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INTRODUCCION 

Tradicionalmente, la ingeniería civil se /ia dedicado a asegurar la 

disponibilidad de energéticos, minerales, agua y drenaje, transporte y 

comunicaciones, vivienda e infraestmctura recreativa, y e11 general, de la 

mayoría de los elementos materiales indispensables para la subsistencia de la 

comunidad y su desenvolvimiento económico. 

Con el transcurrir del tiempo, se /1an incrementado los retos que lum 

surgido de y para el desarrollo de la sociedad, y simultáneamente creció la 

complejidad y la mag11itud de proyectos y obras civiles, al través de las cuales 

la ingeniería civil logra, desarrolla y emplea, nuevos métodos y 

procedimientos de diseño, así como ava11zadas téc11icas y materiales de 

constrncci6n. 
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A su re: el hombre e11 su ludui por sobrevivir, desde tiempos 

inmemoriales, busca los elementos materiales i11dispensables para su 

subsisltllcia, tales como comida, agua, abrigo, por mencio11ar los más 

importantes. En consecuencia, debido a que las oportunidades y los riesgos 

es!An estrechamente ligados, ha tenido que luibitar y trabajar tierra.~ fértiles 

ubiC4das frecuentemente cerca de los gra11des ríos, en tfreas inundables, o 

sobre los costados de los volcanes, expuesto a sus erupciones, en tfreas 

sísmicas, o en zonas propensas a fen6menos destructivos de origen 

tecno/6gico, tales como contaminaci6n, derrame de substancias peligrosas, 

incendios y explosiones. Es asf que el hombre /111 tenido que resolver el dilema 

entre la necesidad de maximizar la disponibilidad de recursos indispensables 

para su subsistencia y la de minimizar los riesgos que corre para conseguir 

medÍO!f de vido. 

Por tal motivo, el hombre, al través de su historia, ha sido capaz de ir 

percibiendo el 1111lor de su mundo y de sf mismo; a esto se debe la alta estima 

en que tiene su propia vida. Su ser y su quehacer se desa"ollan alrededor de 

la defensll y prtser1111Ci6n de ese valor fundamenlld, al que se subordinan sus 

restantes intereses. la defensll de la vida y de las condiciones que la hacen 

posible y digna se traduce11 en acciones que 1111n de lo deliberado y racional a 

lo netamente instintivo; en lo social, este valor se identifica en la suma de 

esfuerzos, que, bien sea espont4nea y desarticulada, u organizadamente, se 

efectúan con aquel propósito. úi solidaridad comienza donde el impulso de 

conservaci6n trasciende lo individual para fortalecerse en lo colectivo. 
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Es ase q11e alrededor de estas ideas toma forma el concepto de protección 

civil, cuyo valor fundamental es la vida del llombre considerado ser social. 

Por ello la lristoria de la protección civil es tan antigua como la de la 

llumanidad misma. 

Fundamentado en lo anterior, el contenido de esta tesis se desarrolla en 

seis capítulos; en los cuales se menciona la importancia que tienen los 

desastres sísmicos y las diferentes medidas, planes y accwnes que existen para 

minimizarlos. 

El primer capítulo define lo q11e es el riesgo sísmico, c6mo se evalrla y la 

importancia que tiene en el diseño de estructuras sismorresistentes; la 

sismicidad en la reprlblica mexicana es otro de los puntos tratados, 

mencionando c11áles son los lugares de mayor intensidad sísmica en la 

república y el porqué de las tres zonas estratigráficas en el Distrito Federal; ya 

por último se describe en forma breve la evolución de los reglamentos de 

construcción en el Distrito Federal. 

-Origen y clasificaci6n de los desastres, es el lema del segundo capCtulo; 

definiendo que un desastre es un evento concentrado en tiempo y en espacio, 

en el cual la sociedad o parte de ella sufre daños severos. úis agentes 

perturbadores que dan lugar a desastres son básicamente fe116111enos naturales 

o de origen lmmano; entre los primeros se encuentran los geológicos e 

l1idrometeorol6gicos y en los segundos los químicos, sanitarios y 

socio-organizativos. No todos los desastres son iguales, difieren en varias 
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formas: por su origen, naturaleza del agente, grado de predictibilidad, 

probabilidad y control; por la velocidad con la que aparecen, alcance y por s11s 

efectos destructivos en la població11, en los bienes 111J1teriales y en la 

naturaleza. 

El tercer capítulo, nos describe cómo está organizada la ciudad de 

México para /uu:er frente a los desastres provocados por sismos, teniendo su 

base fundamental en el "SINAPROC" (Sistema Nacional de Protección 

Civil), en el cual se establecen los sub-programas de prevención, auxilio y 

apoyo para la poblnción en casos de desastre. 

El cuarto capflulo se enfoca principalmente a /ns recomendaciones que 

debe conocer cada persona, para saber qué /racer antes, durante y después de 

un sismo, dependiendo el lugar donde se encuentre. 

El capítulo cinco nos describe en forma bretie algunos puntos 

importantes sobre diseño y normatividad sismorresistente, ya que éstos son 

temas muy extensos, al final del capitulo se encue11tran las referencias en las 

que el lector podrá profundizar sobre los temas antes mencionados. 

Por último, el capitulo sexto, explica cómo está estructurado y cuáles 

son los objetivos del Programa General para la Atención de Emergencias en el 

Distrito Federal, y cómo participan los organismos federales y cuáles son sus 

respectivas responsabilidades en caso de un desastre. 
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Así, el objetivo de este trabajo es resaltar co11 términos comunes la 

importancia de los desastres sísmicos, se11alando c6mo y e11 d611de se puede11 

originar y qué se est4 haciendo para poderlos preveer, o por lo me11os, reducir 

los diúfos que puedlln causar. 



CAPITIILO l 

"SISMICIDAD, RIESGO SISMICO Y 
REGLAMENTACION EN MEXICO" 



CAPITULO l 

"SISMICIDAD, RIESGO SISMICO Y 
REGLAMENTACION EN MEXICO" 

l. GENERALIDADES 

7 

El estudio del riesgo sísmico es una parte fundamental en el diseilo de 

estructuras sismorresiste11tes, establecer un riesgo "razonable" para una 

estructura es una tarea en la que interviene el criterio del ingeniero, éste debe 

basarse en el peligro potencial sísmico, los posibles efectos locales de 

amplificación, la importancia de la estructura y las pérdidas de vidas y bienes 

materiales. 

Es importante saber que buena parte de nuestro país, está dentro del 

cinturón circumpacífico, por lo que frecuentemente es sacudido por fuertes 
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sismos. Los principales sismos en México son ca!lsados por la s11bd1lcció11 de 

la placa de cocos por debajo de la placa americana (1). Por lo anterior 

sabemos que el objetivo de los reglamentos de co11stmcción consiste en 

ftmnular disposiciones legales que buscan salvag11ardar la integridad de vidas 

humanas y, en segunda instancia, de sus bienes; para esto se requiere un 

equilibrio entre seguridad, funcionalidad y economía. 

El desarrollo de los reglamentos de construcción está íntimamente 

ligado con el de la l1umanidad. Tambihl responde a un reclamo de la sociedad 

sobre todo después de desastres naturales como ocurrió en San Francisco 

E.U.A. en 1906, o en Japón en 1891 y 1923. México no es la excepción, 

recordando los sismos de 1957, 1979 y 1985 y el l1uracán "Gilbert" en 

1988 (2). 

La evolución de los reglamentos de diseilo sísmico casi siempre lia sido 

provocada por algún evento sísmico importante, ya que quedan en evidencia 

las deficiencias que pueden tener. 

II. SISMICIDAD EN MEXICO 

Nuestro país está dentro del cinturón circumpacifico y es sacudido 

frecuentemente por fuertes sismos causados, los más importantes, por la 

penetración de la placa de cocos por debajo de la placa americana, llamada 

tambihl movimiento de subducción (3), frente a las costas de los estados de 

Chiapas, Otixaca, Guerrero, Miclroacán, Colima y Jalisco como se muestra en 

la Figura 1.1. Se tiene también problemas sísmicos causados por la falla de 
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San Andrés en Baja California y norte de Sonora, la intensidad sfsmica 

decrece en franjas paralelas a la costa a medida de que se alejen del citado 

cinturón como se indica en la figura 1.2, siendo las zonas menos sísmicas del 

pafs las correspondientes a los estados de Durango, C/1ihual1ua, Coa/iuila, 

Nuevo León, Tamaulipas y la Penfnsula de Yucaián. 

úis efectos de la propagación de las ondas sfsmicas generadas por una 

perturbación telúrica dependen de manera importante de la distancia al punto 

de generación de la misma y de las caracterfsticas del medio a través del cual 

viajan. En el caso del Valle de México, este último factor es de suma 

importancia, por el origen geológico de los materiales que constituyen el 

subsuelo. El Valle de México constituye un gran vaso natural azolvado, que 

se formó en diferentes etapas geológicas y como consecuencia de una serie de 

procesos volcánicos que cerraron el drenaje de la cuenca debido a la formación 

de las sierras de Pac/1uca, Tepotzotlán, Guadalupe, Pal/achique y Tepozán, al 

norte; de las Cruces Monte Alto, Monte Bajo y de Tepotzotlán por el 

poniente; Ca/pula/pan y Nevada por el oriente y finalmente la de 

Chicl1inautzin por el sur, dando origen con ello a una serie de vacfos cuyas 

dimensiones variaron en función de las condiciones climatol6gicas que se 

fueron presentando, ver Figura 1.3 (3). 

De esta manera se generaron las tres zonas estratigráficas que para 

fines de ingeniería se Izan delimitado como se indica en la Figura 1.4. En 

primera instancia se tiene la denominada zona del lago, en la cual los 

depósitos de suelo se fomzaron a partir del fondo de dicha área, principalmente 
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debido a la sedime11tació11 de las cenizas generadas d11rante las explosiones de 

volca11es q11e circundan al Va/le. 

A causa del pequeño diámetro de las partículas de cenizas antes citadas 

y el ambiente en el cual se depositaron, se generó un s11elo con u11a gran 

relación de oquedad, en la cual estos vacfos se encuentra11 llenos de agua, de 

manera que el 80% queda ocupado por el agua te11iendo como res111tado 11na 

baja resistencia y u11a alta deformabilidad. 

Debida a la poca rigidez de este material, la propagación de las ondas 

sísmicas, provocan una amplificación del movimiento, generándose los 

mayores efectos de un sismo en esta zona, como se 1111 ma11ifestado en los 

diferentes eventos que se J111n presentado en la historia de la ciudad de México. 

Por esta raz611 podemos decir que la zona del lago es una zona de alto riesgo o 

alta peligrosidad sísmica. 

En contraparte a la "zona del lago", se tiene la denominada "zona de 

lomas", la cual se encuentra fuera de la inj111encia de la formación de material 

lacustre y cuyas propiedades Jzacen que el efecto de los sismos no sea tan 

severo como en la primeramente citada. 

Por último y casi siempre ocupando una posición intermedia entre las 

dos zonas antes mencionadas, se Iza caracterizado la denominada "zona de 

transición" en la cual son menores espesores de material de origen lacustre 
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co11 respecto a la z01w del fago. 

En /as referencias 1 (Capítulo 4) y 4 (Capítulo 2) se describe con mayor 

amplitud las características y propiedades físicas de las tres wnas antes 

mencionadas. 

