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A pesar de la sofisticada tecnología de 
hoy en día, queda mucho por aprender 
sobre los tsunamis. Desafortunadamente, 
es muy difícil predecir su ubicación e 
intensidad. Cuando se genera un tsunami, 
su altura y tiempo de arribo varían según las 
configuraciones costeras locales. Los tipos 
de daños resultantes pueden complicar 
aún más la planificación de medidas de 
seguridad. UNESCO
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El Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
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de ayuda humanitaria a las víctimas de 
desastres naturales y conflictos fuera de 
la Unión Europea. La ayuda es canalizada 
imparcialmente y directamente a las víctimas 
sin importar su raza, grupo étnico, género, 
edad, nacionalidad, religión o afiliación 
política.

El PNUD forja alianzas con todos los niveles 
de la sociedad para ayudar a construir 
naciones que puedan resistir las crisis, 
promueve y sostiene un tipo de crecimiento 
que mejora la calidad de vida de todos. 

Presentes sobre el terreno, en 177 países y 
territorios, ofrecemos una perspectiva global 
y un conocimiento local al servicio de las 
personas y las naciones.

Este documento ha sido creado y producido 
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salvan vidas: Preparación ante desastres y 
reducción del riesgo sísmico y por tsunamis 
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PRIMERA PARTE
AsPECTOs gEnERAlEs

Muchas poblaciones se encuentran expuestas al impacto de distintos fenómenos naturales, 
con probabilidad de sufrir pérdida de vidas humanas y daños materiales, que se prevén no 
sólo en términos de afectación a las infraestructuras y bienes físicos de la población, sino 
también en relación a la interrupción o ruptura de los procesos sociales, productivos y del 
desarrollo territorial en el ámbito de las zonas afectadas.

El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento de la exposición de las 
personas y los bienes, combinado con las enseñanzas extraídas de los desastres ocurridos, 
pone de manifiesto la necesidad de fortalecer aún más la preparación para responder a los 
desastres, adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, integrar la reducción del 
riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se cuente con capacidad suficiente 
para una respuesta y recuperación eficaces a todos los niveles1. 

Ante los escenarios de potencial impacto frente a desastres, los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT) se constituyen como uno de los principales mecanismos para la reducción 
del riesgo de desastre en comunidades vulnerables, donde es posible monitorear y advertir 
sobre la ocurrencia de fenómenos potencialmente dañinos. El diseño e implementación de 
los SAT debe incluir activamente a las comunidades en riesgo, facilitar la educación y la 
concientización sobre las amenazas, diseminar eficazmente mensajes y alertas y garantizar 
una preparación constante de la población sobre las normas de actuación en caso de 
desastre.

El Marco de Acción de Sendai en su Prioridad 4 referida a aumentar la preparación para 
casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor”, establece en su 
literal b lo siguiente: Desarrollar, mantener y fortalecer sistemas de alerta temprana y de 
predicción de peligros múltiples que sean multisectoriales y estén centrados en las personas, 
mecanismos de comunicación de emergencias y riesgos de desastres, tecnologías sociales 
y sistemas de telecomunicaciones para la supervisión de amenazas. 

Desarrollar los sistemas de alerta temprana mediante un proceso participativo y adaptarlos 
a las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta las particularidades sociales y 
culturales, en especial de género. Promover el uso de equipo e instalaciones de alerta 
temprana simples y de bajo costo y ampliar los canales de comunicación para la información 
de alerta temprana sobre desastres naturales2.

1 Marco de Acción de Sendai  2015 - 2030
2 Ibídem
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¿quÉ Es un sisTEmA dE AlERTA TEmPRAnA?

Un sistema de alerta temprana, SAT, consiste en el monitoreo y transmisión de información 
para la activación de mecanismos de alarma en una población previamente organizada y 
capacitada para reaccionar de manera temprana y oportuna ante una potencial amenaza 
(OEA, 2010)3. 

Un Sistema de Alerta Temprana cumple con el propósito de facultar a las personas y 
comunidades que enfrentan una amenaza a que actúen con suficiente tiempo y de modo 
adecuado para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, pérdidas 
de vidas y daños a los bienes y al medio ambiente. Comprende cuatro elementos 
interrelacionados, que van desde el conocimiento de los riesgos y las vulnerabilidades hasta 
la preparación y respuesta ante desastres4.

Cada una de las agencias gubernamentales, en particular los servicios meteorológicos, las 
agencias nacionales y locales de gestión de riesgos, las organizaciones no gubernamentales, 
las empresas, las instituciones académicas, los socios internacionales y las comunidades 
locales juegan un papel esencial en el diseño y la implementación exitosa de la mayoría de 
los sistemas de alerta temprana de amenazas naturales5.

3  UNESCO/ CEPREDENAC/ UNIÓN EUROPEA. Conceptos y Herramientas sobre Sistemas de Alerta Temprana y Gestión 
del Riesgo para la Comunidad Educativa.

4  ISDR. Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Lista de Comprobación. Tercera conferencia Internacional sobre 
alerta temprana. Alemania, 2006.

5  National Weather Service International Activities Office -NOAA. Guía de Referencia para Sistemas de Alerta Temprana 
de Crecidas Repentinas. 2012
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Elementos del sistema de Alerta Temprana

Para que un Sistema de Alerta Temprana sea efectivo de estar integrado por cuatro elementos 
esenciales que se interrelacionan entre si para que la información llegue de manera oportuna 
a las autoridades y poblaciones vulnerables, a fin que estas puedan implementar las acciones 
correspondientes para la respuesta ante el evento en curso:
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Conocimiento del Peligro

Objetivo: Establecer un proceso sistemático y uniformizado para 
recopilar, evaluar y compartir información, mapas y tendencias en 
cuanto a las amenazas y vulnerabilidades.

Acciones relevantes:
 � Análisis y evaluación de las características de las principales 

amenazas naturales (intensidad, frecuencia y probabilidad) y de 
sus datos históricos.

 � Elaboración de mapas de amenazas para identificar las zonas 
geográficas y comunidades que podrían verse afectadas por las 
amenazas naturales.

 � Evaluación de la interacción entre las amenazas y las vulnerabilidades 
para determinar los riesgos que enfrenta cada región o comunidad.

 � Integración de los resultados de las evaluaciones de los riesgos en 
los planes locales de gestión de riesgos y en los mensajes de alerta.

monitoreo y Alerta del Fenómeno

Objetivo: Establecer un servicio eficaz de seguimiento y alerta de 
amenazas con una sólida base científica y tecnológica.

Acciones relevantes:
 � Análisis de información, predicción y generación de alertas, basados 

en métodos científicos y técnicos aceptados.
 � Aprobación de protocolos para definir responsabilidades y canales 

de comunicación para los servicios técnicos de alerta.
 � Adopción de acuerdos y protocolos interinstitucionales para 

garantizar la coherencia del lenguaje de las alertas y de los canales 
de comunicación.

 � Generación y difusión de alertas de forma eficiente y oportuna, en 
un formato adaptado a las necesidades de los usuarios.

1

2
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divulgación de la Alerta

Objetivo: Desarrollar sistemas de comunicación y difusión para advertir 
de antemano a las personas y comunidades de una amenaza natural 
inminente y facilitar la coordinación y el intercambio de información.

Acciones relevantes:
 � Establecimiento de una cadena de difusión de alertas mediante 

políticas gubernamentales o legislación (por ejemplo, transmisión 
de mensajes de las autoridades públicas a los encargados de 
emergencias y las comunidades, etc.).

 � Adaptación de los sistemas de comunicación y difusión a las 
necesidades de las distintas comunidades (por ejemplo, radio y 
televisión para las que tienen acceso a estos medios, y sirenas, 
banderas de alerta y mensajeros para comunidades alejadas).

 � Emisión de alertas y mensajes específicos para cada región 
geográfica, a fin de que las alertas se dirijan sólo a las personas en 
riesgo.

 � Emisión de alertas claramente identificables y coherentes en 
el transcurso del tiempo, y medidas de seguimiento cuando sea 
necesario.

Respuesta Comunitaria

Objetivo: Fortalecer la capacidad de las comunidades para responder 
a los desastres naturales mediante una mejor educación sobre los 
riesgos de las amenazas naturales, la participación de las comunidades 
y la preparación en desastres.

Acciones relevantes:
 � Adopción de planes de preparación y respuesta en caso de desastres 

dirigidos a las necesidades de las comunidades vulnerable
 � Educación comunitaria sobre la forma en que se difundirán las 

alertas, sobre los medios que son fiables y sobre la forma de 
responder a las amenazas tras recibir mensajes de alerta temprana.

 � Realización periódica de pruebas y simulacros para comprobar 
la eficacia de los procesos de difusión de alertas tempranas y las 
respuestas.

 � Desarrollo de estrategias para infundir credibilidad y confianza en 
las alertas (por ejemplo, comprender la diferencia entre pronósticos 
y alertas).

3

4
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¿FREnTE A quÉ FEnómEnOs sE REAliZA lA AlERTA TEmPRAnA?

En el escenario de posibles afectaciones frente a eventos potencialmente peligrosos para 
una población, es importante diferenciar aquellos fenómenos que pueden ser monitoreados 
y cuyo mecanismo desencadenante permite advertir su ocurrencia con anticipación, lo 
cual facilita contar con un tiempo (dependiendo del tipo de fenómeno) para asegurar una 
respuesta adecuada por parte de la población en situación de peligro.

Fenómenos tales como huracanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis y erupciones 
volcánicas; que a través de diferentes sistemas de vigilancia y monitoreo permiten conocer 
las variables que los determinan, sus mecanismos de origen y los potenciales escenarios de 
afectación; pueden ser considerados para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana, los 
cuales deberán estar diseñados de manera particular para cada tipo de evento y adaptados 
a las variables específicas del territorio donde se implementará el SAT.
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Aunque no es posible en la actualidad establecer mecanismos de alerta temprana frente a 
eventos sísmicos; si es factible conocer con anticipación sobre la ocurrencia de tsunamis, 
lo que hace posible establecer parámetros y condiciones para la operación de alertas 
tempranas que permitan avisar a las poblaciones ubicadas en las zonas costeras y asegurar 
su movilización oportuna frente a un evento de esta naturaleza.

¿quÉ Es lA guíA dE OPERACión dEl sAT FREnTE A TsunAmis?

Corresponde a un instrumento orientador de las acciones relacionadas con el funcionamiento 
del Sistema de Alerta Temprana frente a tsunamis, el cual cumple con la finalidad de 
mostrar los pasos que deben darse para asegurar la adecuada articulación de distintos los 
componentes que integran el SAT y los mecanismos que debe adoptar la población para 
garantizar su protección en caso de emergencia.

¿A quiÉn EsTÁ diRigidA?

La Guía de Operación del SAT está dirigida a todos los usuarios de nivel institucional y 
comunitario que tienen relación directa con la preparación, desarrollo e implementación de 
los procedimientos establecidos para el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana 
frente a tsunamis.
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¿quÉ Es un TsunAmi6?

