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PRESENTACIÓN

La Política de Acción Humanitaria con Enfoque de Género (PAHG) de la Concer-
tación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) es resultado de la maduración 
de diferentes iniciativas institucionales e interinstitucionales orientadas a la re-
ducción del riesgo e impacto de desastres en América Central. Está orientada a 
la redefinición de las operaciones tradicionales de asistencia humanitaria, procu-
rando integrar otras fases que consideren la intervención sobre las condiciones 
fundamentales de soporte de condiciones de vida digna para los seres humanos.

Por esa razón, no es casual que la presente política haga referencia a la acción 
humanitaria y no a la asistencia humanitaria, en tanto la primera constituye una 
propuesta integradora de diferentes enfoques que competen a los ámbitos de 
la gestión de riesgos, igualdad de género y desarrollo sostenible. Desde esta 
perspectiva, la CRGR busca brindar un aporte teórico y práctico para mejorar el 
entendimiento y las prácticas relacionadas con la gestión de riesgos y desastres, 
procurando que la acción humanitaria esté debidamente integrada en un sistema 
de actuación coherente y consistente con el objetivo de garantizar la seguridad 
humana de las poblaciones más vulnerables a través del goce de sus derechos 
humanos fundamentales y del derecho humanitario internacional.
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INTRODUCCIÓN

La CRGR constituye uno de 
los espacios permanentes 

de diálogo, coordinación y cooperación 
de organismos de sociedad civil más 
amplios en el ámbito centroamericano. 
Integrada por organizaciones de El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
aglutinadas en mesas nacionales y un 
nivel regional de gestión, las organiza-
ciones adscritas a la CRGR han venido 
impulsando a lo largo de más de quince 
años procesos de transformación del 
marco jurídico, políticas y prácticas re-
lacionadas con la gestión de riesgos en 
América Central.

Su surgimiento está marcado por las 
acciones de respuesta que la mayoría 
de sus integrantes desplegaron a raíz 
del impacto del huracán Mitch en 1998, 
así como también de los terremotos de 
2001 en El Salvador. Estos retos tuvieron 
un fuerte impacto sobre las visiones y op-
ciones de intervención para la gestión de 
riesgos en asociaciones de sociedad civil, 
gobiernos y agencias de cooperación. El 
tratamiento de los desastres pasó de ser 
visto como una responsabilidad de or-
ganizaciones de primera respuesta y del 
sector humanitario, para incluir también 
la intervención sobre las condiciones 
prevalecientes y generadoras de riesgos 
que pueden atenuar o intensificar los 
impactos, algo que convoca también a 
los organismos de apoyo al desarrollo 
sostenible. 

Con todo, en su devenir la CRGR recono-
ce a través de su enfoque programático 
que las necesidades de atención inme-
diata y estratégica en casos de desastres 
siguen siendo esenciales, más aun con-
siderando el incremento en frecuencia, 
intensidad, tiempos de presentación y 
tipologías de los desastres. El escenario 
se complejiza aún más con el cambio 
climático que intensifica las amenazas 
hidrometeorológicas anticipando así 
escenarios futuros en los que se proyec-
tan mayores impactos de los desastres y 
necesidades de acción humanitaria.

Sin lugar a dudas, los esfuerzos susci-
tados a nivel mundial han sido de gran 
valor para reducir el riesgo e impacto 
de los desastres, sin embargo, no puede 
dejar de considerarse que la dinámica 
de estos últimos revela que los logros 
no han sido suficientes para revertir la 
tendencia creciente de los impactos. 
América Central no es la excepción y 
durante las últimas décadas la reper-
cusión material de los desastres se ha 
acrecentado en la región,1  mientras 
que el impacto humano ha observado 
una tendencia marcada por una drásti-
ca reducción de las personas fallecidas, 
contrastando con un igualmente signi-
ficativo incremento en la cantidad de 
población damnificada .2

El Plan Estratégico 2017-2021 (PE) de 
la CRGR  establece que uno de sus ejes 
programáticos será la acción humanita-
ria (AH), precisamente para hacer fren-

1  Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2016.
2   Idem. 5
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te a la realidad y a las necesidades que 
emergen de desastres y crisis humanita-
rias recurrentes. Dentro de las acciones 
prioritarias identificadas figura la elabo-
ración de una política de AH que oriente 
las iniciativas desplegadas en este ám-
bito, procurando que las modalidades 
de preparación y respuesta a desastres 
promuevan cambios significativos en sus 
condiciones causales, recordando que la 
gestión de riesgos colabora en la trans-
formación de las causas que generan 
vulnerabilidades.

Este documento de Política de Acción 
Humanitario con Enfoque de Género 
de la CRGR sugiere una ruta crítica para 
garantizar la pertinencia, eficacia y efec-
tividad de sus intervenciones. Ha sido 
elaborado en base a una recuperación de 
la experiencia institucional y a la recon-
ceptualización del deber humanitario 
para incluir directrices que promuevan 
la continuidad y consistencia entre los 
procesos relacionados con la respuesta 
a desastres y la gestión de riesgos en 
contextos de prevalencia de relaciones 

desiguales de género, injusticia en la dis-
tribución de la riqueza y depredación de 
los bienes naturales.

La política se ha estructurado en ochos 
capítulos, el primero aborda el marco de 
referencia para la acción humanitaria con 
enfoque de género, el segundo los ante-
cedentes institucionales más relevantes 
que sustentan la necesidad y existencia 
de una Política de Acción Humanitario 
con enfoque de Género para que en un 
tercer capítulo se discutan los marcos 
de referencia conceptuales y normati-
vos para la política. A partir del cuarto 
capítulo y a lo largo del quinto y sexto, 
se describe la configuración de la Política 
de Acción Humanitaria con enfoque de 
Género en objetivos, principios, enfoque 
y ejes estratégicos con sus correspon-
dientes medidas. El capítulo siete ofrece 
una propuesta metodológica para el mo-
nitoreo, evaluación y aprendizaje, para 
que finalmente en el octavo se reseñen 
los pasos a seguir para la implementa-
ción de la política.

6



Política de Acción Humanitaria Política de Acción Humanitaria

I. MARCO DE REFERENCIA

Desde la década de los se-
tenta se ha suscitado a nivel 
mundial una dinámica alcista 

de las cifras de población damnificada 
por desastres y que, consecuentemente, 
requiere de una respuesta humanitaria 
organizada. Las demandas para el sec-
tor humanitario han crecido sostenida-
mente año con año colocando así una 
fuerte presión sobre sus organizaciones 
y generando una nueva visión y enfoque 
que ya no solo contempla la respuesta 
inmediata a la emergencia, sino también 
una respuesta estratégica, informada 
por la noción de que los desastres son 
resultantes de procesos acumulativos 
de riesgo que pueden ser mitigados a 
través de una intervención organizada 
lógicamente; e incluso pueden prevenir-
se a través de la planificación con visión 
de desarrollo sostenible y reducción de 
vulnerabilidades.

Ha resultado claro para el sector huma-
nitario que de continuar concentrándose 
en la atención de la emergencia, llegará 
un momento en que será incapaz de dar 
una respuesta adecuada para la enver-
gadura de las problemáticas generadas 
por los desastres recurrentes y a los es-
cenarios futuros con mayores impactos 
negativos del cambio climático3. 

Por esta razón la presente Política de Ac-
ción Humanitaria con enfoque de Géne-

ro se enmarca en un proceso más amplio, 
donde las crisis humanitarias responden 
en realidad a procesos sociales complejos 
relacionados con la creación de condicio-
nes de vulnerabilidad y exposición que 
son las que a final de cuentas explican 
el incremento de riesgos, los impactos 
de los desastres y su acelerada dinámi-
ca. Especial atención merecen también 
las desiguales relaciones y condiciones 
sociales entre hombres mujeres, pues 
estas determinan niveles diferenciados 
de vulnerabilidad y abren la posibilidad 
a que los impactos de los desastres sean 
mayores sobre las mujeres, algo que ya 
es evidente en la realidad.

En los siguientes dos apartados se iden-
tifican los dos rasgos fundamentales del 
marco de referencia de la presente Polí-
tica de Acción Humanitaria con enfoque 
de Género: primero, su consideración 
de las crisis humanitarias y los desastres 
como resultados de procesos más eng-
lobantes relacionados a los sistemas de 
desarrollo y construidos socialmente; y, 
segundo, su inserción en una realidad 
marcada por la necesidad de considerar 
los impactos, vulnerabilidades, capaci-
dades y necesidades diferenciadas entre 
hombres y mujeres en los procesos de 
Gestión de Riesgos, esto inherentes a 
la  Acción Humanitaria en su sentido am-
plio.

3 Como resultado del cambio climático se ha observado en América Central un incremento de más de un grado centígrado en la tem-
peratura promedio, un incremento de los episodios de lluvias intensas en cortos espacios de tiempo y un incremento en la duración 
de los episodios de sequía (Centella, 2000; Aguilar et al., 2005 y Magaña, 2007). Evidentemente esto apunta a incrementos en las 
pérdidas y daños debido a desastres desencadenados por sequías, inundaciones, derrumbes y deslizamientos.
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1.1 Riesgos, desastres e impactos 
diferenciados

El concepto del riesgo como un conjunto 
de condiciones socialmente construidas 
interactuando con la naturaleza o even-
tos antrópicos tiene una  larga trayecto-
ria en las discusiones de la comunidad 
humanitaria. Convencionalmente aso-
ciada a la dicotomía entre emergencia y 
desastre, esta comunidad había venido 
desarrollando procesos paralelos de 
promoción del desarrollo y de respues-
ta a emergencias, asumiendo que los 
desastres y crisis humanitarias son mo-
mentos de inestabilidad o anormalidad 
en los procesos de desarrollo de las so-
ciedades. Los desastres y crisis humani-
tarias son originados en realidad por la 
existencia de vulnerabilidades causadas 
por los sistemas desiguales y no sosteni-
bles de desarrollo.

Bajo esta interpretación los desastres y 
los riesgos son considerados más bien 
como parte de la normalidad en socie-
dades donde los procesos de desarrollo 
fueron inadecuados y/o truncos. Conse-
cuentemente, su ocurrencia es el precio 
a pagar por modelos de desarrollo en 
los que buena parte de la población no 
satisface sus necesidades básicas y debe 
habitar zonas inseguras, las cuales a su 
vez y en muchos casos son inseguras a 
raíz de prácticas de uso insostenible de 
los recursos naturales y degradación am-
biental. En otros casos, el riesgo surge 
casi exclusivamente debido a que exis-
ten prácticas de utilización del territorio 
sin consideraciones de su impacto sobre 
la exposición y vulnerabilidad.

El concepto de riesgo captura esta rea-
lidad de construcción social al englobar 
tres diferentes variables. En primer lugar 
la amenaza derivada de un evento físico, 
ya sea de origen geológico, hidrometeo-
rológico o antrópico; la vulnerabilidad 
como ingrediente fundamental sin el 
cual ninguna amenaza podría desenca-
denar desastres o riesgos, que está con-
figurada por condiciones desfavorables 
para la seguridad humana en los planos 
físicos, tecnológicos, económicos, am-
bientales y sociales; y, en tercer lugar, 
la exposición definida como el grado en 
que un sistema humano está propenso a 
ser afectado por una amenaza debido a 
su ubicación respecto a zonas inseguras.

