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Resumen: Chile presenta un alto nivel de exposición y vulnerabilidad frente a los procesos 
de riesgo de desastre y además es uno de los cinco países con más volcanes activos a nivel 
mundial. A este escenario se suma el incremento sostenido del envejecimiento poblacional, ya 
que se trata de un grupo etario altamente vulnerable ante situaciones de riesgo natural. Sin 
embargo, experiencias previas, contextos y organizaciones locales pueden propiciar oportuni-
dades para que las personas mayores adquieran y desplieguen capacidades de afrontamiento 
adaptativas ante situaciones críticas. Por ello, en el presente trabajo se analizaron las capa-
cidades individuales y colectivas de personas mayores expuestas al riesgo volcánico en una 
zona rural del sur de Chile. Se utilizó un diseño de caso cualitativo, de corte fenomenológico, 
y se seleccionaron intencionadamente 15 personas mayores. Los datos son producidos me-
diante entrevistas semiestructuradas y un grupo focal, utilizando como estrategia de análisis 
el proceso de codificación de la teoría fundamentada. Como primer resultado, se identifican, 
como capacidades de afrontamiento individuales, la resiliencia psicológica, el envejecimiento 
positivo y la movilización ante el riesgo volcánico. En términos de capacidades colectivas, se 
identifica el rol del capital social, como presencia de vínculos y redes organizativas comunita-
rias e institucionales que facilitan procesos de participación, implicación, confianza y solidari-
dad a escala local. Como conclusión, se sostiene la importancia de incorporar la capacidad de 
agencia y el envejecimiento positivo en la gestión local de riesgo de desastre, comprendiendo 
que el fortalecimiento de la adaptación y la resiliencia debe ir acompañado de participación 
y reducción estructural e institucional de las vulnerabilidades.
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liencia, riesgo volcánico, ruralidad.
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Capabilities and social capital in the face of natural  
hazards in the elderly: the case of the Nevados  

de Chillán Volcanic Complex, Chile

Abstract: Chile has a high level of  exposure and vulnerability to disaster risk processes and 
is also one of  the five countries with the highest number of  active volcanoes in the world. In 
addition to this scenario, there is a sustained increase in the aging population, which is a highly 
vulnerable age group in the face of  natural hazards. However, previous experiences, local 
contexts and organizations can provide opportunities for older people to acquire and deploy 
adaptive coping skills in critical situations. For this reason, the present study analyzed the 
individual and collective capacities of  older people exposed to volcanic risk in a rural area of  
southern Chile. A qualitative, phenomenological case design was used, and 15 elderly people 
were purposively selected. The collected data is produced through semi-structured interviews 
and a focus group, using the grounded theory coding process as an analysis strategy. As a first 
result, psychological resilience, positive aging and mobilization in the face of  volcanic risk are 
identified as individual coping capacities. In terms of  collective capacities, the role of  social 
capital is identified as the presence of  community and institutional links and organizational 
networks that facilitate processes of  participation, involvement, trust and solidarity at the local 
level. In conclusion, the importance of  incorporating the capacity for agency and positive 
aging in local disaster risk management is sustained, understanding that the strengthening of  
adaptation and resilience must be combined with participation and structural and institutional 
reduction of  vulnerabilities.

Keywords: elder adults, coping capacities, social capital, active aging, resilience, volcanic risk, rurality.

Capacidades e capital social perante uma ameaça 
natural em idosos: o caso do Complexo Vulcânico 

Nevados de Chillán, Chile

Resumo: O Chile apresenta um alto nível de exposição e vulnerabilidade diante dos processos 
de ameaça de desastres e além disso é um dos cinco países com mais vulcões ativos em nível 
mundial. A este cenário soma-se o aumento sustentado do envelhecimento da população, já que 
se trata de um grupo etário altamente vulnerável perante situações de risco natural. No entanto, 
experiências anteriores, contextos e organizações locais podem propiciar oportunidades para 
que as pessoas mais velhas adquirirem e desenvolverem capacidades de adaptação a situações 
críticas. Por isso, no presente trabalho foram analisadas as capacidades individuais e coletivas 
de pessoas idosas expostas ao risco vulcânico em uma zona rural do sul do Chile. Utilizou-se 
um desenho de caso qualitativo, de corte fenomenológico, e selecionaram-se intencionalmente 
15 pessoas idosas. Os dados são produzidos mediante entrevistas semiestruturadas e um grupo 
focal, utilizando como estratégia de análise o processo de codificação da teoria fundamentada. 
Como primeiro resultado, identificam-se, como capacidades de enfrentamento individuais, 
a resiliência psicológica, o envelhecimento positivo e a mobilização ante o risco vulcânico. 
Em termos de capacidades coletivas, identifica-se o papel do capital social, como presença 
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de vínculos e redes organizacionais comunitárias e institucionais que facilitam processos de 
participação, envolvimento, confiança e solidariedade a nível local. Em conclusão, sustenta-
se a importância de incorporar a capacidade de agência e o envelhecimento positivo na 
gestão local do risco de catástrofe, compreendendo que o fortalecimento da adaptação e da 
resiliência deve ser acompanhado de participação e redução estrutural e institucional das 
vulnerabilidades.

Palavras-chave: idosos, capacidades de enfrentamento, capital social, envelhecimento ativo, resiliência, risco 
vulcânico, ruralidade.
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1. Introducción

La esperanza de vida ha ido en aumento mundial-
mente, lo cual implica que un gran porcentaje de la 
población viva hasta los 70 años o más. De acuerdo 
con esto, se espera que entre los años 2015 y 2050 
las personas con más de 60 años aumenten de 900 a 
2.000 millones, lo que representa un incremento del 
12% al 22% poblacional (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2015). En Chile, las personas mayores 
alcanzan el 11,4% de la población total y se proyecta 
un aumento sostenido hasta del 18,9% para el 2035 
(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2020). 