“Tsunami” es una palabra japonesa utilizada para describir las olas marinas de origen 
sísmico. Literalmente, significa “olas del puerto”. 

Un tsunami o maremoto es una serie de olas originadas por el desplazamiento repentino 
de una masa de agua (en un océano o lago). Las olas se caracterizan por una longitud de 
onda muy larga, y una amplitud mucho más pequeña cuanto más lejos están de la costa. Las 
olas pueden extenderse miles de kilómetros y penetrar tierra adentro arrasando las zonas 
costeras7.

Estas sobrecogedoras olas son causadas normalmente por grandes terremotos submarinos  
en los bordes de las placas tectónicas. Cuando el suelo del océano en un borde de la placa 
se eleva o desciende de repente, desplaza el agua que hay sobre él y la lanza en forma de 
olas ondulantes que se convertirán en un tsunami.

6 http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/desastres-naturales/tsunami-definicion 
7 http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tsunamis/ 
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Los tsunamis habitualmente se componen de una serie de olas, llamadas tren de olas, por lo 
que su fuerza destructiva puede estar compuesta de olas sucesivas que alcanzan la costa. 
En un océano profundo, las olas de los tsunamis pueden parecer de solo unos centímetros, 
sin embargo, conforme se aproximan a la costa y entran en aguas menos profundas, 
desciende su velocidad y comienzan a crecer en energía y altura. Las partes altas de las 
olas se mueven más rápido que sus bases lo que causa que se eleven precipitadamente.

Normalmente la parte baja, la que se encuentra bajo la cresta de la ola, llega a la costa 
primero. Cuando esto sucede, se produce un vacío que succiona el agua hacia el mar y deja 
expuesto el suelo de la costa. Esta retracción del agua es una señal de alerta importante de 
un tsunami porque la cresta de la ola y su enorme volumen de agua normalmente golpean 
la costa minutos después. 

Algunos tsunamis no aparecen  en la costa como olas rompedoras masivas sino que parecen 
una ola que emerge rápidamente e inunda las áreas de la costa. La mejor defensa contra un 
tsunami es la alerta temprana que permite a las personas alejarse de la costa y buscar un 
terreno más elevado para proteger su vida. 

La mayoría de los tsunamis, aproximadamente un 80%, se producen en el Océano Pacífico, 
en el Cinturón de Fuego, un área geológicamente activa donde los movimientos tectónicos 
hacen que los volcanes y terremotos sean habituales. Los tsunamis también pueden estar 
causados por deslizamientos de tierra submarinos o erupciones volcánicas. Incluso pueden 
ser generados, como ocurrió con frecuencia en la Tierra en la antigüedad, por el impacto de 
meteoritos sobre el océano.

Fuente: http://tsunamisylagos.weebly.com/tsunamis
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Los tsunamis recorren el mar a velocidades que pueden alcanzar los 900 kilómetros por 
hora. A ese ritmo pueden cruzar la extensión del Océano Pacífico en menos de un día. Y 
sus grandes longitudes de onda implican que pierden muy poca energía en su trayectoria a 
través del océano.

ALGUNOS TSUNAMIS EN EL MUNDO

Fuente:http://www.varitek.ec/index.php/temas/geologia/los-terremotos-y-maremotos

 � Santiago y Concepción (Chile), con 9.5 en la escala Richter, se sintió el 22 de 
mayo de 1960, provocó un tsunami y alrededor de 5.000 muertos.

 � Alaska (EE.UU), con 9.2 en la escala Richter, sacudió el 28 de marzo de 1964 
a Alaska y partes occidentales del territorio - Yukón y British Columbia, Canadá. 
Provocó un tsunami que causó grandes daños materiales y la muerte de 125 
personas.

 � Alaska (EE.UU), con 9.1 en la escala Richter, se sintió el 9 de marzo de 1957 en las 
islas Andreanof. En la isla Umnak, el monte Vsevidof hizo erupción el  9 de marzo 
de 1957, después de estar dormido por 200 años. Generó un tsunami de 15 metros 
de alto que llegó hasta Hawai.

 � Sumatra (Indonesia), con 9.0 en la escala Richter, sacudió el 26 de diciembre del 
2004 la costa de la provincia de Aceh en el norte de la isla Indonesa de Sumatra. 
Provocó un tsunami que mató a miles de personas en Sri Lanka, Tailandia, Indonesia 
y la India, con un saldo de 226,000 personas fallecidas.

 � Kamchatka (Rusia), con 9.0 en la escala Richter, el 4 de noviembre de 1952 
generó un tsunami que golpeó las islas hawaianas causando grandes destrozos 
materiales, pero sin víctimas.

 � Sendai (Japón), el 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto de 8.9 en la 
escala Richter que provocó un tsunami de 10 metros de altura que arrasó las costas 
de Sendai y provocó la alerta de tsunami en al menos 20 países.

 � Ecuador, el 31 de enero de 1906 un sismo de 8.8 en la escala Richter, fue registrado 
cerca de la costa de Ecuador y Colombia. Generó un fuerte tsunami que mató 
alrededor de mil personas.

 � Alaska (EE.UU), el 4 de febrero de 1965 se sintió un sismo de 8.7 en la escala 
Richter que provocó un tsunami de 10.7 metros de alto en la isla Shemya.
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¿PuEdEn OCuRRiR TsunAmis En lA REPÚBliCA dOminiCAnA?

La Española está posicionada justo en el borde de interacción entre dos placas tectónicas: 
la de Norteamérica y del Caribe, específicamente en el borde norte de la placa del Caribe, 
lo que provoca que toda la isla, pero especialmente la región septentrional, sea considerada 
como de alto riesgo sísmico. La amenaza en la región sur también es importante, lo que se 
evidencia en la historia sísmica de la isla, donde se encuentran registrados varios eventos 
de magnitud considerable.

Ubicación de la República Dominicana respecto a la tectónica de placas y zonas de fallas geológicas
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8  NOAA. Guía para el Plan de Tsunamis para Operadores de Puertos del Caribe.

Las condiciones asociadas a la tectónica de placas, así como la presencia de una importante 
red de fallas geológicas, tan como se muestra en la gráfica anterior, señalan un escenario 
de peligrosidad sísmica para la República Dominicana, asociado a la presencia de distintas 
fuentes generadoras de sismos que pueden en algunos casos dar lugar a la ocurrencia de 
tsunamis.

Los registros históricos de tsunami de fuentes como el Centro Nacional de Datos Geofísicos 
(NGDC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra que más de 
75 tsunamis se han registrado en el Caribe durante los últimos 500 años. Estos representan 
aproximadamente del 7-10% de los tsunamis oceánicos del mundo. 

En los últimos años se ha presentado un crecimiento explosivo de la población y la entrada 
de turistas a lo largo de las costas del Caribe aumentando la vulnerabilidad frente a los 
tsunami. Además, la región también tiene una larga historia de terremotos destructivos. Los 
registros históricos muestran que algunos terremotos grandes han golpeado el Caribe en los 
últimos 500 años8.

Según la UNESCO, desde 1498 se han registrado al menos un total de 98 tsunamis en la 
región Caribe, aunque es probable que otros de menor impacto no hayan sido registrados. De 
estos, la mayoría fueron provocados por sismos o por deslizamientos submarinos, causando 
un número aproximado de 4.500 muertes.
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En el Caribe, casi la totalidad de los tsunamis 
registrados han sido provocados por sismos locales 
(tsunamis locales). A éstos se añaden algunas 
excepciones de terremotos registrados a miles de 
kilómetros de distancia como el de Lisboa (Portugal) 
en el año 1755, que cruzó todo el Atlántico Norte y 
se sintió horas más tarde en varias islas del Caribe, 
principalmente en las islas de la franja este. Este tipo 
de tsunamis, que cursan más de 1.000 kilómetros 
de distancia, se conoce como tele-tsunami9.

La base de datos históricos relacionados con 
tsunamis a nivel mundial gestionada por el 
NGDC/WDC de EE.UU., evidencia que de los 
aproximadamente 1.700 eventos generadores registrados, sólo el 5% se produjo en el Caribe 
(el 77% en el Océano Pacífico). Asimismo, de las 9.200 localidades en las que se registraron 
subidas significativas del nivel del mar, sólo el 3% se registraron en el Caribe.

Los sismos que se producen en la República Dominicana con epicentro en el mar y que 
alcanzan una magnitud importante, pueden producir maremotos o tsunamis en las costas 
próximas al epicentro. Según los registros disponibles, la República Dominicana ha sido 
afectada por nueve tsunamis significativos ocurridos en 1751, 1769, 1770, 1775, 1842, 1843, 
1887, 1946 y 1953; sin embargo, la cuantificación de sus daños sólo se conoce en detalle 
para los de 1946 y 1953. El fenómeno sísmico del 4 de agosto de 1946 generó un tsunami 
con oleajes de hasta 5 m. de altura, propagándose de este a oeste y afectando a toda la 
costa norte de la isla así como a las playas del litoral de la Habana10.

 � El 18 de Octubre de 1751, se produjo un terremoto que 
se sintió en toda la isla, afectando la región Sur desde 
el Seibo hasta Puerto Príncipe en Haití, la Villa de Azua 
fue destruida y se produjo un tsunami. De acuerdo a las 
informaciones recopiladas, es uno de los eventos históricos 
más severo que han afectado la isla.

 � El 7 de Mayo de 1842, ocurrió un terremoto que afecto la 
costa norte de la isla, estimándose la intensidad por encima 
de los 8.0 grados de magnitud. Se genero un tsunami con 
olas estimadas en 2 metros.

 � El 4 de agosto de 1946 un poderoso tsunami con olas de 5 
m de altura, produce enormes daños en las costas Noreste 
de República Dominicana. En algunos lugares que se 
encuentran bajo el nivel del mar, las olas ingresaron hasta 5 
km tierra adentro. El poblado de Matanzas donde impacto, 
quedo casi destruido, donde hubo que lamentar la muerte 
de 1,950 personas. 

9  Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Avances y desafíos de la gestión del Riesgo de Desastres en República 
Dominicana. 2012

10  Ibídem
11  http://www.onamet.gov.do/?param=historia-tsunami

Tsunamis en República dominicana11
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¿PORquÉ Es imPORTAnTE imPlEmEnTAR un sAT AnTE TsunAmis?

Cuando ocurra una catástrofe o se dé una alerta que exija la evacuación, las autoridades 
darán la orden de efectuarla. Sin embargo, en las zonas sin antecedentes de tsunamis, e 
incluso en las zonas que han sido afectadas en el pasado, la indiferencia del público y el 
paso del tiempo desde que ocurriera el último tsunami pueden afectar negativamente la 
predisposición de los residentes a ser evacuados o la velocidad con la que lo hacen. 

Para contrarrestar esto, la promoción de la conciencia pública y la práctica de simulacros de 
emergencia para tsunamis son clave para desarrollar un sistema de Alerta Temprana que 
facilite el proceso de evacuación de manera rápida y segura12. 

