sistematización de la información es directa desde el teléfono móvil a la base de datos.
5. La información de cada activo evaluado incluye las fotografías de la vista de campo, evitando el 

manejo paralelo de archivos digitales y facilitando la revisión en la oficina.
6. La información es recopilada por el sector afectado.
7. Los resultados o tablas están predefinidos y articulados con la metodología de Evaluación de 

Necesidades Post-Desastre (PDNA).
8. Puede tener usos polivalentes (línea de base, estimación de daños y pérdidas, inventario de 

activos, soporte para la estimación de pasivos contingentes, etc..).

10.4 Esquema del informe de evaluación del sector salud del PDNA
I. Resumen ejecutivo

Breve descripción del sector salud en las zonas afectadas por el desastre. Efectos del evento y resultados 
de los daños, pérdidas de valor y costos de las necesidades de recuperación para todos los subsectores 
analizados por área geográfica (estado / región o nivel de municipio). La sección debe enfatizar los 
aspectos críticos de la estrategia de recuperación, incluidas las áreas prioritarias, los socios potenciales y 
las fuentes de financiación.
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II. Contexto del área afectada

• Parque habitacional a nivel nacional y déficit habitacional a nivel nacional, regional y municipal 
de la zona afectada.

• Información de referencia para: i) comparar la situación anterior y posterior al desastre, 
ii) proporcionar datos cuantitativos y cualitativos para evaluar el efecto del desastre, y iii) 
proporcionar una base sólida para estimar el impacto del desastre en el sector salud.

• Una descripción de la medida en que el desastre ha afectado al sector salud a niveles 
cuantitativos y cualitativos.

• Tipos de edificios en las zonas afectadas, con una descripción de su tamaño (en metros 
cuadrados), distribución, etc.

III. Evaluación de los efectos del desastre

• Descripción general del evento de desastre, su alcance geográfico, la población afectada, etc.

• Efectos sobre activos físicos, establecimientos de salud y equipamiento.

• Efectos en servicios y reducción de ingresos.

• Efectos sobre la gobernanza y los procesos de toma de decisiones.

• Efectos sobre riesgos y vulnerabilidades.

• Daños en el sector según la tipología de las instalaciones afectadas.

• Pérdidas en el sector enfatizando la renta perdida por daño o destrucción de instalaciones 
de salud de alquiler, período estimado antes de que se alcance la normalidad, remoción de 
escombros, costo adicional por mantenimiento de refugios.

• Impacto en grupos vulnerables. 

• Estrategias propuestas para la recuperación y reconstrucción del sector.

• Necesidades del sector, según prioridad, y proyecto de implementación con el 
financiamiento estimado requerido para cada proyecto en el tiempo.

IV. Valor total de los efectos del desastre

• El valor de la destrucción total o parcial de la infraestructura y los activos.

• El valor de las pérdidas debido a la reducción de los ingresos por alquiler de las casas, la 
remoción de escombros y el mantenimiento de los refugios.

• El valor del efecto sobre la gobernanza

• El valor de los riesgos
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V. Evaluación del impacto de los desastres y aspectos transversales

• Impacto en la macroeconomía

• Impacto en el desarrollo humano

• Vínculos intersectoriales

• Temas transversales 

VI. Estrategia de recuperación

• Identificación de necesidades de recuperación y costos

• Reconstrucción de infraestructura y activos físicos

• Reanudación de la producción y provisión de acceso a bienes y servicios

• Recuperación de la gobernanza y los procesos sociales

• Reducir los riesgos y la vulnerabilidad futura

• Estimación de costos de recuperación

• Priorización de las necesidades de recuperación del sector y secuenciación

• Visión y principios rectores

• Implementación de arreglos

• Monitoreo y evaluación
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GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES
DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE (PDNA)

Sector

EDUCACIÓN
GUÍA ADAPTADA PARA EL SALVADOR
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Proyecto:
Institucionalización de Metodologías para evaluar necesidades de recuperación Post-
desastre (PDNA) y preparación de marcos de recuperación (DRF) en El Salvador

Guía adaptada en colaboración con:
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT),
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 
(MIGOBDT)

Coordinado por:
Secretaría de Comercio e Inversiones y el Ministerio de Economía (MINEC)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador

Financiado por:  
Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Facilitador Técnico: 
Osmar Velasco

Entidades Participantes:
Ministerio de Educación (MINED)
Secretaría de Comercio e Inversiones
Ministerio de Economía (MINEC)
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Glosario

Daños: Se refiere al costo de reparar o reemplazar la infraestructura y activos físicos que ha sido 
afectados parcial o totalmente en cada sector. 
Pérdidas: Las pérdidas se refieren a los cambios en los flujos económicos generados por el desastre. 
(que son ingresos no percibidos, mayores costos de operación, gastos adicionales inesperados)
Efectos: Se refiere al resultado inmediato / directos del evento que se va a evaluar. Se clasifican en 
daños y pérdidas de cada uno de los sectores. 
Los efectos se analizan en las cuatro dimensiones: daños a infraestructuras y activos físicos, interrupción 
y falta de acceso a bienes y servicios, afectaciones a los procesos administrativos o gobernabilidad y 
toma de decisiones, aumento de la vulnerabilidad y los riesgos.
Evento: fenómeno natural o humano que genera los efectos.
Impacto macroeconómico: alteraciones en los flujos económicos que tienen efectos sobre las variables 
macroeconómicas entre otras: el PIB, las finanzas públicas – ingresos fiscales, la balanza de pagos y la 
inflación
Impacto humano: mide varios indicadores referentes a la vida personal y familiar tomando los siguientes 
principales parámetros en consideración: condiciones de vida, empleo y medios de vida, seguridad 
alimentaria y nutricional, equidad de género e inclusión y protección social
Línea de base: información de referencia relacionada con aspectos sociales, económicos, administrativos, 
físicos y de capacidades relacionada con el contexto nacional y del sector específico de análisis 
Contexto: situación general de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la población afectada 
antes del desastre
Recuperación: el proceso post desastre que incluye las decisiones y medidas adoptadas después de 
un desastre con el fin de restablecer yo mejorar las condiciones de vida existentes en la comunidad 
afectada, mientras se fomenta y facilitan los ajustes necesarios para reducir el riesgo de desastres y 
construir resiliencia.
Sectores: las categorías en las que se puede agrupar la actividad humana y económica dentro de una 
sociedad o país. Estas categorías están usualmente definidas dentro de lo que se conoce como Sistemas 
de Cuentas Nacionales. 
Sectores productivos: agricultura, comercio, industria y turismo
Sectores sociales: vivienda, educación, salud y cultura
Sectores de infraestructuras: agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, electricidad, transporte, 
telecomunicaciones
Aspectos transversales: género, gobernabilidad, empleo y medios de vida, medio ambiente y reducción 
de riesgo
Reconstruir mejor – “build back better”: mejorar las condiciones de vida existentes en la comunidad 
afectada y fomentar y facilitar los ajustes necesarios para reducir el riesgo de desastres.
Post-Disaster Needs Assessment: evaluaciones de necesidades posteriores a desastres
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I. Antecedentes

En 2008, la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas 
(ONU) y el Banco Mundial (BM) firmaron una 
Declaración Conjunta en la que se comprometieron 
a armonizar y coordinar la formulación de “marcos 
de respuesta post crisis, para contribuir a mejorar 
la resiliencia de los países”. La declaración 
conjunta permitió contar con una plataforma 
común de asociación y acción para ofrecer una 
respuesta internacional eficaz y sostenible basada 
en una metodología que desarrollaron de manera 
conjunta. La metodología, llamada Evaluación 
de Necesidades de Recuperación Post Desastre 
(PDNA por sus siglas en inglés), permite abordar 
el impacto de los desastres generado por eventos 
naturales y la Evaluación de la Recuperación 
para la Consolidación de la Paz (RPBA por sus 
siglas en inglés) para las crisis relacionadas con 
conflictos. Este proceso combina la experiencia, las 
capacidades y los recursos de las tres instituciones 
para apoyar procesos liderados por los gobiernos 
nacionales1.

Las directrices nacionales para evaluaciones de 
necesidades posteriores a desastres se basan en la 
Guía Internacional de la Evaluación de Necesidades 
de Recuperación Post Desastres (PDNA por sus 
siglas en inglés) desarrollada en 2013 por las 
Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) 
y la Unión Europea (UE), como una plataforma 
común para la asociación y la acción coordinada 
en evaluación post-desastre y planificación de 

1 https://www.latinoamerica.undp.org/content/rblac/es/home/
climate-and-disaster-resilience/resilient-recovery/PDNA-and-
CRNA-Assessments.html

la recuperación. La Guía adaptada para el sector 
educativo contiene diversas técnicas de evaluación 
y planificación aplicadas por agencias de la ONU, 
y el método de evaluación de daños, pérdidas 
y necesidades desarrollado por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y aplicado por el BM.

La guía sectorial para la metodología PDNA para 
el sector educativo en El Salvador tiene como 
objetivo aumentar y fortalecer las capacidades 
de recuperación de las comunidades educativas, 
después de ocurrido un desastre o emergencia. 
Permite realizar la evaluación de necesidades, 
daños y pérdidas posteriores a un desastre y facilitar 
la integración de información entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa, manteniendo 
la relación de la metodología estándar PDNA.

La guía sectorial brinda las orientaciones a 
los técnicos de cada sector en el proceso de 
evaluación general y en la etapa de recuperación, 
describiendo los pasos a seguir y los aspectos 
específicos en cada uno de ellos para llevar a cabo 
un análisis integral de impacto post desastre.

La guía cuenta con tablas auxiliares, para las 
estimaciones en cada una de las fases de la 
metodología. Hasta la etapa de finalización, 
las tablas de estimaciones permiten hacer un 
análisis de la situación generada por el desastre 
o emergencia. También sirven para la recolección 
de datos de campo e informes ilustrativos las 
condiciones encontradas en el lugar; necesarios 
para llevar a cabo el análisis a lo largo del proceso.
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II. Introducción

2.1. Propósito de la guía 
sectorial

El objetivo principal de la guía para la evaluación de 
las necesidades post desastres (PDNA) adaptada 
al sector educativo de El Salvador es, apoyar de 
manera articulada al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología y a la Dirección General de 
Protección Civil en la planificación y realización 
de evaluaciones de recuperación después de un 
desastre, a través de un enfoque de coordinación 
mejorado. Para lograr los resultados esperados, 
la guía para el sector educación, proporciona los 
lineamientos y orientaciones para: 

• Identificar los puntos clave para una 
evaluación sectorial.

• Brindar las orientaciones para calcular 
daños y pérdidas.

• Proporcionar las herramientas para que los 
técnicos realicen la evaluación.

• Aportar criterios estándares para la 
evaluación.

• Fortalecer la capacidad técnica de los 
actores locales.

• Facilitar la integración de las evaluaciones 
de los distintos sectores.

• Permitir la estimación de costos de las 
perdidas y daños ocasionadas por la 
emergencia o desastre.

• Estimar los costos de las necesidades para 
la recuperación integral post desastre.

2.2. Audiencia

La Guía para la evaluación de las necesidades post 
desastres (PDNA) adaptada al sector educativo 
en El Salvador, es una herramienta metodológica 
que permite orientar al personal técnico del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El 
Salvador y a los expertos técnicos de la Dirección 
General de Protección Civil, las ONG involucradas 
en la planificación e implementación del PDNA 
del sector educativo, y los directores de centros 
educativos que brindan la información necesaria 
sobre daños y necesidades.

2.3. Puntos clave de la 
guía sectorial 

1) establecidos en los planes sectoriales y 
documentos de políticas relacionados, 
referencias internacionales, así como los 
programas de Educación para Todos (EPT) 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Como punto de partida, es necesario establecer 
un marco de referencia para la evaluación del 
sector educativo. Se deben revisar los marcos 
de políticas educativas pasados, actuales y 
futuros, incluidos los avances específicos, los 
desafíos o las innovaciones realizadas. Estos 
deben ser considerados en relación con los 
objetivos educativos nacionales establecidos en 
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los planes sectoriales y documentos de políticas 
relacionados, referencias internacionales, así como 
los programas de Educación para Todos (EPT) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Es importante comprender el contexto previo 
al desastre y el impacto del mismo, para que 
sirva como una línea de base relativa para la 
reconstrucción y la estrategia de recuperación. 
También esencial considerar las asociaciones clave 
establecidas antes y después de una crisis. Por 
ejemplo: es fundamental considerar el enfoque 
sectorial (SWAP), el papel de la sociedad civil, 
la presencia de un Clúster de Educación y otros 
que trabajen directamente en el proceso de 
recuperación posterior al desastre. 

El sector educativo en El Salvador incluye todos 
los niveles y modalidades en el campo formal 
(Educación Inicial, Parvularia, Educación Básica, 

Educación Media, Modalidades Flexibles y 
Educación Superior), centros de formación técnica 
y tecnológica, profesional, instituciones privadas y 
programas de educación no formal. 

Además, la orientación en esta guía se basa en la 
importancia de informar sobre las necesidades 
de recuperación humana después de un evento, 
midiendo así el impacto humano, social, cultural 
y ambiental, incluida la prestación de servicios 
y el acceso a estos servicios, la gobernanza y los 
riesgos.

El sector educación debe coordinarse con otros 
sectores como vivienda y salud, que demandan 
esfuerzos conjuntos para atender a la población 
afectada después de un desastre y planificar la 
reconstrucción de los centros de educativos que 
han sido destruidos.

 



P D N A  G U Í A PA R A L A E VA LUAC I Ó N D E N EC ES I DA D ES D E R EC U P E R AC I Ó N P O ST-D ESA ST R E PAG 120

Pasos del proceso PDNA en el sector educación

1 2 3 4
LÍNEA DE BASE PRE-DESASTRE EFECTOS DEL DESASTRE

IMPACTOS DEL 
DESASTRE

STRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN

Recopilar datos relevantes para 
la línea de base de fuentes 
secundarias disponibles a nivel 
nacional, por ejemplo:
1) Número y características 

de las instituciones 
educativas existentes por 
tipo de edificio y nivel de 
educación

2) Mobiliario, equipamiento 
y contenido típicos del 
material educativo

3) El valor de reposición de 
los activos en el sector 
educativo

4) Tasas de matrícula en 
educación, desglosadas 
por sexo, personas con 
discapacidad, edad y otros 
indicadores demográficos 
relevantes

5) Tasas de asistencia
6) Tasas cobradas a los 

estudiantes del sector 
privado

7) Relación profesor / 
estudiante.