Es necesaria la confluencia de estas tres 
condiciones en un momento y lugar es-
pecífico para la existencia de riesgos y 
ocurrencia de desastres, por sí mismas 
ninguna de las tres variables constituye 
riesgo, ni siquiera la amenaza pues para 
que el desastre ocurra, aquella deberá 
actuar sobre un conglomerado humano 
vulnerable y expuesto.

El desastre es la materialización del 
riesgo y consiste en pérdidas y daños 
humanos, económicos, sociales y am-
bientales atribuibles al impacto de un fe-
nómeno físico sobre un sistema humano 
no adaptado para resistir y recuperarse 
adecuadamente. Consecuentemente, el 
impacto de los desastres y la recurrencia 
de las crisis humanitarias constituyen 
problemas que pueden ser abordados a 
partir de políticas y prácticas orientadas 
a alterar las causas de fondo de los ries-

8
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gos, desastres y sus expresiones territo-
riales y humanas.

Los desastres además de ser un proble-
ma inherente a ciertos modelos de desa-
rrollo, revelan precisamente las áreas de 
la sociedad donde se ubican las personas 
con los más altos niveles de vulnerabili-
dad de diferente índole. Existen sectores 
poblacionales que conviven con desven-
tajas y discriminación en el cumplimiento 
de sus derechos agravando aún más su 
condición de vulnerabilidad. En particu-
lar, las personas con discapacidades, las 
que padecen enfermedades crónicas, 
por opción sexual, de tercera edad, las 
mujeres y los pueblos originarios o afro 
descendientes enfrentan condiciones 
diferenciadas debido a su género, raza, 
capacidades humanas especiales o a cau-
sa de relaciones desiguales de acceso a 
los servicios y recursos, incluyendo los 
relacionados con respuesta humanitaria 
y reconstrucción. 

Partiendo de esta realidad el movimien-
to de organismos del sector humanita-
rio ha abierto la discusión y la práctica 
para adoptar criterios y metodologías 
que disminuyan las desigualdades en el 
tratamiento de grupos especialmente 
vulnerables, proponiendo para ello el 
principio diferencial, el cual establece 
que la población ya mencionada está ex-
puesta a mayores impactos y necesita de 
acciones que le permita acceder en con-
diciones de igualdad a los beneficios de 
los procesos de respuesta a desastres. 
Debido a su complejidad, el problema de 
las relaciones desiguales de género en 

particular amerita un abordaje integral 
dentro de la presente Política de Acción 
Humanitaria con enfoque de Género, 
no solo por ser una decisión política 
colectiva de la CRGR, sino también por-
que acrecentará los impactos positivos 
de la Acción Humanitaria.

1.2 Gestión del Riesgo (GR) y Equidad e 
Igualdad de Género (EIG).

En su acepción más amplia, la gestión 
de riesgos está vinculada con el sector 
humanitario pues contempla también 
acciones reactivas ante desastres ya 
consumados. La Gestión de Riesgos 
propone tres tipos de intervenciones: 
prospectivas, orientadas a evitar el sur-
gimiento de nuevos riesgos; correctivas 
para reducir el riesgo preexistente; y 
reactivas para dar respuesta adecuada 
a las necesidades inmediatas y estraté-
gicas producidas por los desastres. Este 
último ámbito comprende las acciones 
humanitarias que se han desarrollado 
desde el principio de la humanidad, 
aunque en un contexto más amplio de 
intervenciones que pretenden ir más 
allá para abordar el reto de la preven-
ción de desastres a través de la modifi-
cación de sus causas, es decir del riesgo 
de desastres.

La Gestión de Riesgos es una propuesta 
de intervención de gran utilidad para 
la Acción Humanitaria en tanto que 
puede favorecer una reducción de las 
presiones sobre el sector humanitario 
al disminuir el impacto de los desas-
tres reduciendo así las necesidades de 
atención de emergencias con todas las 

9
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neación de intervenciones desarrolladas, 
tanto en el ámbito de la Gestión de Ries-
gos como en el de la Acción Humanitaria. 
En su mayor parte, las mujeres participan 
en los niveles comunales y tienen una 
intensa actividad en las diferentes ex-
presiones organizativas, pero a medida 
que sube el nivel de toma de decisión, su 
participación disminuye. En este sentido, 
se requiere de la adopción de criterios 
de equidad e igualdad de género en este 
tipo de intervenciones procurando así la 
igualdad de derechos humanos y huma-
nitarios entre hombres y mujeres.

II. ANTECEDENTES

La relación de la CRGR con el 
sector humanitario ha sido 
inherente a su quehacer y al 

historial de trabajo de sus asociados, a 
lo largo del tiempo ha acumulado capa-
cidades que abarcan diferentes campos 
que van desde la incidencia política y el 
cabildeo, hasta la atención de necesida-
des humanitarias de salud, agua y sanea-
miento. Esto está debidamente reflejado 
en sus estatutos y plan estratégico, los 
cuales establecen los fundamentos de la 
presente Política de Acción Humanitaria 
con enfoque de Género. Además, dentro 
de las mesas nacionales están integra-
das organizaciones e instituciones que 
dedican su mayor esfuerzo a la primera 
respuesta a la emergencia.

2.1  Estatutos de la CRGR
En ellos se establece que la misión de la 
CRGR es “Impulsar los procesos de par-

implicaciones que ello representa. En 
este marco, la atención de las condicio-
nes diferenciadas de vulnerabilidad e 
impactos que enfrentan las mujeres se 
ha revelado ya como una necesidad de 
impostergable atención.

Las mujeres enfrentan las condiciones 
más desfavorables para convivir con el 
riesgo y recuperarse de desastres debido 
a su posición desfavorable en la sociedad 
en cuanto a acceso al empleo, ingreso, 
educación, servicios de salud adecuada 
y vivienda segura. Diferentes investiga-
ciones desarrolladas en América Latina 
demuestran con contundencia que las 
mujeres enfrentan niveles diferenciados 
de vulnerabilidad ante desastres4  y, por 
tanto, se requiere de una política y un 
conjunto de estrategias que sean con-
secuentes con esa realidad procurando 
intervenciones diferenciadas que com-
pensen la desigualdad entre géneros y 
permitan una participación igualitaria 
y equitativa de hombres y mujeres en 
la vida social y familiar, incluyendo los 
beneficios de la Acción Humanitaria y la 
Gestión de Riesgos. 

Paradójicamente, la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones y en 
la Gestión de Riesgos no recibe la de-
bida atención y ello se evidencia en los 
escasos niveles de participación de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre 
los recursos, las relaciones humanas, la 
cultura y en la escasa consideración de 
sus necesidades diferenciadas en la pla-

4   Grupo Interagencial para la Igualdad de Género y el Empo 
    deramiento de las Mujeres en América Latina y el Caribe, 2015.
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ticipación ciudadana, fortalecimiento de 
capacidades e incidencia en las políticas 
públicas, a fin de transformar las causas 
que generan la vulnerabilidad, reducir el 
impacto de los desastres y aumentar la 
resiliencia comunitaria, bajo el enfoque 
de derechos en la acción humanitaria.5” 

A partir de este horizonte de trabajo se 
evidencia que la Acción Humanitaria es 
uno de los enfoques de trabajo de la 
CRGR y esto se expresa también en el 
conjunto de los siguientes principios que 
adopta:

a) Principio humanitario. La condición 
humana como aspecto fundamental 
en situaciones de crisis provocada 
por emergencias sin distingo de 
condición social, económica, política, 
religiosa y de ninguna otra índole.

b) Principio de la igualdad. Se refiere 
a la igualdad en los hechos, entre 
mujeres y hombres, para la vigencia 
de la igualdad de oportunidades y 
decisiones.

c) Principio de no discriminación. La no 
discriminación por raza, credo, etnia, 
género, edad, discapacidad, naciona-
lidad, nivel educativo y condición 
socioeconómica.

d) Principio de Transparencia: La 
actuación limpia, franca, honesta, 
abierta en la gestión institucional, en 
apego a sus normas y principios en la 
práctica cotidiana.

e) Principio de no violencia contra 
la mujer. No tolera ningún tipo de 

acción que violente a la mujer física, 
psicológica, moral, intelectual, 
económica, social, política en todos 
los ámbitos de trabajo.

f) Principio de respeto al medio 
ambiente. Involucra el respeto, 
protección y cuidado de los recursos 
naturales en las acciones y procesos 
realizados por la red.

g) Principio de acción sin daño. Las 
intervenciones de acción humanita-
ria realizadas sin daño a los ecosiste-
mas y pueblos. 6

La Acción Humanitaria está pues cla-
ramente mandatada en los estatutos 
fundacionales de la CRGR y se expresa 
también en su accionar, el cual está en-
marcada en sus planes estratégicos pe-
riódicos. El correspondiente al período 
2017-2021 contempla un objetivo y con-
junto de estrategias para orientar las 
intervenciones en Acción Humanitaria. 
Asimismo el enfoque de género también 
está presente explícitamente en tres de 
los principios enunciados mostrando el 
fuerte énfasis que la promoción de la 
Equidad e Igualdad de Género tiene para 
las redes de la CRGR. Otro aspecto im-
portante son los equipos especializados 
formados por la CRGR, como los de agua 
saneamiento e higiene, medios de vida, 
construcción sismo resistente, equipos 
técnicos de respuesta y otros similares 
aglutinados en las mesas nacionales.

2.2 Plan Estratégico de la CRGR
El Plan Estratégico de la CRGR (PE) 
contempla cuatro ejes programáticos: 

5  CRGR, 2015.
6  Idem.
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transformación de políticas y norma-
tivas, gestión del conocimiento, desa-
rrollo organizacional y sostenibilidad y, 
en cuarto lugar, la Acción Humanitaria.7  
Cada eje programático cuenta con sus 
estrategias y lineamientos de acción. 
En el caso de la Acción Humanitaria, se 
contemplan tres estrategias, la primera 
orientada a “Armonizar y articular me-
canismos de actuación conjunta8  para 
la acción humanitaria, tanto local, nacio-
nal y regional.”, comprende dentro de 
sus líneas de acción la elaboración de la 
presente política de acción humanitaria.

Este mismo eje propone como estrate-
gias promover la aplicación de la norma 
esencial humanitaria y los principios de 
protección, así como también la resilien-
cia y transformación ante el impacto de 
los desastres y crisis humanitarias.9  Es-
tos elementos deberán necesariamente 
ser considerados en los aspectos concep-
tuales, principios, objetivos y enfoque de 
la presente política.