No obstante, este acelerado proceso de enveje-
cimiento poblacional debe analizarse a la luz de las 
profundas desigualdades socioeconómicas, de género 
y territoriales que azotan a la región latinoamericana, 
relevando así las emergentes demandas en seguridad 
y cuidados biopsicosociales de esta población (Albala, 
2020). Para el caso de Chile, el 5,6% de las personas 
mayores se encuentra en situación de pobreza5 y un 
1,9% en pobreza extrema (Encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional [CASEN], 2021). A esta 
vulnerabilidad económica se suma la dependencia 
funcional6 del 14,2% de las personas mayores, con 
una mayor presencia en los sectores rurales (CASEN, 
2017).

A este escenario de vulnerabilidad se suma el in-
cremento de eventos extremos y riesgos naturales 
bajo el cambio ambiental global en curso, como conjunto 
de cambios y transformaciones a gran escala produc-
to de las actividades antropogénicas que impactan de 
manera negativa en el planeta (Blanco et al., 2017). 
En cuanto a riesgos climatológicos, se ha identificado 
que las personas mayores que residen en zonas coste-
ras y en grandes áreas metropolitanas se encuentran 
altamente expuestas a temperaturas extremas y olas 
de calor (Gamble et al., 2013; Nunes, 2018). En cuan-
to a las condiciones de susceptibilidad ante los riesgos 
climatológicos, la literatura señala las siguientes: 1) 
escaso conocimiento formal, 2) costos asociados a los 

dispositivos de refrigeración/calefacción, 3) bajo ma-
nejo de redes sociales digitales, 4) características pre-
carias de la vivienda y 5) aislamiento social. Por otro 
lado, como facilitadores adaptativos de las personas 
mayores se identifican: 1) experiencias previas ante 
riesgos, 2) soporte social de confianza, 3) poseer una 
vivienda y 4) circunstancias socioterritoriales positivas 
(Fuller & Bulkeley, 2013; Hansen et al., 2014; Nunes, 
2018; Schmidt et al., 2014; Wolf  et al., 2010). 

Para los sectores rurales, en algunos casos se acre-
cientan las diferencias con respecto al tipo y el grado 
de vulnerabilidad, esto en términos de acceso y uso de 
recursos socioeconómicos, educativos, ingresos, esta-
tus social y recursos sanitarios (Ling et al., 2021). Ade-
más, la institucionalidad, el sector servicios y las acti-
vidades vinculadas a la gestión de riesgos tienden a 
presentar una mejor cobertura en contextos urbanos, 
lo cual conlleva que los habitantes rurales estén me-
nos preparados no porque desconozcan los riesgos del 
entorno, sino porque carecen del acceso para adquirir 
y movilizar capacidades de afrontamiento (Ling et al., 
2021). Por tanto, la vulnerabilidad estructural juega 
un papel central en los escenarios de riesgo natural 
que releva las tareas no solo de reducir y gestionar las 
susceptibilidades poblacionales, sino también el forta-
lecimiento de las capacidades a nivel local (Wisner et 
al., 2004). 

En términos de capacidades de afrontamiento, la 
adultez mayor ha sido catalogada como un periodo 
vital para la resiliencia psicológica, bajo la cual se desple-
garían recursos personales orientados a la autonomía, 
la autosuficiencia, la espiritualidad, el humor y el de-
sarrollo en general (Ebner et al., 2006; Resnick, 2014; 
Sandoval-Díaz & Cuadra-Martínez, 2020).

De acuerdo con la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres  
(UNDRR), las capacidades de afrontamiento presen-
tan una estrecha relación con la gestión directa de 
los recursos disponibles de personas, organizaciones 
y sistemas para afrontar condiciones de emergencias 
o desastres, como conjunto de habilidades y cono-
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cimientos para el despliegue individual o colectivo 
(UNDRR, 2009). Por lo tanto, ante la previsión de una 
amenaza, las capacidades promueven disposiciones 
y formas de organización para responder y recupe-
rarse, donde destacan los sistemas de anticipación y 
evacuación, los procedimientos de rastreo y rescate, 
además del apoyo psicológico inmediato (Gaillard et 
al., 2019). 

Dentro de las capacidades de afrontamiento indi-
viduales, se identifican las de tipo (a) activas, dirigidas 
al manejo eficaz de las demandas ante una situación 
de crisis (Gaudreau, 2018), y las (b) pasivas, circunscri-
tas a un estilo de evitación, desconexión mental o con-
ductual de una situación estresante o psicológicamen-
te exigente (Little, 2018). Por otro lado, las capacidades 
colectivas han tendido a ser concebidas bajo la teoría 
del capital social y se vinculan a: 1) las estructuras 
sociales y su interrelación, 2) el soporte social, como 
apoyo percibido o recibido, 3) al sentido de comuni-
dad y 4) al vínculo socioespacial (González-Muzzio, 
2013; López et al., 2017; Norris et al., 2008). 

No obstante, es importante señalar el carácter 
diferencial que presentan las capacidades por la des-
igualdad distributiva en términos de edad, género, 
origen étnico, discapacidad o territorio (Wisner et al., 
2014). Para el caso de la población adulta mayor, esta 
ha tendido a presentar una trayectoria societal mar-
cada por barreras estructurales e institucionales para 
su eficaz desenvolvimiento, sumado a las constantes 
dificultades físicas y afectivas que producen la falta de 
autonomía o sentimientos de abandono (Pan Ameri-
can Health Organization [PAHO], 2012). 

Frente al proceso de riesgo de desastre, Gam-
ble et al. (2013) señalan una serie de características 
esenciales para el eficaz despliegue de capacidades 
adaptativas de la población mayor: 1) ausencia de 
limitaciones funcionales o problemas de movilidad, 
2) nivel socioeconómico adecuado para la implemen-
tación de medidas de mitigación y adaptación, 3) 
contar con redes y soporte social, 4) acceso y mane-
jo de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), 5) infraestructura residencial y barrial conforta-
ble, 6) capital humano y conocimiento formal de los 
peligros, 7) acceso a capital social, tanto horizontal 
(comunidad) como vertical (institucional), y 8) otros 
elementos interactivos contextuales, tales como el 
“lugar” residencial y el entorno “natural construido” 
(Peace et al., 2006). 