1) Daños a edificios, 
muebles y equipos 
educativos

2) Interrupción de los 
servicios educativos, 
gastos de edificios 
educativos temporales 
y remoción de 
escombros

3) Costos de vigilancia 
de los edificios 
educativos afectados

4) Incremento de riesgos 
y vulnerabilidades en 
el sector educativo

1) Identificar el 
componente 
importado de 
los costos de 
reconstrucción de 
edificios educativos 
con impacto en la 
balanza de pagos.

2) Estimar la pérdida 
en el sector de la 
educación privada; 
esta información se 
utilizará para estimar 
el impacto en el PIB

3) Identificar la 
proporción de 
estudiantes que 
ahora están fuera del 
sistema educativo 
como resultado del 
evento.

1) Realizar el análisis 
de las necesidades 
de recuperación, 
tomando en cuenta 
a las personas con 
discapacidad y sus 
familias.

2) Planificar procesos de 
recuperación a corto, 
mediano y largo plazo 
y estimar costos

3) Crear la visión, 
objetivos y principios 
de recuperación del 
sector educativo 
de acuerdo con 
los estudiantes y 
docentes afectados.

Los principales pasos en el sector educativo, son 
los siguientes:

1. Análisis de contexto y línea de base: 
Describir las características del sector 
educativo a través de la información base 
disponible para 

i) comparar la situación previa y posterior 
al desastre, 

ii) proporcionar datos cuantitativos y 
cualitativos para evaluar los efectos del 
desastre y 

iii) proporcionar una base sólida para 
estimar el impacto del desastre en el 
sector educativo.

2. Evaluar los efectos del desastre: 
Cuantificar, en términos monetarios, el 
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efecto del desastre en el sector educativo 
en las siguientes cuatro dimensiones: 

i) Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; 
(daños) 

ii) Interrupción de clases y producción 
de bienes y servicios (para el caso de 
centros educativos que poseen huertos 
o granjas), y acceso a bienes y servicios.

iii) procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y 

iv) aumento de riesgos y vulnerabilidades 
en el sector educativo y su entorno 
próximo (pérdidas).

3. Evaluar los impactos del desastre: 
Analizar los posibles impactos del desastre 
en el sector educativo y su impacto a 
nivel nacional en la economía, como el 
componente importado de:

i) los costos de reconstrucción de las 
instalaciones educativas (macro y 
micro) y 

ii) la pérdida estimada de ingresos en el 
sector de la educación privada para 
estimar el impacto en el PIB y en 
indicadores sociales (impacto humano) 
como la proporción de estudiantes y 
docentes que ahora están fuera del 
sistema educativo como resultado del 
evento.

4. Desarrollar una estrategia de recuperación: 
Desarrollar una estrategia de recuperación 
para dar respuesta a las necesidades 
educativas de la población, tomando en 
cuenta el Clúster de Educación y otros que 
trabajen directamente en el proceso de 
recuperación posterior al desastre en El 
Salvador.

Esta sección proporciona un protocolo para 
guiar el proceso de evaluación del PDNA para el 
sector educativo en El Salvador, presentando una 
descripción general del sistema educativo en 
el país, identificando los temas relevantes que 
necesitan ser evaluados y mostrando cómo esto 
puede lograrse en un desastre. 

El proceso se organiza en torno a una matriz 
específica que establece qué información se 
debe recopilar en las etapas de emergencia y 
recuperación, y luego proporciona orientación a 
lo largo del proceso de evaluación. La utilización 
de una “matriz de necesidades de información” 
(ver anexos 9.1 y 9.2) permite una evaluación y 
análisis de las tendencias inmediatas, muestra 
el desempeño preexistente e identifica las 
limitaciones tempranas que pueden afectar la 
restauración del acceso a los servicios educativos 
esenciales.

El sistema educativo en El Salvador

La Ley de Educación (Decreto N° 917) sancionada 
en 1996 establece que el sistema educativo se 
organiza en torno a dos modalidades: la educación 
formal y la educación no formal. La educación 
formal es impartida en establecimientos educativos 
autorizados, en una secuencia regular de años 
o ciclos lectivos conducentes a grados y títulos, 
que corresponde a los niveles inicial, parvulario, 
básico, medio y superior. La educación no formal 
es la que se ofrece con el objeto de completar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales. No se estructura 
en niveles y grados. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
establece las normas y mecanismos de 
coordinación y armonización entre niveles y 
modalidades, para garantizar la cobertura, calidad 
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y eficiencia del sistema educativo. Establece el 
currículo nacional y el marco normativo que 
regula la carrera docente y la administración de los 
establecimientos educativos. 

La administración interna de las instituciones 
educativas oficiales se desarrolla con la participación 
organizada de la comunidad educativa, docentes, 
estudiantes, madres y padres de familia, quienes 
deberán organizarse en Consejos Directivos 
Escolares (CDE). Los centros educativos pueden 
ser oficiales o privados. Los primeros, además 
del aporte del Estado vía presupuesto nacional, 
pueden contar con el aporte voluntario de las 
familias. 

Los centros educativos privados ofrecen servicios 
de educación formal con recursos propios o 
pueden estar subvencionados (aquellos sin fines 
de lucro, que cumplan con las estrategias de 
cobertura y calidad que impulse el Ministerio de 
Educación). La Ley de la Carrera Docente Decreto 
N° 665 tiene por objeto regular las relaciones 
del Estado y de la comunidad educativa con 
los educadores al servicio del primero, de las 
instituciones autónomas, de las municipales y de 
las privadas; así como valorar sistemáticamente el 
escalafón, tanto en su formación académica, como 
en su antigüedad2.

2 Fuentes: Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina (SITEAL), con base en la Ley de Educación Decreto 
N° 917/ 96 y la Ley de Educación Superior N° 468/04

Estructura del sistema educativo de El Salvador

Sistema Educativo Nacional

Inicial
0 a 3 años

CINE 0 10

Parbularia
4 a 6 años

Formal

Obligatorio

CINE 0 20

Básica

Ciclo I y II
7 a 12 años

CINE 1

Jóvenes y 
adultos / 
Especial

Ciclo III
13 a 15 años

CINE 2

Media
15 a 17 años General / Tecnico 

vocacionalCINE 3

Superior

No Universitario
18 años y más

CINE 5

Universitario
18 años y más

CINE 6

Posgrados
22 años y más

CINE 7

Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL).
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III.	 Planificación	de	la	
Evaluación del Sector 
Educativo
Es importante enfatizar que después del desastre, 
hay una respuesta inmediata/humanitaria. Dicha 
respuesta puede incluir evaluaciones rápidas del 
sector educativo con el propósito de continuar 
el aprendizaje mediante la creación de escuelas 
temporales, la provisión de suministros perdidos, 
la continuidad de los programas sociales como 
el Programa de Paquetes, Alimentación y Salud 
Escolar.

En esta fase, la evaluación debe incluir lo siguiente: 

a) Propósito de la evaluación, es decir, evaluar 
las necesidades de recuperación más allá de 
lo inmediato para que el sector educativo 
pueda reconstruirse, para la preparación, 
mitigación y respuesta; 

b) Preparación para la evaluación, es decir, 
composición, capacitación/orientación del 
equipo del sector; y 

c) Pasos involucrados en la evaluación 
del sector: contextualizar todas las 
plantillas, recopilación de datos (primaria/
secundaria), triangulación de datos, 
reuniones con el equipo central del PDNA y 
otros actores involucrados para armonizar 
los datos y evitar lagunas o duplicaciones, 
asegurando que se incluyan cuestiones 
transversales, escribiendo el capítulo 

del sector que incluye la estrategia de 
recuperación.

3.1. Composición del 
equipo de trabajo

El proceso del PDNA para el sector educativo en El 
Salvador requiere varias habilidades y experiencia, 
desde la planificación, la recopilación, entrada 
y análisis de datos, hasta la difusión y aplicación 
de los hallazgos. Para aprovechar plenamente 
las capacidades existentes e identificar posibles 
deficiencias, es aconsejable formar un grupo de 
trabajo de diferentes direcciones del MINEDUCYT y 
en la medida de lo posible el Clúster de Educación. 
El grupo de trabajo está involucrado en el primer 
paso de la realización de un PDNA. 

El grupo debe estar dirigido por un representante 
delegado por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología con el apoyo de la Dirección General de 
Protección Civil. El objetivo principal es aprovechar 
las capacidades colectivas de todos los actores del 
sector educativo. Las capacidades también deben 
considerarse a nivel nacional, departamental 
municipal y comunitario, ya que aquí es donde se 
llevará a cabo la mayor parte de la recopilación 
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y el análisis de datos. El equipo debe determinar 
si se requiere experiencia fuera del sector de la 
educación, como expertos en género, ingenieros o 
arquitectos, entre otros.

Independientemente de la magnitud de la 
evaluación, la conformación del equipo debe 
ser multidisciplinaria y equilibrada por género, 
incluyendo: 

• Conocimiento en tipologías y usos de 
instalaciones educativas.

• Expertos en materiales, técnicas, 
habilidades y tecnologías de construcción.

• Conocimiento en recopilación de datos.

• Conocimientos en consultas con las partes 
interesadas.

Además, se pueden incluir expertos que hayan 
participado previamente en ejercicios PDNA y 
tengan conocimiento de las áreas afectadas.

3.2. Funciones y 
responsabilidades 
para la recopilación, 
el procesamiento, 
el análisis y la 
generación de 
informes de datos

La evaluación del sector educativo con el 
proceso PDNA deberá utilizar una combinación 
de herramientas de evaluación cualitativas y 
cuantitativas. Los métodos y herramientas de 
recopilación de datos deben cumplir con los 
estándares internacionales, los objetivos de 
Educación para Todos (EPT) y las directrices 
basadas en derechos. Esto ayuda a conectar 

iniciativas globales con las comunidades locales 
y promover vínculos a nivel local con marcos 
e indicadores globales. Los formularios de 
recopilación de datos deben estandarizarse en el 
país para facilitar la coordinación de proyectos a 
nivel interinstitucional.

La evaluación debe esforzarse por captar las 
necesidades más urgentes expresadas por la 
población afectada, así como las necesidades 
de recuperación diferenciadas y específicas. 
La evaluación debe captar el impacto en los 
estudiantes (en todos los niveles), las familias, las 
escuelas y las comunidades, y debe prestar especial 
atención a las mujeres, niñas, niños, personas con 
discapacidad y otros grupos que puedan verse 
afectados de forma desproporcionada por el 
desastre.

Se deben tener en cuenta los principios básicos 
de respeto, consentimiento informado, no dañar 
y no discriminación. Los recolectores de datos 
son responsables de proteger e informar a los 
participantes sobre sus derechos. Se necesitan 
esfuerzos especiales para asegurar enfoques 
apropiados y procedimientos de consentimiento 
para las encuestas de niñas y niños.

Para minimizar el sesgo, los datos deben 
triangularse de múltiples fuentes durante el 
análisis, antes de sacar conclusiones. Considere 
si los datos recopilados difieren de las fuentes 
oficiales, si difieren entre mujeres y hombres, 
o entre adultos y niños. La triangulación es un 
enfoque metodológico mixto para recopilar y 
analizar datos para medir no solo las facetas 
superpuestas sino también las diferentes de un 
fenómeno, lo que produce una comprensión 
enriquecida y garantiza la validez de los datos 
cualitativos.

Es importante asignar a los responsables de 



SECTOR SOCIAL / EDUCACIÓN PAG 125

cada una de las fases, tareas respectivas para 
estimar daños y pérdidas, siguiendo los pasos a 
continuación:

• Diseño de formularios para la recolección 
de datos: para recolectar destrucción 
total o parcial de infraestructuras y activos 
físicos; interrupción de la producción 
de bienes y servicios y acceso a bienes y 
servicios; procesos de gobernanza y toma 
de decisiones, y aumento de riesgos y 
vulnerabilidades en el sector educativo 
(pérdidas).

• Mecanismo de coordinación: conectando 
y comunicándose con las respectivas 
Direcciones Departamentales del sector 
educativo o instituciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil, con el fin de 
recopilar datos sobre daños y comunicarse 
con los equipos que recopilan información 
en los centros educativos.

• Proceso de formación: realizar proceso de 
fortalecimiento de competencias para la 
recolección de datos y todas las actividades 
para la realización del PDNA.

• Proceso operativo: formar y capacitar 
equipos móviles (del nivel central o 
las Direcciones Departamentales de 
Educación) con los recursos adecuados 
(mano de obra, equipos, fondos, etc.) 
para enviarlos a los centros educativos 
afectados por el desastre para realizar la 
evaluación de necesidades.

• Validar y codificar la recopilación de datos: 
analizar y validar los datos recibidos.

• Procesamiento de formularios: organizar 
un grupo de personas capacitadas o con 
habilidades para el procesamiento de 
formularios.

• Análisis e informes de datos: integrar 
la estimación final de daños y pérdidas 
y presentar el borrador final al equipo 
coordinador del PDNA.

Los datos para el PDNA serán recopilados desde 
las Direcciones Departamentales de Educación en 
las áreas afectadas por los equipos designados y 
serán enviados al Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología para el procesamiento por el equipo 
PDNA.

3.3. Capacitación

Los miembros del equipo que contribuyen a la 
evaluación del sector educativo del PDNA necesitan 
las capacidades adecuadas sobre la metodología y 
los detalles para realizar la evaluación. El módulo 
de capacitación debe ser coherente para garantizar 
un entendimiento común de los términos de 
referencia, la metodología de la encuesta, la 
información buscada y las responsabilidades. Si 
se utilizan intérpretes, se debe prestar especial 
atención para asegurarse de que comprendan 
los conceptos y la terminología utilizados en la 
evaluación.

El objetivo principal de la formación es garantizar 
la coherencia entre los sectores a lo largo de la 
respuesta. La capacitación también se puede utilizar 
como un foro para discutir con los evaluadores 
cualquier propuesta de ajustes o sugerencias 
de modificaciones (por ejemplo, adiciones y 
revisiones) a las herramientas y metodologías para 
un contexto particular.