Para reducir lo más posible el número de víctimas fatales ante lo ocurrencia de tsunamis, 
es esencial contar con un sistema de alerta preciso y rápido, que se sustente en el 
involucramiento y participación activa de los distintos actores sociales e institucionales que 
deben actuar en los procesos de respuesta ante desastres. Así como en la capacidad técnica 
para el monitoreo de los fenómenos, que permita emitir avisos y alertas de manera oportuna, 
utilizando mecanismos para lograr una comunicación efectiva.

12 UNESCO. Preparación para casos de tsunami. Guía informativa para los planificadores especializados en medidas de 
Contingencia ante catástrofes. 2008
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Conocimiento del Peligro

Objetivo: Establecer un proceso sistemático y uniformizado para 
recopilar, evaluar y compartir información, mapas y tendencias en 
cuanto a las amenazas y vulnerabilidades

¿Cómo se estudian los tsunamis?

 � ¿Dónde se desencadena el fenómeno? à Fuente tsunami-génica
 � ¿Cómo avanza la onda? à Propagación de la perturbación en mar 

abierto
 � ¿Cómo afecta a la costa? à Modelización de inundación

método de evaluación

Tanto a nivel regional como a nivel local, la metodología de trabajo para 
la definición de los escenarios de amenazas se desarrolla mediante: 

 � La identificación de la fuente de origen de los tsunamis: Fuentes 
lejanas y fuentes cercanas. 

 � La construcción del Modelos de Análisis Digital de Terreno (DTM, 
por sus siglas en inglés).

 � La simulación de comportamiento del tsunami en su desplazamiento 
hacia las zonas de costa.

 � La producción de los escenarios de amenaza y vulnerabilidad.

1
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identificación de escenarios

En cuanto a amenaza por tsunami, para la costa sur de la República Dominicana se han 
identificado dos áreas particularmente tsunami-génicas13: 

 � La primera, definida de campo lejano, relacionada con el sistema de fallas Boconó-
Morón-El Pilar en Venezuela.

 � La segunda, definida de campo cercano, relacionada con la Trinchera de los Muertos. 

Fuentes tsunami-génicas: Campo lejano (arriba) frente a Venezuela
Sistema de Fallas Boconó – Morón - Pilar  y Campo cercano (abajo)

asociada a la Trinchera de los Muertos.

13  COMISIóN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE). AVANCES Y DESAFíOS DE LA GESTIóN DEL RIESGO DE   
DESASTRES EN REPúBLICA DOMINICANA. 2012
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Un Tsunami generado por un sismo en campo lejano (Venezuela) podría llegar a las 
costas sur de la República Dominicana en menos de una hora, mientras que un tsunami 
generado en campo cercano (en la Trinchera de los Muertos) podría afectar a la costa 
sur de la República Dominicana en menos de 10-15 minutos14.

Condiciones de generación de un tsunami

Para que un sismo genere un tsunami es necesario que cumpla los siguientes requisitos15: 

 � Que el epicentro del sismo, o una parte mayoritaria de su área de ruptura esté bajo el 
lecho marino y a una profundidad menor de 60 km (sismo superficial); 

 � Que el sismo tenga desplazamiento vertical (movimiento de la falla), y no sea solamente 
un desplazamiento lateral; 

 � Que el sismo libere suficiente energía, por lo general de magnitud MW > 6.5.

En el caso que la costa degrade suavemente hacia el mar no permite a la ola de levantarse 
mucho, sin embargo la penetración de la ola será mayor. Por lo contrario en el caso que la 
costa degrade muy rápidamente hacia el mar, habrá menor penetración en la tierra, pero se 
formará una ola (de crecida vertical o run-up) más alta.

modelación de escenarios de inundación por tsunami

Posterior a los análisis técnicos de las variables geológicas y físicas que condicionan la 
generación de los tsunamis, es prioritario establecer las zonas de costa que de acuerdo 
al comportamiento estimado del tren de olas pueden resultar afectadas por el impacto del 
tsunami y las zonas de potencial inundación por la penetración del mar.

14 COMISIóN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE). AVANCES Y DESAFíOS DE LA GESTIóN DEL RIESGO   DE 
DESASTRES EN REPúBLICA DOMINICANA. 2012

15 IBíDEM
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BAJOS DE HAINA

El escenario de inundación es el principal insumo requerido para conocer las áreas específicas 
que pueden resultar afectadas; facilita la identificación de las rutas de evacuación y los 
lugares que deben ser establecidos como puntos de encuentro para la población.

Un mapa que proyecta efectivamente la inundación causada por un tsunami ayuda a los 
planificadores a tomar decisiones fundamentadas para proteger a las personas y a la 
propiedad en zonas de alto riesgo.

Cálculo de la altura máxima de un tsunami: A lo largo de cada línea de costa, la altura 
máxima se establece de acuerdo con los cálculos numéricos del tsunami hipotético.

Cálculo de la inundación: La inundación se calcula comparando la altura máxima del tsunami 
a lo largo de cada litoral, teniendo en cuenta la altura que tienen las estructuras de protección 
de la costa.

Los mapas de amenaza por inundación que se presentan a continuación, han sido obtenidos 
de la siguiente fuente web de ARC GIS:

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html?webmap=9f15e48298a343d0b6bfd1b52b758c71
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SAN GREGORIO DE NIGUA
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SABANA GRANDE DE PALENQUE
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Aplicación de la información técnica

Con los resultados de los mapas de inundación por tsunami, los cuales toman en consideración 
el impacto de las olas sobre la zona costera y el comportamiento de su avance sobre el perfil 
costero en función de la topografía; los mapas servirán de base para realizar las siguientes 
acciones:

 � Zonificación de las áreas más vulnerables, en función de la concentración de población 
y censo de la población en peligro.

 � Identificación de redes sociales y comunitarias que faciliten el proceso de sensibilización 
de la población para una evacuación ante un tsunami.

 � Identificación de infraestructuras esenciales en las zonas inundables.

 � Identificación de rutas de evacuación y zonas de seguridad de acuerdo con las zonas 
de potencial afectación.

Municipio Sector/Comunidad/ 
Barrio Número de Familias Número de

Personas Zona Segura

Municipio Sector/Comunidad Responsable Junta 
de Vecinos

Nombre de las 
Personas de apoyo para 

la evacuación
Tarea asignada

Municipio
Tipo de

Infraestructura y
Nombre

Número de Familias
Persona

Responsable de 
evacuación

Zona Segura

Municipio Sector/Comunidad/ 
Barrio

Ruta de Evacuación 
Asignada

Personas
Responsables de 

evacuación
Zona Segura
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 � Identificación de necesidades especiales para la evacuación de personas vulnerables: 
niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etc.

Municipio Sector/Comunidad/ 
Barrio

Familia / Número de
 Personas con 

necesidades Especiales
Ubicación

Tipo de apoyo 
requerido para la 

evacuación

monitoreo y Alerta del Fenómeno

Objetivo: : Establecer un servicio eficaz de seguimiento y alerta de 
amenazas con una sólida base científica y tecnológica.

Para el caso de la ocurrencia de sismos con epicentro en el mar Caribe 
o el Océano Atlántico, capaces de generar un tsunami que afecte 
las costas de República Dominicana, el accionar de cada una de las 
instituciones es:

Instituto Sismológico Universitario (ISU)
Proporcionar a la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y 
al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la información 
oportuna y confiable acerca de eventos sísmicos tsunami-génicos que 
puedan afectar las costas de República Dominicana, así como brindar 
recomendaciones relativas al evento.

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)
Como Punto Focal de Tsunamis ante el Centro de Alerta de Tsunamis 
del Pacífico (PTWC) es vigilar de manera permanente los eventos 
tsunami-génicos que ocurran en el mar Caribe y Océano Atlántico; 
recibir información sísmica de ISU y boletines del PTWC; y a partir 
de esta información elaborar boletines para los eventos que tengan la 
posibilidad de generar un tsunami que afecte las costas de República 
Dominicana.

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
Planificar y dirigir todas las acciones de coordinación y facilitar la 
operación conjunta entre las instituciones del Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR), ante 
la probabilidad de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo 
en cualquier lugar del territorio nacional, para apoyar las capacidades 

2
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regionales y provinciales de respuesta y contribuir a minimizar los efectos derivados de 
manera eficiente y eficaz; por lo que para el caso de un evento tsunami-génico recibe la 
información de ISU y ONAMET a través de boletines, emite la alerta en las zonas costeras 
indicadas y activa la estructura operativa correspondientes.

regionales y provinciales de respuesta y contribuir a minimizar los efectos derivados de 
manera eficiente y eficaz; por lo que para el caso de un evento tsunami-génico recibe la 
información de ISU y ONAMET a través de boletines, emite la alerta en las zonas costeras 
indicadas y activa la estructura operativa correspondientes.

SISTEMA DE MONITOREO, ALERTA y RESPUESTA

instituto sismológico universitario (isu)

El Instituto Sismológico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ISU-
UASD) es el responsable del monitoreo y correspondiente procesamiento de la actividad 
sísmica local que sea registrada por las estaciones instaladas dentro del territorio o bien, por 
las estaciones internacionales a las que tiene acceso; así como del traslado de la información 
a las instituciones pertinentes para que sea utilizada como insumo para la atención de 
posibles emergencias originadas por dichos eventos.

Para el caso de sismos con características tsunami-génicas el ISU traslada la información y 
asesora en el área técnico-científica a:

 � La Oficina Nacional de Meteorología como Punto Focal de Tsunamis
 � El Centro de Operaciones de Emergencia como responsable de la preparación y 

respuesta en caso de desastres.
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Oficina nacional de meteorología (OnAmET)

Desde año 2006 la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) fue designada como punto 
focal en asuntos de tsunami por disposición del Grupo de Trabajo (ICG CARIBE EWS) 
perteneciente a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). Dentro de la Oficina 
Nacional de Meteorología (ONAMET), existe desde septiembre del 2008 la Unidad de Alerta 
de Tsunami, dependencia de la División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos de la 
ONAMET, donde se monitorea continuamente este tipo de fenómenos.

En la actualidad la Sección de Alerta de Tsunami  mantiene un sistema de alerta temprana 
de Tecnología de punta. Este sistema consiste en 4 mareógrafos ubicados en la Costa Norte, 
Este y Sur del territorio, los cuales forman parte de una red de 16 mareógrafos que operan 
en el Mar Caribe, con el objetivo de monitorear el nivel del mar, las predicciones y cambios, 
así como marejadas ciclónicas, siendo su función principal la vigilancia de los tsunami.

En el Centro de Pronósticos se encuentra instalado un sistema de alerta en caso de tsunami. 
El procesamiento de los datos de mareógrafos, de las boyas marinas ubicadas en el Océano 
Atlántico, así como en el Mar Caribe unido a los mensajes que emite el Centro de Alerta 
de Tsunami del Pacifico (PTWC), se generan las informaciones dirigidas al Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE), organismo encargado en la República Dominicana de 
salvaguardar  vidas y propiedades en caso de que en las poblaciones cercanas a las costas 
se emita una alerta o aviso de tsunami en la República Dominicana16.