El mismo Plan Estratégico establece 
también que el enfoque de equidad e 
igualdad de género deberá ser puesto 
en práctica puesto que “las mujeres 
suelen ser las que primero responden 
en una crisis y son las que reciben la 
mayoría del impacto del evento, ya que 
desempeñan un papel fundamental en la 
supervivencia y resistencia de familias y 
comunidades”.10  Más adelante dispone 
que en un escenario optimista a futuro 
se reduzcan las desigualdades e inequi-

dades  de género en un contexto en que 
los organismos públicos y de sociedad ci-
vil han asumido “políticas y herramientas 
que fomenten la equidad e igualdad de 
género”. 11 

De lo anterior resalta nuevamente que la 
Equidad e Igualdad de Género debe de 
ser uno de los enfoques fundamentales 
en las intervenciones orientadas a la Ges-
tión de Riesgos y la Acción Humanitaria. 
Tal como se mencionó en la sección “I” 
de esta misma política, la relación entre 
ambos enfoques es ineludible para incre-
mentar significativamente la pertinencia 
y eficacia de las intervenciones que per-
siguen la reducción de la vulnerabilidad 
general de los sistemas humanos.

2.3 Instrumentos nacionales
Cada mesa nacional de la CRGR cuenta 
con diferentes instrumentos vinculados 
a la Acción Humanitaria, consistentes en 
cinco protocolos específicos para casos 
de sequía, inundación, sismos, erupcio-
nes volcánicas y tsunami. La coordina-
ción regional se desarrolla a través de 
la Secretaría Ejecutiva y el o la Oficial 
Regional de Respuesta, quienes orien-
tan las acciones en base a un protocolo 
regional; y cuentan con los equipos espe-
cializados y con oficiales de respuesta de 
cada mesa nacional, para implementar 
las actividades de respuesta a desastres.

Cada uno de estos instrumentos hace 
referencia, con diferentes énfasis, a la 
importancia de observar actuaciones 

7    CRGR, 2017.
8    Las negritas corresponden a la versión original.
9    Véase el anexo 1para mayor detalle de este eje programático.

10    CRGR, 2017.
11    Idem.
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basadas en el enfoque de derechos, que 
además promuevan la transformación 
de las condiciones originarias de los de-
sastres. 

COCIGER en Guatemala considera que 
como parte de las acciones preparatorias 
deben realizarse acciones para la gestión 
del riesgo en zonas identificadas previa-
mente,12 esto es durante la fase de alerta 
verde y tendría un carácter correctivo. La 
MNIGR en Honduras por otra parte, es-
tablece que “los desastres también son 
generadores  de oportunidad para esta-
blecer estrategias que nos permitan me-
jorar las condiciones de vida para las po-
blaciones más vulnerables.”13; mientras 
que la MNGR de Nicaragua contempla 
dentro de los preparativos las “Acciones 
para la gestión del riesgo”14 vinculadas 
con el desarrollo y la promoción de la 
participación de las mujeres en “las 
tomas de decisiones de las instancias, 
fundamentalmente en aquellas relacio-
nadas con la ejecución de programas de 
desarrollo.”15  Por su parte, la MPGR de 
El Salvador, persigue tanto las acciones 
de respuesta inmediata como también 
las de transformación pues considera ge-
nerar “procesos de rehabilitación de las 
zonas territoriales afectadas, producto 
del impacto de fenómenos naturales o 
antrópicos.” 16

En buenas cuentas pueden identificarse 
en los cuatros espacios nacionales una 
concepción de la respuesta a emergen-
cias no tradicional, en la que la asistencia 
humanitaria sigue siendo importante, 

pero en un contexto de intervención 
alternativo, centrado en la transforma-
ción y la construcción de resiliencia co-
munitaria.

III. MARCO CONCEPTUAL Y

NORMATIVO

La evolución del enfoque 
humanitario durante las últi-

mas dos décadas ha supuesto el tránsito 
desde un enfoque centrado en la res-
puesta inmediata a la emergencia y la 
asistencia humanitaria, a otro donde se 
toman en consideración normas básicas 
para la asistencia humanitaria y previ-
siones para fomentar procesos de tran-
sición que favorezcan la reducción del 
riesgo de desastres en las comunidades 
afectadas. El concepto de asistencia hu-
manitaria ha sido sustituido en uno más 
amplio y adecuado denominado Acción 
Humanitaria y que además contempla 
procesos de respuesta con transforma-
ción basada en la plena vigencia de los 
derechos de las personas afectadas, 
incluyendo en ello la seguridad humana 
ante las amenazas del entorno. Con-
secuentemente, el contexto en el que 
se desarrolla la Acción Humanitaria es 
mucho más amplio y engloba entonces 
objetivos e ideales relacionados con 
el desarrollo sostenible, la Gestión de 
Riesgos, el combate al cambio climático 
y la promoción de la igualdad y equidad 
de género. En los dos apartados siguien-
tes se desarrolla el enfoque conceptual 
y el contexto orientador asumido por la 
presente Política de Acción Humanitaria 
con enfoque de Género.

12  COCIGER, S.f.
13  MNIGR, S.f.
14   MNIGR, 2017.

15   Idem.
16   MPGR, 2017.
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3.1 Conceptualización 
Desde la década de 1990 subió la intensi-
dad del debate sobre el diseño, alcances 
y resultados de las operaciones humani-
tarias alrededor del mundo, partiendo 
de la noción del socorro de las víctimas, 
pasando luego por la ayuda de emer-
gencia así como por la noción y práctica 
de ayuda humanitaria, el enfoque de las 
operaciones humanitarias evolucionó 
hacia el enfoque de acción humanitaria.17  
Los aspectos que a principios del siglo 
XXI ya la distinguían de los abordajes 
humanitarios tradicionales pueden resu-
mirse en cuatro perspectivas distintivas: 
provisión de bienes y servicios funda-
mentales para afectados por desastres o 
conflictos, frenar la construcción de vul-
nerabilidades, la inclusión de la prepa-
ración y la rehabilitación para apuntalar 
los procesos de desarrollo con enfoque 
sostenible y, en cuarto lugar, la defensa 
de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario.18 

Más recientemente, la Acción Humanita-
ria se concibe como un proceso complejo 
que engloba las tres siguientes tipolo-
gías de acciones: respuesta inmediata, 
remedio a la situación de desprotección 
y transformación del entorno.19  En pri-
mer lugar, las acciones de respuesta in-
mediata están orientadas hacia los pro-
blemas más evidentes generados por la 
emergencia, relacionados directamente 
con la Acción Humanitaria.

En segundo lugar, el remedio a la situa-
ción de desprotección busca una inter-

vención sobre las condiciones de riesgo 
existentes para que, finalmente, las de 
transformación del entorno busquen la 
eliminación de las causas de fondo del 
riesgo.20

Abordar las causas de fondo del riesgo 
y los desastres, pasa necesariamente 
por el abordaje, entre otros, de la pro-
blemática de las relaciones desiguales 
e inequitativas de género, no solo en el 
momento de la preparación y respuesta 
inmediata, sino también desde la ópti-
ca de la cotidianeidad que da paso a un 
posicionamiento desventajoso de las 
mujeres ante condiciones de riesgo y 
ocurrencia de desastres. 

Consecuentemente, la Equidad e Igual-
dad de Género deberá estar considerada 
también dentro de las prioridades de 
la Acción Humanitaria, conceptualmen-
te implica una serie de intervenciones 
tendientes a mejorar las condiciones 
de educación, alimentación, trabajo, 
ingresos y participación política de las 
mujeres como un medio para promover 
mayor equidad e igualdad no solo en el 
acceso a los recursos, sino también en la 
distribución de los impactos negativos 
de los procesos históricos de desarro-
llo. Asegurar que las personas no sean 
marginadas por razones de género en 
las tareas de preparación, respuesta y 
recuperación significa contribuir a la 
diversificación de los medios de vida, la 
prevención, la educación y el fortaleci-
miento de capacidades de la comunidad 
y de las instituciones.

17 Abrizketa y Pérez, S.f.
18 Idem.

19 IECA, 2017.
20 Idem.
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3.2 Contexto orientador y normativo
La gestión de riesgos, el cambio climáti-
co, el desarrollo sostenible y la Equidad 
e Igualdad de Género cuentan con di-
ferentes marcos orientadores que van 
desde lo global, regional (para el caso de 
América Central) y nacional. La presente 
política es consistente y consecuente 
con los principales acuerdos globales 
que incluyen:

• Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030. En 
este se establecen metas cuantifica-
bles para la reducción de pérdidas y 
daños humanos y materiales. Dentro 
de sus prioridades de acción cuenta 
la preocupación por la reducción del 
riesgo de desastres, así como por 
aumentar la preparación a fin de dar 
una respuesta eficaz en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y 
la reconstrucción. Establece además 
que “La participación de las mujeres 
es fundamental para gestionar 
eficazmente el riesgo de desastres, 
así como para diseñar, dotar de 
recursos y poner en práctica políti-
cas, planes y programas de reducción 
del riesgo de desastres con perspec-
tiva de género”. 21

• Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático. Contempla medidas de 
mitigación adaptación y resilien-
cia ante los impactos del cambio 
climático, promoción del desarrollo 
con bajas emisiones y un incremento 

de las corrientes financieras. Contem-
pla la elaboración de Contribucio-
nes Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC por su sigla en inglés) para la 
gestión del cambio climático por 
parte de los países suscribientes, las 
cuales también contribuyen con la 
reducción del riesgo de desastres. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Su objetivo 5 hace referencia a la 
“Igualdad de Género”, mientras que 
el 13 hace referencia a la “Acción 
por el Clima” o la gestión del cambio 
climático. En general los 17 objeti-
vos de este compromiso internacio-
nal buscan poner fin a la pobreza, la 
lucha contra la desigualdad e injusti-
cia y el combate al cambio climático.

Además de estos acuerdos globales de 
carácter general, se cuenta también con 
otras orientaciones específicas para los 
enfoques de Acción Humanitaria y Equi-
dad e Igualdad de Género que se rese-
ñan en los siguientes párrafos y deberán 
considerarse como parte del marco de 
actuación general definido para la pre-
sente política.

3.2.1 Acuerdos globales para la interven-
ción humanitaria y la promoción del 
Equidad e Igualdad de Género.

• Cumbre Humanitaria Mundial. 
Los objetivos de este encuentro 
global celebrado en mayo de 2016 
perseguían fortalecer el compro-

21 United Nations, 2015.
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miso con los principios humanitarios 
universales, iniciar acciones para 
promover medidas que mejoraran los 
niveles de preparación comunitaria y 
de los países y enfocar las acciones 
humanitarias hacia mejores prácticas 
para aliviar el sufrimiento humano 
en casos de guerras o desastres. En 
esta cumbre representantes de 130 
países asumieron la Agenda de la 
Humanidad que comprende compro-
misos consistentes con cinco respon-
sabilidades orientadas a: prevenir los 
conflictos y ponerles fin, respetar el 
DIH, no dejar a nadie atrás y empode-
rar a mujeres y niñas, trabajar de 
manera diferente para poner fin a 
las necesidades e invertir en humani-
dad. Esta Cumbre constituyó una 
reafirmación de la necesidad de 
replantear el trabajo humanitario 
para hacer frente a los desafíos que 
entraña la reducción del sufrimiento 
humano, lo cual necesariamente 
está vinculado con la promoción del 
desarrollo sostenible.