Una vez establecida la coordinación y todos los 
equipos de trabajo, se debe organizar un taller de 
capacitación / orientación con los componentes 
principales de la siguiente manera:
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1. Objetivos y enfoque

2. Análisis de contexto y línea de base

2.1 Contexto previo al desastre: línea de 
base del estado social, económico, 
cultural, financiero y político

3. Efectos del desastre

3.1 Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; (daños 
y pérdidas)

3.2 Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios

3.3 Procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y

3.4 Mayores riesgos y vulnerabilidades en el 
sector educativo (pérdidas).

4. Cuestiones transversales Reducción de 

Riesgos a Desastres (RRD), Ambiente y 
Recursos Naturales, Protección Social, 
Género y Equidad Social

5. Vínculos intersectoriales: Sector Transporte, 
Sector Agua y Saneamiento, Sector Salud y 
Sector Vivienda/Obras Públicas.

6. Impacto del desastre

6.1 Impacto macroeconómico (PIB, 
balanza de pagos, finanzas públicas, 
fluctuaciones de precios)

6.2 Evaluación del impacto humano

7. Necesidades de recuperación (necesidades, 
prioridades, vínculos)

8. Estrategia de recuperación

9. Estrategia de recuperación del sector

10. Estrategia nacional de recuperación
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IV. Información de Línea 
de Base Pre-desastre

La identificación y recolección de la información 
de línea de base previa al desastre para el sector 
educativo en El Salvador constituye el punto de 
partida para un análisis comparativo del post 
desastre de: 

i) Destrucción total o parcial de 
infraestructuras y activos físicos; 
(daños) 

ii) Interrupción de la producción de bienes 
y servicios y acceso a bienes y servicios;

iii) procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y 

iv) aumento de riesgos y vulnerabilidades 
en el sector educativo (pérdidas).

4.1. Información clave de 
la línea de base 

Para la evaluación del sector educativo, el PDNA 
utiliza la siguiente información de línea de base:

• El número y características de las 
instituciones educativas existentes, por 
tipo de instalaciones y nivel educativo, 
así como mobiliario, equipamiento y 
contenido típico del material educativo, 

desagregado por áreas urbanas y rurales, y 
por sector público y privado.

• El calendario habitual del año escolar, 
incluida una indicación de los días feriados 
durante el año.

• El número de años de educación o meses 
de educación en cada nivel de educación 
para la situación sin desastre.

• Tasa de matrícula, desglosada por 
sexo, edad y otros datos demográficos 
relevantes.

• Tasa de asistencia.

• Costos prevalecientes antes del desastre 
para la rehabilitación y construcción 
de instalaciones educativas, y costos 
de reemplazo de mobiliario, equipo y 
materiales educativos.

• El número de personal docente disponibles 
en las escuelas del sector público y privado.

• Índice de alfabetización de adultos.

La tipología de las instalaciones educativas se basa 
en:

• Ubicación urbana o rural;

• Tipo, es decir, nivel educativo;

• Descripción del uso de las instalaciones;
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• Tipo de materiales y tecnologías de 
construcción usados;

• tipos de instalaciones típicas de las 
zonas afectadas, con descripción de 
su tamaño (en metros cuadrados), 
distribución, etc.;

• principales materiales y tecnologías 
de construcción utilizados en las zonas 
afectadas, como madera, teja, ladrillo, 
hormigón, chapa ondulada, bambú;

• mobiliario y equipamiento típico;

• costos unitarios prevalecientes para 
reparar y construir instalaciones 
educativas previas al desastre.

• Número de estudiantes;

• Muebles y equipo.

Los datos de referencia deben obtenerse de todas 
las fuentes disponibles y verificadas, por lo general, 
de datos de encuestas educativas, datos de censos 
nacionales, u otros sistemas de información 
oficial cuando estén disponibles. Otras agencias 
gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda 
y la Dirección General de Estadísticas y Censos de 
El Salvador, también pueden tener información 
relevante, y es esencial consultar a todo el 
gobierno. Los datos de referencia son esenciales 
para permitir el proceso de distinguir entre las 

condiciones previas al evento y las posteriores al 
desastre.

Los indicadores generales de educación deben, 
cuando sea posible, desglosarse por edad, sexo y 
área geográfica, y por capacidad, índices de pobreza 
y otros indicadores sociales. Este desglose asegura 
la representación de los grupos marginados en los 
esfuerzos de reconstrucción, muchos de los cuales 
se verán afectados de manera desproporcionada 
por un desastre. Los indicadores de educación 
deben reflejar las tendencias y disparidades previas 
al desastre en todos los niveles educativos, tanto 
en el sector público como en el privado, y deben 
incluir disposiciones formales e informales. 

A menudo, se dispone de información confiable a 
través del Instituto de Estadística de la UNESCO (en 
particular, los Informes de seguimiento mundial), 
Banco Mundial o agencias nacionales de fuentes 
de datos, aunque es importante tener en cuenta 
cuándo se actualizaron por última vez los datos.

Es posible que los datos básicos de educación 
no estén disponibles debido al desastre o que 
estén desactualizados. En estos casos, utilizar 
información con la que se cuenta en los bancos de 
datos e información proporcionada por el Sistema 
Nacional de Protección Civil.

 NOTAS:

Toda la información anterior debe reportarse como promedios de los últimos años o la información más 
actualizada disponible y desagregada en la medida de lo posible por género, edad, nivel de educación y 
mostrando las condiciones de vulnerabilidad de la población.
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TABLA 1:

 Línea base34

Tipología de los edificios educativos 
(paredes y techo)

No hay tipología para las aulas 
semipermanentes ni provisionales las 
cuales abundan en el país.

Las tipologías Deberían de estar sujeta a 
los niveles (# plantas) de la construcción

Cantidad
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Costo 
por 

edificio 
(USD)

Total 
activos 
(USD)

Propiedad

Estudiantes por 
establecimiento 

(promedio)Público Privado

Renglón4         

Escuelas educación inicial y parvularia       

TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
duralita.

      

TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

      

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas 
en 2 niveles, su construcción es de bloque 
y los techos suelen ser de cemento (plafón 
en su primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

      

Escuelas educación básica ciclos I, II, y III

TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
duralita.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas 
en 2 niveles, su construcción es de bloque 
y los techos suelen ser de cemento (plafón 
en su primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

3 Luego del ejercicio de línea de base, producir un breve informe analítico en el contexto de la población afectada del sector. El informe debe formar parte de 
la descripción general previa al desastre y proporcionar una comprensión no solo de las vulnerabilidades sociales en el sector, sino también una evaluación 
de las capacidades de recuperación y resiliencia en el sector.

4 La descripción de la línea de base también se puede hacer por departamentos y todo dependerá de la forma en que el Ministerio de educación organice la 
información, en tal sentido, se deberá tomar el cuadro como una referencia únicamente.
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Tipología de los edificios educativos 
(paredes y techo)

No hay tipología para las aulas 
semipermanentes ni provisionales las 
cuales abundan en el país.

Las tipologías Deberían de estar sujeta a 
los niveles (# plantas) de la construcción

Cantidad
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Costo 
por 

edificio 
(USD)

Total 
activos 
(USD)

Propiedad

Estudiantes por 
establecimiento 

(promedio)Público Privado

Escuelas educación media

TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas 
en 2 niveles, su construcción es de bloque 
y los techos suelen ser de cemento (plafón 
en su primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

Educación superior

TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas 
en 2 niveles, su construcción es de bloque 
y los techos suelen ser de cemento (plafón 
en su primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

Otras instalaciones

Instalaciones deportivas

Laboratorios

Otros
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Tipología de los edificios educativos 
(paredes y techo)

No hay tipología para las aulas 
semipermanentes ni provisionales las 
cuales abundan en el país.

Las tipologías Deberían de estar sujeta a 
los niveles (# plantas) de la construcción

Cantidad
Área 

promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Costo 
por 

edificio 
(USD)

Total 
activos 
(USD)

Propiedad

Estudiantes por 
establecimiento 

(promedio)Público Privado

Mobiliario y equipo

Escritorios

Pizarrones

Otros

Instalaciones especiales

Equipos de emergencia

Sistemas de agua potable (cisternas, 
tanques elevados, equipos de bombeo)

Estaciones eléctricas para la distribución 
interna de la energía.

Infraestructura para el funcionamiento de 
servicios sanitarios.

Fosas sépticas

Pozos de absorción

Sistema de drenaje (aguas negras)

Obras de urbanización dentro y fuera del 
Centro Educativo.

Muros de retención 

Bóvedas 

Canales de agua lluvia

Puentes 

Taludes 

Quebradas 

Totales         

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.
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V. Efectos del Desastre

La producción en el sector de la educación se define 
como el número de meses o años de educación 
que recibe la población. Así, cualquier descenso 
en la producción se determina cuantificando la 
reducción en el número de meses de educación 
(días de escolarización perdidos, disminución de 
la transición a grados superiores o finalización de 
ciclos escolares) provocada por la interrupción 
del servicio y el acceso a causa del desastre. El 
PDNA evalúa el efecto que tiene este daño en la 
provisión de servicios educativos y en el acceso de 
las personas a los bienes y servicios educativos. 

Es importante tener en cuenta los efectos en todos 
los niveles, desde los activos a nivel del sistema 
(bases de datos, edificios ministeriales) hasta los 
activos a nivel de los estudiantes (materiales de 
aprendizaje, uniformes escolares). Para ello, la 
evaluación debe considerar el efecto sobre los 
siguientes activos y evaluar las implicaciones para 
la prestación de servicios y acceso:

• Físico: instalaciones educativas, viviendas 
(de estudiantes y docentes), infraestructura 
(baños, laboratorios, oficinas), registros, 
materiales de enseñanza y aprendizaje, 
mobiliario, herramientas y equipos, 
almacenamiento y bienes almacenados.

• Natural: tierra (campos deportivos, 
patios de recreo), fuentes de agua para 
instalaciones educativas (bombas, pozos, 

cisternas, tanques de captación de agua 
lluvia), jardines o granjas propiedad de 
la escuela y otros recursos naturales 
relacionados con la educación.

• Financiero: Ingresos (de la recaudación de 
aranceles en centros educativos privados), 
ahorros, créditos y préstamos, y otros 
activos financieros distintos de los ingresos.

Al evaluar la tierra, tenga en cuenta el tipo de 
derechos de acceso (propiedad pública o privada) 
y si la ub icación es adecuada para rehabilitación o 
reconstrucción. 

5.1. Pasos necesarios 
para la estimación 
de daños a la 
infraestructura y 
activos físicos

• Reporte de daños (parcial o total 
destrucción de la infraestructura y activos 
físicos).

• Reporte del costo de los daños:

• Propiedad pública o privada, 
infraestructura y servicios afectados.

• Instalaciones temporales.
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5.2. La estimación de 
daños

Es fundamental recopilar los datos primarios sobre 
los efectos del evento en el sector educativo de la 
zona afectada. El equipo de educación del PDNA 
determinará cómo cuantificar y estimar los daños 
relacionados con la destrucción total o parcial de 
la infraestructura y los activos.

Estos daños deben presentarse de acuerdo con 
la distribución geográfica localmente relevante 
y reflejar características sociológicas clave (sexo, 
edad, etnia, capacidad, etc.), expresadas tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos.

Además de las fuentes de información descritas 
anteriormente, los datos de evaluación posterior al 
desastre pueden estar disponibles en organismos 
gubernamentales como la Dirección General 
de Protección Civil, socios locales y la sociedad 
civil o a través de agencias de las Naciones 
Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) 
puede desplegar los equipos de Coordinación y 
Evaluación de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNDAC), que pueden facilitar una Evaluación 
Rápida Inicial Multisectorial (MIRA). 

El Grupo de Educación o los socios sectoriales 
también pueden realizar evaluaciones rápidas de 
las necesidades de educación. Sin embargo, tenga 
en cuenta que la educación a menudo se excluye 
de los esfuerzos de evaluación inicial. La promoción 
avanzada, como parte del enfoque estratégico y la 
planificación del PDNA, puede ayudar a garantizar 
la inclusión que conducirá a un informe sectorial 
más detallado. Otros organismos, como el ejército 
o la Cruz Roja, también pueden tener datos útiles 
relacionados con evaluaciones de infraestructura, 
remoción de escombros, imágenes satelitales, etc. 

Esto ocurre durante e inmediatamente después del 
desastre, y se mide en unidades físicas (es decir, 
metros cuadrados de instalaciones educativas, 
mobiliario, equipo, etc.) Su valor monetario se 
expresa en términos de costos de reposición de 
acuerdo con los precios vigentes antes del evento.

El valor de los daños debe estimarse como el costo 
de reparación y reconstrucción de las instalaciones 
educativas del sector público y privado que hayan 
sido parcial o totalmente destruidas, más el costo 
de reemplazar el mobiliario y equipo destruidos. 
Con este fin, el número de unidades en cada tipo 
de instalación educativa debe multiplicarse por 
los costos unitarios estimados de reparación y 
reconstrucción previos al desastre que permitirían 
reconstruir las unidades al mismo nivel (previo al 
desastre) de calidad y extensión. 

Si el material de construcción de la escuela es 
precario o tecnología muy antigua que no se 
puede reproducir, el valor de reposición es el 
de tecnología de menor costo como paredes de 
madera, como es el caso de muchas zonas rurales 
de El Salvador. El costo de reemplazar los muebles 
destruidos se calcula de manera similar y se agrega 
a esta estimación de daños.

Los costos unitarios para la reparación, 
reconstrucción y reemplazo de los activos 
destruidos y dañados son los que prevalecían 
antes del momento del desastre, aún no afectados 
por la escasez o la especulación. Los ajustes por 
eventual inflación plurianual se introducirán más 
adelante cuando se estimen las necesidades de 
reconstrucción.

Como referencia, las instalaciones educativas 
en El Salvador se describen de acuerdo con los 
materiales predominantes de la siguiente manera:  

Como MINED, se propone la tipología de acuerdo a 
la cantidad de aulas:
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• TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
fibrocemento.

• TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su primer 
nivel y lámina o plafón en el segundo nivel. 

• TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas en 
2 niveles, su construcción es de bloque y 
los techos suelen ser de cemento (plafón 
en su primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

Las estimaciones de muebles y equipos dañados 
o destruidos se pueden establecer en base a una 
encuesta por muestreo o cualquier otro inventario 
de muebles que haya sido elaborado previamente.