Ill. RIESGO SlSMJCO 
. ·- --------------------

El riesgo sís111ico se dcji11e gc11cra/111e11te como la esperanza matemática 

de las pérdidas causadas por sis1110, a lo largo de 1111 periodo de referencia y 

para u11a región dada (5). Es proporci01w/ al 11iímero de i•idas buma11as y al 

valor de los bie11es expuestos y se representa mediante la siguiente fórmula: 

Ri=Ai x V 

Donde: Ri = Riesgo sís111ico especifico unitario 

Ai = Amma::a sísmica 

V = V11/nerabilid,1d 

La amena::n sísmica sobre un lr1g.ir dado se define como la probabilidad 

de que, en el curso de 1111 periodo de referencia (a1111al por ejemplo), una 

sacudida sísmica alcance o sobrepase en ese lugar una cierta intensidad (5). 

La vulnerabilidad en 111111 constrrtcción, representa la relación del costo 
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de los dailos respecto al de construcción (5). Se expresa como zm ¡iorcentaje y 

es además una ftmci6n porque depende de la intensidad de la solicitación 

sísmica. 

El riesgo sísmico en un sitio dado lo expresamos en términos de la 

frecuencia media con que en diclw sitio se excede cada intensidad, y para fines 

de inge11iería esta última se expresa, por ejemplo, como la máxima aceleración 

o la máxima velocidad del terreno en el sitio d11rante un temblor, o como 

cualquier parámetro ligado directamente a las características del 111ovi111iento 

del terreno en el sitio de interés y que tienen una correlación elevada con 

respuestas máximas de las obras de ingeniería que interesan (6). 

Para evaluar el riesgo sísmico es necesario analizar las condiciones del 

sitio de la construcción y establecer el criterio que se seguirá en el diseño, as( 

como los sismos de diseño (7), la filosofía de diseño sísmico vigente en la 

mayoría de los reglamentos de los países con problemas sísmicos se enfoca a: 

a) Prevenir dailos estructurales y minimizar daños no estructurales 

que pudieran ocurrir en sacudidas ocasiona/es de intensidad media. 

b) Evitar el colapso o da11os serios en caso de sacudidas de intensidad 

extrema, pero de probabilidad de ocurrencia muy baja. 

En general, se reconoce que los daños estadísticos actuales sobre la 
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ocurrencia de sismos no permiten desarrollar correctamente la filoso/fa de 

dise110, por falta de información confiable sobre sismos intensos ocurridos en 

los sitios donde se pretende establecer sismos de diseños, au.nque se lum 

logrado avances significativos en las últilllils décadas, al confirmarse algunas 

teorías sobre el origen de los temblores, como de la tectónica de placas. 

Al establecer los sismos de diseño se debe tomar en cuenta la 

importancia de la estructura, el tipo de suelo en que estará desplantada, las 

características dinámicas de la estructura y los 111J1teria/es que se emplearán 

en su construcción, as( como la frecuencia con que puedan ocurrir los 

movimientos de una cierta intensidad (7), la ubicación de los posibles focos 

sísmicos, el tipo de mecanismo generador del evento, subducción o traslación, 

las leyes de atenuación (") que puedan tenerse, etc. 

Como se mencionó anteriormente, usualmente no se cuenta para el sitio 

que interesa, con infor111J1ción estadística obtenida de instrumentos que 

registren directamente e11 el sitio las características de los temblores 

ocurridos, por ello tenemos que conocer lo que ocurre en las posibles fuentes 

sísmicas vecinas; por lo mismo, 111edia11te el uso de leyes de atenuación 

necesitamos transforlllilr los modelos mate1náticos que describen la actividad 

de las fueutes sísmicas vecinas (expresadas en términos de lllilgnitudes y 

coordenadas de los focos) e11 actividad sísmica expresada en términos de las 

• Ley de atenuación; es una expresión llliltemática que relaciona la 
disminución de al~n efecto sísmico (aceleración o veTocidad) conforme 
aumenta la distancza al epicentro. 
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intensidades que ocurren en los sitios de interés (6). 

l.As leyes de atenuación deben proveer suficiente información para 

poder caracterizar el movimiento del terreno (7). El fin ríltimo de estas leyes, 

es permitir la estimación de espectros o modelos más generales del 

nwvimiento del suelo. 

l.As leyes de atenuación deben determinarse específicamente tornando 

en cuerrta la sismogénesis de la región y sus caracterfsticas. Atención 

particular se deberá prestar al caso de sismos lejanos (7). 

Deberá tenerse en cuenta la duración de los terrenwtos, cuando no se 

disponga de datos suficientes y confiables para la región, las leyes de 

atenuación podrán establecerse a partir de otras válidas para otras regiones de 

caracterfsticas geotécnicas y sfsmicas análogas, teniendo en cuenta .. 

• Tipo de /al/amiento local. 

• Aspectos teóricos sobre generación, propagación y atenuación de las 

orrdas sfsmicas. 

• Relaciones empfricas entre magnitud, intensidades (darlos) y distancia 

epicentral. 

• Influencia de la distancia en la duración del movimiento. 

• Desviaciones aleatorias entre las intensidades reales con respecto a los 
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valores calculados. 

La actividad sísmica en una fuente puede representarse mediante una 

curva de tasa de excedencia como se observa en la Figura 1.5, donde la escala 

vertical fJ es logarftmica y la curva en su extremo derec/10 es asfntota a una 

vertical cuya abscisa es la máxima magnitud o que puede generarse en la 

fuente sfsmica considerada. 

Para tomar decisiones relativas a la intensidad en una regi6n 

considerada, el ingeniero deberá considerar los siguientes elementos: 

• Analizar el valor de riesgo de falla aceptable (Figura 1.6) donde la 

intensidad tp se expresa en las unidades que corresponda y A. es el 

número de veces por unidad de tiempo (ailo) que cada intensidad se 

excede en el sitio. Tanto el eje ltorizontal, como el vertical son 

logarftmicos. 

• La reducción que se puede obtener en la vulnerabilidad de las obras, 

mediante reglamentos adecuados. 

• El costo de /as medidas a adoptar para obtener die/ta reducción. 

IV. EVOLUCION DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

En el ailo de 1942 se elaboró el primer Reglamento de Construcción 

para el Distrito Federal, que en su contenido inc/ufa aspectos sfsmicos que en 
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reglamentos anteriores no se ltabía11 tratado. Úls recome11dacio11es al 

respecto, aunque ya consideraban los criterios más esencia/es, eran muy 

escuetas y simplistas; por ejemplo, 110 se /iacía distinción entre el riesgo 

sísmico de diferentes zo11as del valle según el tipo de subsuelo (8). 

Ya en los años cincuenta esta rwmiativa era co11siderada obsoleta, y 

para la construcció11 de edificios importantes se seguían normas elaboradas 

para el Estado de California en Estados Unidos el sismo de 1957 puso en 

evidencia lo inadecuado de diversos aspectos e11 la práctica, de la 11ormativa 

de construcción que se seguía y que condujo a la elaboración de normas de 

emergencia (7), y de rm nuevo reglamento que entró finalmente en vigor e11 

1966; este reglamento se basaba en los conocimientos entonces más 

actualizados de la ingeniería sísmica y err las lecciones del sismo de 1967 (10). 

En 1976 se editó un nuevo reg/amerrto que co11sideraba, además de lo 

aprendido en 1957, lo desarrollado por la investigación liasta esa feclia; 

incluyó la clasificación de las estructuras de acuerdo a su capacidad para 

disipar energía y recomendaciones para la evalrtación de los efectos de los 

sismos, según esta clasificación. Se reglamentó la ejecución de algunos 

detalles para proveer a las nuevas estructuras de una mayor capacidad de 

disipar energía sin sufrir darlos severos; la parte referente a cimentaciones fue 

actualizada en s11 totalidad (11). 

úis sismos de 1985 p11sieron claramente en evidencia que los niveles de 

seguridad exigidos por los reglamentos de 1966 y 1976 eran i11s1ificientes, ya 
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que Ja intensidad que pueden alcanzar /os movimientos del terrena en algunas 

:z:onas del Valle de México es muy superior a la que se /zabfa alcanzado en 

1957 y a la que se lzabfa supuesta al elaborar esos reglamentas. También 

indicaran que en ciertas edificios no se /zabfan obedecida, o no se lzabfan 

aplicado correctamente, ni /os requisitas del reglamento, ni la práctica 

constructiva recomendable para una seguridad sfsmica adecuada. 

Por tal motivo el Departamento del Distrito Federal (D.D.F.) a las 

pacas semanas de los sismos de 1985, se vio en la necesidad de emitir unas 

normas de emergencia, can el objetivo principal de guiar los proyectos de 

reparación y refuerzo de las construcciones daiiadas; estas normas entraran 

en vigor el 18 de octubre de 1985 y basadas en la evaluación preliminar de los 

efectos de esos sismos. Contenían requisitos muc/10 más estrictas que los de 

reglamentas anteriores en lo relativo a la seguridad sísmica de las 

construcciones (12). 

Posteriormente, y manteniendo las principales modificaciones de las 

normas de emergencia, se emitió un nueva reglamenta; éste se basaba en un 

análisis 11111c/10 más detallado de los efectos de diclios sismos y en un buen 

número de estudios que se Iza realizado acerca de las caracterfsticas de los 

sismos que pueden afectar a la Cd. de México, sabre las condiciones peculiares 

de la geología y del subsuelo del Valle, as( como con relación al 

comportamiento sísmico de diferentes tipas de construcciones. 

Este nuevo reglamento representa una evolución importante en la 
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normatividad sfsmica para la Cd. de México (13). 

En lo que sigue se trata de dar una explicación resumida y dentro de lo 

posible accesible a los 110 especialistas, de los principales requisitos del nuevo 

reglamento. 

El texto del reglamento contiene sólo los principios y los requisitos 

básicos que conducen a la seguridad deseada. Todos los detalles técnicos 

necesarios para el proyecto y para la construcción, se dejan para una serie de 

documentos anexos, de observancia también obligatoria, llamados norrnas 

técnicas complementarias, las que estdn dirigidas esencialmente a los 

estructuristas. 

las construcciones se dividen en dos grupos. las del grupo A son 

aquellas que es esencial que permanezcan en plena operación después de un 

sismo; como lwspitales, estaciones de bomberos y centrales de 

telecomunicaciones, así como aquellas cuyo colapso tendría consecuencias 

particularmente catastr6ficas; como las escuelas y Jos grandes centros de 

reuni6n. Para estas construcciones se exigen requisitos mucho mds severos 

que para el resto. En términos generales, se requiere que la resistencia 

sísmica de estas construcciones sea un 50% superior a la del resto de las 

construcciones que se clasifican como del grupo B. Se acepta que para estas 

últimas no sería econ6micamente factible lograr los niveles de seguridad 

exigidos pa;a las del grupo A, pero se especifican requisitos que deberdn 

permitirles soportar sin graves consecuencias sismos de intensidad aun 
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mayores que los de 1985. 