Una de las funciones de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) de la República 
Dominicana como parte Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 
Desastres de la República Dominicana y como Punto Focal de Tsunamis ante el Centro 
de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) es vigilar de manera permanente los eventos 
tsunami-génicos que ocurran en el mar Caribe y Océano Atlántico, recibir información 
sísmica de ISU y boletines del PTWC; y a partir de esta información elaborar boletines 
para los eventos que tengan la posibilidad de generar un tsunami que afecte las costas de 
República Dominicana.

16 http://www.onamet.gov.do/

Fuente: http://www.onamet.gov.do/ Sistema de monitoreo y vigilancia de tsunamis de la ONAMET.
Arriba: Mapa ubicación de mareógrafos
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El gobierno dominicano, con el apoyo de Naciones Unidas, puso en vigencia en el año 2014, 
el Manual de Procedimientos Operacionales Normalizados (SOP) para salvar vidas y evitar 
pérdidas materiales en caso de tsunamis.

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

El Centro de Operaciones de Emergencia es la estructura del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres creada para coordinar los esfuerzos 
sectoriales y controlar las operaciones de emergencia cuando ocurre un evento adverso, 
sea éste progresivo o súbito. Este cuenta con una estructura permanente, responsable 
de promover la planificación, mantener la coordinación y enlace permanente entre las 
instituciones del sistema de tal manera que cuando éste se active, los enlaces concurran de 
manera expedita.

PROTOCOLOS y PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES PARA CASO DE 
TSUNAMI

Los Procedimientos de Operación Estándar son los pasos 
acordados a seguir por las instituciones (ISU, ONAMET, 
COE) relativos a Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Cómo se 
responderá ante la ocurrencia de un tsunami que pueda 
afectar las costas de República Dominicana17.

Parámetros generales

Consideración del tipo de tsunami

Las características que definen el tipo de tsunami son la 
distancia del epicentro del sismo generador a las costas 
de República Dominicana y la profundidad del hipocentro del mismo, siendo así:

 � Tsunami Local: El epicentro del sismo se encuentra a una distancia de 100 kilómetros 
o menos de las costas de República Dominicana y la profundidad es de 100 kilómetros 
o menos.

 � Tsunami Regional: el epicentro del sismo se encuentra a una distancia entre 100 y 1,000 
kilómetros de las costas de República Dominicana y la profundidad del hipocentro es de 
100 kilómetros o menos.

 � Tsunami Lejano: el epicentro del sismo se encuentra a una distancia mayor a 1,000 
kilómetros y la profundidad del hipocentro es de 100 kilómetros o menos.

17 Procedimientos de Operación Estándar en Caso de Tsunamis COE – ISU – ONAMET. 
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TiPO dE EvEnTO

Tsunami local

Tsunami REgiOnAl

Tsunami lEJAnO

vARiABlEs TiEmPO EsTimAdO

Magnitud: 8.0
Coordenadas: 17.5 N, 69.5 O
Localización: Trinchera de los 
muertos

Magnitud: 8.0
Coordenadas: 19.3 N, 68.9 O
Localización: Noreste de 
República Dominicana

Magnitud: 8.0
Coordenadas: 13.35 N, 69.96 O
Localización: Frente a las costas 
Venezolanas

Magnitud: 8.0
Coordenadas: 36.04 N, 10.75 O
Localización: Portugal

Tiempo estimado de arribo del 
tsunami a Santo Domingo: 
13 minutos

Tiempo estimado de arribo del 
tsunami a Santo Domingo: 
25 minutos

Tiempo estimado de arribo del 
tsunami a Santo Domingo: 
51 minutos

Tiempo estimado de arribo del 
tsunami a Santo Domingo: 
7 horas 53 minutos

Tabla de variables y tiempos estimados de arribo de diferentes tipos de eventos18

18 ONAMET – UNESCO – COMISIóN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL. Procedimientos de Operación    
Estándar en caso de tsunamis para ONAMET.

19 ONAMET – UNESCO. Procedimientos de Operación Estándar en caso de tsunamis para ONAMET.

Consideración del Área geográfica de la fuente tsunami-génica

De acuerdo a la localización de las distintas fuentes generadoras de sismos y potenciales de 
producir tsunamis; se ha realizado la sectorización que se presenta en la siguiente imagen19:

Región 1. Tsunami Local
Región 2. Tsunami Regional
Región 3. Tsunami Lejano
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vigilancia

Alerta

Aviso

ETAPA

ACTivACión

COndiCiOnEs

La Etapa de vigilancia se encuentra implementada de forma 
permanentemente, sin la ocurrencia de un evento o bien, con la 
ocurrencia de un sismo de magnitud entre 5.0 y 6.4 en el mar Caribe o 
el Océano Atlántico, sin ningún riesgo de un tsunami que pueda afectar 
las costas de República Dominicana.

La Etapa de Alerta debe implementarse si ha ocurrido un evento que 
sobrepasa los umbrales establecidos, es decir:

 � Si ocurre un sismo en el mar Caribe o el Océano Atlántico con magnitudes 
entre 6.5 y 7.0, con epicentro dentro de la Región 1 (Local), con una 
profundidad de 100 kilómetros o menos.

 � Si ocurre un sismo en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud entre 7.1. y 7.5, con epicentro dentro de la Región 1 
(Local), con una profundidad de 100 kilómetros o menos

 � Si ocurre un sismo en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud entre 7.6 y 8.4, con epicentro dentro de la Región 3 
(Lejano), con una profundidad de 100 kilómetros o menos, y el 
PTWC ha emitido un boletín indicando amenaza por tsunami para 
las costas del país.

La Etapa de Aviso debe implementarse si ha ocurrido un evento que 
sobrepasa los umbrales establecidos, es decir:

 � Si ocurre un sismo en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 7.1, con epicentro dentro de la Región 1 
(Local), con una profundidad de 100 kilómetros o menos;

 � Si ocurre un sismo en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 7.6, con epicentro dentro de la Región 2 
(Regional), con una profundidad de 100 kilómetros o menos

 � Si ocurre un sismo lejano en el Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 8.5, con epicentro dentro de la Región 
3 (Lejano), con una profundidad de 100 kilómetros o menos; y el 
PTWC emita un boletín indicando amenaza alta e inundación por 
tsunami para las costas del país.

Consideración de las Etapas de activación

Como parte del monitoreo de tsunamis, ONAMET ha establecido cuatro etapas que se activan 
dependiendo de la ocurrencia o no de un evento tsunami-génico y sus características, para 
lo cual es prioritario definir si el evento ocurrido es un tsunami local, regional o lejano, o si 
se trata de una cancelación.
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ETAPA

ETAPA

ACTivACión

isu20

COndiCiOnEs

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

Cancelación

Alerta

vigilancia

Esta etapa será implementada si el PTWC ha emitido un boletín de 
alerta o aviso de tsunami para República Dominicana y se cumplen 
algunas de las siguientes condiciones:

 � No se ha generado un tsunami o el tsunami generado no ha afectado 
las costas de República Dominicana,

 � Se considera que los efectos del tsunami que ha impactado las costas 
de República Dominicana han pasado.

 � Enviar boletines de los sismos sentidos en República Dominicana con 
magnitudes iguales o mayores a 5.0 a ONAMET y COE.

 � Transmitir los resultados preliminares de manera verbal en forma 
simultánea a ONAMET y COE vía radio.

 � Procesar la información para el cálculo de los parámetros definitivos 
del sismo.

 � Transmitir los datos definitivos de manera inmediata a ONAMET y COE 
vía correo electrónico y radio.

 � Monitorear y calcular posibles réplicas.
 � Trasmitir la información que sea pertinente a ONAMET y COE a través 

de los medios de comunicación disponibles.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

instituto sismológico universitario (isu)

En el caso que la central sísmica registre un sismo local con magnitud igual o mayor a 6.5 con 
características tsunami-génicas, el analista de turno del Instituto Sismológico Universitario 
procederá entre otras actividades a:

20 Las actividades referenciadas no corresponden al total de actividades establecidas en el Protocolo. Para efectos del  
presente documento se ha realizado un resumen con las principales actividades. Ver Protocolo completo en el documento 
Procedimientos de Operación Estándar en Caso de Tsunamis COE – ISU - ONAMET.
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ETAPA

ETAPA

Continuación isu

OnAmET21 

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

Aviso

vigilancia

 � Transmitir los resultados preliminares de manera verbal en forma 
simultánea a ONAMET y COE vía radio, para el caso de eventos locales.

 � Procesar la información para el cálculo de los parámetros definitivos 
del sismo.

 � Transmitir los datos definitivos de manera inmediata a ONAMET y COE 
vía correo electrónico y radio.

 � Monitorear y calcular posibles réplicas.
 � Trasmitir la información que sea pertinente a ONAMET y COE a través 

de los medios de comunicación disponibles.

 � Recibir información emitida por el ISU y/o las agencias internacionales 
a través de las herramientas de monitoreo sísmico disponibles (CISN, 
USGS, etc.) e información emitida por los sistemas internacionales de 
alerta por tsunami: PTWC y NTWC.

 � Elaborar boletines informativos por sismos en el mar Caribe u Océano 
Atlántico según los parámetros definidos de magnitud y profundidad.

 � Enviar los boletines informativos al COE por correo electrónico, fax y 
radio pidiendo confirmación de recibido.

 � Llevar a cabo actividades diarias de rutina para la confirmación del buen 
funcionamiento de los equipos de comunicación y de las herramientas 
de monitoreo.

21 Las actividades referenciadas no corresponden al total de actividades establecidas en el Protocolo. Para efectos del 
presente documento se ha realizado un resumen con las principales actividades. Ver Protocolo completo en el documento 
Procedimientos de Operación Estándar en Caso de Tsunamis para la ONAMET.

Oficina nacional de meteorología (OnAmET)

Los Procedimientos de Operación Estándar son necesarios para definir de manera clara las funciones 
de ONAMET como Punto Focal de Alerta de Tsunamis (PFAT) para el territorio de Republica 
Dominicana y receptor de los productos de tsunami del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico 
(PTWC, por sus siglas en inglés).
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ETAPA

Continuación OnAmET

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

Alerta

Aviso

 � Recibir información sísmica preliminar de: ISU, USGS, PTWC o PRSN.
 � Elaborar boletín preliminar de ALERTA por tsunami para la costa Norte, 

Sur o bien para toda la costa de la República Dominicana dependiendo 
del epicentro del sismo.

 � Enviar la información al COE y al Jefe de Operaciones del COE.
 � Recibir y analizar el boletín emitido por el PTWC.
 � Calcular el tiempo estimado de arribo del tsunami utilizando “TTT” con 

los parámetros de magnitud y localización del sismo.
 � Elaborar el boletín de ALERTA por tsunami para la costa Norte, Sur o 

bien para toda la costa de la República Dominicana dependiendo del 
epicentro del sismo.