La categorización se puede realizar de diferentes 
formas:

• Leve: sin daños importantes: la estructura 
se puede utilizar y se puede ocupar. Las 
reparaciones necesarias son mínimas. 
Reparaciones menores (limpieza, pintura, 
reparación de techos, puertas y ventanas, 
entre otros. Ejemplos: Algunas tejas se han 
desprendido del techo o la cubierta del 
techo se ha aflojado. Las ventanas están 
rotas.

• Moderado - Daños menores: La estructura 
es utilizable y puede ser ocupada después 
de tomar medidas temporales urgentes. 
El propietario probablemente necesitará 
ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. Las 
ventanas y las puertas están destruidas. 

Rehabilitación (Cambio o reparación de 
algunos elementos tales cómo reparación 
de pisos, sustitución de techos, 
reparación de cielos falsos, sustitución 
de puertas y ventanas) La estructura 
ha cambiado los cimientos. (Daños en 
cimientos son considerados graves para la 
infraestructura)

• Severo o destruido - Daño mayor: La 
estructura no se puede utilizar y no se 
puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: la cubierta del techo 
se ha desprendido, dejando al descubierto 
el interior de la estructura. Sustitución 
(demolición y nueva construcción). Faltan 
ventanas y puertas y las paredes están 
dañadas.

Se sugiere realizar la caracterización del daño 
en función de la magnitud de los trabajos para 
volver a dar las condiciones mínimas para que la 
infraestructura vuelva a estar en condiciones para 
ofrecer los servicios de educación a la comunidad 
educativa.

Cada edificación, equipo, instalación especial 
o servicio debe identificarse con la categoría 
adecuada después de la revisión.

El punto de partida es la estimación de daños, 
comenzando por el número de unidades 
educativas (oficinas, aulas, laboratorios, etc.) que 
se han destruido total o parcialmente para cada 
tipo de escuela predefinido. También se estima 
la verificación de muebles, equipos y materiales 
educativos destruidos para cada escuela. Estos 
costos se combinan con los costos unitarios de 
reparación o reconstrucción previos al desastre 
con los mismos estándares de calidad previos al 
desastre.
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TABLA 2:

Tabla 2: Evaluación de daños5

Renglones2
Cantidad Área 

promedio 
(M2) 

Costo 
unitario 

(USD)

Valor de 
reposición del 
edificio (USD)

Número de edificios de 
acuerdo con el nivel de 

afectación

Total 
afectación 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Establecimientos educativos A B C D E F G H   
Escuelas educación inicial y 
parvularia    

TIPO 1: un nivel, centros 
educativos que pueden 
contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de 
lámina o fibrocemento.

   

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o 
más de aulas en 2 niveles, su 
construcción es de bloque y los 
techos suelen ser de cemento 
(plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo 
nivel. 

   

TIPO 3:  más de dos niveles, 
centros educativos con una 
nave o más de aulas en 2 
niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón 
en el segundo nivel.

   

Escuelas educación básica 
ciclos I, II y III

TIPO 1: un nivel, centros 
educativos que pueden 
contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de 
lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o 
más de aulas en 2 niveles, su 
construcción es de bloque y los 
techos suelen ser de cemento 
(plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo 
nivel. 

5 La descripción de los daños también se puede hacer por centros educativos, municipios y departamentos y todo dependerá de la forma 
en que el Ministerio de educación organice la información, en tal sentido, se deberá tomar el cuadro como una referencia únicamente. 
En el estudio de caso durante el proceso de formación en PDNA se organizó por tipología constructiva y se hizo referencia a algunos 
departamentos de El Salvador.
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Renglones2
Cantidad Área 

promedio 
(M2) 

Costo 
unitario 

(USD)

Valor de 
reposición del 
edificio (USD)

Número de edificios de 
acuerdo con el nivel de 

afectación

Total 
afectación 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Establecimientos educativos A B C D E F G H   
TIPO 3:  más de dos niveles, 
centros educativos con una 
nave o más de aulas en 2 
niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón 
en el segundo nivel.

Escuelas educación media

TIPO 1: un nivel, centros 
educativos que pueden 
contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de 
lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o 
más de aulas en 2 niveles, su 
construcción es de bloque y los 
techos suelen ser de cemento 
(plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo 
nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, 
centros educativos con una 
nave o más de aulas en 2 
niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón 
en el segundo nivel.

Educación superior

TIPO 1: un nivel, centros 
educativos que pueden 
contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de 
lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o 
más de aulas en 2 niveles, su 
construcción es de bloque y los 
techos suelen ser de cemento 
(plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo 
nivel. 
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Renglones2
Cantidad Área 

promedio 
(M2) 

Costo 
unitario 

(USD)

Valor de 
reposición del 
edificio (USD)

Número de edificios de 
acuerdo con el nivel de 

afectación

Total 
afectación 

(USD)
Propiedad (USD)

Leve Moderado Severo Público Privado

Establecimientos educativos A B C D E F G H   
TIPO 3:  más de dos niveles, 
centros educativos con una 
nave o más de aulas en 2 
niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón 
en el segundo nivel.

Otras instalaciones

Instalaciones deportivas

Laboratorios

Otros

Mobiliario y equipo6

Escritorios          

Pizarrones

Otros

Instalaciones especiales

Equipos de emergencia          

Sistemas de agua potable

Totales           

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.

 NOTAS:

Toda la información anterior debe desglosarse en la medida de lo posible, especialmente el tipo de datos que son 
importantes para la definición de la estrategia de recuperación.
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TABLA 3:

Porcentaje estimado de daño de acuerdo con la afectación

Renglón

% estimado de daño de acuerdo con la 
afectación y tipología de los edificios 

educativos

Leve Moderado Severo

Material de la edificación K L M
TIPO 1: un nivel, centros educativos que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos son de lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos con una nave o más de aulas en 2 
niveles, su construcción es de bloque y los techos suelen ser de cemento 
(plafón en su primer nivel y lámina o plafón en el segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción es de bloque y los techos suelen ser de 
cemento (plafón en su primer nivel y lámina o plafón en el segundo nivel.

Otras instalaciones

Áreas deportivas

Laboratorios

Otros

Mobiliario y equipo

Escritorios

Sillas

Mesas

La categorización del daño debe expresarse como 
un porcentaje del valor de reposición, para lo 
cual se requiere el juicio de peritos en función 
del tipo de fenómeno que provocó el desastre, 
como terremoto, huracán, tormentas, etc. El 
porcentaje del daño debe calcularse según el 
tipo de instalación, ya que un mismo fenómeno 
genera diferentes daños según los materiales 
predominantes en el edificio, por ejemplo:6

• Leve sin daños significativos: hasta un 15%

• Moderado - Daño menor: hasta 40%

• Severo o destruido - Daño mayor: hasta 
80% y más 6

6 Para la estimación de daños por mobiliario y equipo, se aplica 
en forma proporcional para los establecimientos con daño 
moderado, mientras que, para los establecimientos con daño 
severo o colapso, se deberá incluir el total del valor del mobiliario 
y equipo como valor del daño.
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Estos cálculos se deben realizar de acuerdo con la tipología constructiva de la forma siguiente:

i. Cantidad de instalaciones afectadas:   A=E+F+G
ii. Valor de reposición de las edificaciones:  D=B*C
iii. Total, afectación en USD (Leve):   H=E*D*K
iv. Total, afectación en USD (Moderado):  H=F*D*L
v. Total, afectación en USD (Severo o destruido): H=G*D*M

 NOTAS:

Dependiendo del desastre, a veces no es posible acceder al área o región afectada. En ese caso, se 
deben utilizar otros medios para evaluar los daños o pérdidas, que incluyen:

a.  Información de personas provenientes de las áreas afectadas (describiendo su situación, así como 
cómo se ve la situación en el área de donde provienen).

b.  Sin embargo, las imágenes de satélite requieren un software específico y una verificación en tierra, 
así como conocimientos técnicos específicos para su interpretación. Además, dependiendo de los 
datos requeridos y su disponibilidad, existen costos asociados con la descarga de las imágenes. 
Las imágenes de satélite de proveedores específicos pueden ser accedidas por un departamento 
gubernamental o una agencia de la ONU u otras partes interesadas.

c.  Ortofotos tomadas por aviones o drones (aplicable a la mayoría de los eventos cuando el hardware 
y el software están disponibles). El objetivo principal es realizar un análisis de brechas de las 
imágenes comparando la situación antes y después del desastre.

5.3. Pasos necesarios 
para la estimación 
de pérdidas debido 
a la interrupción 
de la prestación 
y producción del 
servicio educativo.

Los cambios en los flujos económicos (o lo que 
antes se denominó “pérdidas”) se definen como 
cambios en los flujos económicos normales que 
pueden ocurrir como resultado de los impactos 

causados por un desastre, que pueden continuar 
hasta que se logre la recuperación económica y la 
reconstrucción completa y se expresan en valores 
corrientes. Ejemplos de pérdidas en el caso de la 
educación en El Salvador incluyen la limpieza de 
escuelas y remoción de escombros, la provisión 
de instalaciones de enseñanza temporal, apoyo 
psicosocial para estudiantes y maestros, extensión 
a hogares con niños fuera de la escuela, entre otros. 
También se considerará durante la evaluación, 
dado que podría ser posible que las familias y 
los estudiantes no puedan pagar la matrícula o 
las tasas (para inscripción, exámenes, etc.) como 
resultado del evento, para el caso de los centros 
educativos privados.
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De manera resumida, las pérdidas corresponden a:

i) Interrupción de la producción de bienes y 
servicios y acceso a bienes y servicios; 

ii) procesos de gobernanza y toma de 
decisiones, y 

iii) mayores riesgos y vulnerabilidades en el 
sector educativo.

Los siguientes cambios en los flujos económicos 
relacionados con la interrupción de los servicios 
educativos son:

• cierre o reducción del horario de 
funcionamiento de las instituciones 
educativas de todos los niveles (primaria, 
media o superior);

• alza en el costo de los recursos humanos y 
materiales que puedan ser necesarios para 
el establecimiento y mantenimiento de 
instalaciones de aprendizaje temporales 
(materiales de enseñanza y aprendizaje, 
personal);

• costos adicionales asociados con el plan 
de educación temporal adoptado después 
del desastre, como el alquiler provisional 
de locales o el establecimiento de 
instalaciones temporales (aulas en tiendas 
de campaña, entre otras.);

• pago de salario por horas extra a los 
maestros y otro personal educativo 
siempre que se incorporen varios turnos al 
programa educativo;

• costo de limpiar y desinfectar las aulas;

• costo de reparar las escuelas que se han 
usado mientras operaban como albergues 
temporales;

• costos adicionales asociados con la 
restauración de una educación adecuada 
para la población afectada;

• costo de capacitar a maestros y estudiantes 
en habilidades para la vida y apoyo 
psicosocial;

• posibles ahorros en la provisión de 
alimentos y transporte a los niños 
durante los tiempos de suspensión de las 
actividades educativas, que representan 
ahorros para el sector educativo y 
corresponden a mayores costos de vida 
para las familias y pérdidas en los ingresos 
del sector transporte.

5.4. Demolición y 
disposición	final	de	
escombros

Estos costos pueden representar una proporción 
significativa de la estimación total, dependiendo 
del tipo de daño causado por el desastre. Estos 
son diferentes de los costos relacionados con la 
emergencia en los que se incurre durante esa fase, 
cuando se deben demoler ciertos componentes 
de las instalaciones educativas o eliminar algunos 
escombros para ubicar, rescatar y ayudar a las 
víctimas. 

Los costos de demolición sin rescate son muy 
variables, dependiendo del tipo de materiales 
utilizados en la construcción de edificaciones 
dañadas, su ubicación y los métodos de demolición. 
Para facilitar las estimaciones, los especialistas u 
expertos suelen utilizar estimaciones de costos 
unitarios generales por tipo de edificación, 
multiplicadas por el número de unidades afectadas. 

En El Salvador, con base en los materiales de las 
paredes, este ítem se puede calcular como el 
3.5% del daño total a los edificios. Otra opción es 
estimar los costos de remoción de escombros en 
función del volumen a remover, el costo unitario de 
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remoción y disposición de escombros y el número 
de cada tipo de instalación educativa afectada. Las 
estimaciones pueden incluir la preparación de la 
eliminación y el reciclaje.

5.5. Interrupción de 
la gobernanza y 
procesos sociales

La gobernanza y los procesos sociales se refieren 
a las diversas estructuras y redes, tanto formales 
como informales, que dan forma al sector 
educativo. Esto incluye el ámbito institucional, 
políticas y procedimientos y organizaciones 
sociales (sociedad civil, administraciones escolares) 
que operan en todos los niveles, desde el nivel 
comunitario hasta el nacional, tanto en el ámbito 
público como en el privado. La gobernabilidad 
y los procesos sociales representan factores 
externos que influyen en la cobertura, el acceso, la 
calidad y la toma de decisiones de la educación, y 
contribuyen a la vida comunitaria y al tejido social.

A continuación, se explican algunos ejemplos de 
costes de gobernanza y cómo calcularlos.

• Contratación de personal adicional: 
generalmente, después de un desastre, se 
requiere personal adicional para atender 
a los estudiantes en otras instalaciones 
educativas temporales. Se deberá incluir 
personal adicional además del personal de 
planta, según su categoría como maestros, 
personal auxiliar de clase, personal de 
limpieza, preparación de alimentos, entre 
otros, estimándose el tiempo que este 
personal será necesario hasta el momento 
de regreso a las condiciones previas al 
desastre. El costo se integra para cada línea 
de personal contratado, el costo mensual y 
la duración del servicio.

• Apoyo a la coordinación entre los actores 
educativos y la comunidad afectada: 
Dependiendo de la naturaleza del desastre y 
su magnitud, en algunos casos es necesario 
crear un vínculo entre el establecimiento 
educativo y la comunidad afectada, para 
orientar a los padres, por lo tanto, en el 
costo de debe incluirse la contratación. 
El personal adicional contratado puede 
actuar como punto focal. El método de 
cálculo es como el punto anterior, donde 
se definen las líneas de contratación, el 
salario mensual y el tiempo estimado 
hasta el regreso a las condiciones previas 
al desastre.