El reglamento reconoce las grandes diferencias en las intensidades del 

movimiento del terreno en diferentes sitios del Valle de México. Mientras que 

en las zonas de terreno firme, especialmente en la zona de lomas que se 

encuentran al sur y al poniente de la ciudad, la intensidad es moderada aun 

en grandes sismos; en las zonas del lago donde el subsuelo esttf formado por 

estratos de arcilla muy blanda, se produce una fuerte amplificación de las 

ondas sísmicas; al/fes donde se han presentado los dailos mtfs importantes en 

los sismos de 1957, 1979 y 1985. Por ello los requisitos de seguridad son 

muc/w mtfs severos en la zona de lago; la resistencia sísmica que se requiere es 

de dos y media veces mayor que la que se exige en la zona de lomas. El nuevo 

reglamento define con mtfs precisión cutfles son los lfmites entre las zonas de 

lomas (zona IJ, de transición (zona Il) y de lago (zona lll). 

Para las ediftcacio11es de cierta importancia se emplean alwra 

programas de computadora que permiten aplicar soluciones muy refinadas y 

obtener resultados mtfs precisos en un tiempo reducido. Por ello el 

reglamento incluye procedimientos de alllllisis que toman en cuenta aspectos 

cada vez más finos del comportamiento de las estmcturas ante los efectos 

sísmicos. Se reconoce que las fuerzas que se introducen en la estructura, y 

que pueden hacerla fallar, dependen de sus características dinámicas de 

vibración y de relación; entre estas características y las del movimiento del 

te"eno, se toman en cuenta los posibles efectos de vibración con torsión, y los 

de los movimientos relativos de la construcción con respecto al suelo sobre el 
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que está apoyada, asf como diversos otros puntos que han demostrado influir 

en el comportamiento sfsmico. 

El reglamento hace por primera vez énfasis en las ventajas de que las 
edificaciones posea11 una forma regular y simétrica. De a//f que se 
especifiquen ahora requisitos más co11servadores cua11do no se tenga una 
estructura muy regular. 

Un aspecto al que el nuevo reglamento asigna particular importancia es 
el de la responsabilidad, en las construcciones del grupo A, y en las m4s 

importantes del grupo B, se exige ahora que u11 especialista verifique y 
garantice que se Ira observado los requisitos reglamentarios y que se Ira 
seguido la correcta práctica m lo relativo a los estudios previos, al proyecto 
arquitect6nico y estruct11ral, a la construcción, a la verificación de calidad de 

los materiales y a la supervisióll de obra. Este especialista, llamado 
corresponsable en seguridad estructural, y c11ya capacidad en los distintos 
aspectos de la seguridad estructural debe lraber sido previamente certificada 
por una comisión evaluadora, es él, el responsable ante el D.D.F. y ante la 
sociedad de que se /rayan llevado a cabo las prácti= adecuadas en lo relativo 
a seguridad de la edificación . 

. Se considera que en su forma actual, el reglamento ofrece una buena 
garantía de seguridad para las construcciones. Sin embargo, éste deberá ser 

11ctualizado frecuentemente, incorporando los resultados de los estudios que se 
están realizimdo en distintos campos y en particular los que co11duce11 a un 
conocimiento más preciso de las caracterfsticas de los movimientos sfsmicos 
que pueden presentarse en distintos sitios del Valle de México. 



Fig. 1.1. Penetración de la placa de cocos 
bajo la plae11 norteamerie11na. 
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A. Máxima 
B. Fuerte 
C. Mediana 
D. Poca o nula 

fig. 1.2. Intensidad sísmica en la 
República Mexicana. 
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Fig. 1.3. E1101"ció11 de los lagos t!ll el Valle de México. 
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Fig. 1.4. Zonas estratégicas de la Cd. de México. 
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Fig. 1.5. Tasas de excedencia de magnitudes en una fuente sísmica. 
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Fig. 1.6. Tasas de excedencia de intensidades en un sitio. 
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CAPITULO JI 

"ORIGEN Y CLASIFICACION DE LOS DESASTRES" 



CAPITULO II 

"ORIGEN Y CLASIFICACION 
DE LOS DESASTRES" 

l. GENERALIDADES 

29 

Es motivo de preocupación /a gravedad que pueden alcanzar diversos 

desastres en el caso de la Cd. de México. Entre los factores que justifican esta 

preocupación están los siguientes: 

• La alta propensión de la Cd. de México a calamidades tales como sismos, 

precipitación pluvial intensa, l1undamiento, etc. 

• El acelerado crecimiento demográfico y las fuertes tendencias migratorias 

que producen una elevada densidad de población y acentrían la 

/ieterogeneidad de los asentamientos en la ciudad. 
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• El crecimiento desordenado de la ciudad y la complejidad de los servicios 

urbanos que en ocasiones producen efectos 11egatiuos no sólo ante 

desastres, sino aun durante s11fi111cionamicnto normal. 

El peso socioecon6mico, administrativo y político que tiene el Distrito 

Federal debido a la concentración de población, industria y poder, que 

puede agrauar y amplificar el impacto del desastre local sobre el desarrollo 

económico y social del pals en su totalidad. 

• I.n insuficiencia e ineficiencia de las medidas co1wencicmales de atención 

de desastres, por su carácter fragmentario aislado y disperso. 

Algunos de estos factores actlÍan sobre la probabilidad de ocurrencia de 

un desastre y otros sobre la magnitud del mismo. Cada uno merece un 

esll1dio especial para eualuar la forma y grado de su contribución. El 1íltimo 

factor enumerado, por s11 parte, determina la capacidad de la ciudad para 

enfrentar y s11perar los impactos desastrosos. 

I.ns resp11estas de la ciudad a las calamidades /ian estado Jzasta alzara 

principalmente orientadas liada las necesidades inmediatas de socorro, 

limitándose a acciones correctivas durante la ocurrencia del desastre. úi 

insuficiencia de estas medidas exige prestar más atención a las actiuidades de 

previsión y planeación. 

Por lo que, para fortalecer la Ciudad de México fi·ente a desastres no 

basta mejorar alguna de las medidas existentes o implantar otras; es 
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necesario, además, planificar, organizar y coordinar un conjunto de 

actividades que deben realizarse sistemáticamente antes, durante y después de 

un desastre (2). 

II. ANTECEDENTES 

Es ftmdamental estudiar los desastres como sistemas; es decir, como 

conjunto de elementos que interactrían entre ellos y que pueden o no ser 

simultáneos. Co11 este enfoque pueden identificarse sus tres componentes 

esencia/es: los agentes o "subsistemas" afectab/es (SA), los perturbadores (SP) 

y los reguladores (SR). 

Se define al sistema afeclab/e como cualquier sistema integrado por el 

lzombre y los bienes que necesita para su subsistencia, al sistema perturbador 

como los fenómenos capaces de alterar un sistema afectab/e y al sistema 

regulador como el medio para orga11ízar normas, programas, acciones y obras 

destinadas a proteger los sistemas afectab/es. 

Más adelante, en este capítulo, p1mtualizaremos con mayor detalle 

las definiciones anteriores, ya que son de gran interés en el desarrollo de la 

tesis. 

Un desastre es, por tanto, un evento concentrado en el tiempo y en el 

espacio, resultado del impacto de u11 agente perturbador que ocasione pérdidas 

extensas o graves, en u11 agente o sistema afectab/e, y cuyos efectos pueden ser 
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mitigados o evitados par un agente regulador. 

Calamidad será todo aquel aco11tecimie11to producido por wz sistema 

perturbador que pueda impactar al sistema afectable (Fig. 2.1) y transformar 

s11 estado normal o deficiente en un estado de desastre. 

Este enfoque permite establecer das pbjetivos fundamentales de la 

protección de la ciudad: 

a) Prevención, esto es impedir o disminuir la ocurrencia de las calamidades. 

b) Mitigación, está orientada a reducir las efectos de los impactos de las 

calamidades. Tabla 2.1. 

Además, ya que por razones de carácter tecnológico, socioeconómico y 

polftico es imposible evitar del todo las calamidades y los daños, surge la 

necesidad de enfrentar los desastres, por lo que se identifican los dos 

siguientes objetivos fundamenta/es del restablecimiento de la cilldad (1). 

1) Rescate: Tiene como objetivo el salvar vidas humanas y bienes, así 

como relzabilitar las servicias de soporte de vida, impidiendo 

la extensión del estado desastroso. 



33 

2) Recuperación: Tiene como objetivo reconstruir y mejorar el sistema 

afectado. 

Estos objetivos se logran por medio de un sistema conducente o 
regulador, durante tres etapas especificas, en un periodo determinado: 
preparación, respuesta y recuperación (Fig. 2.2); a través de la toma de 
decisiones, planeación, información y ejecución (Fig. 2.3). 

Es importante analizar los diferentes estados del sistema afectab/e y sus 

posibles tra11siciones (Fig. 2.4) definiendo las estados adecuadas de 
conducción• en cada casa: 

Alerta: 

Emergencia: 

Es el estada de conducción, que se establece en respuesta a 
un aviso sobre la ocurrencia de u11a calamidad, as( como 

sobre el cambio del estada normal que, por separado o en su 
conjunto, pueden provocar un desastre (2). 

Es el estado especifico de conducción, que se establece en 

respuesta a la alteración del funcionamiento normal del 
sistema, provocado por daños y fallas en la operación y 
suministros, as( como por el cambio de la demanda usual 
(2). 

Es importante mencionar que existen diferentes niveles de 
emergencia, con diferentes grados de auxilio, para una 

• Estado de conducción.- Es un proceso de cambio controlado del sistema 
sacioeconómico que realizan los organismos para lograr ciertos objetivos. 
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mejor comprensión de lo antes mencionado ver tabla 

2.2. 

Existen diferentes etapas de desarrollo de las emergencias, las cuales se 

mencio11an a co11ti11uació11 (2): 

IDENTIFICACION: Se percibe la alteración del fu11cionamiento normal del 

sistema afectab/e, se define prelimi11arme11te la situación, se recibe el aviso y 

algunas veces, se toma11 ciertas medidas correctivas. 

EVALUACION: Se esti1na la gravedad de las alteracio11es, esto es, la 

ca11tidad de gente y el volumen de bienes afectados, as( como la amplitud y 

magnitud de daños y fallas del sistema. 

DECLARACION: Se da a co11ocer la ma11ifestaci611 oficial de la emergencia 

(su 11ivel y grado), con base en los resultados de Ja etapa a11terior, toma11do e11 

cue11ta los recursos dispo11ibles. 

ATENCION: Se ejecuta11 las medidas 11ecesarias, co11 base eu los pla11es de 

rescate y desarrollo de las actividades para normalizar el fimcio11a111iento del 

sistema. 

TERMINACION: Se proclama el regreso al estado normal. 
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lll. AGENTES PERTURBADORES 

Los agentes perturbadores son fen6menos que pueden alterar el 

funcionamiento normal de los sistemas afectables y producir en ellos un 

estado de desastre. Son de origen natural o /1umano: los primeros provienen 

de la naturaleza -generalmente de cambios en las condiciones ambientales-, 

de los desplazamientos de las grandes placas que conforman la corteza 

terrestre o de la actividad volcánica. Los de origen humano son consecuencia 

de la acción del hombre y de su desarrollo. 