 � Enviar el boletín de ALERTA por tsunami al COE y al Jefe de Operaciones 
del COE.

 � Monitorear boyas DART y mareógrafos para verificar la generación, 
propagación y arribo del tsunami a diferentes sitios localizados en su 
trayectoria, y así determinar de mejor manera si impactará las costas 
de RD.

 � Elaborar los boletines adicionales que sean necesarios con información 
actualizada en base al monitoreo del tsunami y los boletines adicionales 
del PTWC.

 � Recibir información sísmica preliminar de: ISU, USGS, PTWC o PRSN.
 � Elaborar boletín preliminar de AVISO por tsunami para la costa Norte, 

Sur o bien para toda la costa de la República Dominicana dependiendo 
del epicentro del sismo.

 � Enviar la información al COE y al Jefe de Operaciones del COE.
 � Recibir y analizar el boletín emitido por el PTWC.
 � Calcular el tiempo estimado de arribo del tsunami utilizando “TTT” con 

los parámetros de magnitud y localización del sismo.
 � Elaborar el boletín de AVISO por tsunami para la costa Norte, Sur o 

bien para toda la costa de la República Dominicana dependiendo del 
epicentro del sismo.

 � Enviar el boletín de AVISO por tsunami al COE y al Jefe de Operaciones 
del COE.

 � Monitorear boyas DART y mareógrafos para verificar la generación, 
propagación y arribo del tsunami a diferentes sitios localizados en su 
trayectoria, y así determinar de mejor manera si impactará las costas 
de RD.

 � Elaborar los boletines adicionales que sean necesarios con información 
actualizada en base al monitoreo del tsunami y los boletines adicionales 
del PTWC.
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ETAPA

ETAPA

Continuación OnAmET

COE

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

Cancelación

vigilancia

Alerta

 � Confirmar a través del monitoreo de mareógrafos que los efectos del 
tsunami han pasado en las costas de República Dominicana.

 � Elaborar boletín de Cancelación de Alerta o Aviso por tsunami y el 
regreso a etapa de vigilancia.

 � Enviar el boletín de cancelación al COE y al Jefe de Operaciones 
del COE por correo electrónico, fax y radio pidiendo confirmación de 
recibido.

 � Recolectar la información recibida de ISU y ONAMET.
 � El coordinador de la división deberá leer con atención cada uno de los 

reportes a fin de interpretar y seleccionar la información y consignarla 
en el Informe Diario de Novedades (IDN), que deberá ser aprobado por 
el director del COE.

 � Aprobado el IDN, enviar por el conducto regular a los enlaces de las 
instituciones del Sistema.

 � Recolectar la información recibida de ISU y/o ONAMET.
 � El técnico deberá determinar con precisión la naturaleza del evento de 

acuerdo con la información técnica.
 � Si se ha recibido un boletín de Alerta por tsunami por parte de 

ONAMET, el Director de Operaciones del COE junto al Coordinador de 
Planificación y Control realizará un análisis del evento en coordinación 
con los técnicos y especialistas de ONAMET a efecto de determinar 
la necesidad de la declaración de alerta amarilla y en qué sectores 
costeros será emitida.

 � De ser necesario, el Director de Operaciones declarará el estado de 
alerta amarilla e informará al presidente de la CNE solicitándole la 
activación del COE.

 � Se formulará un boletín de prensa a fin de que la declaración de alerta 
sea difundida por todos los medios de comunicación social.

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

Los protocolos a ejecutar dependiendo del tipo de alerta se encuentran descritos en el Manual de 
Organización y Funcionamiento del COE en situaciones de activación, y se activan dependiendo de 
la ocurrencia de un evento tsunami-génico y sus características, para lo cual es prioritario definir si 
el evento ocurrido es un tsunami local, regional o lejano22.

22 ONAMET – UNESCO. Procedimientos de Operación Estándar en caso de tsunamis para el COE.
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ETAPA

Continuación COE23

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

Aviso

Cancelación

 � Recolectar la información recibida de ISU y/o ONAMET.
 � Si se ha recibido un boletín de aviso por tsunami de parte de ONAMET 

se deberá declarar de manera inmediata Alerta Roja en las zonas 
potencialmente amenazadas indicadas en el boletín y se activará el 
Centro de Operaciones de Emergencia.

 � Para el caso específico de tsunami y en presencia de un sismo local de 
intensidad VII Mercalli o superior, con epicentro bajo o el mar o a menos 
de 50 kilómetros al interior de la costa, y en ausencia de boletín o de 
expertos de ISU u ONAMET disponibles, se emitirá inmediatamente una 
Alerta Roja por tsunami para las zonas potencialmente amenazadas en 
base a los sitios donde el sismo fue sentido, ordenando evacuación 
inmediata a más de 20 metros de altura o 2 kilómetros tierra adentro.

 � Se formulará un boletín de prensa a fin de que la declaración de Alerta 
Roja sea difundida por todos los medios de comunicación social.

 � Alerta Amarilla: En caso de que el monitoreo determine que el evento 
no tiene probabilidades de desarrollo ò este haya desaparecido, deberá 
procederse a cancelar la alerta y regreso al monitoreo de rutina.

 � Alerta Roja: En caso que los criterios técnicos demuestren que los 
niveles de amenaza se han reducido deberá valorarse la cancelación 
de la alerta roja y su posterior cambio de nivel, nunca antes de 2 horas 
para el caso de un sismo local potencialmente tsunami-génico, de 
magnitud igual o superior a 7, y localizado bajo o cerca del mar.

 � Se formulará un boletín de prensa a fin de que la cancelación de alerta 
sea difundida por todos los medios de comunicación social

23 Las actividades referenciadas no corresponden al total de actividades establecidas en el Protocolo. Para efectos del 
presente documento se ha realizado un resumen con las principales actividades. Ver Protocolo completo en el documento 
Procedimientos de Operación Estándar en Caso de Tsunamis COE – ISU – ONAMET. 
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Los procesos que serán desarrollados por el COE, están establecidos de manera oficial dentro del 
Manual de Organización y Funcionamiento del COE en situaciones de activación y son los que se 
seguirán para el caso de tsunamis dependiendo del tipo de evento que se haya generado. Dentro 
de los Procedimientos de Operación del COE se han establecido tres tipos de Alerta: Alerta Verde, 
Alerta Amarilla, y Alerta Roja

Los procesos que serán desarrollados por el COE, están establecidos de manera oficial dentro del 
Manual de Organización y Funcionamiento del COE en situaciones de activación y son los que se 
seguirán para el caso de tsunamis dependiendo del tipo de evento que se haya generado. Dentro 
de los Procedimientos de Operación del COE se han establecido tres tipos de Alerta: Alerta Verde, 
Alerta Amarilla, y Alerta Roja

AlERTA COndiCión

AmARillA

ROJO

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud entre 6.5 y 7.0, con epicentro a menos de 100 kilómetros de 
República Dominicana reportado por el ISU, y/o ONAMET emite boletín 
de Alerta por tsunami.

 � Sismo sentido en el país con una intensidad VII Mercalli o superior, con 
epicentro bajo el mar o a menos de 50 kilómetros al interior de la costa.

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 7.1 con epicentro a menos de 100 kilómetros 
de República Dominicana reportado por el ISU, y/o ONAMET emite 
boletín de aviso por tsunami.

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 7.6 con epicentro entre 100 y 1.000 kilómetros 
de República Dominicana y ONAMET emite boletín de alerta/ aviso por 
tsunami.

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud igual o mayor a 8.5 con epicentro a más de 1.000 kilómetros 
de República Dominicana y ONAMET emite boletín de aviso por tsunami.

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud entre 7.1 y 7.5, con epicentro entre 100 y 1.000 kilómetros de 
República Dominicana, y ONAMET emite boletín de Alerta por tsunami.

 � Un sismo con epicentro en el mar Caribe o el Océano Atlántico con 
magnitud entre 7.6 y 8.4, con epicentro a más de 1.000 kilómetros de 
República Dominicana, y ONAMET emite boletín de Alerta por tsunami.
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EnlACEs Responsable de este proceso: 
director de Operaciones del COE

Responsable de este proceso: 
sub-director de comunicaciones

instituciones 
Provinciales y 
municipales

Población

 � Escribir un comunicado técnico acerca de las circunstancias por las que 
se declara la alerta.

 � Enviar directamente a los enlaces del COE y otros miembros del sistema 
teniendo como prioridad a Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de las 
zonas costeras potencialmente amenazadas.

 � Asegurar la recepción de la información e indicar que cada institución 
del sistema, está en obligación de transmitir la alerta a su personal y si 
es pertinente, debe suspender las actividades normales, hacer volver 
a los empleados que estén fuera de ella, mandar los empleados no 
esenciales a sus hogares o evacuar las instalaciones de la institución 
que se encuentren dentro del área de inundación por tsunami.

 � Asegurar la recolección de información acerca de nivel de alistamiento 
operacional que la institución receptora ha previsto en ese nivel de alerta.

 � Enviar convocatoria a los medios de comunicación sobre la realización 
de la conferencia de prensa, fijando el día, la hora y el carácter urgente 
de la misma.

 � Asegurarse de convocar a todos los medios de comunicación social 
posibles

 � Preparar el comunicado de prensa que será distribuido entre los medios.
 � Desarrollar a conferencia con la presencia del director general o en su 

defecto quien el designe.
 � Coordinar con los las diferentes compañías de telefonía celular para que 

envíen la información a sus usuarios.
 � Realizar un seguimiento de los diferentes medios de comunicación a fin 

de establecer el nivel de cobertura.

Procedimiento de enlace nACiOnAl - TERRiTORiAl

De acuerdo al procedimiento de comunicación establecido en el COE: 

ACCIONES PRINCIPALES COE NACIONAL
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ACTIvACIÓN DE LOS COMITéS DE PREvENCIÓN,
 MITIGACIÓN y RESPUESTA - PMR

ETAPA

COmiTÉ dE PREvEnCión, miTigACión Y  REsPuEsTA- PmR

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

 � Realiza las actividades de formulación del Plan de Emergencia Municipal/ 
Provincial y Plan de Contingencia frente a tsunamis.

 � Realiza la divulgación de la información técnica sobre posibles 
escenarios de afectación por tsunamis.

 � Integra y capacita los Equipos de Acción Tsunami, quienes se encargarán 
de preparar a las comunidades para el proceso de evacuación en caso 
de emergencia.

 � Brinda capacitación a las comunidades en las zonas costeras, sobre 
normas de comportamiento frente a tsunamis.

 � Identifica y señaliza las rutas de evacuación de la población según las 
condiciones en el territorio.

 � Define y señaliza las zonas de seguridad para la congregación de 
personas evacuadas.

 � Elabora y mantiene actualizado el censo de población en las zonas de 
peligro.

 � Identifica la población vulnerable y que requiera asistencia especial para 
realizar el proceso de evacuación.

 � De acuerdo al nivel de alerta establecido por el COE, se activa el Comité 
de PMR y los grupos de trabajo: Servicios de Emergencia, Salud, 
Seguridad, Infraestructura/ Servicios básicos y Asistencia a la población 
y albergues.