• Seguimiento del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología: Para mantener los 
mismos niveles de cobertura educativa, es 
necesario crear mecanismos de seguimiento 
sobre el posible desplazamiento de 
estudiantes a otros establecimientos y 
sobre los niveles de retención, evitando un 
aumento de la deserción. Para monitorear 
estos indicadores, en algunos casos se 
debe invertir en software y hardware, así 
como en personal adicional. La forma 
de calcular estos costos es identificar el 
costo de la inversión única en hardware 
y software y el personal adicional 
durante la duración del proceso hasta 
que regrese a las condiciones previas 
al desastre.

Instituciones, organizaciones 
sociales y elementos a evaluar

Ejemplos de instituciones y organizaciones 
sociales a considerar al evaluar la gobernanza y los 
procesos sociales:

• Instituciones gubernamentales: Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, 
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Dirección General de Protección Civil, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, 
Vice Ministerio de Transporte, Fuerza 
Armada de El Salvador, Municipalidades, 
entre otras.

• Sector privado: centros educativos 
privados, universidades privadas, escuelas 
religiosas.

• Socioculturales: grupos étnicos o religiosos, 
grupos de jóvenes y organizaciones de 
mujeres.

• Redes sociales: organizaciones no 
gubernamentales (ONG), entre otros.

Se deben considerar los siguientes aspectos al 
evaluar el efecto del desastre en la gobernanza y 
los procesos sociales:

1. Conocimientos y habilidades (¿Cómo se 
han visto afectados los conocimientos 
técnicos y la información institucional?)

2. Recursos: humanos, financieros, materiales 
(¿Cuál ha sido el impacto en el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
líderes comunitarios, y bienes y espacios 
comunales que apoyan la educación?)

3. Sistemas, gestión de la información, 
comunicación (¿Qué apoyo necesitan estos 
procesos después del desastre?)

4. Autoridad legal, monitoreo y presentación 
de informes (¿Ha habido un cambio en la 
capacidad y función debido al desastre?).

Esta es un área de evaluación donde la sensibilidad 
al conflicto es una necesidad: examinar el 
contexto social y político de las áreas afectadas, 
considerando crisis pasadas, problemas culturales 
relevantes y vínculos intergrupales. Es importante 

trabajar en la evaluación del impacto de un 
desastre en el bienestar social y comprender 
qué procesos de gobernanza y sociales están 
presentes en las áreas afectadas, cómo operan y 
apoyan la educación, cómo se han visto afectadas 
y cómo pueden apoyar o limitar recuperación. 
Esto respalda evaluaciones más efectivas de la 
capacidad local para la recuperación, identifica 
acuerdos de colaboración y asociación para 
los esfuerzos de recuperación y se basa en los 
esfuerzos de recuperación espontánea.

5.6. Efectos sobre el riesgo 
y las vulnerabilidades 
en el sector educativo 

Un elemento clave de la evaluación es identificar 
los riesgos inmediatos para el acceso y la calidad 
de la educación, en particular las nuevas amenazas 
potenciales que pueden surgir como resultado de 
un desastre. A continuación, se muestran algunos 
riesgos para evaluar:

• peligros adicionales como posibles 
deslizamientos de tierra, réplicas y riesgo 
de incendio que pueden afectar las 
instalaciones y los servicios educativos;

• pronóstico del clima, como la próxima 
temporada que puede tener un impacto 
en la continuidad de la educación;

• riesgos secundarios, como el aumento de 
algunas formas de violencia de género, 
incluida la violencia doméstica, la violencia 
sexual y el matrimonio precoz, una escasez 
prolongada de escuelas o una reducción 
sustancial del número de profesores 
disponibles, entre otros;

• Riesgos sociales y políticos, como la 
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no participación de los jóvenes en las 
instituciones educativas debido a su 
participación en la fuerza laboral para 
ayudar a las familias, las próximas 
elecciones, el potencial conflicto entre 
grupos sociales;

• grupos de población (económicos, sociales, 
geográficos) que son especialmente 
vulnerables; para los grupos económicos 
y sociales, considere la intersección con el 
género y la edad. 

También es importante considerar todos los 
aspectos de la situación que pueden afectar la salud 
y seguridad de los niños y jóvenes, hasta tal punto 
que la educación puede ser un factor protector y / 

o de riesgo. La evaluación debe incluir una lista o 
tabla de riesgos (“matriz de riesgo”) considerando 
factores por diferentes grupos de edad y grupos 
vulnerables, tales como: los riesgos asociados con 
las minas terrestres o las municiones sin detonar; la 
seguridad de los edificios y otras infraestructuras; 
protección y seguridad infantil; amenazas a la salud 
física y mental; problemas relacionados con las 
calificaciones de los profesores; matrícula escolar 
y planes de estudios; y otra información relevante.

Se recomienda preparar una tabla a nivel de 
estado, región y municipio; y una tabla con la 
información integrada, utilizando los mismos 
elementos en el nivel desagregado, como se 
describe a continuación.  

 NOTAS:

Los cambios en los flujos económicos o las pérdidas relacionadas con el sector educativo se concentran 
en la reducción de los ingresos de la educación en el sector privado y en el pago continuo de los maestros 
en las escuelas públicas, incluso si no trabajan.
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TABLA 4:

La evaluación de pérdidas7 

Renglón7 Canti-
dad Unidad

Costo 
unitario 

(USD)

Demolición 
y disposición 
de escombros

Número de edificaciones de 
acuerdo con nivel de daño

Total 
costo 
(USD)

Propiedad

Leve Moderado Severo Público Privado

Pérdidas (cambios en los flujos) A B C D E F G H   
Demolición y disposición de 
escombros

          

TIPO 1: un nivel, centros educativos 
que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

   

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen ser de 
cemento (plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo nivel. 

   

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción es 
de bloque y los techos suelen ser de 
cemento (plafón en su primer nivel y 
lámina o plafón en el segundo nivel.

   

Espacios temporales de enseñanza           

Pérdida de ingresos en sector público 
y privado           

Costos Gobernanza           

Costos de contratar personal para 
cuidado de niños  Global         

Costos para apoyar mejoramiento de 
coordinación institucional  Global         

Mejoramiento de sistemas de 
información  Global         

Costos de reducción de riesgos           

Estudios de vulnerabilidad y riesgos  Global         

Protección de instalaciones  Global         

Reubicación de edificios Global

Totales           

Deben prepararse cuadros detallados y reflejarse en el cuadro anterior a nivel nacional, regional y municipal.

7 La descripción de las pérdidas también se puede hacer por centros educativos, municipios y departamentos y todo dependerá de la forma en que el Ministerio 
de educación organice la información, en tal sentido, se deberá tomar el cuadro como una referencia únicamente. En el estudio de caso durante el proceso 
de formación en PDNA se organizó por tipología constructiva y se hizo referencia a algunos departamentos de El Salvador. 
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Estas estimaciones deben realizarse de la siguiente manera:

i. Demolición y disposición final de escombros: 3.5% de los daños

ii. Costos de gobernanza: Estimación global.

iii. Costos de reducción de riesgos: Estimación global.

TABLA 5:

Resumen de daños y pérdidas

Renglón Daños (USD) Pérdidas 
(USD) Totales (USD)

Propiedad (USD)

Público (USD) Privado (USD)

Daños

Establecimientos educativos

TIPO 1: un nivel, centros educativos que 
pueden contener 1 nave o más de aulas, 
por lo general los techos son de lámina o 
fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos 
con una nave o más de aulas en 2 niveles, 
su construcción es de bloque y los techos 
suelen ser de cemento (plafón en su primer 
nivel y lámina o plafón en el segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de aulas en 
2 niveles, su construcción es de bloque y los 
techos suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el segundo 
nivel.

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipo

Otros daños

Pérdidas

Demolición y disposición de escombros

Espacios temporales de enseñanza

Pérdida de ingresos en sector público y 
privado

Costos de Gobernanza

Reducción de riesgos

Totales
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VI. Impacto del Desastre

Los desastres pueden provocar desplazamientos 
de población a gran escala y conflictos inesperados 
entre las comunidades de acogida y los desplazados 
internos (PDI) debido a la competencia por los 
escasos recursos. En situaciones de desastre, el 
sistema educativo puede verse afectado por aulas 
superpobladas, escasez de maestros, lo que crea 
tensiones en el acceso, la calidad y los logros de 
aprendizaje. Además, las escuelas se utilizan a 
menudo como albergues temporales o refugios 
y, por lo tanto, no están disponibles para recibir 
instrucción y, a menudo, pueden sufrir daños por 
este uso alternativo durante períodos prolongados. 
Los docentes y otros servicios del personal 
también pueden perderse por otros trabajos si los 
cierres se prolongan o en situaciones en las que la 
compensación se detiene o retrasa, lo que reduce 
drásticamente la disponibilidad de los servicios. 
Es necesario que todas estas consideraciones se 
reflejen en la evaluación en términos de costos de 
recuperación y necesidades tanto para el sector 
como para las poblaciones afectadas.

La evaluación de impacto analiza la tendencia 
esperada en el sector de la educación después 
del desastre. El impacto se basa en un análisis 
de efectos de desastres, planes de desarrollo 
sectorial y lecciones de experiencias pasadas, 
proporcionando una proyección de mediano 
y largo plazo sobre el sector educativo. Las 
consecuencias de los impactos deben describirse 

mediante escenarios: el escenario habitual, el 
mejor y el peor de los casos basado en los desafíos 
y oportunidades, e informado por las políticas 
y la programación. La evaluación de impacto 
formará la base de la estrategia de recuperación, 
y debe considerar la capacidad de recuperación 
del sector y complementar tanto la evaluación 
macroeconómica como el informe de desarrollo 
humano del país. 

Se debe analizar si los actores educativos, 
particularmente las autoridades estatales, 
cuentan con los recursos humanos, financieros y 
operativos adecuados para apoyar la recuperación 
del sector y la prestación de servicios educativos, 
especialmente en lo que respecta al impacto del 
desastre. Dada la naturaleza a menudo localizada 
de los desastres, este análisis debe llevarse a cabo 
en todos los niveles relevantes: local, regional y 
nacional. Durante la evaluación, se debe considerar 
lo siguiente:

• el impacto del desastre en las 
infraestructuras institucionales, equipo 
de oficina, registros, personal, proyectos y 
otras capacidades relevantes;

• el nivel de capacidades existentes (mano 
de obra, experiencia técnica, equipo, etc.);

• respuestas de recuperación actuales y 
planificadas;

• apoyo específico para la creación de 
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capacidad que se puede proporcionar a 
nivel de Direcciones Departamentales de 
Educación, como capacitación y apoyo 
técnico;

• el equipo, los materiales, la experiencia, 
la mano de obra, las habilidades y otros 
recursos necesarios para reparar la 
infraestructura, los servicios y los sistemas 
educativos dañados.

También se debe considerar el compromiso del 
gobierno nacional con la igualdad de género en la 
educación. Si tal compromiso se articula, entonces 
el PDNA y su estrategia de recuperación resultante 
deben estar alineados con este compromiso, 
y si está ausente, la estrategia de evaluación y 
recuperación debe incluir estrategias y medidas 
para asegurar el acceso igualitario a la educación 
para niñas y  niños de todas las edades e igualdad 
de oportunidades para el personal docente, así 
como para el personal administrativo.

6.1. Impacto 
macroeconómico en 
el sector educación

Como primer paso, el equipo de evaluación del 
sector educativo realiza estimaciones adicionales 
de los costos que podrían tener un impacto 
en la macroeconomía. En segundo lugar, este 
análisis se proporciona a un equipo de impacto 
macroeconómico dedicado, que estará a cargo 
de agregar la información de todos los sectores 
y derivar el impacto macroeconómico general en 
el país. El análisis de impacto macroeconómico 
incluirá:

• la disminución en el número de años de 
educación en cada nivel de educación como 

resultado del desastre en comparación con 
el número pronosticado en ausencia del 
desastre. Esta información se utiliza para 
estimar el impacto de los desastres en el 
producto interno bruto (PIB);

• el valor del componente importado de los 
costos de reconstrucción y reemplazo de las 
instalaciones educativas (para artículos que 
no están disponibles localmente y deben 
ser importados del exterior). El valor se 
expresa en términos del porcentaje (%) de 
las necesidades totales de reconstrucción. 
Esta información se utiliza para el análisis 
de la balanza de pagos;

• la parte estimada de los aumentos 
posteriores al desastre del gobierno 
central en los gastos (por encima del 
presupuesto ordinario del sector) para 
la reparación de las escuelas utilizadas 
como refugios temporales; demolición y 
remoción de escombros; y pago de horas 
extraordinarias al personal del sector. 
Esta información se utiliza para analizar el 
impacto en el presupuesto fiscal;

• los posibles ahorros estimados en el 
presupuesto del gobierno debido a la no 
provisión de alimentos / comidas a los 
estudiantes durante la interrupción de la 
enseñanza, que deberán ser absorbidos 
por las familias. Esta información se utiliza 
para analizar el impacto en el presupuesto 
fiscal.

6.2. El impacto humano en 
el sector educación

Los desastres también pueden tener un impacto 
socioeconómico y de desarrollo humano duradero 
que debe evaluarse durante el PDNA.
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Comprender el impacto de los desastres en el 
desarrollo humano es un desafío porque solo 
existen unos pocos métodos estandarizados para 
evaluar las necesidades y los costos asociados 
de los impactos, que no siempre son visibles 
o mensurables. La evaluación del sector de la 
educación debe considerar el impacto a mediano 
y largo plazo del desastre en el desempeño del 
país en el logro de sus objetivos de desarrollo y 
ODS, en particular la meta de aumentar el acceso 
a la educación. Como casi todos los países en la 
actualidad tienen políticas y objetivos de acuerdo 
con el principio de Educación para Todos y los 
ODS 4 y 5, para medir su nivel de compromiso con 
estos principios, se debe analizar en qué medida 
se utilizan los recursos públicos y el liderazgo 
para apoyarlos. políticas, incluso en tiempos de 
crisis. Para medir el impacto humano en el sector 
educativo, el equipo, en coordinación con otros 
equipos sectoriales, debe considerar lo siguiente: 

• Impacto en SDG 4: educación de calidad, 
incluyendo:

• el impacto en el desempeño futuro 
del desarrollo humano en educación 
(tasas de matrícula, promoción y 
matriculación). Esto se relaciona 
tanto con el año en el que ocurrió 
el desastre como con el año o años 
siguientes según el desempeño 
pasado, si no ocurrió ningún desastre, 
utilizando supuestos claramente 
definidos.