Los agentes perturbadores, tradicionalmente llamados "calamidades", 

también se pueden clasificar como "previsibles" y "no previsibles": es posible 

tener un conocimiento previo de la ocurrencia de los primeros, lo que facilita 

aplicar con ventaja acciones de prevenci6n. Ejemplo de éstos son los 

fenómenos ciclónicos, la contaminación ambiental, etc. Los no previsibles se 

presentan súbitamente, como los sismos, los incendios y explosiones, las 

nevadas, los agrietamientos, etc., sin embargo, es posible también estar 

preparados para mitigar sus efectos. 

l.As calamidades pueden también diferenciarse por su alcance, sus 

efectos destructivos, la probabilidad de que ocurran, etc. Existen dos 

conceptos básicos para el estudio de los desastres: 

1.- Sus mecanismos de generación y producci6n. 

2.- Los mecanismos de encadenamiento con otras calamidades. 
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1.- Mecanismos de ge11eració11: 

Los mecanismos de generación son el proceso a través del cual se 

prod11cen las calamidades, y que está constituido por las siguientes etapas: 

a) Preparación.- Es la organización de las condiciones necesarias para la 

formación de la calamidad. 

b) Iniciación.- La activación del mecanismo. 

c) Desarrollo.- La fase de crecimiento o intensificación del fenómeno. 

d) Traslado.- El transporte de los elementos o energla impactante del 

fenómeno, del lugar de iniciación al de impacto. 

2.- Mecanismos de encadenamiento: 

Los mecanismos de encadenamiento con otras calamidades propician 

q11e, como consewencia de la presencia de 1111a, surja otra. Es decir: una 

calamidad inicia otra, llamada "calamidad encadenada". Existen tres tipos de 

encadenamiento: 

a) Corto.- Se prod11ce cuando el impacto primario de una calamidad da lugar 

directamente a otra; por ejemplo, el impacto mecánico de un sismo que 

produce i11111ediata111ente un colapso de suelos (función SP-SP). 

b) Largo.- Se trata de una secuencia lineal de calamidades encadenadas, en la 

que u11 sistema afecta ble se convierte en sis tema pert11rbador, como cuando 

1m sismo provoca una ruptura de duetos, y ésta un incendio (fimción 
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SP-SA-SP). 

c) Integrado.- Es el caso de la agregación de los impactos de los efectos de una 

calamidad inicial, como la interrupción del servicio de agua, que provoca 

efectos en la salud de la población, intermpción de las industrias, daños en 

ciertos sectores /rabitacionales, etc. (función SP-SA-SA). 

Existen otros e11cade11amientos frecuentes, como la interrupción del 

servicio de transporte y de la energla eléctrica por lluvias fi1ertes; el 

dislocamiento de las comunicaciones por sismos, etc. (3). 

IV. CLASIFICACION SEGUN LA NATURALEZA 
DE LOS DESASTRES 

El análisis de los procesos de producción y generación de calamidades y 

de su encadenamiento, entre otras de sus caracterlsticas permitió elaborar un 

esquema de clasificación útil para orientar el estudio de los fenómenos 

destmctivos (3). Los cuales se dividen en cinco tipos: 

1) Geológicos.- Tiene su origen en la actividad de las placas tectónicas y fallas 

continentales y regionales que cruzan a la república mexicana. Los 

principales fenómenos de este tipo son los sismos, el vo/canismo, los 

deslaves y colapsos del suelo, el /11111dimiento regional y el agrietamiento, 

los maremotos (tsunamis) y flujos de lodo. 

2) Hidrometeorológicos.- 5011 de esta clase los fenómenos que derivan de la 
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acció11 viole11ta de los age11tes atmosféricos, como los huracanes, las 

inundaci01ies fluviales, pluviales; las tormentas de nieve, gra11izo, polvo y 

electricidad; las temperaturas extremas. 

3) Químicos.- Se encuentra11 íntimamente ligados a la compleja vida en 

sociedad, al desarrollo industrial y tecnológico de las actividades lmmanas, 

y al uso de diversas formas de energía. Generalmente afectan en mayor 

medida a las gra11des concentraciones J11m1anas e industriales. En esta 

e/a.se están inclllidos los incendios, tanto urbanos, domésticos e 

industriales como forestales; las explosiones, derivadas en su mayoría por 

el uso, transporte y comercialización de productos combustibles de alto 

potencial explosivo; radiaciones, fllgas tóxicas, envenenamientos masivos 

y otros desastres. 

4) Sanitarios.- Se vi11c11la11 también estrecliamente con el crecimiento de la 

población y la ind11stria. Sus fuentes se ubican en las grandes 

concentraciones humanas y vehie11lares. Destacan en este grupo, entre 

otros fenómenos, la contaminación de aire, suelo y alimentos; la 

desertificación, las epidemias, plagas y lluvia ácida. 

5) Socio-organizativos.- Tienen Sil origen en las actividades de las 

concentraciones lmmanas, y en el mal funcionamiento de alglÍ11 sistema de 

subsistencia que proporciona servicios básicos. Entre las calamidades de 

este tipo destacan los desplazamientos tumultuarios, las concentraciones 

masivas de individuos en locales o áreas poco idóneas, y los accidentes 
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terrestres, aéreos, fluviales y marltimos que llegan a producirse por fallas 

técnicas J111manas (3). 

V. AGENTES AFECTABLES 

Se trata del sistema compuesto por el Jiombre y su entorno Jlsico 

(incluye la población, los servicios y los elementos básicos de la subsistencia; 

los bienes materiales y la naturaleza) en que pueden materializarse los 

desastres al presentarse un agente perturbador. Es decir: 

Un sistema afectable puede ser cualquier comunidad o asentamiento 

urbano, área productiva o ambiente Jiumano, el impacto es cualquier 

incidencia de 1m agente, elemento o suceso sobre el sistema afectable, que 

producen efectos indeseables de diversos tipos: Jrumanos, materiales, 

productivos, ecológicos o sociales. 

El estudio de los agentes o sistemas afectables implica canalizar sus 

partes o sistemas de subsistencia. Para identificar los sistemas de subsistencia 

deben considerarse las necesidades y los satis/actores de los individuos, los 

grupos y la comunidad, como la alimentación, abrigo, seguridad, defensa, etc. 

Ninguna definición de comunidad estará completa si 110 incluye las 

interrelaciones entre sus subsistemas, fenómeno de depe11dencia que permite 

comprender el funcionamiento y desarrollo del asentamiento /rumano tanto en 

condiciones normales como ante las calamidades. Se disting11en tres tipos: 
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• Interrelaciones por dependencia 

• Interrelaciones por efectos negativos 

• Interrelaciones por peligrosidad. 

Las primeras surgen cuando 11n sistema de subsistencia es capaz de 

dislocar el f11ncionamie11to 11ormal de otro, lo que co11vierte al primero en 

agente perturbador y por ta11to, en calamidad. Es el caso de la dependencia de 

la industria respecto del suministro de energía eléctrica: cuando ésta falla, el 

sistema productivo se paraliza . 

. Determinar y localizar los efectos negativos de los sistemas de 

subsistencia es vital para impedir que se conviertan en desastre y para 

disminuir s11 capacidad de aumentar los efectos de otros desastres. Ejemplos 

de éstos son el hundimiento del suelo de la Cd. de México por la 

sobre-explotación de los mantos acuíferos; la contaminación del aire que 

genera el sistema de tra11sporte; las plagas y epidemias que producen los 

tiraderos de basura; la contaminación de aire, agua y suelo que provocan los 

desecllos del sistema industrial; etcétera. 

Las interrelacio11es por peligrosidad se presentan cuando alguno de los 

sistemas de subsistencia incluye materia/es o equipo que puedan provocar 1111 

desastre en caso de accidente. La Ciudad de México es pródiga en ejemplos 

que ilustran este caso: los almacenes y depósitos de energéticos capaces de 

provocar incendios, explosiones, intoxicaciones y desastres en otros sistemas; 
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el sistema de abasto que, en caso de distribuir alimentos en estado de 

descomposición, puede producir intoxicaciones masivas; las grandes fábricas y 
laboratorios, pueden producir desastres químicos, sanitarios, etcétera. 

Si bien el impacto de muclzos desastres supera las medidas que la 

sociedad adopta para enfrentarlos, es cierto que muchos de los daños son 

resultado de la vulnerabilidad de los asentamientos /zumanos. Ello explica que 

Jos niveles de riesgo se incrementen con la densidad de las poblaciones. 

Ú1 concentración produce asentamientos irregulares en áreas no 

destinadas, que conviven con asentamientos industriales en suelos inestables, 

así como el transporte, almacenamiento, distribución y uso de materiales 

combustibles que exponen a la población a las calamidades. En esta tesis, el 

concepto de vulnerabilidad significa la susceptibilidad de un agente o sistema 

afectable a ser alterado y cambiar s11 estado normal ante el impacto de un 

agente o fenómeno perturbador. Debe considerarse como causa principal de 

los desastres. 

VI. AGENTES REGULADORES 

Están constituidos por la organización de las acciones, normas, 

progr~mas y obras destinadas a proteger a los agentes o sistemas afectables, 

así como a prevenir y controlar los efectos destructivos de los fenómenos o 

agentes perturbadores. En México existen disposiciones, reglamentos y leyes 

que otorgan atribuciones y facultades a distintas dependencias y organismos 

para prevenir, auxiliar y apoyar a la población en situaciones de desastre. 
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La integraci611 de esos agentes reguladores es objeto del sistema 

nacional de protección civil, cuyos brazos ejecutor y l'lanificador más 

destacados son la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres, respectivamente. 
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Fig. 2.2. Objetivos del sistema conducente 
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ESTADOS 

DEL SISTEMA DE CONDUCCION 

NORMAL NORMAL 
NORMAL CON AVISO ALERTA 
INSUFICIENTE ALERTA 
DESASTRE EMERGENCIA 
RETORNO EMERGENCIA RESTRINGIDA 

Fig. 2.4. Relación entre el estado de co11d11cci611 
y el estado del sistema. 
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23. 
24. 
25. 

26. 

27. 

Huracanes o L111vias X - - - - - X 
Tormentas de Granizo X X - - - - X 
lmmdaci6n X - - - - X X 
Temperat11ra Exll'ema - X - - - - X 
Seq11la - - - - X 
Tormenta Eléctrica X X X - - - -
Viento X - - - - X -
Sismo X - X - - - -
V11lcanismo X X - - - - X 
Colapso de Suelos X - - - - -
H11ndimiento Regional 
y Agrietamiento X - - - - - -

Conta111inante.< X - - X X X X 
Enve11an1iento - - - X X X 
Incendio - X - - - - X 
Explosión X X - - - - -
Radiación - X - X X X 
Epidemia - - - - X X X 
Plaga X - - - - X X 
Crecimiento Explosivo 
de Población - - - - - X X 
Falla Humana - - - - - - -
Dist111·bios Sociales X - - - - X -
Actos Delictivos, Sabo-
taje y Terrorismo X X - X X X -
Accidentes X X X X X X -
Acci611 Bélica X X - X X X X 
Drogadicci611, Alco/10-
lismo, Acto de Loc11ra X X - - X 
Efectos Negativos pro-
ducidos por la Operac. 
Act. 5erv. X X - X X X X 
Interrupción de Servi -

cios X X X X X X -

Tabla 2.1 Impacto de las Calamidades 
(Con letra "X" se marca la Generación 

del Impacto por la Calamidad) 
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NIV~DOI PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

EMERGENCIA 
Cuando la alteración del funcionamiento de 
un sistema no afecta a ~·ngún otro, es decir, Puede ser resuelta Para su solución es¡Es indispensable 
cuando el sistema está a/Tanda, pero por si por personal del sis- necesario que inter- contar con personal 
mismo p_uede resolver a falla 1/ su produc- 1enul no especializa- venga el personal especializado exter
ción o nivel de servicio no afecfa a otros sis- do en emergencias. interna especia.liza- nó al sistema. 
temas. do en emergencws. 