 � Notifica a las entidades responsables de los grupos de trabajo para 
establecer el registro de los recursos humanos y técnicos disponibles 
para la atención de una posible emergencia.

 � Define las actividades de alistamiento a seguir por parte de cada una de 
las instituciones y Grupos de Trabajo.

 � Establece un plan de monitoreo de zonas más críticas, de acuerdo con 
los escenarios de riesgo frente a tsunamis en el municipio.

 � En caso de sismos de campo cercano que sean sentidos por la población 
en la costa, con intensidad superior a VII en la escala de Mercalli, se 
procederá de inmediato a la evacuación preventiva de las poblaciones 
en las zonas de peligro y las instituciones de Defensa Civil y Cuerpo de 
Bomberos, estarán atentas a las informaciones del COE Nacional sobre 
el sismo y su localización.

 � En caso de sismos de nivel regional o lejano, si la Alerta emitida por el 
COE es Roja: Realiza de manera prioritaria la evacuación de personas 
de la zona costera en alto riesgo según los mapas de peligrosidad.

Preparación

Alerta

Aviso
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ETAPA

COmiTÉ dE PREvEnCión, miTigACión Y  REsPuEsTA- PmR

ACCiOnEs PRinCiPAlEs

 � Coordina el traslado de familias y su ubicación transitoria en las zonas 
de seguridad previamente establecidas en el Plan de Contingencia 
Municipal frente a tsunamis.

 � Asegura la evacuación total de personas de la zona de peligro, con 
especial atención en poblaciones con necesidades especiales y en 
condiciones de vulnerabilidad

 � Realiza el aseguramiento/ aislamiento de las zonas evacuadas, cuidando 
de no permitir el ingreso de personas o el acceso de personal operativo 
dentro del perímetro de peligrosidad.

 � Mantiene el monitoreo de la zona, recibiendo indicaciones sobre la 
evolución del evento por parte del COE Nacional y la evolución de las 
alertas.

 � Facilita las condiciones para el retorno de las comunidades a sus lugares 
de residencia.

 � Verifica que los procesos de retorno se realicen en orden y con seguridad.
 � Elabora informes sobre las acciones implementadas por parte del Comité 

de PMR.

Aviso

Cancelación

Flujo gramas de respuesta del Comité de PMR
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3
DIvULGACIÓN DE LA ALERTA

Objetivo: Desarrollar sistemas de comunicación y difusión para advertir de 
antemano a las personas y comunidades de una amenaza natural inminente y 
facilitar la coordinación y el intercambio de información.

mecanismos para la divulgación de las Alertas

Las actividades que definen un sistema de alerta temprana frente a tsunamis, 
desde la recolección de datos hasta la decisión de emitir un alerta, solo 
protegerán a la población que habita dentro del área de influencia del fenómeno, 
si las personas reciben la Alerta de manera oportuna, entienden su significado 
y toman acciones apropiadas en el tiempo límite para salvaguardar la vida.
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No solo los sistemas de vigilancia y monitoreo son cruciales para el éxito del sistema de alerta, 
sino también la comunicación saliente de información crítica a las personas con potencialidad de 
ser afectadas por el evento. Una alerta no sirve de nada a menos que acciones de advertencia y 
movilización para salvar vidas se tomen lo suficientemente rápido para que sean efectivas.

Una vez se ha declarado la Alerta por parte del COE y se han activado los Comités de Prevención, 
Mitigación y Respuesta – PMR; se debe proceder a la evacuación de la población ubicada en zonas 
de peligro. El éxito en esta labor depende del cumplimiento de tres aspectos esenciales:

 � Sensibilización y capacitación de la población respecto a la situación 
de riesgo por tsunami.

lisTA dE CHEquEO - sEnsiBiliZACión A lA
POBlACión COmunidAd ___________________________

 � Divulgación de conocimientos sobre la amenaza: ¿Qué 
debemos saber sobre los tsunamis?

 � Factores de vulnerabilidad y de exposición frente al 
fenómeno: ¿Por qué estamos propensos a ser afectados?

 � Mecanismos de Alerta y Alarma: ¿Cómo sabemos en que 
momento  es necesario evacuar?

 � Plan de evacuación: ¿Cómo se lleva a cabo la evacuación 
y hacia donde?

 � Normas de comportamiento en casos de emergencia: 
¿Qué debemos hacer para proteger la vida?

 � Mensajes de aviso a la población: ¿Cómo interpretar la 
información trasmitida por las autoridades?

CONDICIÓN SI NO
Existe una organización comunitaria constituida en el barrio/ sector, y operando en forma 
permanente
Se ha informado a la comunidad sobre su situación de peligro frente a potenciales tsunamis
Se han capacitado los líderes comunitarios y grupos específicos de la comunidad, sobre el 
riesgo de tsunami y los mecanismos de respuesta
La mayor parte de la comunidad (más del 50%) conoce las normas de comportamiento en 
caso de tsunamis
Existe un plan comunitario de respuesta para casos de tsunami formulado y socializado con 
la población
Se ha diseñado un plan de evacuación, identificando las rutas de evacuación y zonas 
seguras en caso de tsunami
Se ha capacitado a la población sobre los mecanismos de alerta y alarma en caso de 
tsunami
Se han realizado simulacros de evacuación para casos de tsunami
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 � Establecimiento de mecanismos de Alerta - Alarma para el aviso de la 
población

lisTA dE CHEquEO - mECAnismOs dE AlERTA Y
AlARmA COmunidAd ___________________________

 � Análisis de zonas de potencial afectación por tsunami: 
¿Qué poblaciones, barrios, sectores están en peligro?

 � Medios y canales de comunicación para trasmitir la alerta/ 
alarma a la población: ¿Qué instrumentos serán utilizados 
en cada barrio /sector para trasmitir la información de la 
alerta/ alarma a la población?

 � Análisis del escenario para la ubicación estratégica de 
los mecanismos de alerta/ alarma: ¿En qué lugar serán 
ubicados los instrumentos de aviso a la población?

 � Medios de verificación de la trasmisión de las alertas/
alarmas: ¿Cuáles son las fuentes de comprobación de la 
recepción de la información?

 � Monitoreo y vigilancia: ¿Cómo se asegura el cuidado y 
mantenimiento de los instrumentos de alerta/ alarma?

CONDICIÓN SI NO
Se han establecido canales de comunicación entre el Comité de PMR (autoridades/ 
organismos de respuesta) y las organizaciones comunitarias, para trasmitir las alertas a la 
población
Se han identificado los sitios estratégicos de acuerdo a los criterios técnicos, para la 
ubicación de instrumentos de aviso a la población.
Se han instalado instrumentos de aviso a la población para caso de emergencia tales como 
sirenas, altavoces, etc.
Los mecanismos de alerta y alarma llegan a toda la población en la zona de peligro, que 
requiere ser evacuada ante la alerta de tsunami.
Existen medios de verificación para asegurar la trasmisión y recepción de las alertas.
En caso que se encuentren instalados instrumentos de alerta, se ha verificado su 
funcionalidad. (Si no se encuentran instalados, deje las casillas en blanco)
Existen condiciones de seguridad en el barrio/ sector para la instalación de instrumentos de 
aviso a la población.
Existen los medios para asegurar el mantenimiento y cuidado de los instrumentos de alerta
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 � Delimitación y socialización de rutas de evacuación y zonas de 
seguridad

 � Análisis del escenario de afectación respecto a las zonas 
inundables por tsunami: ¿Qué comunidades se encuentran 
emplazadas en zonas de peligro?

 � Identificación de las rutas de acceso (ingreso y salida) de 
las zonas de potencial afectación: ¿Qué vías principales 
y secundarias se encuentran en la zona de potencial 
afectación?

 � Identificación de zonas seguras: ¿Qué áreas se encuentran 
fuera de la zona de peligro; son de fácil acceso y presentan 
las condiciones adecuadas para la concentración de la 
población evacuada?

 � Identificación de rutas de evacuación: ¿Cuál es la ruta 
más accesible, cómoda y segura para la movilización de la 
población hacia la zona segura?

lisTA dE CHEquEO RuTAs dE EvACuACión Y 
ZOnAs dE sEguRidAd COmunidAd 

 ___________________________

CONDICIÓN SI NO
Se han identificado las rutas de acceso (ingreso y salida) de las zonas de potencial afectación
Se han identificado las rutas más adecuadas para una evacuación rápida de la población 
hacia su zona segura
Se ha realizado la señalización de las rutas de evacuación y son suficientes los carteles que 
señalen el camino.
Se han identificado las zonas seguras y de más fácil acceso para la población en caso de 
evacuación
Se han estimado el número de personas que se trasladarán por cada ruta de evacuación 
establecida y los tiempos de llegada a la zona segura
Se han divulgado las rutas de evacuación y zonas seguras a la población
Se instalaron medios de iluminación para la evacuación en horas nocturnas
Existen los medios para asegurar el mantenimiento y cuidado de la señalización de las rutas 
de evacuación y zonas seguras
Se han realizado ejercicios de simulacro de evacuación para casos de tsunami
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diseño del sistema de divulgación de las alertas24 

No se debe asumir que habrá una recepción inmediata de una alerta, que se prestará 
perfecta atención al mensaje de alerta, comprensión perfecta del contenido del mensaje 
basada en conocimiento previo preciso sobre la amenaza y cumplimiento perfecto con las 
acciones recomendadas. Es posible que todas, algunas o ninguna de estas condiciones 
ocurran, aunque la recepción, atención, comprensión y personalización aumentan cuando 
existe una amenaza inminente. 

En consecuencia, los sistemas de alerta y las estrategias de divulgación deben ser diseñados 
cuidadosamente para hacer más probable que las alertas sean tan efectivas como sea 
posible. El diseño de sistemas efectivos de alerta consiste de cuatro pasos principales: 

 � Definir los efectos deseados del mensaje, especialmente los objetivos de comportamiento 
del sistema. ¿Qué acciones quieren las autoridades que los usuarios finales tomen? 

 � Identificar cualquier segmento distintivamente diferente de la población meta. ¿Cómo 
difiere la población en términos de su capacidad de recibir una alerta, ponerle atención, 
comprender su contenido, personalizar la amenaza, seleccionar una acción de protección 
e implementar esa acción de protección? 

 � Identificar los canales a través de los cuales se transmitirá el mensaje. ¿Qué tecnologías 
y qué fuentes alternativas son necesarias? 

 � Definir cuáles serán las fuentes directas de mensajes para el público (los intermediarios) 
y desarrollar su percepción de credibilidad tomando pasos para asegurar su experticia 
y confiabilidad.

Deben identificarse todos los canales de comunicación a los que los diferentes segmentos 
de la población tienen acceso. Es especialmente importante investigar sobre los canales 
que las personas observan de rutina, así como aquellos que pueden alcanzar a la población 
rápidamente durante una emergencia. Se deben utilizar múltiples métodos y canales para 
diseminar mensajes. Éstos incluyen medios impresos y electrónicos, internet y hasta 
comunicaciones cara a cara de fuentes cercanas vinculadas a la comunidad. Se debe instar 
a las personas a sintonizar fuentes confiables en las estaciones locales de noticias, cuando 
los avisos de alerta así lo indiquen.