• Impacto en SDG 5: equidad de género 
y empoderamiento de las mujeres, 
incluyendo, por ejemplo:

• impacto en la disponibilidad y accesi-
bilidad general de la educación para 
todos los grupos (necesidades y prio-
ridades expresadas por las poblacio-

nes afectadas y los diferentes subgru-
pos);

• impacto en la protección y seguridad 
generales de niños y jóvenes (incluido 
el bienestar psicosocial).

Las poblaciones afectadas por desastres pueden 
experimentar una pérdida significativa de empleo 
e ingresos, deterioro de las condiciones de vida y 
acceso reducido a servicios críticos, lo que puede 
afectar negativamente su capacidad para apoyar 
la educación de sus hijos. Es posible que las 
estudiantes mujeres y / o adolescentes y adultos 
deban abandonar los programas de capacitación 
y educación para buscar oportunidades de 
sustento más inmediatas o para cuidar a niñas 
y niños pequeños y / o miembros lesionados de 
las instalaciones educativas. La niñez y juventud 
pueden perder días, semanas e incluso años 
de escolarización, especialmente en contextos 
afectados por conflictos. Las comunidades 
escolares a menudo se ven obligadas a trasladarse 
de un lugar a otro debido a una emergencia. Es 
posible que los maestros y el personal educativo 
tengan que complementar los bajos salarios 
mediante la búsqueda de trabajo adicional, lo que 
impacta negativamente en la asistencia a la escuela 
y, por lo tanto, reduce el rendimiento educativo. 
La repetición y el abandono de grados provocados 
por el desastre afectarán el cronograma para lograr 
los ODS 4 y 5.

Para estimar el impacto de un desastre en el 
desarrollo humano, es útil:

• Analizar el desempeño de los componen-
tes de desarrollo humano anteriores al de-
sastre utilizando la línea de base anterior a 
la crisis (tendencias de desarrollo humano 
anteriores al desastre, incluidos los desa-
fíos clave, y las características destacadas 
de las políticas anteriores a la crisis que 
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han influido en el estado del desarrollo hu-
mano de las poblaciones afectadas);

• proyecto / pronóstico del desempeño 
futuro del desarrollo humano (tanto para 
el año en que ocurrió el desastre como 
para el año o años siguientes basado en 
el desempeño pasado, si el desastre no 
ocurrió utilizando supuestos claramente 
definidos;

• utilizar las directrices del PNUD sobre la 
evaluación de las necesidades de recupe-
ración humana. La información sobre el 
sector de la educación se proporcionará a 
un equipo dedicado o se mantendrá como 
tal en el sector de la educación, incluido el 
equipo de Necesidades de Recuperación 
Humana (HRN).

 NOTAS:

La evaluación de las Necesidades de Recuperación Humana (HRN) debe ser participativa, inclusiva y 
transparente y tener mecanismos para la retroalimentación. La HRN debe abarcar consideraciones 
como la equidad de género, los derechos humanos y consideraciones especiales para los niños y otras 
poblaciones vulnerables.
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VII. Ámbito de Aspectos 
Transversales e 
Intersectoriales

Los temas transversales son temas que afectan 
a todos los sectores y tienen importantes 
implicaciones para la recuperación del sector 
educativo después de un desastre. El equipo 
de evaluación primero debe identificar estos 
problemas, observar sus efectos en el sector 
educativo e indicar cómo se pueden abordar en el 
proceso de recuperación. También ayuda durante 
el proceso de priorización de las intervenciones 
en una etapa posterior o el enfoque de 
implementación a tomar.

La evaluación debe establecer acuerdos 
transversales que se requieren con otros equipos 
para garantizar que estos problemas se aborden 
adecuadamente en la estrategia de recuperación. 

7.1 Temas transversales

El informe del PDNA debe tener en cuenta al menos 
los siguientes temas transversales y garantizar que 
estos problemas se tengan debidamente en cuenta 
y se aborden en la estrategia de recuperación. A 
continuación, se enumeran los temas transversales 
más actuales (pero no exhaustivos) del sector de la 
educación. 

7.1.1 Reducción de riesgo a 
desastres

La reducción del riesgo de desastres debe 
incorporar un enfoque de riesgo correctivo y 
prospectivo, donde se aborde la situación existente 
y se anticipen los riesgos futuros.

Para reconstruir y restaurar la infraestructura y los 
servicios educativos que incorporan los mejores 
principios de reconstrucción durante el proceso de 
recuperación, será necesario evaluar lo siguiente:

• Diseño de ubicaciones más seguras para 
instalaciones educativas.

• Estudios de peligros, exposición, 
vulnerabilidad y riesgo de las instalaciones.

• Análisis de vulnerabilidad estructural de 
instalaciones expuestas.

• Análisis de vulnerabilidad no estructural de 
las instalaciones educativas.

• Reducir riesgos y vulnerabilidades en zonas 
propensas a peligros.

• Identificación de medidas de mitigación 
para proteger las instalaciones de riesgos 
futuros.
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• Riesgos de seguridad relacionados con 
la presencia persistente de estructuras 
severamente dañadas y la ocupación 
de edificios dañados con reparaciones 
inseguras.

El objetivo del análisis de vulnerabilidad 
estructural de una instalación educativa es definir 
si el edificio cumple con los estándares mínimos 
de seguridad que le permiten continuar con su 
función normal en caso de un desastre o puede 
verse potencialmente afectado por la alteración 
de su seguridad estructural.  

El análisis de vulnerabilidad no estructural se 
refiere generalmente a elementos que no suponen 
un riesgo para la estabilidad de las instalaciones. 
El análisis tiene en cuenta si existe riesgo de que 
estos elementos caigan o vuelquen y, por tanto, 
afecten zonas estructurales estratégicas (soportes, 
anclajes y caja fuerte). Este análisis también 
considera la capacidad de cualquier equipo 
específico para continuar operando durante y 
después del desastre.

También se evalúan los elementos arquitectónicos 
con el fin de verificar la vulnerabilidad del 
revestimiento del edificio, incluyendo puertas, 
ventanas y voladizos, así como la penetración 
de agua, la humedad y el impacto de objetos en 
movimiento.

7.1.2 Ambiente y recursos 
naturales

La gestión ambiental sostenible es fundamental 
para el desarrollo y, en general, hay elementos en 
el sector educativo que impactan directamente 
en el medio ambiente. Por lo tanto, esta relación 
interseccional debe revisarse para asegurar que 
la construcción, operación y mantenimiento de 

los edificios no tengan un impacto negativo en el 
medio ambiente.

Actividades que pueden impactar negativamente 
en el medio ambiente por efectos en el sector 
educativo:

• disposición final de escombros;

• construcción de acceso vehicular temporal;

• construcción o adecuación de centros de 
aprendizaje temporales.

7.1.3 Protección social

 Es importante revisar las políticas nacionales del 
Ministerio de Educación, relacionadas con los 
siguientes puntos:

a. Protección infantil psicosocial: 

• Si las necesidades emocionales, sociales y 
cognitivas de los estudiantes han cambiado 
como resultado de la emergencia.

• Si existe una participación activa de las 
comunidades afectadas en la asistencia a 
los estudiantes.

• ¿Quiénes son los estudiantes más 
vulnerables y cuáles son sus necesidades?

• ¿Cuáles son los principales riesgos que 
enfrentan los niños y jóvenes en sus 
escuelas y comunidades?

• ¿Qué tipo de apoyo social está disponible 
en las escuelas / espacios educativos o en 
la comunidad escolar?

• ¿Cuáles son los riesgos asociados con ir y 
volver de la escuela?

b. El desarrollo de la primera infancia

• ¿Qué oportunidades de aprendizaje y 
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desarrollo se ofrecen para la educación de 
los niños de 0 a 8 años?

• ¿Participan los niños pequeños en el 
desarrollo de la primera infancia? ¿Cuáles 
son las principales razones de la falta de 
acceso / inaccesibilidad?

• ¿Cuál es el nivel de participación de 
los padres en el desarrollo de los niños 
pequeños?

c. Educación inclusiva

• ¿Cuáles son las barreras a la educación, 
quién las experimenta y cómo se pueden 
minimizar?

• ¿Qué medidas (políticas y prácticas) 
deberían tomarse para aumentar 
la participación de las personas con 
capacidades especiales?

d. Derechos 

• ¿Se respeta y supervisa el derecho a la 
educación y la no discriminación para 
todos en el país o las zonas afectados?

• ¿Se brinda educación de acuerdo con los 
derechos de los niños y los jóvenes?

7.1.4 Género y equidad social

La equidad social es un factor clave en la 
recuperación ante desastres. Es necesaria una 
respuesta equitativa ya que los desastres afectan 
a diferentes grupos de personas de diferentes 
maneras. Los procesos de recuperación tienen el 
potencial de reforzar las desigualdades sociales 
o contribuir a una mayor igualdad entre grupos 
sociales diferenciados (por edad, etnia o género). 

El género es particularmente importante porque las 
mujeres y los hombres tienen diferentes recursos 

disponibles y diferentes estrategias para abordar 
sus necesidades, que deben ser consideradas en el 
plan de recuperación. Los ancianos y los jóvenes, 
en particular los huérfanos y los niños vulnerables, 
las personas en hogares de ancianos y los hogares 
de niños, son particularmente vulnerables debido 
a la falta de movilidad y la dependencia de los 
demás. También tienen niveles especiales de 
sensibilidad ante un desastre. De manera similar, 
el riesgo de excluir a estos grupos de la respuesta 
y la recuperación es alto y, a menudo, requerirá 
esfuerzos y enfoques especiales. Para promover 
la inclusividad en los procesos de recuperación, es 
importante considerar los siguientes puntos:

• ¿En qué se diferencia el acceso a la escuela 
o los espacios educativos para niños y 
niñas, y qué pueden hacer o pueden hacer 
la escuela y la comunidad para promover la 
igualdad de acceso?

• ¿Están disponibles y son adecuadas las 
instalaciones para la asistencia y retención 
de las niñas (es decir, WASH)?

• ¿Se abordan las preocupaciones 
relacionadas con el género en el entorno 
educativo, en los libros de texto, el 
comportamiento de los maestros hacia 
niños y niñas y otros aspectos?

• ¿Los entornos educativos son seguros y 
promueven la protección y el bienestar 
mental y emocional de niñas y niños?

7.2 Vínculos 
intersectoriales

Como se mencionó anteriormente, los vínculos 
intersectoriales son específicos del sector y 
tienen una implicación durante el desarrollo 
de la estrategia de respuesta. A continuación, 



SECTOR SOCIAL / EDUCACIÓN PAG 153

se muestran los vínculos intersectoriales más 
comunes relacionados con el sector salud, aunque 
no sean exhaustivos, ya que esto también depende 
de la región afectada. La evaluación debe indicar 
qué vínculos juegan un papel entre los sectores y 
describir cómo han sido afectados por el evento. 
Para abordarlos en el proceso de recuperación se 
deben establecer acuerdos transversales con los 
equipos del resto del sector para asegurar que se 
aborden adecuadamente durante el proceso de la 
estrategia de recuperación. 

7.2.1 Sector transporte

El intercambio de información y la coordinación 
con el sector del transporte son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre 
los establecimientos de educación a reubicar o 
centros educativos temporales. La evaluación 
posterior al desastre proporcionará información 
sobre os establecimientos que necesitan acceso 
por carretera. 

7.2.2 Sector agua y saneamiento

El intercambio de información y la coordinación con 
el sector de agua y saneamiento son importantes, 
teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre los 
nuevos establecimientos en caso de reubicación y 
la demanda de servicios de agua y saneamiento, 
incluyendo clínicas temporales. La evaluación 

posterior al desastre proporcionará información 
sobre los establecimientos temporales que 
necesitan servicios de agua y saneamiento. 

7.2.3 Sector salud

Hay algunos elementos que se deben coordinar 
entre el sector salud y el sector educación, ya que 
pueden existir demandas de atención psicosocial 
o control de enfermedades en los sitios donde se 
ubican los nuevos establecimientos de educación. 
La evaluación posterior al desastre proporcionará 
información sobre los establecimientos educativos 
que demanda atención por el sector salud.

7.2.4 Sector vivienda

Con el sector vivienda es importante la 
coordinación, ya que algunos centros educativos 
se utilizan como albergues temporales y esto 
implica la no utilización de centros educativos 
durante el tiempo que dure el albergue y además 
se deberán hacer reparaciones para poner en 
marcha nuevamente los centros educativos. La 
evaluación posterior al desastre proporcionará 
información sobre los establecimientos educativos 
que en última instancia y previa a una autorización 
especial por parte del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología podrían ser utilizados como 
albergue temporal y las necesidades de reparación 
posterior para su habilitación.
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VIII. Desarrollo de 
una Estrategia de 
Recuperación para el 
Sector Educación

8.1.	 Identificación	de	
necesidades de 
recuperación

Las necesidades de recuperación en el sector 
educativo incluyen la restauración de instalaciones 
en mejores condiciones, y deben derivarse 
estrechamente de la evaluación de efectos en las 
cuatro dimensiones: i) Destrucción total o parcial 
de infraestructuras y activos físicos; (daños) ii) 
Interrupción de la producción de bienes y servicios 
y acceso a bienes y servicios; iii) procesos de 
gobernanza y toma de decisiones, y iv) aumento de 
riesgos y vulnerabilidades en el sector educativo 
(pérdidas). Las siguientes categorías describen 
opciones que pueden representar necesidades de 
recuperación. 

8.1.1.  Reconstrucción/reparación 
de establecimientos 
educativos (Total o 
parcial destrucción de 
infraestructura y activos 
físicos)

• El costo estimado de los estudios 
preliminares para asegurar las condiciones 
de seguridad de las edificaciones, 
derivado del análisis de vulnerabilidades 
estructurales y no estructurales descrito 
en el apartado de aspectos transversales 
de la evaluación.

• El costo estimado para la reconstrucción de 
instalaciones completamente destruidas 
de acuerdo con el principio de reconstruir 
mejor (Building Back Better). Esta es una 
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combinación del valor de los daños y los 
costos adicionales para mejorar la calidad, 
introducir nueva tecnología y reducir el 
riesgo de desastres.