En línea con esto último, la OMS (2015) ha relevado 
el concepto de envejecimiento en el lugar, altamente pre-
dominante en contextos rurales (Carver et al., 2018; 
Navarrete & Osorio, 2019). La literatura señalan tres 
características centrales para la incidencia de la rura-
lidad sobre el bienestar de personas mayores (Winter-
ton et al., 2016): 1) espacio social de oportunidades 
para el despliegue de capacidades, 2) percepción po-
sitiva hacia el entorno, en términos de apego al lugar, 
identidad comunitaria y satisfacción habitacional, y 
3) influencia positiva sobre la salud física, mental, co-
nexión social, satisfacción con la vida y envejecimien-
to saludable (Corbin & Pangrazi, 2001; Winterton & 
Warrburton, 2012). No obstante, cabe mencionar que 
la creciente migración rural hacia centros urbanos ha 
acrecentado la vulnerabilidad de quienes se quedan, 
lo cual intensifica las experiencias de soledad, aban-
dono y empobrecimiento de las personas mayores 
(Cerri, 2013; Osorio, 2018). 

Con base en lo mencionado, el presente trabajo 
busca analizar las capacidades de afrontamiento ante 
un riesgo socionatural de personas mayores residentes 
en una zona rural del sur de Chile. De acuerdo con 
este objetivo, se analizan las capacidades de afronta-
miento individuales y colectivas, para lo cual se ha 
seleccionado un caso de exposición ante un riesgo 
volcánico. 

2. Caso de estudio: el 
Complejo Volcánico 
Nevados de Chillán

Además del acelerado envejecimiento poblacional, 
Chile alberga alrededor del 10% de los volcanes más 
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activos en el mundo, de los cuales 90 se encuentran 
potencialmente activos y 60 poseen un registro his-
tórico de actividad (Servicio Nacional de Geología y 
Minería de Chile [SERNAGEOMIN], 2020).

Respecto al caso de estudio, la comuna rural de 
Pinto se ubica a 30 km de Chillán, capital regional 
del Ñuble, Chile (Figura 1). A nivel demográfico, el 
14,8% de la población son personas mayores cuya si-
tuación de pobreza alcanza al 21,2% (INE, 2019). En 
términos geográficos, el sector oriente se caracteri-
za por su geografía montañosa y boscosa que posee 
un gran atractivo turístico gracias a Las Termas y al 
Complejo Volcánico Nevados de Chillán (CVNCh) (Fi-
gura 2) (Municipalidad de Pinto, 2015). 

El complejo volcánico posee diecisiete centros 
de emisión distribuidos en dos subcomplejos (Cerro 

Blanco y Las Termas). Su altura es de 3.216 m s. n. 
m., su área basal es de 14 km² y el volumen estimado 
es de 148 km³. Su última erupción mayor fue en 1973 
(Dixon et al., 2010). Sus peligros asociados son los flu-
jos de detritos, las coladas de lava y los lahares; estos 
últimos constituyen el mayor peligro, dada su cerca-
nía a los cauces (Orozco et al., 2016). Desde el día 
cinco de abril del 2018, se ha decretado alerta técnica 
naranja por parte de la Red Nacional de Vigilancia 
Volcánica (RNVV). 

3. Metodología

La investigación desarrolla un estudio de caso de ca-
rácter fenomenológico, definido como el examen pro-
fundo y contextualizado de diversos aspectos intersub-

FIGURA 1. Mapa de localización del caso de estudio 
FUENTE: elaboración propia.
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jetivos de carácter situado (Coller, 2005). Este diseño 
flexible permitió (re)conocer significados, emociones 
y experiencias de las personas mayores que fueron re-
gistrados desde el mismo contexto de estudio, lo cual 
posibilitó la reelaboración continua de las categorías 
analíticas emergentes (Flick, 2007).

3.1 Participantes

Participaron 15 personas mayores (Tabla 1) pertene-
cientes a dos clubes comunales, seleccionados “según 

FIGURA 2. Complejo Volcánico Nevados de Chillán 
FUENTE: elaboración propia.

la relevancia de los casos, en lugar de hacerlo por su 
representatividad” (Flick, 2007, p. 80). Los criterios 
de inclusión muestral utilizados fueron: 1) edad igual 
o mayor a 65 años, 2) residencia en Pinto, 3) tiem-
po residencial igual o mayor a ocho años y 4) habitar 
en una zona de exposición al riesgo volcánico. Para 
este último criterio, se utilizó el mapa de peligros del  
SERNAGEOMIN (Figura 3), donde los sectores de Pinto 
y el Rosal son sensibles a la ocurrencia de lahares se-
cundarios, mientras que Recinto y los Lleuques son 
sensibles a erupciones volcánicas. 

TABLA 1. Caracterización de los participantes

N° Sexo Edad
Estado 

civil
Escolaridad

Lugar de 
residencia

Años de 
residencia

Vivienda
Integrantes 
del hogar

Participación 
comunitaria

N° 1 Hombre 73 Casado 4° medio
Los Lleu-

ques
22 Propia 3

Club de adulto 
mayor

Club de rayuela

N° 2 Mujer 80 Casada
3° universi-

dad
Recinto 13 Propia 2

Club de adulto 
mayor

Taller de artesanía

N° 3 Hombre 85 Casado
Universidad 

completa
El Rosal 24 Propia 2

Club de adulto 
mayor

Junta de vecinos

N° 4 Mujer 83 Viuda 4° medio El Rosal 20 Propia 2
Club de adulto 

mayor

N° 5 Mujer 75 Viuda 3° medio El Rosal 75 Propia 2
Club de adulto 

mayor
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TABLA 1. Caracterización de los participantes