• Norma Humanitaria Esencial en 
materia de calidad y rendición de 
cuentas (CHS, por su sigla en inglés). 
Es resultado de un amplio proceso 
de consulta a nivel global y están 
llamadas a sustituir otros lineamien-
tos humanitarios globales especial-
mente: las Normas HAP 2010 en 
materia de rendición de cuentas 
y gestión de calidad, el Código de 
Buenas Prácticas en la gestión y 
apoyo al personal cooperante de 
People In Aid y las Normas Esencia-
les del Manual Esfera. Contempla 
nueve compromisos humanitarios 
que se enuncian en el recuadro 1 por 
su relevancia para la identificación 
de los principios y enfoque en Acción 
Humanitaria. 
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• Principios de protección. Persigue 
garantizar todos los derechos de la 
persona, lo cual incluye tres ámbitos: 
derechos humanos, derecho interna-
cional humanitario y derecho de los 
refugiados. Está basado en cuatro 
pilares:

i. Evitar exponer a las personas a 
daños adicionales como resultado de 

nuestras acciones (aplicación del “no 
hacer daño”)

ii. Velar por que las personas tengan 
acceso a una asistencia imparcial, de 
acuerdo con sus necesidades y bajo 
el principio de no-discriminación.

iii. Proteger a las personas de los daños 
físicos y psíquicos causados por la 
violencia y la coerción.

1.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias reciben 
una ayuda adecuada en relación 
con sus necesidades. 

2.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias tienen 
acceso a la ayuda que necesitan en 
el momento adecuado. 

3.  Las comunidades y personas 
afectadas por crisis humanitarias 
no se ven perjudicadas y están 
más preparadas, son más resilien-
tes y están menos expuestas al 
riesgo como resultado de la acción 
humanitaria. 

4.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias conocen 
sus derechos, tienen acceso a la 
información y participan en todas 
las decisiones que les conciernen. 

5.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias tienen 
acceso a mecanismos seguros y 
ágiles para gestionar las quejas. 

6.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias reciben 
una ayuda coordinada y comple-
mentaria. 

7.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias pueden 
esperar que se les brinde una mejor 
asistencia, ya que las organizacio-
nes aprenden de la experiencia y la 
reflexión. 

8. Las comunidades y personas 
afectadas por crisis humanitarias 
reciben la ayuda que necesitan 
por parte del personal y volunta-
rios competentes gestionados de 
forma adecuada. 

9.  Las comunidades y personas afecta-
das por crisis humanitarias pueden 
esperar que las organizaciones que 
les prestan asistencia gestionen los 
recursos de forma efectiva, eficaz y 
ética.

Recuadro 1
Compromisos humanitarios de la Norma Humanitaria Esencial (NHE)
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iv. Ayudar a las personas a reivindicar 
sus derechos, obtener reparación y 
recuperarse de los abusos sufridos.

• Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing. Persigue el empoderamiento 
de las mujeres y la igualdad de género 
estableciendo una serie de objeti-
vos estratégicos y medidas para el 
progreso de las mujeres y el logro 
de la igualdad de género en doce 
ámbitos estratégicos incluyendo 
pobreza, derechos humanos, conflic-
tos armados y medio ambiente. 
Constituye un marco de orientación 
para otros instrumentos regionales 
y nacionales adoptados en el marco 
de la promoción de la igualdad de 
género.

• Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer (Convención 
de Belem do Para). La Convención de 
Belém do Pará, adoptada en 1994, 
señala que la violencia contra las 
mujeres constituye una violación de 
los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, y limita total o 
parcialmente a las mujeres el recono-
cimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades. Tiene carácter 
vinculante y obliga a los estados a 
tomar acciones para la adecuación 
del marco legal y la garantía de su 
efectivo cumplimiento. Establece la 
posibilidad de que las violaciones a la 
Convención pueden ser denunciadas 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

3.2.2 Normativas regionales
• Política Centroamericana de Gestión 

Integral de Riesgos (PCGIR). Aborda 
cinco ejes de trabajo entre los que 
se incluye la gestión de los desastres 
y recuperación; también asume con 
un principio general la equidad de 
género. Igualmente aborda aspectos 
esenciales de la vulnerabilidad entre 
los que se cuentan los aspectos 
económicos, servicios sociales, 
gestión ambiental y gobernabilidad.

• Estrategia Regional sobre Cambio 
Climático. Aprobada por el SICA en 
2010 hace referencias recurren-
tes en sus prioridades estratégicas, 
líneas de acción y medidas propues-
tas a la vinculación entre la gestión 
del cambio climático, la gestión de 
riesgos y la EIG.

• Política Regional de Igualdad y 
Equidad de Género (PRIEG). Su 
objetivo consiste en que los estados 
miembros del SICA incluyan medidas 
que promuevan la EIG en los planos 
económicos, sociales, políticos, 
culturales, ambientales e institu-
cionales. Incluye dentro de sus ejes 
estratégicos la gestión integral del 
riesgo ante desastres.

3.2.3 Normativas nacionales
En los contextos nacionales de los países 
de América Central se han registrado 
importantes avances en la elaboración 
y adopción de normativas y planes, en-
tre los cuales destacan la formulación 
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de seis planes gubernamentales para la 
gestión de riesgos y desastres, así como 
dos planes para la gestión del riesgo 
con enfoque de género elaborados por 
los gobiernos de Costa Rica y Panamá. 
Estos instrumentos abordan también 
lo referente a la respuesta humanitaria 
en casos de desastres socionaturales, 
partiendo de la noción de que la gestión 
del riesgo incluye también un enfoque 
reactivo ante los desastres.

Con relación a la legislación relacionada 
cabe mencionar que, con la excepción 
de Guatemala, todos los países de la 
región reformaron sus leyes relativas 
a la gestión de los desastres durante la 
primera década del siglo XXI, reflejan-
do claramente de que existe una mayor 
prioridad política del tema en relación a 
la existente a finales del siglo XX.

Todos los países de la región cuentan con 
legislación y/o políticas de promoción 
de la EIG, destacando dentro de estos 
instrumentos leyes de prevención de la 
violencia contra las mujeres. Estos ins-
trumentos reivindican los derechos de 
las mujeres por lo cual son fundamenta-
les para apoyar los procesos prioritarios 
para una política de Acción Humanitaria 
con Equidad e Igualdad de Género como 
la presente.

IV. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

4.1 Principios
Cuatro principios básicos de-
berán ser observados por la 

presente política en atención al apren-
dizaje y convenciones internacionales, 
estos son:

4.1.1 Humanidad. Establece el derecho 
de todas las personas a recibir 
ayuda para prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano, observando 
el respeto a la dignidad de las 
personas, lo cual incluye evitar 
la instrumentalización del 
sufrimiento humano para desper-
tar la compasión y caridad, lejos 
de ello se buscará promover una 
reflexión crítica sobre las causales 
de fondo de las crisis humanita-
rias, más allá de las concepcio-
nes fisicalistas que las reducen a 
impactos de eventos físicos, ya 
sea naturales o provocados por 
los seres humanos.

4.1.2 Imparcialidad. Supone que la 
acción humanitaria no es discri-
minatoria y se basa en un análisis 
objetivo de las necesidades 
humanitarias y los requerimien-
tos para la Gestión de Riesgos. 
No deberán tomarse en conside-
ración criterios de discriminación 
de ninguna índole, incluyendo los 
relativos al género, nacionalidad, 
etnia, ideología, opción sexual, 
religión o condición social.

4.1.3 Independencia. La CRGR desarro-
llará sus intervenciones sobre la 
base de su propia misión, visión, 
objetivos, políticas y prioridades 
estratégicas sin dependencia de 
condicionamientos impuestos por 
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instancias gubernamentales, no 
gubernamentales o de cualquier 
otra índole.

4.1.4 Neutralidad. No se tomará 
partido en favor de una parte en 
detrimento de otra por atender 
opciones que tengan en conside-
ración aspectos religiosos, 
raciales, políticos, ideológicos 
o de cualquier otra índole. Esta 
neutralidad no implica empero 
que no se denunciarán situacio-
nes en las cuales algún sector 
poblacional esté siendo privado 
de sus derechos humanos y los 
emanados del derecho internacio-
nal humanitario.

Adicionalmente, de cara a las necesida-
des específicas de la realidad centroame-
ricana y la orientación del quehacer de la 
CRGR se han identificado siete principios 
específicos para el enfoque de Acción 
Humanitaria  con Enfoque e Igualdad de 
Género, a saber:

4.1.5 Inclusión de grupos altamente 
vulnerables. Parte del reconoci-
miento de que la vulnerabilidad es 
diferenciada y que existen grupos 
que por motivos de género, etnia, 
edad y discapacidad presentan 
los niveles más altos. Aquí se 
incluyen desventajas derivadas 
de características personales 
como de exclusión en la planifica-
ción, implementación y toma de 
decisiones relativas a la gestión 
de riesgos y desastres.

4.1.6 Equidad. Es el fundamento de 
las acciones que conducen a la 
igualdad y consecuentemente 
ambos principios no deben de 
ser confundidos. Implica que las 
instituciones públicas y privadas 
deberán hacer uso de las acciones 
afirmativas que `prioricen a la 
mujer, como instrumentos de 
justicia social y mecanismos 
de corrección que eliminen las 
discriminaciones y desigualdades 
entre mujeres y hombres. Para el 
empleo de dichas acciones, ésta 
Política de Acción Humanitaria 
con enfoque de Género pondrá 
especial atención en aquellos 
colectivos de mujeres cuya 
situación y posición las coloque en 
situación de mayor vulnerabilidad 
a los desastres y crisis humanita-
rias. 

4.1.7 Igualdad. Es un principio que ha 
sido establecido en el Derecho 
Internacional de Derechos 
Humanos y que se define como el 
derecho de ciudadanas y ciudada-
nos a recibir, por parte de las 
instituciones del Estado, igual 
respeto, trato y protección de los 
derechos y garantías estableci-
dos en el marco jurídico vigente. 
Para su realización es necesaria 
la protección, aplicación y cumpli-
miento de las obligaciones deriva-
das de los derechos establecidos 
en el ordenamiento jurídico, así 
como en las normas, decisio-
nes, procedimientos, prácticas y 
acciones administrativas de las 
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instituciones públicas y privadas.  
Se refiere a la igualdad en los 
hechos, entre mujeres y hombres, 
para la vigencia de la igualdad de 
oportunidades y decisiones.

4.1.8 Reconocimiento y fortaleci-
miento de las capacidades locales. 
Dado que en las comunidades 
existen conocimientos, habili-
dades, experiencias y recursos 
útiles para la respuesta, la acción 
humanitaria deberá promover una 
participación informada y activa 
de los actores locales con miras 
a incrementar la resiliencia, la 
autodeterminación y la apropia-
ción de procesos permanentes de 
reducción del riesgo de desastres. 
La fortaleza de las comunidades 
también es por su grado organiza-
tivo.