EMERGENCIA EXTERNA 
Cuando Ja altpaci6n deljuncionamie11to de Puede ser resuelto Es necesario contalPar la f(Tavedad de 
un sistema a¡ecta a. algun otro, en el cual por el personal !nter- con fit~on.al exter- la. alter5ci6n¡á ~s in
causa una emergencw mterna. no de emergencws. no e pecwlizJldo. ~gr.:~~¡1 d.'l!:t 

del SIPROR. 
EMERGENCIA MULTIPLE 
Cuando provoca e11 otros (par lo menos en Se resuelve a través Es necesario canta Es indisP,eJISable el 
uno) emergencias externas. de la participación con la intervención auxiljo iie organis-

del personal ínter- del o.e.e del SI mos ¡ederales. 
no especializado en PROR. 
emergencUIS, con' 
personal externo es 
pecializJldo. 

EMERGENCIA GLOBAL 1 Se pr,esenta en un conjunto de sistemas, Se resuelve or e Es indispensable 1 Se requiere el apayo 
cuando al~nos se encuentran en emerge11- O.C.C. del SI~ROR, intervención de or~ de organismos in-
cia múltip1e. ganismos federales."1 ternacionales. 

Tabla 2.2 Niveles y Grados de las Emergencias. 

SIPROR =Sistema de Protección y Restablecimiento de la CD. frente a Desastres. 
O.C.C. = Organismo Central Coordinador. 

... 
00 
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CAPITULO IlI 

"ORGANIZACION EN LA CD. DE MEXICO 
PARA EL CONTROL DE DESASTRES 

PROVOCADOS POR SISMOS" 



CAPITULO IIl 

"ORGANIZACION EN LA CD. DE MEXICO 
PARA EL CONTROL DE DESASTRES 

PROVOCADOS POR SISMOS" 

l. GENERALIDADES 
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El hombre en su luc/ia por la supervivencia, lia tenido que mantener el 

equilibrio entre la búsqueda de su subsistencia y la urgencia de disminuir los 

riesgos que lo acosan. Es sabido que oportunidades y riesgos están 

estreciiamente vinculados; de aJiC que trabajar tierras fértiles con frecuencia 

significó exponerse a inundaciones, y que los grupos lrumanos tuviesen la 

necesidad de /iabitar áreas sísmicas o propensas a toda clase de fenómenos 

destructivos. 

Alrededor de estas ideas tonia forma el concepto de protección civil: su 
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valor fundamental es la vida del lwmbre considerado ser social. Por ello la 

historia de la protección civil es tan antigua como la de /a lmmanidad misma. 

Todo esto da lugar a las medidas y dispositivos sociales de defensa que, 

al considerarse el estado moderno, asumen el carácter de deberes políticos a 

cargo de la autoridad y de sus órganos de gobierno y, en otro nivel, la 

categoría de responsabilidades solidarias de la comunidad, indeclinables, a 

cargo de los individuos, la sociedad y sus organizaciones. Sin embargo, sólo 

Izas/a este siglo se percibe la necesidad de otorgar a la protección civil el 

estatus de sistema coherente, participativo y con propósitos de permanen

cia (1). 

11. SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL 

El "SINAPROC" (Sistema Nacional de Protección Civil) se nutre de 

las experiencias de los planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y del lzomólogo de la Marina, as[ como de las variadas dependencias 

del sector pzíblico federal, como la "SARH" (Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos) en materia de prevención y mitigación de desastres 

lzidrometeorológicos; la "Secretaría de Salud" en relación con la prevención, 

tratamiento y recuperación de los damnificados, y la "SEDUE" (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología) cuya contribución consiste en el desarrollo 

urbano y la regulación de los problemas ecológicos (1). 

El primer antecedente histórico del SINAPROC es la Comisión 

Nacional de Reconstrucción creada por decreto presidencia/ el 9 de octubre de 
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1985, y destinada a resolver las necesidades de mayor urgencia surgidas de 

los entonces recientes sismos. Se integró con seis comités: de Reconstrr1cción 

del Area Metropolitana de la Cd. de México; de Descentralización; de 

Asuntos Financieros; de Auxilio Social; de Coordinación del Auxilio 

Internacional, y de Prevención de Seguridad Civil. Este último, por su 

naturaleza y alcance, resultó ser el de 1nayor trascendencia social, y se ocupó 

de diagnosticar los riesgos previsibles; dise1iar planes y progra111as especificas 

de seguridad civil; recomendar instrumentos de coordinación y concertación; 

coordinarse con los estados, municipios y fundamenta/mente organizar y 

establecer un sistema nacional de protección civil. Y es as{ como surge y se 

aprueba mediante un decreto presidencial el 6 de mayo de 1986, "las Bases 

para el Establecimiento de 1111 Sistema Nacional de Protección Civil''. 

II.1 ORGANIZACION Y FUNCIONES 

La organización del sistema descansa en tres estructuras 

fundamenta/es: una consultiva, cuyo soporte son los consejos nacionales, 

estatales y municipales de protección civil, que proporcionan el espacio 

institucional para formalizar el acuerdo y la concertación entre los sectores de 

la sociedad. Otra ejerntiva, en cuya cúspide estdn el Presidente de la 

República y el Secretario de Gobernación, y que se forma con la concurrencia 

de los órganos de la administración p11blica a los que, por sus funciones y 

objetivos o por requerimientos del gobierno constituido, corresponde actuar en 

el dmbito de la protección civil. El sistema dispone, finalmente, de una 

estr11dura orgdnica participativa en donde se desenvuelven grupos y personas 

vinculados a la protección civil, denominados genéricamente "voluntarios". 
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Las 11nidades de protección so11 enlaces e11tre las depe11dencias del 

gobierno, y se encuentran en /a estructura de los tres niveles de gobierno. 

Corresponde a la Secretaría de Gobemación integrar y opemr el 

sistema, seg1ín Ja atribución que le confiere el decreto que aprueba las bases 

¡iara el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Los objetivos del SJNAPROC revelan sus notas esencia/es y permiten 

valorar sus potencialidades reales frente al porvenir inmediato. El objetivo 

principal del sistema es "proteger y conservar a Ja persona y a Ja sociedad, as{ 

como a sus bienes, en Ja eventualidad de 1m desastre" (2). 

Para asegurar su cabal cumplimiento, se establecen los siguientes 

objetivos: 

• Afirmar el sentido social y la función piíblica de la protección civil. 

• Crear 1111a conciencia y 11na cultura de protección y a11toprotección. 

• Establecer 1111 nuevo orden nacional de integración y participación de los 

sectores piíblico, social y privado en el ámbito de la protección civil. 

Las pa11tas que orienta11 la acción instit11ciona/ en la materia se 

condensan en tres tipos de s11b-programas básicos, los cuales iínicamente Jos 

mencionaremos, definiéndolos con más detalle e11 los siguientes sub-capít11/os: 



1.- Sub-Programa de Prevención 

2.- Sub-Programa de A11xilio 

3.- Sub-Programa de Apoyo 

III. SUB-PROGRAMA DE PREVENCION (Antes del Sismo) 
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Se entiende por prevención el co11j1111to de medidas destinadas a evitar 

y/o mitigar el impacto destmctivo de las catástrofes o desastres de origen 

nat11ral o lzumano, antes q11e éstos s11rgan sobre la poblaci611 y s11s bienes, los 

servicios públicos, la planta productiva y el ambie11te. (3) 

El a11álisis de origen, ca11sas, estmctura di11ámica, efectos y reg11laci611 

de los diferentes tipos de desastres, permite establecer una serie de 

características cuyo conocimie11to ampliará la base sobre la cual se tomen las 

medidas tendientes a reducir los riesgos. 

Es importa11te volver a destacar q11e los desastres no siempre son 

prod11cto del azar como frec11e11temente se les considera, los desastres so11 

naturales en el sentido de que son posibles y factibles tanto por condiciones 

físico-naturales como de origen lz11mano, y es sólo la incertid11mbre en el 

tiempo la que los hace event11ales. Esto significa que aunque se desconoce el 

cuándo, sf se p11ede conocer el dónde, y e11 muc/ias ocasiones el cómo. 

Por ello la determiliación especial o regional de los riesgos y con ello su 

grado de vulnerabilidad constituye 11na tarea fundamental de la prevención. 
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Las tareas de prevención, se expresan en 1111a agmpació11 de operaciones 

y tareas de trabajo directamente relacio1wdas a cada 11110 de los cinco grandes 

gr11pos de agentes pert11rbadores: geológicos, /1idro111eteorológicos, q11ímico, 

sanitario y socio-organizativo. Estas actividades dan l11gar, de lzec/zo, a la 

preparación de planes de protección civil contra cada 11110 de los agentes 

anteriores (3). 

Así tendremos: 

• El plan de seguridad contra agentes destrnctivos de carácter geológico. 

• El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter 

lzidrorneteorológico. 

• El plan de seguridad contra agentes destrnctivos de carácter q11f111ico. 

• El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter sanitario. 

• El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter 

socio-orga1zizativo. 

En esta tesis abordamos zínicamente lo relacionado con los agentes 

destructivos de carácter geológico. 

III.1 PLAN DE SEGURIDAD CONTRA AGENTES 
DESTRUCTIVOS DE CARACTER GEOLOGICO 

El objeto principal de este plan es proteger la vida, la salud, la 



57 

seguridad y el bienestar de la población dentro de un nivel aceptable de riesgo 

previniéndola de los efectos del movimiento de la corteza terrestre, el cual 

abarca principalmente los siguientes fenómenos: 

a) Sismos 

b) Erupciones volcánicas 

c) Suelos inestables 

d) Tsunamis y seic/1es (estos dos IÍ/timos nombres de origen japonés, se 

refieren a los daños producidos por el agua en el mar y en cuerpos de agua 

meiwres). 

l.ns tareas o lfneas estratégicas de acción de este plan agrupadas por 

área de apoyo son: 

1.- Planeación 

2.- Coordinación 

3.- Organización 

4.- Recursos Financieros 

5.- Recursos materiales y equipo 

6.- Recursos !rumanos 

7.- Marco jurfdico 

8.- Educación y capacitación 



9.- Participaci6n social 

10.- Investigación y nuevas tecnologías 

11.- Co1111micaci6n social 

12.- Ma1111tenci6n y creación de instalaciones de protección civil 

13.- Control y evaluación. 

1.- PLANEACION 

TAREAS: 

• Identificar áreas y sectores sujetos a riesgo. 

• Establecer objetivos. 

Determinar alcances y áreas clave de resultados. 

•, Formular políticas respecto al agente destructor. 

• Formular medidas de protección y reforzamiento de las construcciones. 

• Mitigar los efectos destructivos. 

• D~sarro//ar normas de planificación. 
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Conocer actividades, potencialidades y recursos de organismos y sistemas. 

• Preparar el plan básico de seguridad y los planes de acción para las 

distintas funciones y los planes especificas para los servicios estratégicos 

contra agentes destructivos de carácter geológico. 