N° Sexo Edad
Estado 

civil
Escolaridad

Lugar de 
residencia

Años de 
residencia

Vivienda
Integrantes 
del hogar

Participación 
comunitaria

N° 6 Mujer 68 Casada 4° medio
Los Lleu-

ques
43 Propia 2

Club de adulto 
mayor

N° 7 Hombre 82 Viudo 8° Básico Recinto 50 Propia 1
Club de adulto 

mayor

N° 8 Mujer 81 Soltera
Universidad 

completa
El Rosal 13 Propia 1

Club de adulto 
mayor

N° 9 Mujer 65 Casada
Universidad 

completa
Pinto 40 Propia 2

Club de adulto 
mayor

Taller de la
Iglesia

N° 
10

Mujer 86 Casada 4° medio El Rosal 24 Propia 2
Club de adulto 

mayor

N° 11 Mujer 74 Viuda 4° básico Recinto 37 Propia 2
Club de adulto 

mayor

N° 12 Hombre 79 Casado 4° medio
Sector la 
Piedra, el 

Valle
33 Propia 2

Club de adulto 
mayor

N° 13 Mujer 74 Viuda
Universidad 

completa
Pinto 50 Propia 1

Club de adulto 
mayor

N° 14 Mujer 75 Casada 8° básico El Valle 67 Propia 2
Club de adulto 

mayor

N° 15 Hombre 71 Divorciado
Técnico 
superior

El Rosal 8 Propia 2
Club de adulto 

mayor

FUENTE: elaboración propia. 

FIGURA 3. Mapa de peligros del Complejo Volcánico Nevados de Chillán
FUENTE: Carta Geológica de Chile, mapa escala 1:75.000 (Orozco et al., 2016).
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3.2 Procedimientos

El trabajo de campo se realizó desde julio hasta octu-
bre del año 2019. El acceso a los participantes se rea-
lizó a través de informantes claves pertenecientes al 
municipio. Se realizó una primera reunión informati-
va en junio, explicando objetivos y alcances éticos, vía 
lectura y firma del consentimiento informado. 

Respecto a la producción de datos, se realizaron 
15 entrevistas semiestructuradas sobre capacidades de 
afrontamiento (Tabla 2) en el domicilio de los parti-
cipantes, cuya duración promedio fue de 60 minutos. 
Posteriormente, se realizó un grupo focal con diez per-

sonas mayores, el cual inició con la lectura de un ex-
tracto periodístico sobre la actividad volcánica local. 

Por último, se utilizó como técnica analítica el 
proceso de codificación straussiano de la teoría fun-
damentada, “orientada a un trabajo de investigación 
más enraizado en la descripción interpretativa que en 
la construcción de teoría formal emergente” (Carre-
ro et al., 2012, p. 19). En términos procedimentales, 
el proceso de codificación se dividió entre las etapas 
abierta y axial y la codificación se validó por medio 
de la auditabilidad cruzada entre investigadores. Fi-
nalmente, para organizar y apoyar el proceso de codi-
ficación se utilizó el software ATLAS.ti 7. 

TABLA 2. Pauta temática de entrevista o grupo focal 

Entrevista individual semiestructurada

Tópicos Ejemplos de preguntas

Capacidades de afrontamiento individuales 

Ante un posible aviso de evacuación, ¿qué haría 
usted?
¿Qué elementos de prevención han incorporado 
a nivel individual? ¿Y en el hogar?
¿Qué recomendaciones les daría a sus familiares 
o amigos para enfrentar una posible emergencia 
volcánica?
Mirando hacia atrás, al recordar el terremoto del 
27F, ¿podría contar cómo reaccionó frente a esa 
situación?

Grupo focal

Tópicos Ejemplo de preguntas

Capacidades de afrontamiento
colectivas 

A nivel de organización, cuando el volcán tiene 
pulsos eruptivos, ¿qué hacen?
Como organización, ¿con qué instituciones for-
males e informales tienen vínculos?
Como organización, ¿cómo reaccionaron ante el 
desastre del 27F?

FUENTE: elaboración propia. 

4. Resultados

Los resultados se dividen en dos tipos de capacida-
des de afrontamiento: 1) individuales y 2) colectivas. 

Finalmente, cada resultado narrativo es acompañado 
de un esquema y citas textuales anonimizadas en las 
cuales se identifican algunos marcadores de posición, 
tales como sexo, edad y años de residencia. 
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4.1 Capacidades de 
afrontamiento individuales

Las capacidades de afrontamiento individuales tienen 
un significado como activos adquiridos en experiencias 
informales previas que permitirían afrontar potenciales 
escenarios de riesgo. En primer lugar, bajo las etapas 
de anticipación y preparación, se señala la importancia 
del envejecimiento positivo (estado de bienestar subjetivo 
y de satisfacción vital que propicia la autonomía per-
sonal) bajo las acciones de: 1) autocuidado sanitario, 
2) actividad física y alimentación saludable, 3) recono-
cimiento de limitaciones físicas, 4) soporte y cocuida-
do en el hogar y 5) participación en organizaciones. 
A nivel local, en términos de estructuras de oportuni-
dades gubernamentales, se señala un incipiente reco-
nocimiento del valor público del envejecimiento activo, en 
términos de oferta de servicios recreativos, talleres de 
actividad física y actividades turísticas. 

FIGURA 4. Capacidades de afrontamiento individuales
FUENTE: elaboración propia vía ATLAS.ti 7.

Soy autovalente, puedo hacer todas mis cosas sola, igual 
tengo una persona que viene dos veces a la semana a 
ayudarme, pero lo demás todo lo hago yo, la comida, el 
aseo, todas las cosas de la casa (Entrevista 10, mujer, 86 
años, 24 años de residencia).

Mi salud es buena, yo tengo que darle gracias a Dios, a 
mi marido y a mí que nos cuidamos, en la alimentación, 
en los controles médicos, en todo, en todo sentido nos 
cuidamos (Entrevista 2, mujer, 80 años, casada, 13 años 
de residencia). 

Ahora a nosotros, los de la tercera edad, nos están con-
siderando harto […], vienen unas niñas a hacernos 
charlas y nos hacen gimnasia […], aprendimos de eso 
y los huesos por lo menos funcionan un poquito más, y 
antes no se hacía eso. […] Si el grupo necesita un bus 
lo pide a la municipalidad, el alcalde nos pasa el bus y 
así salimos (Entrevista 1, hombre, 73 años, casado, 22 
años de residencia).
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Entre las fortalezas percibidas ante las etapas de 
emergencia y recuperación se identifica la resiliencia 
psicológica para adaptarse y sobreponerse a situaciones 
adversas. A su vez, en relación con la experiencia pre-
via ante desastres, se señala la importancia del apren-
dizaje reflexivo y el sostener una actitud optimista ante 
situaciones críticas. 