4.1.9 Acción sin Daño. Las intervencio-
nes de acción humanitaria son 
realizadas sin provocar daños 
adicionales a los ecosistemas 
y pueblos, evitando también 
la creación de situaciones que 
reproduzcan o profundicen las 
desigualdades de género.

4.1.10 Complementariedad. Propone la 
creación de sinergias para aprove-
char al máximo las capacidades 
especializadas que la membresía 
de la CRGR tiene poniéndolas en 
función del colectivo a través de 
iniciativas de cooperación mutua.

4.1.11 Transparencia: La actuación 
limpia, franca, honesta, abierta en 
la gestión institucional, en apego 

a sus normas y principios en la 
práctica cotidiana.

4.2 Objetivos

General
Integrar la acción humanitaria con equi-
dad e igualdad de género dentro de la 
planificación y prácticas de la membresía 
de la CRGR en aras de garantizar la con-
tinuidad de los procesos de gestión de 
riesgos y de desarrollo sostenible a nivel 
local, nacional y regional, para transfor-
mar las condiciones que generan vulne-
rabilidades y alcanzar mayor resiliencia.

Específicos
• Promover la incorporación de 

medidas de equidad de género en 
los procesos de acción humanitaria 
desarrollados por la membresía de 
la CRGR procurando garantizar los 
derechos de protección y asistencia 
humanitaria de la población afectada, 
así como la transformación de las 
condiciones de riesgo de desastre 
en el contexto del desarrollo local 
sostenible.

• Desarrollar procesos permanentes 
de fortalecimiento de conocimientos, 
habilidades, experiencias y recursos 
disponibles para la respuesta 
inmediata a emergencias y para la 
respuesta estratégica a las necesida-
des de reducción de riesgos y mejora-
miento de las condiciones básicas de 
la población más vulnerable.

• Promover acciones de influencia 
sobre los tomadores de decisiones 
relativas a la gestión pública para 
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garantizar el respeto a los derechos 
de las personas más vulnerables 
afectadas por los desastres y la 
ejecución de planes para la reducción 
de los riesgos y el fortalecimiento de 
la resiliencia.

• Impulsar un programa permanente 
de investigación, sistematización y 
comunicaciones sobre acción humani-
taria que identifique los principa-
les retos, obstáculos y opciones de 
intervención para garantizar los 
derechos de las personas vulnerables 
afectadas por desastres y promover 
la transformación de la causas de 
fondo de los riesgos y desastres.

V. ENFOQUE

Las crisis humanitarias cons-
tituyen un problema social 
complejo que requiere de la 
articulación de distintos en-

foques que aborden las múltiples aristas 
que configuran la problemática. Debido 
a que sus causales están en la sociedad 
misma, su abordaje requiere tomar en 
cuenta las causales de la vulnerabilidad 
de los grupos humanos y actuar conse-
cuentemente. La presente Política de Ac-
ción Humanitaria con enfoque de Género 
contempla cuatro enfoques de interven-
ción que se detallan a continuación.

5.1  Derechos y protección
El enfoque de derechos parte del reco-
nocimiento de que las personas afecta-
das por crisis humanitarias deben de ser 
consideradas como sujetos con derechos 
y no como meros beneficiarios de pro-
gramas de asistencia o damnificados. Im-
plica la observancia de los derechos es-
tablecidos en instrumentos englobados 
en los marcos jurídicos internacionales 
detallados en el cuadro 1.

Derecho
Internacional de los
Derechos Humanos
(DIDH)

Campo Instrumentos

Derecho 
Internacional 
Humanitario (DIH)

Derecho de las 
personas refugiadas
y desplazadas 
internas.

Convención
sobre el
Estatuto de los
Refugiados de
las Naciones
Unidas (1951)

Principios
Rectores de los
desplazamientos
internos de las
Naciones Unidas
(1998)

Convenios de
Ginebra
(1949

Protocolos
Adicionales
(1977)

Otras normas del
derecho de los
conflictos
armados

Carta Internacional 
de los derechos 
humanos que 
comprende:

Declaración
Universal de
Derechos
Humanos (1948)

Pacto
Internacional de
Derechos Civiles
y Políticos (1966)
y sus dos protocolos
facultativos

Pacto
Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales

Tratados
regionales
de derechos
humanos

Fuente: IECAH et al., 2017a.

Cuadro 1
Marco jurídico básico internacional para la Acción Humanitaria.
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El enfoque de derechos establece com-
promisos de los estados ante los sujetos 
activos afectados por desastres o con-
flictos armados y asume que las perso-
nas poseen capacidades para participar 
en las operaciones humanitarias y de 
respuesta con transformación, algo que 
abona al fortalecimiento de capacidades 
locales y al cumplimiento del principio de 
acción sin daño.

Desde esta perspectiva, la protección 
de las personas es obligatoria para los 
estados en virtud de la ratificación del 
conjunto de instrumentos que integran 
el derecho internacional relativo a los 
derechos humanos y el derecho huma-
nitario. Más allá de los acuerdos legales, 
la protección de la población vulnerable 
y afectada por desastres es un mandato 
ético y moral que debería de ser practica-
do por las sociedades en su conjunto.

5.2 Diferencial
Al interior de la sociedad existen diferen-
tes niveles de acceso a los beneficios del 
desarrollo económico y social, existen 
grupos poblacionales con capacidades 
y condiciones diferentes a los de la ma-
yoría que los coloca en una situación 
de desventaja debido a prácticas de 
discriminación que pueden ser tácitas o 
explícitas. Entre estos grupos merecen 
especial atención cinco en particular:

• Personas con discapacidad. Se 
encuentran en evidente desventaja 
no solo frente a los retos cotidia-
nos de la vida, sino también frente 
a las condiciones prevalentes de 

riesgo de desastres y los desastres 
mismos como materialización del 
riesgo. La población con discapa-
cidades presenta mayores tasas 
de desempleo y bajos ingresos en 
relación a la población sin discapa-
cidades. Datos fechados en 2011 
daban cuenta de que un 70% de la 
población discapacitada latinoame-
ricana se encontraba desempleada, 
algo que abona a fortalecer la 
íntima relación entre discapacidad y 
pobreza.22 Derivado de lo anterior, 
este sector se encuentra en mayor 
situación de exposición y vulnerabili-
dad y enfrenta altas posibilidades de 
resultar con nuevas lesiones o incluso 
de fallecer en episodios de desastres.

• Mujeres. Debido a los roles asignados 
socialmente, las mujeres desempe-
ñan aquellos que las colocan en 
una situación de mayor vulnerabi-
lidad ante las amenazas naturales 
y socionaturales del entorno, por 
lo mismo, también sufren impactos 
negativos desproporcionados en 
relación a los hombres. Por tal razón, 
las mujeres necesariamente deben 
recibir un tratamiento diferenciado 
que compense las desventajas que 
enfrentan en casos de desastre y 
en el acceso a los beneficios de los 
procesos de Acción Humanitaria y 
Gestión de Riesgos.

• Adultos y adultas mayores. Sufren 
impactos mayores en relación a otros 
sectores poblacionales debido a las 
condiciones propias de la vejez así 
como por las condiciones de pobreza 

22 CEPAL, 2013.
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y exclusión social que afecta a un 
amplio porcentaje de este sector 
poblacional. Ante ello se está ante el 
reto no solo de incluir las necesidades 
de adultos y adultas mayores en las 
acciones humanitarias, sino también 
de considerarlos como personas  
activas que deben ser incluidas en la 
planificación e implementación de 
procesos de respuesta. 

• Población infantil. La niñez se ve 
expuesta a diferentes impactos 
debido a crisis humanitarias que 
incluyen traumas psicológicos, 
interrupción del proceso educativo, 
mayor propensión a sufrir abusos, 
separación familiar y explotación 
laboral. La acción humanitaria debe 
hacer frente a esta realidad priori-
zando la protección de la niñez y 
creando condiciones para que la 
protección de la infancia sea una 
práctica continua que trascienda el 
momento de la respuesta inmediata. 

• Pueblos originarios y afro descen-
dientes. En América Central 
esta población en particular se 
desenvuelve bajo condiciones de 
alto riesgo cotidiano caracterizado 
por aspectos como los siguientes: 
desarticulación de la institucionali-
dad y de la economía de sus propios 
países; ubicación en zonas remotas 
con menor desarrollo de la infraes-
tructura de transporte en relación a 
las zonas agropecuarias y urbanas; 
mayor incidencia de enfermeda-
des gastrointestinales debido al 
consumo de agua y alimentos sin los 

tratamientos adecuados; ausencia 
de servicios básicos de salud y 
educación; viviendas inadecuadas 
para las condiciones ambientales y 
de amenazas; presiones intensivas 
sobre los recursos naturales que 
configuran sus medios de vida: suelo, 
bosque, agua y fauna; y mínima o nula 
asistencia para la recuperación pos 
desastres en relación a otros afecta-
dos con mayor exposición mediática 
y atención institucional.

5.3 Equidad e igualdad de género

Este enfoque parte de la realidad obje-
tiva de las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres que son construidas 
socialmente y son específicas en cada 
cultura. Por el  género las sociedades de-
terminan los roles, ejercicio del poder y 
acceso a los recursos, incluso en situacio-
nes de crisis y desastre. Adicionalmente 
las condiciones de mayor vulnerabilidad 
en las que se encuentran las mujeres 
implican que estas enfrentan mayores 
impactos en relación a los hombres, por 
lo que debe llevarse un registro diferen-
ciado por género.

La Acción Humanitaria debe tomar en 
consideración los impactos, capacida-
des y condiciones diferenciadas entre 
hombres y mujeres para tomar medidas 
consecuentes para la atención de sus 
necesidades, intereses, condiciones y su 
integración en los procesos con equidad 
y seguridad. Algunas medidas que de-
berán observarse para avanzar en este 
sentido comprenden pero no se limitan 

18 Benavides, 2015 y MNIGR, 2013.

24



Política de Acción Humanitaria Política de Acción Humanitaria

a: integrar el enfoque de género en la 
acción humanitaria mediante un análisis 
previo a la intervención; la adaptación 
continua de la acción para garantizar la 
equidad; un análisis prospectivo sobre el 
impacto de la acción humanitaria sobre 
las relaciones de género que identifi-
que medidas de mitigación de impactos 
negativos; indicadores estratégicos que 
pauten el proceso; y, por supuesto, ga-
rantizar la participación equitativa de 
mujeres y niñas como condición indis-
pensable para abordar sus necesidades y 
potenciar sus capacidades.

5.4  Gestión de Riesgos

La Acción Humanitaria es un tema asocia-
do a la Gestión de Riesgos en tanto que 
aborda las consecuencias de condiciones 
de riesgo de desastre preexistentes, re-
sultantes de procesos no adecuados de 
desarrollo. No puede haber una Acción 
Humanitaria exitosa sino se ataca la raíz 
de la problemática del riesgo que am-
plifica constantemente las necesidades 
de respuesta humanitaria, consecuente-
mente deberá concebirse la acción pos 
desastre como una oportunidad abierta 
para introducir cambios positivos para 
la seguridad humana, reduciendo así las 
necesidades de apoyo humanitario en el 
futuro. 