• En algunos casos, la ubicación adecuada 
de los edificios debe revisarse en función 
de los peligros, con el fin de diseñar 
las medidas de mitigación adecuadas o 
determinar si la reubicación de los edificios 
es apropiada.

• Reparación de instalaciones parcialmente 
afectadas y reposición de mobiliario 
apto para instalaciones leve, moderada y 
gravemente afectadas.

• El costo estimado de las medidas de 
mitigación para la infraestructura en 
riesgo, si corresponde.

• Abordar las posibles limitaciones que ya 
existen en las condiciones de aprendizaje 
en el edificio.

8.1.2.  Reanudación de la 
gobernanza y proceso 
sociales

• Restaurar la capacidad de las oficinas 
educativas estatales / regionales o 
municipales.

• Indicar los conocimientos técnicos y los 
recursos humanos necesarios.

• Servicios de apoyo adicionales, como 
sistemas de información, formación y toma 
de decisiones sobre políticas educativas.

8.1.3.  Reducción de riesgos y 
futuras vulnerabilidades  

Para cubrir las necesidades de recuperación es 
necesario identificar las acciones derivadas de 

los estudios realizados, destacando los siguientes 
puntos:

• Proyectos de reforzamiento estructural de 
instalaciones identificadas.

• Medidas de mitigación para reducir las 
vulnerabilidades no estructurales de las 
instalaciones.

• Medidas de mitigación para reducir 
las vulnerabilidades funcionales de las 
instalaciones.

• Medidas de mitigación para proteger las 
instalaciones existentes (no afectadas) de 
riesgos futuros.

El Plan Nacional de Recuperación debe articular 
una estrategia para el sector educativo de acuerdo 
con un modelo basado en resultados que incluya: 

1. intervenciones centradas en necesidades 
prioritarias.

2. intervenciones especificadas para el corto, 
mediano y largo plazo.

3. una descripción de los insumos necesarios 
y el número de beneficiarios.

4. Costos de recuperación a corto, mediano y 
largo plazo.

5. los resultados esperados. 

Un punto clave es que, contrariamente a los 
efectos, los precios tienen en cuenta la posible 
inflación y las condiciones posteriores al desastre 
pueden afectar los precios para las necesidades de 
recuperación. Las necesidades deben proyectarse 
hasta la recuperación total.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo se 
puede hacer / lograr esto.
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TABLA 6:

Identificación	de	necesidades	de	recuperación	del	sector	educación

Renglón Efectos del desastre

Necesidades de recuperación del sector educación

Restablecer las condiciones pre-
desastre

Reconstruir mejor (Build Back Better)

Infraestructura 
y activos físicos

Destrucción parcial o total de 
la infraestructura educativa y 
los activos del sector.

Establecer estructuras temporales para 
la educación. Reconstruir y reparar la 
infraestructura destruida o dañada, 
reemplazar los activos perdidos

Asegurar que toda la infraestructura sea 
resistente a los peligros

Provisión 
de acceso y 
demanda de 
servicios

Disminución de la 
disponibilidad de servicios 
educativos e interrupción de 
las actividades educativas. 
Disminución del acceso 
a los servicios y posible 
aumento de la demanda por 
la prestación de servicios 
públicos por el impacto en 
las actividades educativas 
privadas

Restaurar la capacidad para garantizar 
el derecho a una educación de calidad 
en el contexto de la emergencia y 
durante la recuperación. Garantizar 
el acceso equitativo a la educación, 
especialmente para los grupos 
vulnerables nuevos y existentes, reducir 
las antiguas y nuevas barreras de 
acceso a la educación.

Abordar las posibles limitaciones de 
capacidad y rendimiento que ya existen 
en la prestación de servicios educativos. 
Realizar adaptaciones curriculares y 
fortalecer la capacidad de los docentes. 
Reducir las desigualdades nuevas y 
existentes en el acceso a los servicios 
educativos y reducir las barreras de 
acceso por motivos económicos, 
discapacidad, género, etc.

Gobernanza

Efectos sobre la capacidad de 
las autoridades educativas 
para gestionar la prestación 
de servicios, incluida la 
participación comunitaria, y 
la capacidad para gestionar 
el proceso de respuesta y 
recuperación.

Restaurar las funciones de gobernanza 
en relación con la prestación de 
servicios educativos a nivel nacional 
y local, incluida la participación 
comunitaria. Gestionar el proceso 
de respuesta y recuperación y los 
mecanismos de coordinación dentro 
del sector educativo y entre diferentes 
sectores.

Fortalecer las funciones de gobernanza 
de las autoridades educativas a partir 
de una evaluación de la capacidad de 
gestión del riesgo de desastres.

Riesgos

Efectos sobre los riesgos 
existentes y nuevos como 
consecuencia del desastre y 
la mayor vulnerabilidad de la 
población afectada

Implementar programas de apoyo 
psicosocial o socioemocional dirigidos a 
niños, adolescentes y docentes.

Reducir las vulnerabilidades y los 
riesgos y apoye a la comunidad. 
Introducir intervenciones de reducción 
del riesgo de desastres a más largo 
plazo basadas en la evaluación y el 
mapeo de la vulnerabilidad y el riesgo.

Para efectos de la evaluación de necesidades del PDNA, es necesario recopilar datos sobre las necesidades de 
recuperación, que luego serán utilizados por el equipo del PDNA para la estrategia de recuperación sectorial.
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8.2.  Visión y principios 
rectores 

La visión describe el resultado de recuperación a 
largo plazo deseado en el sector de la educación, 
que debe incluir medidas para mejorar el 
desempeño sectorial y construir sistemas 
resilientes, por ejemplo, a través de planes 
de manejo de emergencias y capacitación en 
habilidades para la vida.

Deben definirse principios rectores para la 
recuperación de la educación para informar la 
estrategia de recuperación sectorial y guiar el 
proceso de recuperación de una manera eficaz, 
transparente y responsable. Estos deben acordarse 
dentro del equipo sectorial bajo el liderazgo de 
las autoridades interesadas. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos de principios rectores 
de recuperación:

• Equidad: las áreas y sectores más afectados 
han recibido una mayor asignación que las 
áreas y sectores menos afectados.

• Participación e inclusión: las personas 
afectadas son el mayor activo de cualquier 
programa de recuperación y gestionarán 
la mayor parte de la recuperación por sí 
mismas.

• Resiliencia: la capacidad de las comunidades 
e instituciones para absorber, soportar 
y adaptarse a los impactos y tensiones 
provocados por los fenómenos naturales.

• Coordinación: la ausencia de mecanismos de 
coordinación, una planificación clara, roles 
y responsabilidades definidos disminuyen 
la eficiencia de las intervenciones de 
recuperación.

• Efectividad: El Programa Nacional de 
Recuperación pone un gran énfasis en 
la necesidad de monitoreo y evaluación. 
El monitoreo y la evaluación efectivos 
garantizan que se maximice la eficiencia y 
que los desafíos se aborden con prontitud 
una vez que se ha diseñado el programa.

• Sostenibilidad: las intervenciones de 
recuperación se han diseñado para 
complementar el desarrollo a largo plazo y 
la gestión de desastres.

La visión y los principios rectores deben ser 
articulados por el líder sectorial (generalmente 
el Ministerio de Educación) en consulta con 
organizaciones privadas. 

8.3. Resultados sectoriales 
esperados

Se deben identificar los principales resultados 
sectoriales esperados, los cuales deben articularse 
con la visión y principios rectores, como un 
aporte importante a la estrategia nacional de 
recuperación.

• Las necesidades de reconstrucción, 
reparación, adecuación o reubicación 
de las instalaciones educativas y sus 
instalaciones asociadas se abordan de 
acuerdo con las necesidades prioritarias 
identificadas, al tiempo que se adhieren 
a los estándares técnicos destinados a 
garantizar la mitigación de desastres y la 
reducción de la vulnerabilidad.

• Se optimizan las capacidades potenciales 
y los recursos humanos y materiales 
disponibles en el país.

• Se empodera a la comunidad afectada y se 
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revitaliza la economía local.

• Se genera empleo a través del proceso de 
reconstrucción, reforzando el sector de la 
construcción y edificación local.

• Se crea capacidad técnica dentro de los 
organismos nacionales designados por 
el gobierno que apoyan la adopción de 
procedimientos de RRD en planificación 
urbana, gestión urbana y de infraestructura 

y construcción de edificios, con un resultado 
a largo plazo de desarrollo de planes 
nacionales de preparación y contingencia 
en áreas propensas a desastres.

Con base en los aspectos descritos en la Tabla 6, el 
equipo del sector educación procede a definir las 
prioridades del proyecto, tomando como ejemplo 
la siguiente tabla.

TABLA 7:

Priorización de necesidades de recuperación en el sector educación8

Necesidades8 Recuperación 
social 

Recuperación 
económica 

Generación 
de empleo 

Equidad de 
género 

Recuperación 
física    

Orden de 
Prioridad

1.      Infraestructura y activos físicos       

1.1 Estudios preliminares

1.2 Infraestructura para escuelas de 
educación inicial y parvularia

1.3 Infraestructura para escuelas de 
educación básica ciclo I y II

1.4 Infraestructura para escuelas de 
educación básica ciclo III

1.5 Infraestructura para educación 
media

1.6 Infraestructura para educación 
superior

1.7 Otras instalaciones

1.8 Mobiliario y equipo

1.9 Instalaciones especiales

8 La descripción de las necesidades también puede hacerse por centros poblados para priorizar por accesibilidad y cobertura del servicio de 
educación.



SECTOR SOCIAL / EDUCACIÓN PAG 159

Necesidades8 Recuperación 
social 

Recuperación 
económica 

Generación 
de empleo 

Equidad de 
género 

Recuperación 
física    

Orden de 
Prioridad

2.      Provisión y acceso a los servicios 
educativos

2.1 Restablecer el derecho a la 
educación durante la emergencia y la 
recuperación

2.2 Elaborara adecuaciones 
curriculares y recursos educativos

3. Gobernanza en la provisión de 
servicios 

3.1 Fortalecimiento de las funciones 
de gobernanza de las autoridades 
educativas.

3.2 Necesidad de conocimientos 
técnicos y de recursos humanos

3.3 Apoyo adicional a los sistemas de 
información

4.      Reducción de riesgos

4.1 Reducción de vulnerabilidades y 
nuevos riesgos

4.2 Apoyo a la capacidad de resiliencia 
de las comunidades

 NOTAS:

1. Los criterios de priorización son establecidos por el equipo técnico del sector educación luego de 
definidas las necesidades.

2. El porcentaje de cada criterio debe discutirse con el equipo del sector educativo.

3. Se recomienda que la priorización se realice para cada criterio de manera vertical en valores del 1 
al 10, con el fin de comparar las prioridades del proyecto y su mayor o menor contribución a cada 
criterio.

4. Posteriormente, se realiza la suma horizontal y el valor máximo determina la prioridad de continuar 
en orden descendente.

Con base en los aspectos descritos en la Tabla 7, se elabora el resumen de necesidades de recuperación 
de costos, tomando como ejemplo la siguiente tabla:
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TABLA 8:

Resumen de costos de necesidades de recuperación en el sector educación

Necesidades

Tipo y cantidad de asistencia a necesitar (USD) Total 
necesidades 

(USD)
Asistencia financiera Préstamos

Público Privado Público Privado

1.      Infraestructura y activos físicos      

1.1 Estudios preliminares      

1.2 Infraestructura para escuelas de educación inicial y parvularia      

1.3 Infraestructura para escuelas de educación básica ciclo I y II      

1.4 Infraestructura para escuelas de educación básica ciclo III      

1.5 Infraestructura para educación media      

1.6 Infraestructura para educación superior      

1.7 Otras instalaciones      

1.8 Mobiliario y equipo      

1.9 Instalaciones especiales      

2.      Provisión y acceso a los servicios educativos      

2.1 Restablecer el derecho a la educación durante la emergencia y 
la recuperación

     

2.2 Elaborara adecuaciones curriculares y recursos educativos      

3. Gobernanza en la provisión de servicios      

3.1 Fortalecimiento de las funciones de gobernanza de las 
autoridades educativas.

     

3.2 Necesidad de conocimientos técnicos y de recursos humanos      

3.3 Apoyo adicional a los sistemas de información      

4.      Reducción de riesgos      

4.1 Reducción de vulnerabilidades y nuevos riesgos      

4.2 Apoyo a la capacidad de resiliencia de las comunidades      

 Total      

 NOTAS:

• Las necesidades de recuperación en la columna de “préstamos” suelen referirse a la necesidad de cooperación 
financiera para cubrir los daños a las instalaciones, siempre que el gobierno así lo determine y las condiciones 
de dicho préstamo sean aceptadas por el país.

• Los establecimientos públicos serán cubiertos por el gobierno a través de una solicitud de asistencia técnica o 
cooperación financiera.
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8.4. Arreglos de 
implementación

La creación de asociaciones estratégicas entre 
todas las partes interesadas, la sociedad civil, los 
gobiernos nacionales / locales, el sector privado, 
los medios de comunicación y las agencias de 
apoyo nacionales / internacionales es un desafío 
y una responsabilidad compartidos. Si tiene 
éxito, contribuirá al desarrollo de un marco 
coherente para la recuperación sostenible de 
los asentamientos humanos en situaciones 
posteriores a una crisis.

Las asociaciones y contrapartes deben 
identificarse lo antes posible, tanto dentro de los 
ministerios competentes del gobierno nacional 
como en cualquier mecanismo de coordinación de 
respuesta a desastres en el país, como el Sistema 
de Enfoque de Clúster del Comité Permanente 
entre Organismos (IASC). La participación en el 
diagnóstico del PDNA y en las discusiones sobre 
el marco de recuperación puede ser un paso clave 
para asegurar una amplia propiedad y asociaciones 
activas.

El gobierno nacional tomará medidas para 
gestionar, coordinar y monitorear el proceso de 
reconstrucción en colaboración con socios de 
desarrollo.

Los mecanismos de coordinación y gestión para 
el proceso de recuperación del sector educativo 
incluyen aspectos como:

• Modalidades de coordinación entre 
gobierno, sociedad civil y sector privado.

• Convenios intersectoriales (con otros 
sectores como medio ambiente y empleo).

• Modalidades de métodos de gestión 
dentro del gobierno para el proceso de 
recuperación de la educación.