[…] pero si no hubiese pasado el terremoto no habría-
mos tenido un Chile tan lindo, se cayeron las casas de 
adobe y del gobierno ayudaron y se hicieron casas nue-
vas, aquí está lleno de casas nuevas […]. Uno cree que 
se acabó el mundo y al final no, todos salimos favoreci-
dos de una forma u otra ante una catástrofe. Uno dice, 
lo principal es la vida, lo demás todo se recupera, y, ade-
más, yo no me voy a llevar nada para el otro lado (Entre-
vista 9, mujer, 65 años, casada, 40 años de residencia). 

Como te dije, yo creo que una de mis cualidades es 
adaptarme, sentirte bien aquí o allá, donde quiera que 
esté (Entrevista 13, mujer, 74 años, viuda, 50 años de 
residencia).

Como última fortaleza, se identificó la potencial 
movilización y evacuación ante una alarma volcánica, pero 
dejando como última opción el tener que abandonar 
sus viviendas. Como principales barreras obstaculiza-
doras para una evacuación eficaz se señalan la ausen-
cia de planes de emergencia de los hogares y la pre-
ocupación por los animales que allí quedaran. Este 
lazo afectivo entre las personas y sus mascotas permi-
te comprender su importancia personal (Sable, 2013) 
como integrantes familiares significativos (Díaz, 2015) 
y necesarios de considerar en los planes de emergen-
cia ante desastres. 

Si fuera que a todo el mundo le están avisando que hay 
que evacuar, lógico no me voy a quedar aquí esperando 
(Entrevista 13, mujer, 74 años, viuda, 50 años de resi-
dencia). 

Tomaría todas mis cosas, lo principal, porque uno no 
va a meter toda la casa para llevársela, lo que uno tiene 
que asegurar es a uno, ahora, sus animales, que tiene 
uno también, si tiene un gato, si tiene perrito, tiene que 

llevárselos (Entrevista 7, hombre, 82 años, viudo, 50 
años de residencia). 

En términos de debilidades, se identifican distintas 
capacidades pasivas, tales como: 1) evitación rígida o inhibi-
ción inmovilizadora tras emociones negativas de angus-
tia y temor; 2) percepción baja del riesgo, como minimiza-
ción de la exposición al peligro a pesar de la continua 
presencia de pulsos eruptivos; 3) rumiación bajo la reex-
perimentación traumática asociada a las réplicas sísmi-
cas; 4) aislamiento social vivenciado bajo sentimientos de 
soledad y sensaciones de vacío tras la falta de contacto 
físico y soporte emocional de terceros, 5) comportamientos 
de evacuación inadaptativos, como el “correr despavorido” 
mientras la emergencia ocurre, y 6) problemas de salud 
que dificulten un desplazamiento adecuado. 

[…] estaba temblando, pero ninguno de los dos gritó 
[aludiendo a su esposo], sino que nos arrodillamos no-
más a orilla de la cama y nos quedamos allí harto rato, 
mientras los perros ladraban y rasguñaban la pared 
[…]. Fue terrible (Entrevista 2, mujer, 80 años, casada, 
13 años de residencia).

Uno lo que siente en ese momento es algo terrible, yo 
le tengo terror al terremoto, así que yo arranco, salgo 
como esté de mi cama, y corro y corro (Entrevista 4, 
mujer, 82 años, viuda, 20 años de residencia).

[…] aquí en la casita, no, no pasa nada, […] como de 
nosotros que vivimos todos por aquí, no, no pasa nada. 
Pal’ temblor no hay peligro, menos cuando el volcán 
tira humo (Entrevista 1, hombre, 73 años, casado, 22 
años de residencia).

[…] mis hermanos me llaman y me dicen: “Oye, ¿cómo 
estás con el volcán? Ándate para Chillán”. Yo les digo 
que no tenía idea que el volcán estaba tan enojado por-
que de verdad no lo he visto. Yo estoy más tranquila, 
si las cosas pasan, van a pasar con alerta o sin alerta, 
van a pasar igual, así que tenemos que estar expuestas a 
lo que suceda (Entrevista 13, mujer, 74 años, viuda, 50 
años de residencia).

A mí de primera de dio pánico […] y yo lo único que 
pensaba es que esta casa por lo vieja que estaba se iba 
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a mandar todo abajo […], entonces yo quise arrancar 
y la puerta se me trancó con la mesa de la tele y me 
caí […] y yo gritaba que por favor me ayudaran […]. 
Uno nunca está preparado para estas cosas (Entrevista 
6, mujer, 68 años, casada, 43 años de residencia).

[…] yo me quedé traumada por mucho tiempo, sentía 
un ruido, esta misma casa de madera cruje, yo, cuando 
siento crujir, siento una cosita así […] me entienden por 
qué me da miedo (Entrevista 13, mujer, 74 años, viuda, 
50 años de residencia).

Mi desventaja es atenderme sola, tengo que ir a buscar 
leña a la casucha que está la leña, tengo que hacer fuego 
que no puedo hacer […]. Yo soy la que tengo que hacer 
todo, no tengo a nadie que me lo haga, esa es una des-
ventaja […], yo no tengo a nadie y ni quiero tener (En-
trevista 8, mujer, 81 años, casada, 13 años de residencia).

Ahora, triste, nomás, medio decaído, bajoneado, de-
primido, porque vivir solo es una cosa que no se la da 
a nadie uno (Entrevista 7, hombre, 82 años, viudo, 50 
años de residencia).

FIGURA 5. Red de capacidades de afrontamiento colectivas 
FUENTE: elaboración propia vía ATLAS.ti 7.

4.2 Capacidades de afrontamiento colectivas

El capital social se expresa bajo activos comunitarios 
(horizontales) e institucionales (verticales) como redes 
de organización recíproca y de trabajo colaborativo. 
Los vínculos comunitarios se significan bajo los lazos 
identitarios del lugar, forjados en los años de perma-
nencia y de encuentro continuo en el espacio rural. 