Contrariamente a la Gestión de Riesgos, 
las iniciativas de Acción Humanitaria no 
pueden crecer indefinidamente tal y 
como lo está dictando la dinámica de los 
desastres. Primero porque estaría refle-
jando una agudización de los impactos 
de los desastres y, segundo, porque sim-

plemente no se contará con los recursos 
necesarios para financiar operaciones 
humanitarias de gran escala y tendencia 
creciente. El éxito futuro de la Acción 
Humanitaria depende de qué tanto los 
procesos de reducción del riesgo avan-
zan, por esa razón la Gestión de Riesgos 
se está asumiendo cada vez más como 
una práctica regular en el sector huma-
nitario.

VI. COMPONENTES Y

MEDIDAS

En consecuencia con lo ex-
puesto se han contemplado cuatro com-
ponentes estratégicos para la presente 
Política de Acción Humanitaria con enfo-
que de Género que consisten en Acción 
Humanitaria  con Equidad e Igualdad de 
Género, fortalecimiento de capacidades; 
sensibilización e incidencia humanitaria 
y, en cuarto lugar, investigación, sistema-
tización y comunicaciones.

6.1 Acción Humanitaria con Equidad e 
Igualdad de Género

Por definición la Acción Humanitaria 
está ligada a la búsqueda de objetivos 
que trascienden la respuesta a crisis 
humanitarias y se ubican en el ámbito 
del desarrollo sostenible, por esa razón 
la necesidad de promover la Equidad e 
Igualdad de Género es indiscutible. La 
CRGR promoverá permanentemente la 
adopción de este enfoque en las inicia-
tivas humanitarias a través de medidas 
que serán incorporadas a los procesos 
de identificación del riesgo diferenciado 
por género; la evaluación de impactos y 
la respuesta a desastres. A continuación 
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se detallan cuatro medidas fundamenta-
les a ser consideradas para implementar 
este componente estratégico.

6.1.1. Incorporación de criterios e indica-
dores que consideren los niveles 
diferenciados de riesgo entre 
hombres y mujeres en la elabora-
ción de escenarios y diagnósticos 
del riesgo de desastres.

6.1.2. Creación de capacidades y 
condiciones internas en la CRGR 
para implementar la Acción 
Humanitaria con consideraciones 
sobre el impacto y necesidades 
diferenciadas entre hombres y 
mujeres.

6.1.3. Adopción de pautas de Acción 
Humanitaria que involucren a 
la población como sujeto de 
derechos, que no provoquen 
nuevos daños y apunten hacia 
la transformación hacia mejores 
condiciones de vida y desarrollo 
sostenible.

6.1.4. Desarrollo de sistemas de monito-
reo, evaluación y aprendizaje 
de los procesos de respuesta 
humanitaria a desastres desde 
la perspectiva de su impacto 
sobre los procesos de desarro-
llo y reducción de las brechas de 
género en el ámbito comunitario.

6.2 Fortalecimiento de capacidades para 
la respuesta inmediata y estratégica

Las acciones tradicionales de respuesta 
a la emergencia, aunque siguen siendo 

plenamente válidas e imprescindibles, 
deben también estar acompañadas por 
un conjunto de intervenciones orienta-
das a, cuando mínimo, restablecer las 
condiciones de habitabilidad y acceso a 
los medios de vida prevalecientes antes 
de la emergencia y desastre. En el mejor 
de los casos, las intervenciones pos de-
sastre deberían orientar las inversiones 
hacia la reducción de las condiciones 
de vulnerabilidad latente, promoviendo 
mejorías en las condiciones existentes 
antes del desastre. A continuación se 
identifican cuatro medidas imprescindi-
bles para optimizar los impactos positi-
vos de la respuesta a desastres mediante 
la consolidación de capacidades para la 
actuación.

6.2.1 Desarrollo y aplicación de 
herramientas de EDAN con 
enfoque de género que identi-
fiquen los impactos diferen-
ciados que consecuentemente 
requerirán respuestas igualmente 
diferenciadas, tanto en los 
impactos humanos, como en 
los económicos, sociales, psico 
sociales y ambientales.

6.2.2 Fortalecimiento de las capacida-
des individuales e instituciona-
les de la membresía de la CRGR 
y población local en aspectos de 
respuesta inmediata para cubrir 
las necesidades emergentes que 
incluyan pero no se limiten a los 
siguientes: organización local; 
agua, saneamiento e higiene; 
evaluación de daños con enfoque 
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de género, manejo de albergues 
con enfoque de género, manejo 
de suministros con enfoque de 
género, primeros auxilios psicoso-
ciales y salud comunitaria.

6.2.3 Adopción de programas de 
fortalecimiento de capacidades 
del personal de la CRGR para la 
respuesta estratégica orientada 
a promover mejores condiciones 
generales de vida, incluyendo 
el necesario equilibrio entre 
ecosistemas humanos y natura-
les en territorios y comunidades 
afectadas recurrentemente por 
desastres. 

6.2.4 Ajuste de planes  y protoco-
los internos de actuación 
ante emergencias y desastres 
para incluir objetivos, princi-
pios y enfoques que aborden 
las condiciones y necesidades 
diferenciadas entre hombres y 
mujeres; así como también los 
primeros pasos para la recons-
trucción con transformación. 
Estos protocolos deben conside-
rar a los equipos de respuesta con 
gran preponderancia y liderando 
los procesos de emergencia.

6.3 Sensibilización e Incidencia
 humanitaria

Tanto la Acción Humanitaria como la 
Equidad e Igualdad de Género requieren 
de procesos permanentes de educación, 
sensibilización e incidencia para generar 
los cambios en el orden de ideas, inter-
pretaciones y normativas predominan-

tes. La Acción Humanitaria necesita auxi-
liarse de estrategias de influencia sobre 
los tomadores de decisiones políticas 
para promover la adopción de un conjun-
to de normativas legales y prácticas ins-
titucionales que favorezcan la reducción 
del riesgo, impacto de desastres y las ne-
cesidades humanitarias. Por otra parte, 
la Equidad e Igualdad de Género requiere 
de un proceso constante de creación de 
condiciones psico sociales que permitan 
un cambio en la percepción social de la 
masculinidad para aperturar mayores y 
mejores espacios de participación social 
y familiar de las mujeres. Adicionalmen-
te, la promulgación y cumplimiento de la 
legislación de igualdad de género, pre-
vención de la violencia contra la mujer 
entrañan también grandes retos para la 
incidencia política.

La incidencia humanitaria deberá ser una 
práctica cotidiana para la CRGR con lo 
cual se procurará que el ejercicio de la po-
lítica pública aborde las causas de fondo 
de los riesgos y los desastres para trans-
formarlas, asimismo deberá atender las 
necesidades de verificación, denuncia y 
demanda en la etapa de atención de los 
efectos de los desastres, especialmente 
en casos en que la respuesta de los go-
biernos puede mejorarse con medidas 
razonables. Estas tareas deberán acome-
terse observando al menos las cinco me-
didas que se identifican a continuación.

6.3.1 Elaboración de una guía y un 
plan de incidencia humanita-
ria de la CRGR que identifique 
los pasos necesarios para influir 
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en los tomadores de decisiones 
sobre políticas públicas en aras 
de promover la Acción Humani-
taria con Equidad e Igualdad de 
Género.

 
6.3.2 Fomento de una cultura crítica 

en la sociedad civil y sociedad 
política centroamericana sobre 
las verdaderas causas de los 
desastres y crisis humanitarias, 
enfatizando en la vulnerabili-
dad, incumplimiento de derechos 
fundamentales y las opciones de 
intervención.

6.3.3 Participación informada, 
consecuente y altamente proposi-
tiva en los espacios de diálogo 
para la construcción de políticas, 
instrumentos de planificación y 
normativas relacionadas con la 
Acción Humanitaria y la Equidad 
e Igualdad de Género tanto en los 
ámbitos municipales, nacionales, 
regionales y globales.

6.3.4 Seguimiento y verificación de las 
acciones de respuesta humanita-
ria de gobiernos y del Sistema de 
Naciones Unidas, identificando 
avances, vacíos, obstáculos y retos 
a ser abordados para optimizar y 
multiplicar los impactos positivos 
sobre las comunidades afectadas.

6.3.5 Implementación de procesos 
y mecanismos de acompaña-
miento a poblaciones afectadas 
sin asistencia, para que ejerzan 
sus derechos a ser atendidos y 
protegidos.

6.4 Investigación, sistematización
 y comunicaciones

La Gestión de Riesgos y la Acción Huma-
nitaria han sido objeto de constantes 
esfuerzos de investigación académica, 
a eso obedece el amplio bagaje de con-
ceptos, metodologías y conocimientos 
generales sobre el riesgo de desastres, 
la respuesta humanitaria y su vinculación 
con el nivel de desarrollo alcanzado por 
la sociedad. Pese a ello, la realidad mues-
tra que sigue siendo necesario investigar 
sobre los impactos y principales retos 
contemporáneos para transitar hacia 
sociedades más seguras, especialmente 
considerando que el impacto de los de-
sastres continúa acrecentándose con el 
transcurso de los años. El rescate de las 
experiencias exitosas a través la sistema-
tización es otra necesidad evidente para 
construir un cuerpo teórico adecuado 
para guiar la implementación de la Ac-
ción Humanitaria con Equidad e Igualdad 
de Género.

El análisis de enfoques y experiencias se 
vuelve aún más necesario al considerar 
la relativamente escasa producción de 
investigaciones y sistematizaciones de 
calidad que aborden en mayor detalle 
la vulnerabilidad e impacto diferenciado 
de los desastres entre hombres y muje-
res. Frente a esta realidad se adoptan las 
cuatro medidas detalladas a continua-
ción.

6.4.1 Diseño y desarrollo de una 
agenda de investigación sobre 
Acción Humanitaria con Equidad e 
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Igualdad de Género que priorice el 
análisis diacrónico de la respuesta 
humanitaria, la identificación de 
los enfoques predominantes, su 
adecuación respecto al enfoque 
Acción Humanitaria con Equidad e 
Igualdad de Género y, relacionado 
con ello, las necesidades de ajuste 
en los programas humanitarios de 
gobiernos, cooperación solidaria y 
el sistema de Naciones Unidas.

6.4.2 Aplicación de un enfoque forense 
para el análisis de los desastres.23  
Esto permitirá profundizar sobre 
las causas estructurales y presio-
nes dinámicas que explican las 
situaciones de desastres y crisis 
humanitaria, favoreciendo de 
esa manera mayor sensibilización 
social y una mejor orientación de 
los procesos de respuesta con 
transformación.

6.4.3 Sistematización de experiencias 
exitosas de Acción Humanitaria 
con Equidad e Igualdad de Género, 
enfatizando en aquellos aspectos 
de diseño, impactos, obstácu-
los, estrategias y aprendizajes de 
operaciones, programas y proyec-
tos de respuesta a desastres. 