Los mensajes de alerta deben ser tan específicos como sea posible acerca de la naturaleza 
de la amenaza, la localización anticipada y el momento esperado del impacto. Los tomadores 
de decisiones responsables de la Alerta, deben tener tanta información como sea posible 
para que puedan sopesar las consecuencias de las acciones e incluida la no acción frente 
al fenómeno en curso. La información, especialmente la que se incluye en los mensajes de 
alerta, tendrá una mejor probabilidad de ser comprendida si es transmitida en un lenguaje 
conciso y fácil de entender, en un formato predecible y por lo tanto, familiar para el público 
meta.

24 NOAA. Guía de Referencia para Sistemas de Alerta Temprana de Crecidas Repentinas. 2012.
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Atributos de los mecanismos de Alerta/ Alarma

Es fundamental mediante el análisis del contexto, establecer los mecanismos de Alerta que 
se adecúan más a las necesidades de la población que recibirá las informaciones sobre 
el fenómeno, por lo que es esencial que dichos mecanismos cuenten con los siguientes 
atributos:

 � Accesible: Debe llegar de manera oportuna y en el tiempo apropiado a todas las personas 
que se encuentran en la zona de peligro.

 � Comprensible: Debe ser entendida de forma clara y precisa por todos los usuarios del 
SAT.  Se debe diseñar de tal manera que el mensaje que se trasmita en ningún momento 
se preste para interpretaciones equivocadas o genere confusión.

 � Funcional: Debe operar sin inconvenientes en las condiciones en las que ha sido 
instalada y debe estar diseñada de manera redundante, ya que debe operar bajo 
cualquier circunstancia.

 � Confiable: El manejo de las alertas debe realizarse de manera responsable y por parte 
de personas entrenadas, con pleno conocimiento de los procedimientos, ya que una 
falsa alarma puede ocasionar perjuicios incluso mayores que un evento.

TIPO DE ALERTA ALCANCE MEDIO DE
 ACTIVACIÓN RESPONSABLE ASPECTOS 

FUNCIONALES

COmunidAd:__________________  uBiCACión______________________

ALCANCE: Se refiere a la cobertura de la alerta con respecto a la población 
objetivo. Se plantea en términos de porcentaje; es decir, un alcance del 50% indica 
que la alerta llega solo a la mitad del grupo poblacional. En este caso, para el 
mismo público meta deben existir varios mecanismos de alerta.

RESPONSABLE: Se refiere al recurso humano entrenado (con nombre y datos de 
localización) que se encargará de emitir los mensajes de alerta.

ASPECTOS FUNCIONALES: Se refiere a los condicionantes para el funcionamiento 
de la alerta, por lo que en caso de presentar fallas en el sistema de trasmisión, 
debe contarse con un mecanismo alternativo que permita suplir la necesidad de 
manera rápida y oportuna.

MEDIO DE ACTIVACIóN: Se refiere al procedimiento para hacer efectivo el 
mensaje a trasmitir a través de la alerta seleccionada.  Por ejemplo, en caso de 
utilizar sirenas se relaciona con el número de toques de la sirena, que de acuerdo 
al protocolo indicarán el nivel de alerta; en relación al uso de bocinas/ parlantes/ 
altavoces; se hace referencia a la disponibilidad de personas entrenadas con 
localización en el área de influencia y con un mensaje claro respecto al fenómeno 
que se avecina y las recomendaciones prioritarias para la población
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Respuesta Comunitaria

Objetivo: Fortalecer la capacidad de las comunidades para responder 
a los desastres naturales mediante una mejor educación sobre los 
riesgos de las amenazas naturales, la participación de las comunidades 
y la preparación en desastres.

La preparación de la comunidad es una tarea esencial para el 
cumplimiento de los propósitos del Sistema de Alerta Temprana. Una 
población con conocimiento de sus riesgos y con información adecuada 
sobre las normas de comportamiento en caso de emergencia/ desastre, 
estará en mejor capacidad de adoptar medidas de auto protección y 
manejo de crisis.

Como se mencionó en el numeral 3, la comunidad debe ser partícipe 
de un proceso de preparación que incluye los siguientes pasos:

La facilitación del proceso de preparación de las comunidades se llevará a cabo a través del 
Equipo de Acción Tsunami – EAT; el cual asumirá la tarea de capacitar a la población en el 
desarrollo de los pasos antes mencionados y apoyará en el seguimiento a los procedimientos 
de la Alerta Temprana.

Los Equipos de Acción Tsunami son grupos formados por miembros de las instituciones 
y de las comunidades que son parte del Comité PMR Municipal, que están formados y 
entrenados en el tema, y tendrán el propósito de apoyar el Sistema de Alerta temprana caso 
de tsunami siguiendo los protocolos y las políticas establecidas, y que después de formarse 
trabajarán con la población en la preparación y reducción del riesgo por tsunamis y con 
las entidades que agrupan grandes cantidades de personas como escuelas, hospitales, 
personas de la tercera edad y con capacidades especiales.

Se busca que los miembros de los Equipos de Acción Tsunami a través de su trabajo en 
el municipio transmitan credibilidad, sean una influencia positiva, generen ideas, y le den 
sostenibilidad al trabajo que realizan. El desarrollo y estructura del equipo debe de estar 
acorde a las realidades de cada municipio y a los recursos con los que disponen.

4
 � Sensibilización de la población sobre su situación de riesgo 

frente a tsunami.
 � Identificación y delimitación de áreas de peligro.
 � Definición del Plan de Evacuación para caso de tsunami
 � Asignación de responsabilidades
 � Normas de comportamiento para caso de tsunami y simulacros 

de evacuación
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 � Sensibilización de la población sobre su situación de riesgo frente a 
tsunami

Las poblaciones vulnerables deben tener conciencia de las 
amenazas y de los efectos asociados a que están expuestas y ser 
capaces de adoptar medidas concretas para minimizar el peligro de 
pérdidas o daños. Los dirigentes comunitarios deben comprender 
el sentido de las alertas que reciben, a fin de poder aconsejar, 
instruir o comprometer a la población, de tal manera que aumente 
su seguridad o se reduzca la posible pérdida de los recursos de 
que depende la comunidad. 

La sensibilización a la población permitirá abrir los espacios de colaboración que permitan 
asignar roles y responsabilidades dentro del colectivo comunitario, para la operación y 
funcionamiento del SAT.  En las páginas 41 y 42 de este documento se encuentran incluidos 
los temas esenciales y lista de chequeo que debe contener la sensibilización a la comunidad, 
los cuales vale la pena volver a mencionar debido a su importancia:

 � Divulgación de conocimientos sobre la amenaza: ¿Qué debemos saber sobre los 
tsunamis?

 � Factores de vulnerabilidad y de exposición frente al fenómeno: ¿Por qué estamos 
propensos a ser afectados?

 � Mecanismos de Alerta y Alarma: ¿Cómo sabemos en que momento  es necesario 
evacuar?

 � Plan de evacuación: ¿Cómo se lleva a cabo la evacuación y hacia donde?
 � Normas de comportamiento en casos de emergencia: ¿Qué debemos hacer para 

proteger la vida?
 � Mensajes de aviso a la población: ¿Cómo interpretar la información trasmitida por las 

autoridades?

El alcance de las actividades de sensibilización debe ser al total de población en el área de 
peligro, ya que en caso de evacuación será necesario contar con la movilización oportuna de 
todos los integrantes de la comunidad que se encuentren en la zona de potencial afectación.

 � Identificación y delimitación de áreas de peligro.

De acuerdo con la información técnica sobre modelación de escenarios de posible 
inundación en caso de tsunami, se procederá a localizar sobre el mapa las comunidades 
que se encuentran sobre la zona inundable, definiendo con claridad los límites territoriales 
que abarca la posible afectación sobre cada comunidad.
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En la sección correspondiente al conocimiento del peligro, se definieron los siguientes 
aspectos como parte de la aplicación de la información técnica, la cual se deriva de la lectura 
e interpretación de los mapas de susceptibilidad a la inundación en caso de tsunami.

 � Zonificación de las áreas más vulnerables, en función de la concentración de población 
y censo de la población en peligro.

 � Identificación de infraestructuras esenciales en las zonas inundables

 � Identificación de necesidades especiales para la evacuación de personas vulnerables: 
niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etc.

Mapa de susceptibilidad a inundación por tsunami en San Gregorio de Nigua. 
Los recuadros en color rojo señalan dos barrios que pueden ser afectados.

Municipio Sector/Comunidad/ Barrio Número de Familias Número de Personas

Municipio Tipo de Infraestructura y 
nombre

Ubicación / 
Dirección

Persona Responsable
de evacuación

Municipio Sector/Comunidad/ 
Barrio

Familia / Número de
 Personas con 

necesidades Especiales
Ubicación

Tipo de apoyo 
requerido para la 

evacuación
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 �    Definición del Plan de Evacuación para caso de tsunami

Posterior a la ubicación de los barrios o sectores en situación de peligro, se identifican 
dentro del contexto de cada barrio, las rutas más expeditas para llevar a cabo la evacuación 
de personas y los lugares que guardan las condiciones para la concentración de las familias 
evacuadas.

Durante un tsunami una evacuación rápida y segura salva vidas. Al planificar las rutas 
desde las zonas residenciales debe tenerse en cuenta la vida cotidiana de la población 
para garantizar que la evacuación se lleve a cabo sin complicaciones.  Cuando se siente 
un terremoto, no hace falta que los residentes esperen a que se emita una alerta. Ya deben 
comprender que es necesaria la evacuación. Dicho conocimiento sólo puede impartirse 
mediante programas de educación que enseñen a las comunidades a abandonar la costa y 
dirigirse a una zona segura24.

Para la definición de la ruta de evacuación deben tenerse en consideración las siguientes 
preguntas:

¿Es apropiada la ruta de evacuación seleccionada?
¿Es la ruta más corta a la zona más cercana definida como segura?
¿La ruta esta libre de obstáculos que puedan demorar el tránsito de 
personas?
¿El camino es lo suficientemente amplio?
¿Hay suficientes señales que indiquen la ruta de evacuación?
¿La comunidad cuenta con suficiente conocimiento de las rutas de 
evacuación?

La selección de una zona segura debe realizarse por su topografía y altura y fuera del 
área estimada de inundación y a la cual pueda llegar la población caminando. El sitio de 
evacuación debe tener una capacidad suficiente tanto para la distribución de las personas 
de las zonas evacuadas, ser accesible desde las rutas de escape y tener un sistema de 
orientación para los evacuados. Las zonas de seguridad potenciales son colinas con una 
altura superior a 20 metros o terrenos abiertos fuera del área de inundación. Debe estudiarse 
la posibilidad de utilizar edificios altos para realizar una evacuación vertical en áreas que no 
cuenten con terrenos seguros.