Por otro lado, en cuanto a la percepción del papel 
institucional ante la gestión del riesgo volcánico, los 
participantes expresan confianza hacia las autoridades 
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y emergencia. 

Capacidades de afrontamiento 

Individuales 

Es parte de 

Es parte de 

Capital social 

Capital 
económico 

Es
 p

ar
te

 d
e 

Se
 a

so
ci

a 
co

n 

Recursos 
materiales 

Capacidad de 
organización 

Se asocia con 

 
Solidaridad 
comunitaria 

Participación 
activa en las 

organizaciones 

Vínculos 
comunitarios 

Redes 
familiares 

Confianza en 
autoridades 

Se asocia con 

 

Se asocia con 

Supracategoría 

Categoría 

Subcategoría 

Clasificación 

Es parte de 

Se asocia con 

 



Revista Perspectiva Geográfica

José Sebastian Sandoval Díaz ▶ Saron Monsalves Peña ▶ Viviana Vejar Valles52

Yo sé que han informado eso [evacuación], que han 
sido bien responsables [refiriéndose al alcalde] […]. 
Están pendientes de lo que pasa con el volcán, así que 
cuando haya alerta roja nos dirán y tendremos que sa-
ber para dónde evacuar (Entrevista 13, mujer, 75 años, 
viuda, 50 años de residencia).

Hay que hacer lo que digan las autoridades, los carabi-
neros y todos los que están a cargo de todo este cuento 
de las erupciones, el sernageomin y todas esas cuestio-
nes (Entrevista 3, hombre, 85 años, casado, 24 años de 
residencia).

Con mis amistades, las que tengo aquí, creamos el club 
de adultos mayores Los Copihues […], fuimos las orga-
nizadoras y estamos felices con nuestro club, más ahora 
que ha aumentado mucho (Entrevista 8, mujer, 81 años, 
soltera, 13 años de residencia).

Respecto al capital económico, significado mayoritaria-
mente bajo la capacidad de planificación y distribución 
de la pensión de vejez, tendió a ser percibido como 
escaso e insuficiente. Para gran parte de la población 
chilena, estas pensiones son menores al ingreso mínimo 
mensual, lo cual precariza e intensifica las vulnerabili-
dades basales (Gálvez & Kremerman, 2019). Otra ex-
presión de este capital son los recursos materiales, sig-
nificados como el conjunto de medios de subsistencia 
que permitirían afrontar potenciales riesgos volcánicos, 
esto, bajo la calidad de la infraestructura de la vivienda, 
la posesión de kits de emergencia y el acceso a suminis-
tros para la satisfacción de necesidades básicas. 

[…] la ceniza volcánica nos perjudicaría […], prepa-
rarnos con mascarillas, tener todo preparado, un bolsi-
to de emergencia para partir (Entrevista 14, mujer, 75 
años, casada, 67 años de residencia).

Sí, tenemos linternas, estamos preparados con los boti-
quines y todas esas cosas que se van adquiriendo, claro, 
las medicinas, cuando se van acabando, hay que cam-
biarlas periódicamente (Entrevista 2, mujer, 80 años, 
casada, 13 años de residencia).

La solidaridad comunitaria funge como valor central 
de la localidad rural estudiada, lo cual facilita la pres-

tación de ayuda o apoyo recíproco a quien lo necesite 
o solicite. En términos de preparación ante potencia-
les situaciones críticas, si bien las personas mayores 
mencionan no contar con planes de emergencia en 
sus hogares, es a sus cercanos a quienes acudirían pri-
mero ante una situación inminente de peligro, como 
espacio relacional de apoyo y contención inmediato. 

Salir a ayudar, a ver cómo están los vecinos, qué les 
ha pasado, qué sé yo, porque a veces a uno no le pasa 
nada, pero a alguien le puede haber pasado […]. En 
el caso del terremoto, el vecino salió en su camioneta y 
había a una señora que se había roto la pierna […]. En 
general, ayudar a los vecinos, ver cómo están (Entrevis-
ta 10, mujer, 86 años, casada, 24 años de residencia). 

La ventaja es que aquí uno se conoce con todas las per-
sonas, porque uno se ayudaría a cuidar a ambos lados, 
si uno está enfermo, visita al otro, y así, y si usted va a 
un lugar donde no la conocen sería difícil (Entrevista 
14, mujer, 75 años, casada, 67 años de residencia).

Primeramente, yo creo que a mi familia y después a las 
demás personas (Entrevista 6, mujer, 68 años, casada, 
43 años de residencia).

Por último, las personas mayores relevan la participa-
ción en organizaciones comunitarias, ya que acuden ac-
tivamente no solo a reuniones y actividades recreativas, 
sino que también asumen cargos y roles de liderazgo al 
interior de estos grupos. Este antecedente da cuenta de 
la importancia del trabajo colaborativo para este grupo 
etario como espacio de organización para el logro de 
metas compartidas y también de autonomía personal. 

Aquí soy el vicepresidente del grupo y en El Rosal tengo 
un grupo de rayuela, que soy el vicepresidente también 
del grupo ese […], somos como 25, 30 personas (Entre-
vista 1, hombre, 73 años, casado, 22 años de residencia).

Tenemos el grupo Los Copihues y además de eso tene-
mos un taller que es del sector […]. Tenemos reunión 
todos los viernes […] ahí, en la capilla, donde nos reu-
nimos y hacemos cosas manuales, en fin, tenemos chipe 
libre nosotros de lo que queramos hacer (Entrevista 10, 
mujer, 86 años, casada, 24 años de residencia).
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Somos todos una sola voz, si pensamos algo, todos lo 
pensamos igual, nadie se opone, todos apoyamos a la 
mayoría. Entonces todos nos ponemos de acuerdo, 
cuando se hace un paseo, cuando se hace un beneficio, 
todos trabajamos (Entrevista 7, hombre, 82 años, viudo, 
50 años de residencia).