• Asegurar que los costos y riesgos asociados con las opciones de acción 

estén considerados. 



• Incorporar problemas emergentes y valores cambiantes a las sol11cio11es. 

2.- COORDINACION 

TAREAS: 
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Coordinar los criterios, mecanismos y acciones de prevención de los 

sectores p1íblico, social y privado. 

• Coordinar las acciones de prevención de los grupos voluntarios. 

Coordinar la ay11da de los gr11pos de ay11da mexicanos y extranjeros en su 

caso. 

• Establecer mecanismos formales de relación. 

• Form11lar convenios de coordinación entre las entidades responsables. 

• Concertar todos los programas. 

• Form11lar man11ales de operación. 

Fijar criterios de coordinación y movilización. 

3.- ORGANIZACION 

TAREAS: 

• Eval11ar las organismos existentes capaces de prevención. 

• Eval11ar los procedimientos act11ales. 

• Estrncturar la agrupación del trabajo. 

• Establecer las condiciones de trabajo en co11j11nto entre las diversas 
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1111idades participantes. 

• Asignar a organismos o individuos responsabiliddes y tareas específicas, 

inc/11sive patrones de autoridad. 

• Establecer Jos organigramas. 

• Elaborar el manual de organización. 

• Formular diagramas funcionales y flujos de información y trabajo. 

• Establecer directrices de funcionamiento. 

• Fijar la estructura operativa de Jos organismos que deberán intervenir en 

Ja ºemergencia. 

4.- RECURSOS FINANCIEROS 

TAREAS: 

• Elaborar el inventario de recursos económicos y financieros movilizables. 

• Determinar la naturaleza y alcances del apoyo financieros requerido. 

• Estudiar modelos futuros de financiamiento. 

• Revisar los convenios existentes. 

• Eva/ uar fuentes opcionales ele fi11a11cia111ie11to. 

5.- RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO 

TAREAS: 

• Elaborar el inventario de /1erra111ie11tas, materiales y equipo especial 
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existe11te y movilizable. 

• Determinar la cantidad y calidad de materiales y equipo que pudieran ser 

requeridos. 

• Establecer y mantener las cantidades mínimas de materiales disponibles. 

• Disponer de 1111 catálogo actualizado de proveedores en materiales y 

equipo. 

• Establecer una distribución estratégica de almacenes de materiales 

necesarios tanto para los organismos como para la población. 

6.- RECURSOS HUMANOS 

TAREAS: 

• Elaborar 1111 inventario de recursos l111111anos movilizables. 

• Determinar la demanda, características y capacidades. 

• Establecer, mediante convenios, la disponibilidad de personal. 

• Preparar un catálogo de puestos. 

• Elaborar un manual de selección. 

• Formular un catálogo de necesidades. 

• Preparar reglamentos de premios y estfmulos. 

• Establecer mecanismos de seguridad social para el personal que preste sus 

servicios en la prevención. 
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Existen dentro de este plan otras áreas de apoyo que se enumeraron 

a11teriorme11te y en las que no se abundará, ya que no entran dentro del 

alcance de esta tesis. 

IV. SUB-PROGRAMA DE AUXILIO (Durante el sismo) 

El a11xi/io a la población en 11na situación de emergencia provocada por 

un desastre constituye, junto con la prevención, la función más importante de 

la protección civil. El auxilio se refiere al co11ju11to de actividades destinadas 

primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad ffsica de las personas 

y de sus bienes, así como a mantener en funcionamiento los servicios y 

equipamiento estratégicos, atendiendo, asimismo, los dmios a la naturale-

za (3). 

Úls acciones de auxilio y atención descansan en la idea de q11e 

cualquiera que sea el lipa de desastre, existen 11111cl10s problemas q11e le son 

comunes, desde la alarma, la blÍsqueda y verificación de información, envío de 

medios de socorro, transporte, cuidado de heridos y una repartición comzín de 

responsabilidades en los cuerpos de socorro, hasta la coordinación de la 

intervenci611 colectiva. 

Aunque la orgm1izaci611 operativa de la respuesta al evento destructor 

es perfectible, no puede ignorarse que los adelantos de todo tipo de la sociedad 

moderna desde los sistemas de telecomunicación /lasta los cuidados médicos, 

Izan permitido s11perar sustancialmente la atenci611 y a11xilio que todavía Jzace 

pocos a1ios podía proveerse. 
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Las acciones de auxilio las dividiremos en once grupos de actividades, 

las cuales se caracterizan por sus funciones, por su carácter operativo y 

ejecutivo y por la necesaria simultaneidad, de éstas, comprimidas como están 

por el corto tiempo de la urgencia y la emergencia (3). 

IV.1 Alerta 

IV.2 Evaluaci6n de daños 

IV.3 Planes de emergencia 

IV.4 Coordinaci6n de emergencia 

IV.5 Seguridad 

IV.6 Protecci6n, salvamento y asistencia 

IV.7 Servicios estratégicos, equipamiento y bienes 

IV.8 Salud 

IV.9 Aprovisionamiento 

IV.10 Comunicaci6n social de emergencia 

IV.11 Reconstrucci611 inicial y vuelta a la normalidad 

IV.1 ALERTA 

La señal proveniente de 1111 peligro llamado a tomar todas las medidas 

de seguridad iítiles, es una acci611 básica en las tareas de atenci6n y auxilio. 

La actividad de alerta es una de las piezas claves en la reducci6n de 
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da1los y pérdidas que puede originar un desastre previsible. 

1..a magnitud de desastre puede verse reducida en lo tocante a pérdidas 

de vidas humanas y aun de bienes, si existe, un mecanismo que permita 

alertar con tiempo a la población, autoridades y organismos encargados de 

atender las emergencias de la ocurrencia de 1111 siniestro. 

1..a previsión de desastres en México se encuentra escasamente 

desarrollada, sie11do el sistema meteorológico nacional 11110 de los pocos 

mecanismos que de alguna manera dan aviso a la población respecto de Ja 

acción de los agentes meteorológicos. 

El objetivo de esta actividad es avisar a la población de la existencia de 

un peligro inminente y de la necesidad de tomar todas las medidas de 

seguridad necesarias. Su instr11mento técnico de trabajo es el plan de 

transmisión de alerta. 

Sus tareas son dar /a voz de alerta: 

• A las autoridades. 

• A Ja estructura operativa. 

• A Jos distintos responsables de Jos recursos. 

• A Jos grupos voluntarios. 
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• A la població11. 

• A los ce11tros de telecomu11icacio11es y a los medios de comu11icació11 

social. 

• Mantener e11 servicio los sistemas de telecomu11icació11 alerta. 

• Usar los distintos meca11is111os de alerta: sirenas, campanas, etc. 

• Evaluar resultados. 

W.2 EVALUACION DE DAÑOS 

En las actividades de emergencia es 11ecesario contar co11 meca11ismos 

que permita11 determi11ar la dimensión ftsica y social de la catástrofe, la 

estimación de la pérdida de vidas huma11as y bienes materiales, las 

necesidades que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos. 

Esta evaluaci611 será la base para la correcta i11terve11ci6n de los 

organismos y cuerpos de emerge11cia, en cua11to a la utilizació11 racional de los 

recursos lluma11os y materiales co11 que se cuenta. 

Para llevar a efecto las actividades de evaluación en situaciones de 

emerge11cia, deberá respo11sabi/izarse a u110 o varios organismos a nivel local, 

para llevar adelante el pla11 de evaluación de daños. Úl intervenció11 racional 

de los orga11ismos o cuerpos de emergencia exige el co11ocimie11to de la 

situación real que se va a ate11der. Asf también /a óptima utilización de los 

recursos se basa e11 la eva/uaci611 de la catástrofe. El propósito de esta 
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actividad es evaluar de inmediato los dmios, las necesidades y los riesgos. 511 

i11strumento de trabajo es el plan de evalllaci611 de dmlos. 

Sus tareas son: 

• Coordinar a los organismos mediante co11ve11ios. 

• Hacer funcionar los meca11ismos operativos. 

• Evaluar e11 primera instancia los dalias en relación a servicios estratégicos 

y. bienes materiales, as( como las necesiddes en recursos financieros, 

materiales y humanos. 

• EiJaluar con apoyo de la población los dmios y necesidades. 

• Aplicar los métodos y técnicas de evaluación conocidos y disponibles. 

• Comunicar urgentemente la evaluacion a las autoridades responsables. 

• Evaluar los resultados. 

IV.3 PLANES DE EMERGENCIA 

Al sobrevenir un desastre, ya sea natural o debido a causas lmmanas, 

en el que ocurra la rnptura del equilibrio del orden tanto social como del 

entorno físico, se requiere la adecuación y racional formulación de planes 

tendi~tes a mitigar, en la medida de lo posible, el impacto de la catástrofe en 

las personas, la propiedad, asf como el ftmcionamiento de la comunidad 

afectada. 
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Un plan de emergencia supone el conocimiento profundo de los agentes 

perturbadores y sus efectos en los agentes afectados en áreas consideradas de 

alto y mediano riesgo, a fin de determinar el proceso regulador, es decir, 

aquellas actividades, procedimientos y acciones destinadas a la protección 

inmediata de la población y de su medio, como co11secuencia del impacto de un 

desastre . 

. Este tipo de plan de emergencia co11templa aspectos diversos, tales como 

la designación de una autoridad, la coordiwción de las acciones y las 

organizaciones participantes, la óptima utilización de los servicios al igual 

que recursos disponibles, tanto humanos como materiales, y la canalización 

oportuna de la ayuda al sector damnificado. 

Es muy importante identificar con profundidad las causa.~ que provocan 

los desastres as{ como sus efectos, y las acciones inmediatas a seguir para 

poder mitigar el sufrimiento de los núcleos humanos, de esta manera la 

Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina lum elaborado los planes 

"DN" y "SM" con varios niveles de duración, acción, intensidad y alcances 

de coriformidad con la magnitud del desastre. 

En die/tos eventos se proporciona a los damnificados, en mayor o menor 

grado, abrigo, auxilio médico, medicamentos, ropa y víveres, sin especificar la 

duración o envergadura de las acciones de emergencia. 
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El objetivo general es establecer el plan de emergencia adaptando Jos 

planes básicos de seguridad seg1í11 sea el agente perturbador y los da11os, 

recursos y riesgos i11111inentes co11templados. 

Sus tareas so11: 

• Adecuar operativamente el plan básico. 

• Determinar áreas claves de resultados. 

• Coordinar la intervención operativa de otros organismos. 

• Procurar que las medidas emergentes se encuentren dentro de la 

normatividad vigente. 

• Asegurar Ja disposición de Jos recursos financieros, materiales y 

humanos, segzín sea la magnitud de la catástrofe. 

• Contar con /a colaboraci611 voluntaria de la población. 

• Informar de los criterios y poUticas a través de los medios. 

• Establecer el plan de emergencia adecuando las respuestas a los daños y a 

la!j posibilidades de la sociedad. 

• Evaluar los resultados. 

IV.4 COORDINACION DE EMERGENCIA 

En un desastre natural o lnmumo, uno de los principales problemas que 

ocasio11a11 immmerables obstáculos a las labores de rescate y funcionamiento 
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de los servicios, lo constituye la falta de coordinaci611 entre las organizaciones 

de emergencia y/o los grupos de voluntarios participantes. 