• Acuerdos de gestión entre organismos (por 
ejemplo, Dirección General de Protección 
Civil).

8.5. Monitoreo y 
evaluación

El PDNA es una instantánea de la situación en un 
momento dado. Las necesidades después de un 
desastre cambiarán de un día para otro; por lo 
tanto, el marco de tiempo específico y los métodos 
utilizados para llevar a cabo las operaciones de 
evaluación, monitoreo y evaluación después de 
un desastre natural variarán. En una valoración 
cuidadosamente diseñada, el seguimiento y la 
evaluación deben ser un proceso continuo que 
informe y, cuando sea necesario, modifique la 
estrategia y el plan de recuperación del sector para 
que sigan siendo relevantes y efectivos.

Un sistema de seguimiento eficaz y eficiente debe 
incluir esencialmente:

• Información de línea base;

• indicadores relacionados a objetivos, 
productos y actividades.

Específicamente, el monitoreo y evaluación son 
realizados para comprender: 

• la cobertura de la capacidad de respuesta 
a desastres del gobierno para la 
reconstrucción de instalaciones educativas;

• la cobertura de la respuesta de autor 
recuperación;
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• cómo la implementación de procedimientos 
de mitigación ha reducido la vulnerabilidad 
a los riesgos que estaban abordando 
(número de instalaciones educativas 
modernizadas, reparadas o reconstruidas 
de acuerdo con el estándar);

• cuántos edificios dentro de cada categoría 
de daño se han modernizado, reparado o 
reconstruido;

• la cobertura y eficacia de las actividades 
de formación e información para una 
reconstrucción más segura de las 

instalaciones educativas;

• las necesidades insatisfechas que ya se han 
identificado;

• las necesidades residuales que no se han 
identificado previamente;

• cualquier necesidad emergente.

El seguimiento también es una forma de solicitar 
comentarios de las comunidades afectadas, 
incluidas sus indicaciones sobre la evolución de 
las prioridades y los desafíos, e informar sobre el 
progreso.

 NOTAS:

En la estrategia de recuperación:

a. Deben tenerse en cuenta las formas de apoyo a los grupos de población vulnerables.

b. Cuando sea posible, se debe priorizar la fuerza laboral local para generar fuentes de empleo.
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IX. Anexos
TABLA 9.1:

Para recolección de datos
9.1.1 Recolección de datos de daños9

Renglones9 Área promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición de los 
establecimientos 

educativos

Número de establecimientos según 
el nivel de afectación

Leve Moderado Severo

Establecimientos educativos       

Escuelas educación inicial y 
parvularia

TIPO 1: un nivel, centros educativos 
que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

Escuelas educación básica ciclos I, 
II y III

TIPO 1: un nivel, centros educativos 
que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

9 La descripción de los daños también se puede hacer por centros educativos, municipios y departamentos y todo dependerá de la forma en que el 
Ministerio de educación organice la información, en tal sentido, se deberá tomar el cuadro como una referencia únicamente.
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Renglones9 Área promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición de los 
establecimientos 

educativos

Número de establecimientos según 
el nivel de afectación

Leve Moderado Severo

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

      

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

      

Escuelas educación media       

TIPO 1: un nivel, centros educativos 
que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

      

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

      

Educación superior

TIPO 1: un nivel, centros educativos 
que pueden contener 1 nave o más 
de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel. 
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Renglones9 Área promedio 
(M2)

Costo 
unitario

Valor de 
reposición de los 
establecimientos 

educativos

Número de establecimientos según 
el nivel de afectación

Leve Moderado Severo

TIPO 3:  más de dos niveles, centros 
educativos con una nave o más de 
aulas en 2 niveles, su construcción 
es de bloque y los techos suelen 
ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el 
segundo nivel.

Otras instalaciones

Instalaciones deportivas

Laboratorios

Otros

Mobiliario y equipo

Escritorios       

Pizarrones       

Otros

Instalaciones especiales

Equipos de emergencia       

Sistemas de agua potable (cisternas, 
tanques elevados, equipos de 
bombeo)

      

Estaciones eléctricas para la 
distribución interna de la energía.       

Infraestructura para el 
funcionamiento de servicios 
sanitarios.

Fosas sépticas

Pozos de absorción

Sistema de drenaje (aguas negras)

Obras de urbanización dentro y 
fuera del Centro Educativo.

Muros de retención 

Bóvedas 

Canales de agua lluvia

Puentes 

Taludes 

Quebradas 
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TABLA 9.1.2:

Recolección de datos de pérdidas10

Renglones10 Unidad Costo unitario
Valor total por 

renglón

Pérdidas (cambios en los flujos)    

Demolición y disposición de escombros    

TIPO 1: un nivel, centros educativos que pueden 
contener 1 nave o más de aulas, por lo general los techos 
son de lámina o fibrocemento.

TIPO 2: dos niveles, centros educativos con una nave o 
más de aulas en 2 niveles, su construcción es de bloque 
y los techos suelen ser de cemento (plafón en su primer 
nivel y lámina o plafón en el segundo nivel. 

TIPO 3:  más de dos niveles, centros educativos con una 
nave o más de aulas en 2 niveles, su construcción es de 
bloque y los techos suelen ser de cemento (plafón en su 
primer nivel y lámina o plafón en el segundo nivel.

Espacios temporales de enseñanza

Pérdida de ingresos en sector público y privado

Costos Gobernanza

Costos de contratar personal para cuidado de niños    

Costos para apoyar mejoramiento de coordinación 
institucional

   

Mejoramiento de sistemas de información    

Costos de reducción de riesgos    

Estudios de vulnerabilidad y riesgos    

Protección de instalaciones    

Reubicación de edificios Global   

Totales    

10 La descripción de las pérdidas también se puede hacer por centros educativos, municipios y departamentos y todo dependerá de la forma 
en que el Ministerio de educación organice la información, en tal sentido, se deberá tomar el cuadro como una referencia únicamente.
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TABLA 9.2:

Formato básico para recolección de datos

EDUCATION SECTOR
ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

A. Información general   Número   

 
Código del Centro Educativo                                      
Nombre del Centro Educativo    Fecha   

 
Identificación del 
establecimiento    Ubicación   

  

 Director    

 Número de estudiantes  Número de estudiantes con  discapacidad  

        

B. Información de las edificaciones      

 Material de paredes   Material del techo   

 Tamaño  M2 Número de niveles   

 Propiedad Público Privado

        

C. Evaluación del daño      

 Nivel de daño Descripción Recomendación

 

LEVE

Leve: sin daños importantes: la estructura 
se puede utilizar y se puede ocupar. Las 
reparaciones necesarias son mínimas. 
Reparaciones menores (limpieza, pintura, 
reparación de techos, puertas y ventanas, 
entre otros. Ejemplos: Algunas tejas se han 
desprendido del techo o la cubierta del 
techo se ha aflojado. Las ventanas están 
rotas.  
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MODERADO

Moderado - Daños menores: La estructura 
es utilizable y puede ser ocupada después 
de tomar medidas temporales urgentes. 
El propietario probablemente necesitará 
ayuda con las reparaciones. Ejemplos: 
faltan partes de la cubierta del techo. Las 
ventanas y las puertas están destruidas. 
Rehabilitación (Cambio o reparación 
de algunos elementos tales cómo 
reparación de pisos, sustitución de techos, 
reparación de cielos falsos, sustitución 
de puertas y ventanas) La estructura 
ha cambiado los cimientos. (Daños en 
cimientos son considerados graves para la 
infraestructura)
  

 

SEVERO O DESTRUIDO

Severo o destruido - Daño mayor: La 
estructura no se puede utilizar y no se 
puede ocupar hasta que se realicen las 
reparaciones. Ejemplo: la cubierta del 
techo se ha desprendido, dejando al 
descubierto el interior de la estructura. 
Sustitución (demolición y nueva 
construcción). Faltan ventanas y puertas y 
las paredes están dañadas.  

 Descripción del mobiliario y 
equipo

 

 

 

 Costo estimado  

 

Otras instalaciones afectadas

 

 

 

 Costo estimado  

C. Evaluación de pérdidas      

  

 Requiere centro temporal de enseñanza Si No  

  

 Remoción de escombros Volumen estimado M3  

  

 
En caso de renta de centro 
educativo privado

Renta estimada por 
mes     

  

 Reducción de riesgos Reforzamiento 
estructural Yes No  

 Reubicación Yes No  

 Medidas de mitigación Yes No  

 
Costo estimado de 
reducción de riesgos     
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9.3 Pasos clave para la recopilación de datos mediante una aplicación móvil
La evaluación de los daños en las secuelas de un desastre suele ser compleja debido a la falta generalizada 
de un mecanismo estandarizado, lo que hace que se vea afectado con frecuencia por errores, deficiencias 
u omisiones, en particular debido a la ausencia de criterios homogéneos y plazos inadecuados para la 
realización de la evaluación. fase de evaluación.

Es importante utilizar los conceptos definidos por la metodología de Evaluación de Necesidades Post 
Desastre (PDNA) como facilitar la recolección de información en campo y evitar actividades que requieran 
tiempo en secuencia y conlleven la posibilidad de errores de transferencia en cada paso debido a la alta 
número de personas que participan en el proceso.

En algunos países, existen determinadas iniciativas que promueven un proceso automatizado a través de 
una aplicación móvil que utiliza el GPS del móvil para obtener la ubicación y cámaras y catálogos, lo que 
acelera la recolección de datos y brinda estimación de daños en tiempo real a una base de datos central.

Los pasos recomendados para estructurar una herramienta de recopilación de información posterior a un 
desastre se presentan a continuación.

1. Organización de la información según los sectores y subsectores definidos en el PDNA, lo que 
permite alinear todo el proceso hasta el informe final.

2. Gestión de los conceptos de daños y pérdidas de la metodología PDNA.

3. Identificación de los campos necesarios para obtener información básica sobre el activo a evaluar.

4. Identificación de los campos que caracterizan el activo a evaluar (utilizar el formato básico para la 
recolección de datos incluido en el Anexo 9.2).

5. Incorporación automática de información sectorial a evaluar. Gestión de los conceptos de daños y 
pérdidas de la metodología PDNA.

6. Incorporación del valor de reposición de los bienes afectados, según tipo de sector y país.

7. Cálculos automáticos que mejoran la precisión, el tiempo y eliminan los pasos de a) llenado manual 
del formulario, b) validación del formulario, c) codificación, d) mecanografía, e) cálculo de costos 
en la oficina, f) vinculación de fotografías de respaldo de los efectos, g) estimación tradicional de 
daños y pérdidas.

8. Diseño de informes finales de daños y pérdidas por sector y a nivel de país en un proceso 
automatizado que permite la presentación de informes en línea.

Ventajas de una aplicación móvil

1. Reemplaza las formas físicas.

2. Reemplaza la validación, codificación e ingreso de datos.
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3. Reduce sustancialmente el tiempo necesario para obtener una estimación de daños y pérdidas.

4. La sistematización de la información es directa desde el teléfono móvil a la base de datos.

5. La información de cada activo evaluado incluye las fotografías de la vista de campo, evitando el 
manejo paralelo de archivos digitales y facilitando la revisión en la oficina.

6. La información es recopilada por el sector afectado.

7. Los resultados o tablas están predefinidos y articulados con la metodología de Evaluación de 
Necesidades Post-Desastre (PDNA).

8. Puede tener usos polivalentes (línea de base, estimación de daños y pérdidas, inventario de 
activos, soporte para la estimación de pasivos contingentes, etc.).

9.4 Esquema del informe de evaluación del sector educación del PDNA
I. Resumen ejecutivo

Breve descripción del sector educativo en las zonas afectadas por el desastre. Efectos del evento 
y resultados de los daños, pérdidas de valor y costos de las necesidades de recuperación para todos 
los subsectores analizados por área geográfica (estado / región o nivel de municipio). La sección debe 
enfatizar los aspectos críticos de la estrategia de recuperación, incluidas las áreas prioritarias, los socios 
potenciales y las fuentes de financiación.

II. Contexto del área afectada

• Cantidad de instalaciones educativas y su almacenamiento a nivel nacional, y el déficit de 
instalaciones educativas a nivel nacional, regional y municipal en el área afectada

• Información de referencia para i) comparar la situación anterior y posterior al desastre, ii) 
proporcionar datos cuantitativos y cualitativos para evaluar los efectos del desastre y iii) 
proporcionar una base sólida para estimar el impacto del desastre en el sector educativo

• Una descripción de la medida en que el desastre ha afectado al sector de la educación a niveles 
cuantitativos y cualitativos.

• Tipos típicos de unidades de instalaciones educativas en las áreas afectadas, con una descripción 
de su tamaño (en metros cuadrados), distribución, etc.

III. Evaluación de los efectos del desastre

- Descripción general del evento de desastre, su alcance geográfico, la población afectada, etc.

- Efectos sobre activos físicos, mobiliario y equipo.

- Efectos en servicios y reducción de ingresos

- Efectos sobre la gobernanza y los procesos de toma de decisiones
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- Efectos sobre riesgos y vulnerabilidades

- Daños en el sector según la tipología de las instalaciones educativas afectadas

- Estrategias propuestas para la recuperación y reconstrucción del sector

- Necesidades del sector según prioridad, y el borrador de implementación con la financiación 
estimada requerida para cada proyecto a lo largo del tiempo.

IV. Valor total de los efectos del desastre

• El valor de la destrucción total o parcial de la infraestructura y los activos.

• El valor de las pérdidas debido a la reducción de los ingresos por alquiler de las instalaciones 
escolares, la remoción de escombros y el mantenimiento de los refugios.

• El valor del efecto sobre la gobernanza

• El valor de los riesgos

V. Evaluación del impacto del desastre y aspectos transversales

• Impacto en la macroeconomía

• Impacto en el desarrollo humano

• Vínculos intersectoriales

• Género

VI. Estrategia de recuperación

• Identificación de necesidades y costos de recuperación

• Reconstrucción de infraestructura y activos físicos

• Reanudación de la producción y provisión de acceso a bienes y servicios

• Recuperación de la gobernanza y los procesos sociales

• Reducir los riesgos y la vulnerabilidad futura

• Estimación de costos de recuperación

• Priorización de las necesidades de recuperación del sector y secuenciación

• Visión y principios rectores

• Implementación de arreglos

• Monitoreo y evaluación
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