6.4.4 Desarrollar una agenda de 
comunicaciones sobre Acción 
Humanitaria con Equidad e 
Igualdad de Género que aborde 
los aspectos conceptuales y de 
enfoque, los retos pendientes, 
el papel de la sociedad civil y el 

seguimiento a las operaciones 
humanitarias desarrolladas por 
gobierno, cooperación internacio-
nal y sociedad civil.

VII. SISTEMA DEMONITOREO,

EVALUACIÓN Y

APRENDIZAJE 

La presente Política de Ac-
ción Humanitaria con Enfo-

que de Género es asumida plenamente 
por la CRGR, su puesta en marcha implica 
la disponibilidad de recursos humanos, 
materiales y financieros que deberán 
ser previstos en una propuesta de imple-
mentación formulada para los efectos. 
Una vez puesta en operación esta políti-
ca será sujeto de un proceso permanen-
te de monitoreo, evaluación y análisis de 
aprendizajes que se desarrollará siguien-
do las fases procedimentales detalladas 
a continuación. 

7.1 Definición de indicadores

Se identificarán indicadores de resul-
tado e impacto para cada una de las 
acciones desarrolladas en el marco de la 
implementación de la Política de Acción 
Humanitaria con Enfoque de Género, es-
tos podrán ser cuantitativos o cualitati-
vos en dependencia de la naturaleza del 
resultado.

7.2 Establecimiento de línea basal

Con el sistema de indicadores definido 
se desarrollará un ejercicio inicial de ca-

23   Este propone una metodología para el análisis de escenarios de desastre que motiva la reflexión sobre procesos históricos y 
sociales que están a la base de la configuración del riesgo, facilitando la comprensión y análisis de la relación desastre y riesgo, y las 
opciones de intervención. Véase: Oliver-Smith, A., I. Alcántara-Ayala, I. Burton y A. M. Lavell. 2016.
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libración del estado de la CRGR en mate-
ria de Acción Humanitaria con Equidad e 
Igualdad de Género para ello se diseñará 
un plan de acción y una metodología 
para la elaboración de la línea base de la 
política.

7.3 Diseño e implementación del proceso 
de recolección de datos

Deberá definir a los usuarios, fuentes de 
información y frecuencia de recolección 
de la información, la instancia para la im-
plementación del proceso será el equipo 
de la Secretaría Ejecutiva de la CRGR 
(SE), especialmente el Oficial Regional 
de Respuesta, el cual deberá a su vez 
identificar a los responsables nacionales 
de la recolección de datos.

Se elaborarán y socializarán herramien-
tas de seguimiento que faciliten la reco-
lección y organización de la información 
para efectos de facilitar el seguimiento 
de los avances y la identificación de pun-
tos críticos que retrasan la implementa-
ción de la política.

7.4 Análisis de proceso

Sobre la base de la identificación clara de 
los impactos, sus indicadores y los méto-
dos para la recolección de información 
se definirá un calendario para la genera-
ción de productos y procesos de análisis 
de resultados en la implementación de 
la presente política. El análisis deberá 
identificar cambios generados, obstácu-
los, aprendizajes y las estrategias que 
deberán mejorarse para maximizar los 
impactos producidos. Su periodicidad no 
deberá ser mayor a los seis meses para 

garantizar la continuidad del seguimien-
to y aprendizaje.

VIII. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

8.1 Contexto

Como se ha anotado antes,  a lo 
largo del quehacer de la CRGR 

ha resultado evidente para sus integran-
tes la necesidad de integrar estrategias y 
medidas que consideren la influencia de 
las desigualdades de género en la confi-
guración de la vulnerabilidad e impactos 
diferenciados de los desastres.

Por esta razón ha identificado la nece-
sidad de contar con normativas y he-
rramientas que faciliten los procesos 
internos y externos necesarios para que 
los derechos de mujeres y hombres sean 
respetados en condiciones de igualdad. 
La presente Política de Acción Huma-
nitaria con enfoque de Género es una 
normativa que fue elaborada a través de 
un proceso participativo con la membre-
sía de la CRGR diseminada en los cuatro 
países del denominado CA4 ya mencio-
nados. 

Un siguiente paso es la identificación de 
la ruta crítica básica para la implementa-
ción de esta política, puesto que su sola 
elaboración no garantiza que sus conte-
nidos serán asumidos como directrices 
de trabajo por la membresía y órganos 
internos de la CRGR. Este documento 
contiene una propuesta para la imple-
mentación que considera aspectos de 
diagnóstico, programa de implementa-
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ción, adopción, seguimiento y actualiza-
ción.

8.2 Diagnóstico

La Secretaría Ejecutiva de la CRGR y su 
equipo técnico designado deberá eva-
luar las capacidades de su membresía y 
órganos internos para asumir la imple-
mentación de la Política de Acción Hu-
manitaria con Enfoque de Género consi-
derando los siguientes aspectos:

• Capacidades para dar respuesta 
desde la perspectiva de la Acción 
Humanitaria. Deberá hacerse un 
diagnóstico sobre los recursos con 
los que cuentan los equipos especia-
lizados de respuesta a emergencias 
y desastres, para que a partir de ello 
puedan identificarse las brechas 
existentes para contar con un equipo 
básico de acuerdo a cada necesidad. 
A este respecto es necesario que la SE 
establezca, de acuerdo a los estánda-
res observados, cuál es el material  
--entre ellos los protocolos de 
respuesta--, y herramientas básicas 
para enfrentar las tareas especializa-
das de cada equipo de trabajo según 
el caso. Asimismo, deberá hacerse 
una evaluación de las capacidades 
que el personal de los mismos entes 
tiene para la Acción Humanitaria. 
A partir de ello se identificarán las 
necesidades de capacitación que 
deben de ser cubiertas, lo cual puede 
implicar también una adecuación de 
los planes de capacitación regulares 
para fortalecer lo relativo a la Acción 
Humanitaria orientada a la transfor-
mación del riesgo pre existente.

• Gobernanza interna. Deberán identi-
ficarse cuales son las barreras para 
mejorar la participación informada 
y en igualdad de condiciones para 
ambos géneros en los instancias de 
gobierno de la CRGR, lo cual incluye la 
SE, equipos de coordinación, comisio-
nes sectoriales y cualquier otra 
modalidad de organización adoptada 
para la CRGR para impulsar sus inicia-
tivas de trabajo. Asimismo, deberá 
identificar también las limitan-
tes para desarrollar procesos de 
respuesta a desastres que cumplan 
con los alcances identificados en un 
enfoque de acción humanitaria en su 
acepción más amplia contemplada en 
la Política de Acción Humanitaria con 
Enfoque de Género, la cual incluye 
la gestión de riesgos y la promoción 
de la seguridad humana a través de 
la plena vigencia de los derechos 
humanos. 

• Establecimiento de brechas entre 
los planes y protocolos institucio-
nales existentes y los lineamientos 
establecidos en la Política de Acción 
Humanitaria con Enfoque de Género. 
Cada mesa nacional deberá revisar 
sus documentos internos, tales como 
planes, estrategias y protocolos; con 
el fin de identificar sus fortalezas 
y debilidades propias en relación 
a los requerimientos establecidos 
por la Política de Acción Humani-
taria con Enfoque de Género. Una 
vez desarrollado el diagnóstico, se 
deberá incorporar o ajustar el plan, 
estrategia o protocolo institucional 
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respectivo con el objetivo de armoni-
zarlo con los objetivos, principios, 
ejes estratégicos y líneas de acción 
establecidos. En esta tarea deberá 
jugar un papel principal el Oficial 
Regional, los técnicos de respuesta 
y representantes de los equipos 
especializados.

8.3 Estructura del plan de 
 mplementación

La aplicación de la política será gradual y 
requerirá de una serie de acciones deli-
beradas para su promoción que deberán 
ser articuladas en un plan elaborado de 
forma participativa por las diferentes 
instancias  y miembros de la CRGR. Este 
plan será la base para desarrollar los pro-
cesos relativos al monitoreo, evaluación 
y aprendizaje por lo cual debe de estar 
debidamente estructurado en dos ám-
bitos: regional y nacional. La SE y mesas 
nacionales de la CRGR deberán estruc-
turar un plan de implementación en los 
siguientes aspectos:

• Marco de orientación. Deberá descri-
bir el contexto institucional en el 
que se desarrolla el plan, incluyendo 
su relación con la  Política de Acción 
Humanitaria con Enfoque de Género, 
así como los principales retos que 
serán abordados por el plan de 
implementación en el contexto de la 
vinculación integral entre las acciones 
humanitarias y de promoción de la 
justicia de género.

• Objetivos, resultados y actividades. 

En base a las propuestas estratégicas 
de la Política de Acción Humanitaria 
con Enfoque de Género se formula-
rán los objetivos y resultados espera-
dos en su implementación priori-
zando aquellos aspectos en los que se 
considere existen mejores condicio-
nes de implementación. Se detalla-
rán en el mayor grado posible las 
actividades esenciales que deberán 
desarrollarse para la consecución de 
cada resultado.

• Indicadores. Relacionados con 
los resultados, deberán de ser lo 
más concretos posible, sujetos de 
medición y estar bajo el control de la 
organización interna y formal de la 
CRGR.

• Metodología de implementación 
de la Política de Acción Humanitaria 
con Enfoque de Género. Deberán 
definirse dentro del plan cuáles serán 
las formas en que se implementará 
la presente política, identificando las 
mejores prácticas conocidas y plausi-
bles,  procurando que se desarro-
llen mecanismos que viabilicen la 
adopción de los lineamientos de la 
Política de Acción Humanitaria con 
Enfoque de Género en las normativas 
y prácticas de cada una de las cuatro 
mesas de la CRGR.

• Cronograma del proceso de 
implementación. Las actividades 
generales consisten, pero no se 
limitan a las siguientes: implementar 
el proceso de capacitación interna 
sobre la política, planificar el desarro-
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llo de las actividades básicas de 
preparación institucional, creación 
de las condiciones institucionales 
para la adopción oficial de la Política 
de Acción Humanitaria con Enfoque 
de Género, organización del evento 
de lanzamiento y establecimiento de 
una rutina de mantenimiento de las 
políticas.

• Presupuesto de implementación. 
Debe elaborarse y gestionarse el 
presupuesto imprescindible para 
la implementación, incluyendo lo 
relativo a gastos de imprenta, organi-
zación de talleres de capacitación, 
apoyo técnico, logística general y 
suministros administrativos. Cuando 
sea posible deberán procurarse 
sinergias con otras iniciativas de la 
CRGR, siempre y cuando no impliquen 
sacrificar calidad e intensidad de 
los esfuerzos de implementación 
de la Política de Acción Humanita-
ria con Enfoque de Género. También 
es importante la identificación de 
posibles alianzas, tanto para la 
incidencia política como para obtener 
cooperación para implementar la 
política.