5. Conclusiones

La presente investigación releva el agenciamiento ac-
tivo de personas mayores ante las etapas del riesgo de 
desastre, considerando para esto las condiciones de 
exposición y la susceptibilidad ante el riesgo volcáni-
co. En línea con el caso, si bien este grupo presenta 
distintas vulnerabilidades, tanto vitales como estruc-
turales, cabe destacar la presencia de capacidades de 
afrontamiento individuales y colectivas (Astudillo & 
Sandoval, 2019; Gaillard et al., 2019). 

Entre las capacidades de afrontamiento individua-
les, se releva el constructo de envejecimiento positivo como 
proceso saludable, activo y promotor de una buena 
calidad de vida al integrar aspectos sociales, sanitarios 
y de bienestar subjetivo, desbordando así las barreras 
convencionales del “edadismo” (Calvo, 2013). A nivel 
gubernamental se han multiplicado los discursos del 
“reconocimiento de los derechos de las personas ma-
yores”, tanto a nivel global, bajo la década del Enveje-
cimiento Saludable 2020-2030 (OMS, 2020), como bajo la 
propuesta a nivel país de la ley de envejecimiento positivo, 
el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento 
de la institucionalidad del adulto mayor, la cual reconoce y 
considera su diversidad, el componente territorial y su 
abordaje intersectorial (Senado de Chile, 2021). 

Para el caso de estudio, esto se ve reflejado en el 
relevo de la resiliencia psicológica como facilitador de 
aspectos tales como la autoeficacia, la autoestima, 
la conducta prosocial, la espiritualidad, el sentido 
del humor, la creatividad, las metas de logro, la ac-
titud positiva, la flexibilidad, la autodeterminación y 
el optimismo (Resnick, 2014), que posibilitan tanto 
oportunidades de crecimiento propias del ciclo vital 

(Ebner et al., 2006) como ante situaciones de desastre 
(Sandoval-Díaz & Cuadra-Martínez, 2020), nutrien-
do activamente las capacidades de afrontamiento 
y adaptativas para hacer frente y recuperarse ante 
eventos críticos (Mayunga, 2007).

Bajo el actual contexto de cambio ambiental glo-
bal en curso, de acuerdo con la UNDRR (2009), la resi-
liencia daría cuenta de los recursos existentes a nivel 
individual, comunitario y societal que permiten resis-
tir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse 
de los efectos de un peligro de manera oportuna y efi-
ciente, incluso mediante la preservación y la restaura-
ción de sus estructuras y funciones esenciales, donde 
la gestión local de riesgos cumple un rol central. Sin 
embargo, si bien son múltiples e incluso contradic-
torias las conceptualizaciones de la resiliencia social 
ante situaciones de desastre (Sandoval-Díaz, 2020; 
Sandoval-Díaz & Monsalves-Peña, 2021), gran parte 
de sus definiciones destacan el papel de las capacida-
des agenciales de las comunidades, como despliegue 
de recursos de supervivencia/afrontamiento y formas 
de organización y disposiciones activas, con el objeti-
vo de adaptarse a la incertidumbre contextual de forma 
sustentable, donde destaca en gran medida el papel 
colectivo que juega el capital social (Adger, 2006; Al-
dunce et al., 2016). 

Respecto al rol del capital social en el caso de es-
tudio, las personas mayores cuentan con redes que 
facilitan espacios de confianza horizontal y vertical 
(Acinas, 2007), presencia de vínculos comunitarios a 
escala local (Chávez & Sánchez, 2016), valores dispo-
sicionales sustentados en la solidaridad, la reciproci-
dad y la colaboración entre pares (Melillo & Suárez, 
2001; López et al., 2017; López et al., 2018), capaci-
dad organizativa, implicancia y participación en ac-
tividades colectivas (Ministerio de Desarrollo Social 
[MDS], 2018), que conllevan el fortalecimiento de sus 
capacidades de respuesta y recuperación ante una 
potencial situación crítica. A nivel de hogar, si bien 
los lazos familiares constituyen la principal red de 
apoyo, como espacio de confort, afecto y seguridad, 
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en algunos casos son percibidos como hostiles o de 
distanciamiento, lo cual provoca sentimientos de so-
ledad, abandono y malestar psicológico significativo 
que entorpece las opciones de respuesta efectiva por 
parte de las personas mayores (Zapata et al., 2015). 

A su vez, es importante distinguir el acceso a re-
cursos frente el despliegue efectivo del capital social 
como capacidad colectiva. Si bien ambos son útiles 
frente al ciclo del riesgo de desastre, su diferencia ra-
dica en que los primeros serían aquellos elementos 
tangibles (dinero, kits de emergencia) e intangibles 
(valores, motivación, optimismo, buen humor) dispo-
nibles para utilizar ante una situación de crisis, mien-
tas que el capital social funcionaria como una “vía 
de acceso a recursos que en combinación con otros 
factores permite lograr beneficios para los que los 
poseen” (Durston, 2000, p. 7). Por último, esta po-
tencial respuesta resiliente ante desastres se encuentra 
estrechamente vinculada al sentido de comunidad y 
al apego al lugar, que fortalece aspectos centrales del 
bienestar psicológico de este grupo etario, pero mini-
miza la aceptación de riesgos naturales tales como el 
volcánico (Berroeta et al., 2015).