Un punto de evacuación temporal es un punto de reunión para los evacuados, en el que 
se deben evaluar las circunstancias antes de movilizar a los evacuados hacia un sitio de 
evacuación más amplio. Normalmente se ubica en parques, áreas verdes, patios de escuelas 
o espacios comunes de los edificios.

22 UNESCO. Preparación para casos de tsunami. Guía informativa para los planificadores especializados en medidas de 
Contingencia ante catástrofes. 2008
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El tiempo de evacuación se calcula utilizando la distancia hasta la zona 
de seguridad y la velocidad a la que se desplazan los evacuados.  Debe 
designarse un camino que reúna las condiciones necesarias y represente 
la ruta más corta posible.  El tiempo requerido para la evacuación se 
establece a una velocidad de caminata humana. Por cuestiones de 
seguridad, esta velocidad debe tomarse con base en el paso de los 
ancianos o las personas con discapacidad en sectores donde viven 
muchos residentes con estas características26.

Para el caso de la costa sur de República Dominicana se debe tener en consideración que 
de acuerdo a la hipótesis de sismo de campo cercano, por epicentros de sismos generados 
en la fosa de los muertos, se tendrá un tiempo máximo de 13 minutos para la llegada de un 
evento a las costas del sur del país.  Los sismos generados de fuentes regionales o lejanas 
permitirán un tiempo mayor para la realización de los procesos de evacuación.

 � Identificación de rutas de evacuación y zonas de seguridad de acuerdo con las zonas 
de potencial afectación.

 � Asignación de responsabilidades a nivel comunitario

Como parte del trabajo de enlace con la comunidad, es fundamental establecer el inventario 
de las organizaciones sociales y juntas de vecinos en las áreas donde se lleva a cabo el 
proceso de implementación de la alerta temprana. En los casos que sea requerido, los 
líderes comunitarios o las personas que sean designadas por la comunidad; con previo 
entrenamiento, apoyarán las actividades de divulgación de conocimientos sobre la amenaza, 
los mecanismos de alerta y los procesos de evacuación de personas.

La participación y el involucramiento de la comunidad es fundamental para asegurar el 
buen funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana. Deberá establecerse un canal de 
comunicación fluido entre las instituciones que conforman el Comité de PMR (principalmente 
organismos de respuesta y autoridades) y las comunidades en zonas de posible impacto, a 
fin de mantener un círculo de información y comunicación estrecho respecto al manejo de 
las medidas adoptadas para responder ante potenciales desastres.

26 UNESCO. Preparación para casos de tsunami. Guía informativa para los planificadores especializados en medidas de 
Contingencia ante catástrofes. 2008

Municipio Sector/Comunidad/ 
Barrio

Ruta de Evacuación 
Asignada

Personas
Responsables de 

evacuación
Zona Segura
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Siendo las comunidades vulnerables, actores claves en el proceso de desarrollo local, son 
también elementos fundamentales para promover el proceso de la reducción del riesgo 
de desastres, llevando a cabo acciones tanto de prevención, como de preparación ante 
desastres. La experiencia muestra que los esfuerzos para la reducción del riesgo que logran 
relevancia, efectividad y eficiencia, son aquellos en donde se dan procesos de concertación 
y negociación entre la población, sus dirigentes y sus autoridades. La falta de participación 
de la comunidad en cualquiera de estas etapas puede resultar en la no apropiación del 
sistema, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad. (OEA, 2010)27.

Para canalizar la participación activa y organizada, de las comunidades en la operación 
de los SAT y todo el proceso de gestión del riesgo, desde la identificación y evaluación 
del riesgo, el diseño del SAT, el monitoreo de los indicadores, la colecta de datos, hasta la 
comunicación de la alerta y la respuesta, se hace necesario la organización comunitaria en 
torno a un comité comunal de prevención de riesgos y atención de emergencias, o cualquier 
otro órgano comunitario participativo que esté en condiciones de asumir el tema.

 � Identificación de redes sociales y comunitarias que faciliten el proceso de sensibilización 
de la población para una evacuación ante un tsunami.

 � Normas de comportamiento para caso de tsunami y simulacros de 
evacuación

Los tsunamis ocurren con tan poca frecuencia que las precauciones de seguridad pueden 
olvidarse fácilmente durante una emergencia real. Sin embargo, los simulacros pondrán 
de manifiesto las fallas o debilidades de los sistemas vigentes. Estos permiten realmente 
corroborar si las medidas actuales de evacuación, la respuesta ante emergencias y los 
procedimientos de movilización son apropiados. Además, permiten saber si la información  
ha sido brindada con suficiente rapidez y precisión. Al llevar a cabo simulacros periódicos de 
seguridad pública, las comunidades pueden mantener y mejorar su preparación y, por tanto, 
disminuir la cantidad de daños potenciales28.

Los simulacros frente a tsunamis permiten poner a prueba los diferentes sistemas que integran 
la alerta temprana, lo cual sirve para medir el nivel de desarrollo del SAT en referencia a:

Municipio Sector/Comunidad Responsable Junta 
de Vecinos

Nombre de las 
Personas de apoyo para 

la evacuación
Tarea asignada

27 UNESCO/ CEPREDENAC/ UNIÓN EUROPEA. Conceptos y Herramientas sobre Sistemas de Alerta Temprana y Gestión 
del Riesgo para la Comunidad Educativa.

28 UNESCO. Preparación para casos de tsunami. Guía informativa para los planificadores especializados en medidas de 
Contingencia ante catástrofes. 2008
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 � El monitoreo y vigilancia de tsunamis
 � La difusión y comunicación de informaciones en los distintos niveles: Nacional, Provincial 

y Municipal
 � El sistema de comunicación pública
 � Los mecanismos de respuesta a desastres por parte de las instituciones y comunidades.
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¿Qué hacer en caso de tsunami?

¿Cómo nos preparamos?

 � Si vive en la zona costera, infórmese si las autoridades tienen identificadas zonas de 
inundación por tsunami.

 � Revise si su casa se encuentra en una zona de inundación.
 � Identifique las vías de evacuación, puntos de encuentro y las zonas sin riesgo de 

inundación por tsunami.
 � Guarde los documentos importantes en lugares altos o en contenedores herméticos 

para evitar que se dañen.
 � Defina y distinga muy claramente dónde están las llaves de la red de gas y electricidad, 

por si existe la necesidad de cerrarlas en una evacuación.

Respondamos a tiempo

 � Si está en el borde costero y siente un sismo violento, protéjase con estas tres reglas 
básicas: agacharse, cubrirse y afirmarse hasta que el terremoto termine.

 � Cuando haya terminado, evalúe si el terremoto fue capaz de romper muros y si le dificultó 
estar en pie. En cualquier de estos casos, hay una gran probabilidad de que ocurra un 
tsunami. No debe esperar a recibir una alerta, ya que un terremoto constituye una alerta 
natural de tsunami en una zona costera.

 � Evacuar de forma inmediata. No intentar salvar sus pertenencias.
 � Si recibe información oficial de alerta o alarma de tsunami u observa que se recoge el 

mar, evacúe de inmediato.
 � Mantenga la calma, evacuar a pie en el menor tiempo posible, hasta alcanzar la zona 

libre de inundación por tsunami (20 metros de altura sobre el nivel del mar).
 � Quedarse ahí hasta que las autoridades indiquen que es seguro regresar al hogar. El 

arribo de las olas de un tsunami se puede prolongar hasta por 24 horas.
 � Si no puede ir hacia un sector alto, sube a un piso superior o al techo de una construcción 

sólida. Como último recurso, subirse a un árbol firme.
 � Permanecer ahí hasta que las autoridades le indiquen que es seguro volver.
 � Alejarse de ríos y esteros. Un tsunami puede penetrar varios kilómetros tierra adentro 

por algunos de estos cursos de agua.
 � Si está en una embarcación y el tiempo lo permite, es preferible evacuar hacia alta mar, 

sobre una profundidad mayor a los 150 metros. En caso de que esto no sea posible, 
una combinación de amarre flojo y anclaje, soltando mucha cadena, puede reducir la 
posibilidad de que tu embarcación se desvíe hacia la tierra.

 � Siempre debe estar atento a la información oficial y no prestar atención a los rumores 
mal fundamentados.
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CONSIDERACIONES FINALES

La responsabilidad por la eficacia de la alerta temprana abarca desde el plano local al 
internacional, cada uno de los cuales cumple funciones esenciales pero parcialmente 
superpuestas29: 

 � Las entidades internacionales deben proporcionar los medios para el intercambio de la 
información y de los conocimientos que son la base para la transferencia eficiente de 
información con fines de asesoramiento. De la misma manera, deben prestar apoyo 
técnico, material e institucional para el desarrollo y la capacidad operativa de las 
instituciones nacionales oficialmente encargadas de la alerta temprana.

 � Deben cerciorarse de que las alertas e instructivos de protección relacionados sean 
dirigidos a las poblaciones más vulnerables al riesgo de amenaza. Para que la alerta 
temprana conduzca a prácticas de reducción del riesgo es indispensable prestar apoyo 
a las comunidades locales, a fin de que desarrollen conocimientos y capacidad de 
respuesta. 

 � Particularmente a nivel local, es preciso realizar una labor permanente de monitoreo y de 
pronóstico de la variación de los patrones de vulnerabilidad, incluyendo los originados 
por acontecimientos sociales tales como la urbanización acelerada, las migraciones 
repentinas, los cambios económicos, los conflictos civiles que ocurren en las cercanías, 
u otros elementos similares. 

 � A las autoridades locales les corresponde apreciable responsabilidad en la producción 
de información detallada sobre los riesgos, basada en las alertas, en su transmisión a 
las personas en riesgo y, en definitiva, en facilitar la adecuada acción comunitaria para 
prevenir pérdidas y daños. Para ello se requieren conocimientos y experiencia detallados 
sobre los factores de riesgo locales, los procedimientos de toma de decisiones, la función 
y atribuciones de las autoridades, los medios de comunicarse con la población y las 
estrategias de recuperación establecidas. 

 � Las agrupaciones de personas tienen distintos tipos de vulnerabilidad y diferentes 
percepciones del riesgo y de las estrategias de recuperación. Los sistemas de alerta 
aplicables a las situaciones locales deben proporcionar toda una gama de métodos de 
comunicación y promover estrategias múltiples de protección y reducción del riesgo.

 � Para ser sostenibles, todos los aspectos del diseño y puesta en práctica de los sistemas 
de alerta temprana requieren la participación sustantiva de todos los actores en los 
planos local y nacional. Esto incluye participar en la producción y verificación de la 
información sobre el riesgo percibido, el acuerdo respecto de los procesos de toma de 
decisiones involucrados, la elaboración de protocolos operativos estándar y, en especial, 
la selección de medios de comunicación apropiados y la difusión de estrategias para las 
personas que se encuentran en situación de riesgo. 

29 Vivir con el Riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres.
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