Por lo que para evitar pérdidas de tiempo en la preservaci6n de la vida 

humana, as( como en la reinstalaci6n de aquellos servicios esenciales a la 

relzabilitaci6n de la comunidad afectada, se hace imprescindible establecer 

sistenzas o mecanismos para la coordinaci6n de los organismos, sectores y 

recursos que intervienen, así como las acciones de auxilio que se llevan a cabo 

al impacto de una catástrofe. Estos dispositivos deben contemplar la 

designaci611 de un solo mando, asf como la estructura piramidal en la 

coordinaci6n de las diversas organizaciones que intervienen, desde el nivel 

federa/, estatal y municipal lzasta los grupos especializados involucrados, 

civiles o no. 

Durante los desastres, las acciones de las autoridades estatales y 

municipales, asf como de algunas entidades del gobierno federal directamente 

involucradas necesitarán del apoyo del ejército y la arnzada, al igual que las 

agrupaciones encargadas de atender, en una primera instancia, las situaciones 

de emergencia, como la Cruz Raja, la policía y los bomberos. 

El objetivo general es coordinar las acciones de emergencia entre los 

distintos organismos, instituciones y corporaciones federales, estatales y 

/ocales. 
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Sus tareas son·: 

• Asegurar la coordinación para su inmediata intervención de 

colectividades y grupos organizados formal e informalmente. 

a) Ejército y armada a través de sus propios ma11dos. 

b) Federaci611, gobiernos de los estados y municipios. 

c) Sector público, privado y social. 

d) Bomberos y policías. 

e) Cuerpos civiles voluntarios de defensa. 

/) Voluntarios e11 ge11era/. 

• Asegurar la coordinaci611 para su i11111ediata i11tervenci6n de la ayuda: 

a) Nacional. 

b) Internacional. 

IV.5 SEGURIDAD 

El entorno llumano y físico de u11 área determinada impactada por un 

desastre requiere del estado de seguridad a fi11 de evitar mayores daiios y 

desorganización social. 

En el evento de rm desastre pueden ornrrir desordenes que acenlllan los 

niveles de desamparo de la poblaci611 afectada, y e11 este caso se lrace necesaria 

la protecci611 de la integridad física de las personas, de sus dereclros sociales 

básicos as{ como del patrimonio individua/, colectivo y el e11torno físico del 
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área afectada. 

Por lo cual el gobierno ha tratado de garantizar la conservación y 

protección del cuidado en lo que respecta a la salvaguarda de su integridad 

ftsica, sus derechos sociales básicos, s11 fuente de trabajo, su patrimonio y el 

medio que lo circunda contra los riesgos de todo tipo susceptibles de afectar la 

vida, la paz social y lodos los bienes materiales. Se trata pues de devolver a la 

sociedad impactada un estado de espíritu tranquilo y de confianza. 

Sus tareas son: 

Adecuar operativamente el plan básico. 

• Coordinar a los cuerpos de seguridad. 

• Procurar que la intervención de los cuerpos de seguridad se adecúen a la 

normatividad existente. 

• Hacer intervenir las organizaciones de seguridad. 

• Disponer de medios financieros, materiales y humanos. 

• Informar a la población de las medidas de orden y seguridad. 

• Ayudar a mantener las instalaciones de protección. 

• Establecer el orden y la seguridad para la población en el área afectada. 

• Evaluar resultados. 
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IV.6 PROTECCION, SALVAMENTO Y ASISTENCIA 

Al impacto de un desastre, tres insta11cias emergen como imperativas 

de acción inmediata: la protecció11, el salvamento y la asistencia, 

esencialmente desti11adas a las perso11as, pero extendibles a los bienes 

materiales y al medio. 

Protección 

Salvamento 

Asistencia 

Proporcionar seguridad y vigilancia en áreas 
afectadas. 

Proporcionar auxilio que reduzca la pén!icÚ de vidas 
l111111anas. 

Biísqueda y rescate de las víctimas, con personal y 
equipo especializado. 

Tratar de evawar en la forma más ordenada y 
rápida . 

. Restablecimiento de servicios esenciales tales como: 
e11ergla eléctrica, comu11icació11, agua, etc. 

Los p/a11es DN Y SM de las instituciones armadas deben otorgar 

especial relevancia a la salvaguarda de la vida lmma11a al sobrevenir el 

irnpacto de u11a catástrofe, semejante actitud es observada por otras 

corporaciones civiles de auxilio. Cabe mencionar la irnporta11te intervención 

aislada o 110 de grupos civiles voluntarios, que. represe11ta11 un apoyo 

importa11te a las accio11es de protección, salvame11to y asiste11cia durante un 
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desastre. 

El propósito por lo tanto será: defender, evacuar y asistir a la pob/ació11 

de los peligros provocados por un desastre. 

S11s tareas son: 

• Adecuar operativamente el plan básico. 

• Hacer intervenir y coordinar los cuerpos de rescate y salvamento formales 

e informales. 

• Disponer de medios financieros, materiales y liumanos. 

• Integrar la ayuda de los grupos voluntarios, orgar1izados y espontáneos. 

• Integrar la ay11da nacional e intemacional. 

• Aplicar los métodos e instrumentos adecuados. 

• Informar a la poblaci6on de la situación, necesidades y demandas. 

• Proteger, salvar y asistir a la pob/ació11 afectada rescatándola, ubicándola 

en campamentos provisionales y controlando a los damnificados de 

ac11erdo con los planes de organización y coordinación de estas tareas. 

• Evaluar las realizaciones. 

IV.7 SERVICIOS ESTRATEGICOS, EQUIPAMIENTO Y BIENES 

Todos los equipamientos y servicios con que cuenta una comunidad 
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deben de ir de acuerdo al tamaño y complejidad de la población y si no contar 

por lo menos con el mímero básico de éstos, caso contrario podrían provocar 

efecto~ destructivos o nocivos sec11ndarios al desastre: 

A continuación se mencionan los servicios que deben atenderse en caso 

de desastre: 

Servicios 
estratégicos 
que deben 
atendederse 

Otros servicios 
que deben 
atenderse 

Aspectos 
naturales 
que deben. 
atei1derse 

. Telecomunicaciones 

. Hospitales 

. Cam11nicaciones terrestres, aéreas y marítimas. 

. Fuentes de energía y sistemas de distribución 
eléctrica y gas. 

. Sistemas de agua y drenaje. 

. Centras de abasto y distribución de alimentas . 

. Transporte . 

. Esc11elas, g11arderfas y asilos . 

. Centros de espectáculos . 

. Centras de salud . 

. Vivienda individua/ y colectiva. 

. Hoteles . 

. Estaciones de gasolina. 

. Comercios . 

. Talleres . 

. Fábricas . 

. Depósitos de bas11ra . 

. Suelos 

.Agua 

.Aire 

. Bosque 

. Vegetación 

. Fauna 

. Paisaje 
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'Vale la pena mencionar, la necesidad que tiene nuestro país y en 

especial el Distrito Federal, por mejorar las acciones que deben tomarse con 

posterioridad al impacto del agente destructor, para restablecer de inmediato 

los servicios, especialmente los de carácter estratégico. 

El objetivo principal es atender los daños a los bienes naturales, y 

reorganizar los servicios en las áreas vitales, estratégicas y complementarias, 

aplicando en s11 caso proposiciones opcionales de servicio. 

Sus tareas son· 

• Adecuar operativamente el plan básico. 

• Coordinar los organismos responsables de cada servicio. 

• Hacer intervenir los cuerpos de mantenimiento y reparación de los 

distintos servicios. 

• Disponer de medios financieros, materiales y l1umanos. 

• Integrar la ayuda de los grupos voluntarios. 

• Aplicar métodos e instrumentos adecuados. 

• Informar a la población de la sil11aci6n y de las necesidades. 

• Restablecer los servicios estratégicos a la mayor brevedad, aplicando en su 

caso las proposiciones opcionales y atender daños en bienes materiales y 

naturaleza. 
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IV.8 SALUD 

Ln salud, vista desde el ángulo de la protección civil, consiste en 

proporcionar los servicios que permitan proteger la vida y evitar la 

enfermedad, el dmio físico, el peligro y recuperar el estado físico y psíquico 

armónico . 

. En ocasión de desastres, los servicios de salud, como los de casi todas 

las instituciones, sufren el impacto tanto físicamente en sus edificios y 

equipamientos, como en su organización y coordinación de los mismos 

servicios médicos, por lo cual las tareas que desarrollan las instituciones de 

salud es muy compleja. 

El propósito principal es aplicar de inmediato un modelo de servicios de 

atención médica <física y psíquica), dando énfasis en la atención primaria que 

opere en 1111 marco de eficiencia y eficacia . 

. sus tareas son: 

• Adecuar operativamente el plan básico. 

Coordinar los organismos de salud y asistencia. 

• Hacer intervenir los cuerpos de salud. 

• Disponer de medios financieros, materiales y humanos. 

• Integrar la ayuda de los grupos voluntarios. 
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• Aplicar métodos e instrumentos adecuados. 

Informar a la poblaci6n de la sit11aci6n y de las necesidades en materia de 

salud física y mental. 

• Difundir mensajes de aliento y orientaci6n. 

• Atender Ja salud física y mental de la pob/aci6n afectada. 

• Evaluar resultados. 

IV.9 APROVISIONAMIENTO 

El surtir de provisiones a 1111a población que sufre el impacto de un 

desastre es 1111a tarea de particular importancia, puesto que sobre ella 

descansa, en mucho, Ja posibilidad de disminuir o red11cir los impactos 

sec1111darios. 

Es importante contemplar Ja necesidad de contar tanto con una 

adecuada provisi6n de alimentos, ropa y medicamentos, como conocer en todo 

momento d6nde se encuentran éstos para poder recurrir a ellos, y cuáles 

pueden ser los mecanismos de distribuci6n más adec11ados. Esto obliga a 

considerar todo un sistema logístico de proveedores, transportistas, 

almacenadores y distribuidores, q11e pueda ser actividad en c11alquier 

emergencia, y estar preparados para incorporar la ayuda proveniente de otros 

países. 

Por lo cual el objetivo fundamental es proveer a la poblaci611 (ayuda 
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nacional o internacional) de todos aquellos elementos que requiere para 

atender a s11s necesidades vitales básicas: a/ime11tación, vestido, 

medicamentos, abrigo, etc. 

Sus tareas son: 

• Adecuar los organismos o grupos relacionados con el aprovisionamiento 

de alimentos, ropa, abrigo, transporte, medicamentos y otros. 

• Hacer intervenir los distintos organismos de aprovisio11amie11to. 

• Disponer de medios financieros, materiales y /11mia11os. 

• Integrar la ayuda de los grupos voluntarios. 

• Integrar la ayuda nacio11al e interiiacional. 

• Aplicar los métodos y técnicas más adewados. 

• Informar a la población respecto a la situación y a s11s necesiddes. 

• Habilitar instalaciones de aprovisionamiento provisional. 

• Proveer las necesidades básicas de la población damnificada. 

• Evaluar los resultados. 