Respecto a esto último, en cuanto a las distintas 
susceptibilidades identificadas, cabe destacar: 1) las 
condiciones estructurales de vulnerabilidad social, ejemplifi-
cada en los escasos ingresos de pensión de vejez7, ya 
que Chile es uno de los pocos países en el mundo que 
cuenta con un sistema que elimina todo componente 
de solidaridad en su pilar contributivo y se sustenta 
fuertemente en la capitalización de ahorro individual 
(Barriga & Kremerman, 2021); 2) la baja percepción y 
aceptación de riesgo volcánico, donde se prioriza la gestión 
subjetiva de otros riesgos vitales tales como los sanita-
rios o los de carácter cotidiano, vinculados a la subsis-
tencia y la recreación (Sandoval-Díaz et al., 2020); 3) 
la escasa implicación y el consecuente desplazamiento total 
de la responsabilidad y la gestión del riesgo hacia las autori-

7 En el 2020 se jubilaron 102.000 personas y el 50% de ellas pudo 
autofinanciar una pensión menor a 75.000 pesos chilenos, 
equivalente a 97,84 dólares (Barriga & Kremerman, 2021). 

dades, que se evidencia en el desconocimiento de las 
zonas de evacuación, peligro y seguridad locales, así 
como también en la ausencia de planes de emergen-
cia de los hogares; esto releva la importancia de incre-
mentar la oferta de servicios destinados a sensibilizar 
e implicar activamente los territorios en el proceso 
de reducción de riesgo de desastres (Sandoval-Díaz 
& Martínez-Labrín, 2021), más aún de aquellos gru-
pos que residen en contextos rurales y poseen menos 
posibilidades de acceso (Ling et al., 2021; Cui et al., 
2018); 4) predominio de capacidades de afrontamiento pasi-
vas, ya que se identifica la presencia de acciones basa-
das en evitación rígida, inhibición, aislamiento social 
y comportamiento inadaptativo ante la evacuación/
respuesta, lo cual restringe, además, la adquisición de 
nuevos aprendizajes (Birkmann, 2011); y, por último, 
5) la ausencia de planes institucionales de evacuación para sus 
animales: en el caso del huracán Katrina, este abando-
no forzado de mascotas aumentó considerablemente 
el trauma agudo y de trastorno de estrés postraumá-
tico (TEPT) a largo plazo, y, en algunos casos, condujo 
a la muerte de personas que no abandonaron sus vi-
viendas (Hunt et al., 2008).

Otra susceptibilidad que transversaliza a la pobla-
ción mayor recae sobre sus condiciones de salud física 
y mental. Si bien la edad no es un factor determi-
nante de vulnerabilidad, de acuerdo con la Organi-
zación Panamericana de la Salud, ciertos problemas 
recurrentes tales como pérdida de energía, menor 
tolerancia a la actividad física, limitaciones funciona-
les, percepción sensorial disminuida, enfermedades 
crónicas y restricciones en la movilidad aumentarían 
las dificultades ante una potencial evacuación y des-
plazamiento adecuado ante situaciones de desastre 
(PAHO, 2012). Respecto a la severidad subjetiva del 
impacto de los desastres, si bien ciertas respuestas ne-
gativas son esperables ante su magnitud (García et al., 
2014), si estas perduran y se intensifican con el tiempo 
pueden desencadenar en el desarrollo de psicopato-
logías de diversa índole, principalmente trastornos 
del estado del ánimo y ansiosos (Sandoval-Obando 
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& Sandoval-Díaz, 2020). De acuerdo con Díaz et al. 
(2016), vivir un desastre puede desencadenar conflic-
tos psicológicos agudos en las personas mayores que 
originan futuras complicaciones para la salud (Mam-
bretti & Séraphin, 2002). Para el caso de estudio, esto 
puede traer futuras complicaciones ante una eventual 
erupción volcánica, puesto que, si los problemas de la 
salud mental son recurrentes, estos podrían intensifi-
car el malestar basal y con esto la dificultad para ha-
cer frente adecuadamente a la situación (PAHO, 2012). 

No obstante, ante situaciones de crisis colectivas, 
como en el caso de los desastres, en algunos casos 
prevalecen y se fortalecen los vínculos afectivos socio-
comunitarios que propician una mejor capacidad de 
contención emocional, apoyo mutuo y colaboración, 
además de reforzar la identidad y la autonomía lo-
cal (Fuentes & Ugarte, 2015). En línea con esto, la 
noción de adaptación comunitaria centra su atención 
en la potenciación de la autonomía y la capacidad de 
ajuste, como el reconocimiento del contexto, la cul-
tura, los conocimientos y afrontamientos activos y los 
recursos desde/con la propia comunidad a escala lo-
cal (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático [IPCC], 2014). Esto último contri-
buiría fuertemente al “envejecimiento exitoso”, como 
proceso de adaptación y desarrollo de capacidades a 
lo largo de la vida (Carver et al., 2018; Chapman & 
Peace, 2008).

Respecto al diseño metodológico utilizado, si bien 
enfatizamos en el carácter flexible y comprensivo 
de las técnicas cualitativas empleadas, identificamos 
como principales limitaciones: 1) la ausente triangula-
ción con antecedentes físico-espaciales vinculados a la 
exposición del riesgo volcánico y 2) el predominio de 
la mirada personal vivencial de las personas mayores 
sobre la trayectoria como grupo etario. Por lo tanto, 
posteriores investigaciones debiesen complementar 
los datos experienciales presentados con anteceden-
tes cuantitativos que caractericen no solo el grado de 
percepción de riesgo y de afrontamiento activo de 
este grupo etario, sino también si este difiere según 

el grado de exposición y de experiencia previa ante 
situaciones de desastre. 

A modo de cierre, y en línea con un proceso de 
gestión de riesgo natural que contribuya a un poten-
cial envejecimiento exitoso, se propone considerar e 
incorporar las siguientes acciones: 1) promoción de la 
participación social positiva junto a terceros, tanto de 
personas como de actantes no humanos, 2) favorecer 
la implicación en actividades colectivas de sensibili-
zación y (auto)aprendizaje horizontal, 3) promover el 
autoconcepto positivo en las personas mayores, des-
tacando sus capacidades, sus expectativas de autoefi-
cacia y su autonomía en los distintos ámbitos vitales 
(Aponte, 2015), y, por último, 4) fortalecer un apego al 
lugar que no soslaye ni minimice las múltiples condi-
ciones de riesgo socioambiental. Estas actividades de 
reconocimiento e implicancia participativa podrían 
incorporarse en interacciones comunitarias, técnicas 
y gubernamentales (formales e informales) y com-
plementarse con políticas de reducción estructural e 
institucional de la vulnerabilidad al fortalecer los ser-
vicios sanitarios (físicos y mentales), el transporte y el 
reconocimiento social y de los propósitos medulares 
para el desarrollo de un envejecimiento positivo (Car-
ver et al., 2018; Keating et al., 2011). 
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