8.4 Adopción de la política

La implementación de la política debe de 
ser promovida por un proceso de adop-
ción conjunto a nivel nacional y regional, 
en el cual las mesas nacionales y Secreta-
ría Ejecutiva de la CRGR desarrollen una 
agenda e identifiquen los pasos formales 
para la adopción de la política como ins-
trumento oficial de orientación de tareas, 

metas, objetivos, planificación de Acción 
Humanitaria y promoción de la igualdad 
de género. Esto implica adoptar una me-
todología, contenidos y cronograma de 
implantación comunes. Las principales 
actividades a realizar en la implantación 
de las políticas son:

•  Planes de divulgación y capacita-
ción. Cada mesa establecerá un plan 
nacional de divulgación y capacitación 
de forma participativa con institucio-
nes y mesas regionales llamadas a 
colaborar en la implementación de 
la Política de Acción Humanitaria con 
Enfoque de Género.

Para la realización de este proceso se 
llevarán a cabo talleres programados en 
cada uno de los países y territorios iden-
tificados por cada mesa en particular, se 
utilizarán cartillas y versiones populares 
de la Política de Acción Humanitaria Gé-
nero para facilitar la transferencia de 
contenidos, comprensión y difusión de 
los mensajes principales. Cada uno de los 
representantes institucionales en coor-
dinación con las comunidades locales, 
ejecutarán todas las labores de divulga-
ción y capacitación identificadas en las 
áreas de influencia de sus planes opera-
tivos procurando un involucramiento de 
sectores gubernamentales, no guberna-
mental, comunitario y de la cooperación 
internacional.

Para el desarrollo de estas labores de 
divulgación se requieren los siguientes 
materiales:
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Cartillas y versiones populares. Se desa-
rrollarán los contenidos de la Política de 
Acción Humanitaria con Enfoque de Gé-
nero bajo la modalidad de cartillas que 
deberán contener: marco de orientación, 
objetivos, principios y ejes estratégicos 
de la política. Se realizará la impresión de 
cartillas para la capacitación del personal 
de instituciones identificadas y líderes 
comunitarios. De igual manera, deberán 
elaborarse versiones populares de la po-
lítica para ampliar el público receptor de 
las acciones de divulgación.

Documentos de Política de Acción Hu-
manitaria con Enfoque de Género. Los 
documentos completos se distribuirán a 
todos los funcionarios e instituciones con 
responsabilidad en su implementación 
exitosa. Se harán impresiones de los do-
cumentos completos de la Política de Ac-
ción Humanitaria con Enfoque de Género 
con el fin de que todos los participantes 
en su implementación conozcan sus res-
ponsabilidades tanto para la Acción Hu-
manitaria como en la incorporación de la 
igualdad de género.

•  Capacitación para el personal 
responsable en cada mesa partici-
pante. Las mesas nacionales que 
participan en la implementación 
deberán desarrollar talleres internos 
de capacitación básica, dirigida 
expresamente a aquellas personas 
responsables de la implementación 
de medidas de Acción Humanitaria y 
promoción de la igualdad de género, 

incluyendo tanto personal técnico 
de las mesas como a integrantes del 
Equipo de Coordinación Regional 
(ECO) procurando integrar a la mayor 
cantidad posible de referentes 
institucionales.

8.5 Monitoreo, evaluación y aprendizaje

La política orienta la integración de un 
sistema de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje cuya implementación será li-
derada por el equipo de la Secretaría Eje-
cutiva y con el concurso de los equipos 
técnicos nacionales, los cuales deberán 
elaborar sus propias propuestas de accio-
nes para apoyar la ejecución de las líneas 
de acción identificadas y acordadas. Para 
estos efectos la coordinación de cada 
mesa conjuntamente con la facilitación 
serán los responsables del seguimiento a 
las actividades con influencia en su país 
sede según corresponda.

El Equipo Coordinador Regional (ECO) y 
el Consejo Asesor de la CRGR deberán 
llevar a cabo acciones tendientes a facili-
tar los procesos de adopción e implanta-
ción de la política, así como también para 
garantizar un nivel de implementación 
satisfactorio. Esto último pasa por un 
seguimiento cercano a los resultados de 
la implementación del sistema de moni-
toreo, evaluación y aprendizaje que será 
responsabilidad de los equipos técnicos 
de cada mesa nacional bajo el liderazgo 
de la Secretaría Ejecutiva; esto dará paso 
a la consecuente adopción de medidas 
que garanticen la continuidad o, en caso 
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de ser necesario, la adopción de medidas 
correctivas. 

8.6 Actualización

En función de las experiencias, hallazgos, 
avances conceptuales e intereses insti-
tucionales propios, la política es suscep-
tible de mejoramiento, por esta razón la 
Secretaría Ejecutiva deberá desarrollar 
las siguientes funciones de actualización:

a. Revisa periódicamente la Política de 
Acción Humanitaria con Enfoque de 
Género y le introduce los cambios 
que regularmente se presentan en 
reuniones de entidades especializa-
das, Equipo de Coordinación y mesas 
nacionales.

b. Introduce nuevas teorías y enfoques 
experimentados en otros sectores, 
países o regiones que conduzcan a 
hacer aún más eficiente la política.

c. Evalúa cuidadosamente y con 
enfoque de género las operaciones 
humanitarias y de GR desarrolladas 
en la jurisdicción nacional y regional 
en todos los órdenes, extrae las 
experiencias obtenidas, las disemina 
dentro de la CRGR y las aplica cuando 
sea necesario en el texto de la Política 
de Acción Humanitaria con Enfoque 
de Género.

d. Propone a la Asamblea Regional 
de Representantes y Equipo de 
Coordinación  actualizaciones en los 
contenidos de la Política de Acción 
Humanitaria y Gestión de Riesgos.

e. Elabora, revisa y actualiza un inventa-
rio de equipos y expertos de la CRGR 
para la Acción Humanitaria. 

f. La Secretaría Ejecutiva promoverá 
reuniones técnicas periódicas con los 
responsables de cada mesa partici-
pante en la implementación de la 
política. La finalidad será garantizar su 
adecuada implementación mediante 
la adopción de planes operativos y el 
monitoreo, evaluación y aprendizaje 
de su implementación.

g. Crea las condiciones para la elabora-
ción, análisis y síntesis de las políticas 
nacionales de Acción Humanitaria de 
cada una de las cuatro mesas naciona-
les que vayan surgiendo paulatina-
mente.

h. Toma en cuenta los resultados 
del sistema de monitoreo, evalua-
ción y aprendizaje para orientar 
las acciones más apropiadas para 
procurar mejorías en la aplicación de 
medidas para la promoción de la AH y 
la igualdad de género.
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1.1 Elaboración e implementación de 
una política de acción humanita-
ria de la CRGR, con un enfoque de 
derechos, protección e interven-
ción sin daños.

 Indicador: Establecida e implemen-
tándose la política de acción humani-
taria de la CRGR al presentarse 
eventos de desastres.

1.2 Acciones de preparación, respuesta 
y rehabilitación ante crisis humani-
tarias. (liderazgo humanitario; 
agua, saneamiento e higiene; 
medios de vida; construcciones 
sismo resistentes; administración y 
logística)

 Indicador: Al menos 3 interven-
ciones humanitarias realizadas en 
apoyo a comunidades afectadas por 
crisis o eventos peligrosos.

 Indicador: Establecidos y funcio-
nando 5 equipos regionales especia-
lizados en base a protocolos de la 
CRGR, en el segundo año.

ANEXO 1
EJE PROGRAMÁTICO

“ACCIÓN HUMANITARIA”. 
CRGR

OBJETIVO
Garantizar la actuación conjunta sociedad civil – gobiernos para la gestión de ries-
gos con enfoque de derechos, que incluya las acciones humanitarias pertinente y 
efectiva en la región centroamericana.

 ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN

1 Armonizar y articular mecanis-
mos de actuación conjunta para 
la acción humanitaria, tanto local, 
nacional y regional.
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2.1 Aplicación de la norma esencial 
humanitaria y los principios de 
protección ante crisis humanitaria, 
que incluya la participación activa 
de las poblaciones con mayor 
vulnerabilidad y afectación.

 Indicador: Al menos un informe en 
donde se aplican la norma esencial 
humanitaria y los principios de 
protección ante crisis humanitaria, 
con participación de socios locales.

2.2 Auditoria social a gobiernos 
nacionales, sistemas nacionales y 
Naciones Unidas ante desastres.

 Indicador: Al menos 3 informes 
de auditoría social ante desastres 
de grande, mediana o pequeña 
envergadura.

3.1 Apoyo a los planes de recupera-
ción y reconstrucción en donde 
se privilegie el rol de las poblacio-
nes afectadas, que no provoquen 
nuevos daños, sin reconstruir el 
riesgo y sienten las bases para el 
desarrollo sostenible.

 Indicador: Al menos 3 acciones de 
recuperación y reconstrucción en 
eventos de rápida y lenta evolución 
a nivel local.

3.2 Implementación de procesos y 
mecanismos de acompañamiento 
a poblaciones afectadas no 
atendidas en desastres, para que 
ejerzan su derecho a ser atendi-
dos y protegidos.

 Indicador: Al menos 3 procesos de 
rendición de cuentas ante poblacio-
nes afectadas por desastres, 
incluyendo poblaciones y territorios 
no atendidos.

 

2 Empoderamiento e impulso de la 
norma esencial humanitaria y los 
principios de protección junto a 
las poblaciones afectadas por la 
CRGR, sus Mesas Nacionales y las 
Comunidades.

3 Promover acciones de resiliencia 
y transformación ante el impacto 
de desastres o crisis humanitarias. 

Fuente: CRGR, 2017.
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ANEXO 2

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PAHG

La elaboración de la presente Política de Acción Humanitaria con Enfoque de Gé-
nero obedece a una decisión estratégica de la CRGR y ha contemplado cinco fases 
metodológicas:

i. Investigación bibliográfica y documental. 

ii. Entrevistas con informantes seleccionados. 

iii. Elaboración de documento borrador de la  Política de Acción Humanitaria con 
Enfoque de Género.

iv. Consulta de documentos borrador. 

v. Ajuste y validación de documento borrador. 

En un primer momento, se implementó una revisión y análisis general de la documen-
tación relevante relacionada, de las cuales las más pertinentes están referidas en la 
sección “Bibliografía y documentación consultada”. Posteriormente se desarrolló 
una ronda de consultas estructuradas con representantes de la CRGR y especialistas 
en aras de explorar los lineamientos, experiencias institucionales y propuestas de 
promoción de iniciativas de Acción Humanitaria y promoción de la Equidad e Igual-
dad de Género (Fase “ii”).

Una primera versión borrador correspondiente a la tercera fase metodológica fue el 
punto de partida para el proceso de ajuste y validación, así como para la realización 
de jornadas de intercambio con integrantes de las mesas nacionales integradas en la 
CRGR en las cuales se promovió su análisis, discusión y mejoramiento. 

Esta versión revisada corresponde con la fase “v” e integra los aportes y sugerencias 
vertidas por los funcionarios de la CRGR incluidos en la consulta y que han sido do-
cumentados en un informe elaborado para los efectos.
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