IV.10 COMUNICACION SOCIAL DE EMERGENCIA 

La importancia de este proceso en la labor de auxilio y atención la lrace 

considerarlo como una tarea indispensable de los poderes públicos 

principalmente 1iara informar, pero también para relacionar y proteger a las 
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Son muchos los factores que coi11cider1 para configurar la problemática 

de la comunicación social en situaciones de emergencia, ya que llay que 

articular la comunicación con la sociedad a través de los medios masivos de 

comunicación, las organizaciones sociales y la opinión pública, la 

comu~icación del gobierno tanto a nivel intersectorial como interinstitucio1ial, 

y la comunicación del estado con otros. 

El propósito consiste en brindar información y apoyo oportuno a la 

población y a las instituciones, caria/izando coordi1iadamente la participación 

social, creando confianza a la población, reduciendo la ansiedad, diluyendo los 

rumores y proporcionando un servicio de comunicación suplementario. 

Sus tareas son: 

• Coordinar operativ11mente los medios de comunicación social, públicos, 

sociales y privados. 

• Adecuar operativamente el plan. 

• Establecer el diálogo co11 la población. 

• Aplicar los medios y téc11icas más adecuados. 

• Difu11dir los mensajes e111erger1tes y los especialmente producidos para la 

eventualidad de 1111 desastre ale11ta11do la solidaridad. 



• Disponer de medios financieros, materiales y humanos. 

• Evaluar continuamente los resultados. 

IV.11 RECONSTRUCCION INICIAL Y 
VUELTA A LA NORMALIDAD 
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·JA reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad constituye, como la 

expresión lo indica, un momento de transición entre la emergencia y 1111 

estado nuevo. Esta reconstrucción se da en 1111 momento critico, ya que 

representa para Ja sociedad tanto un peligro como una oportunidad, peligro 

por todas las condiciones adversas que en estas situaciones se acumulan y 

oportunidad porque la destrucción puede abrir el camino hacia nuevos y 

mejores planteamientos en todos los terrenos del hacer Jz11ma110. 

lA reconstrucción no sólo implica la reedificación física, sino también la 

del edificio social que descansa en la persona y la familia cama la unidad base 

de Ja o_rganización social. 

La ayuda a la persona tiene sus riesgos y sus costos, pera es, sin 

embargo, uno de los caminos mediante los cuales se puede alcanzar una mejor 

y más eficaz reconstrucción y vuelta a la narmalidd. 

El objetivo de esta actividad es iniciar inmediatamente después del 

impacto del desastre, la reconstrucción de la base ftsica, económica, social e 

institucional sobre la cual se asentaba la comunidad afectada. 



81 

Sus tareas son: 

• Evaluar los daños en servicios estratégicos, vivienda, trabajos y otros 

servicios. 

• Establecer el plan emergente de reconstmcci6n. 

• Coordinar a los distintos organismos en actividdes concretas. 

• Disponer de medios financieros, materiales y humanos. 

• Establecer la participaci611 social. 

• Revisar la i11formaci6n existente sobre estudios físicos, 

econ6mico-sociales, flsico-territoriales, asl como planes de desarrollo 

vigentes. 

• Informar a la pob/aci6n. 

• Iniciar la reconstrucci6n. 

• Evaluar los resultados. 

V. SUB-PROGRAMA DE APOYO (Después del sismo) 

A continuaci6n se describirán las actividdes de apoyo por funciones, lo 

cual se considera necesario a pesar de la repetici6n de las tareas en las 

actividades del plan de prevención (por lo que ya no se mencionarán) debido a 

que co_mo ya se dijo también, m11clras dependencias, entidades y organismos de 

los distintos sectores público, privado y social tienen fomras de intervenci6n 

sectorial, lo cual /race no sólo posible sino necesario en distintos momentos y 

circrmstancias, elegir y determilrar actividades prioritarias, err las cuales 
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pudieran ser canalizados los recursos que generalmente so11 escasos. Es por 

ello la importancia de las actividades de apoyo para alcanzar los objetivos 

últimos del programa y es as( como deben ser consideradas (3): 

V.1 Planeación 

V.2 Coordinación 

V.3 Marco jurídico 

V.4 Organización 

V.5 Recursos financieros 

V.6 Recursos materiales 

V.7 Recursos humanos 

V.8 Educación y capacitación 

V.9 Participación social 

V.10 Investigación y nuevas tecnologías 

V.11 Com1micación social 

V.12 Mantenimiento y creación de instalaciones de protección civil 

V.13 Realización de la protección civil. 

V.14 Control y evaluación 

V.1 PLANEAClON 

Las tareas de protección civil requieren de una adecuada planeación 

para armonizar sus tareas con los objetivos establecidos en los distintos 
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planes, y en particular en este caso con aquellos q11e se desprenden de las 

actividades de prevención y a11xilio, las wales requieren de planes básicos y 

especificas. 

Por lo tanto sólo contando con planes de atención de desastres y 

funciones de emergencia, por tipo de agente pert11rbador, se podrá reducir al 

máximo las pérdidas de vidas humanas, bienes materiales y naturales. 

V.2 COORDINACION 

l.as actividades de coordinación son m11y amplias, ya que liay q11e 

tomar acciones entre los distintos niveles de gobierno, organismos sociales y 

privados, para el tipo de desastre que se tenga que e1ifrentar, de esta manera 

los cuerpos de seguridad lran desarrollado mecanismos de coordinación para 

act11ar conjuntamente tanto en el ámbito local, estatal y regional. 

En ocasiones, por la magnitud del desastre, se requiere contar con la 

ayuda internacional, por lo que se requiere una mayor coordinación. 

El objetivo de esta actividad es coordi1iar las acciones de protección 

civil, y especialmente de prevención con los organismos, asociaciones y 

grupos competentes. 

V.3 MARCO JURIDICO 

Esta actividad dará fundamento legal y sustento a las acciones de los 

sectores; público social y privado así como también Jorm11lación o adecuación 



84 

de leyes en aspectos tales como 11ormas de co11strucció11, segul"idad, usos del 

suelo y asentamie11tos lmmanos que afectan a toda la colectividad. 

El objetivo pri11cipal de esta actividad es: proveer de bases legales a las 

acciones de protecció11 civil. 

V.4 ORGANlZAClON 

Todas las actividades de preve11ció11 y ate11ció11 de emerge11cia, 

requieren de u11a orga11izació11 adecuada de los distintos elementos y 

estructuras que intervienen, a fin de asegurar sus objetivos, siguiendo un 

orden,, métodos y procedimientos determi11ados, así como establecer con 

claridad la actuaci611 de los sectores público, social y privado y de la sociedad 

civil en caso de desastre. 

Por ello, la necesidad de co11tar con merpos de prevención y atención de 

desastres debidame11te organizados, entre11ados, equipados e informados, 

capaces de actuar co11 prontitud y eficie11cia, así como de organizar a s11 vez el 

auxilio de los grupos de volu11tarios nacio11ales y extranjeros de la población 

afectada. 

El objetivo de esta actividad es: estrnc1J1rar una agrupación eficiente y 

eficaz del trabajo por niveles de gobierno, áreas ftmcionales y campos de 

conocimiento. 
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V.5 RECURSOS FINANCIEROS 

Esta actividad tiene como funci611 llevar a cabo el a11álisis, control, 

seguimiento y la evalunci611 de los presupuestos asignados, de co11formidad 

co11 las 11omU1s y Ii11eamientos establecidos. Asimismo, le corresponderá 

llevar el control, estructurar e instrumentar el sistema de contabilidad. 

C11a11do sucede 1111 desastre, el gobierno federal deberá disponer de 

medios si es necesario a través de transferencias para proporcionar ayuda 

extraordinaria, de manera que pueda procederse expedita y apropiadamente en 

los esfuerzos de rescate y auxilio a la población. E11 caso de la ayuda 

financ!era extema ésta se deberá canalizar y utilizar de acuerdo a los 

lineamientos seRalados por el propio sistema. 

V.6 RECURSOS MATERIALES 

En caso de desastre es de vital importancia contar con materiales y 

equipo necesario as{ como su adecuada distribución. Por ello los distintos 

organismos deben poder adquirir, admi11istrar y abastecerse de los recursos 

necesarios para su eficiente funcionamiento conforme al programa autorizado. 

Los recursos materiales deben ser controlados y distribuidos a través de 

almace11es adecuados y estratégicamente localizados; en su caso, podrá corrtar 

con el ºestablecimiento de almacenamientos opcionales. 
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V.7 RECURSOS HUMANOS 

Los rec11rsos li11111a11os son esenciales para el ftmcionamie11to y 

desarrollo del sistema nacional de protección civil, por ello el sistema debe 

planear, programar y coordinar la administración de los rec11rsos humanos y 

de su evaluación. Asimismo, debe elaborar, establecer y aplicar las normas 

relativas al reclutamiento y selección del personal idóneo. Es importante 

también que intervenga en la elaboración, difusión y aplicación de las 

condiciones técnicas de trabajo, asf como en la organización y realización de 

programas de capacitación. 

V.8 EDUCACION Y CAPACITACION 

Esta actividad debe procurar ampliar los conocimientos y las /iabiliddes 

no sólo del personal de las organizaciones de protección civil, y de los 

voluntarios organizados, sino en general de toda la población para permitirle 

liacer frente con éxito la evenll1alidad de un desastre. Por lo cual se deben 

proponer acciones y programas especificas de colaboración con instit11ciones 

de enseiianza básica, media y superior. 

V.9 PARTICIPACION SOCIAL 

La participación de la sociedad será la vfa .fundamental para la 

superación de problemas originados en 111111 situación de desastre. En la 

ciudad de México liemos podido ver la capacidad de organización, 

responsabilidad y compromiso, de la sociedad y de organizaciones privadas, 

110 sólo para brindar el apoyo inmediato sino para cooperar a lo largo de las 

secuelas de la catástrofe. 
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V.10 lNVESTIGAClONYNUEVAS TECNOLOGIAS 

La teciiologfa es una lierramienta compleja la cual se obtiene mediante 

la investigación y auxilia al l1ombre en la solución de sus problemas. 

México es un país en proceso de desarrollo, por lo que no siempre lia 

contado con los suficientes recursos para destinarlos a la investigación de 

nuevas tecnologfas en la prevención de desastres, pero debido a los sismos de 

los últimos años México lia logrado un significativo avance para la prevención 

de desastres. 

V.11 COMUNICAClON SOCIAL 

Esta actividad dirige sus acciones al fortalecimiento de los mecanismos 

de información, formación y protección a las grandes mayorfas de la población 

en caso de desastre, y se caracteriza por el lieclio de que se dirige a través de la 

existencia de variados medios técnicos a una amplia porción de la población. 

Esta actividad desempeñará dos papeles importantes: como 

comunicación de emergencia en el programa de auxilio y como comunicación 

social en el programa de apoyo. 

Su objetivo principal es garantizar a las grandes mayorfas de la 

poblacwn el acceso a la información y al conocimiento sobre la realidad veraz 

y exacta de los fenómenos perturbadores que producen los desastres, logrando 

también una participación social más amplia y mejor orientada. 
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ÚlS instalaciones de protección tienen un papel destacado en la 

seguridad civil por constituir uno de los principales instrumentos de 

prevención de desastres, lo cual permite evitar Ja pérdida de vidas humanas, 

de bienes materia/es y la destrucció11 de servicios públicos fundamentales. 

Económicamente resultara mejor, el 111a11tenimienta que el tener que 

reponer, rehabilitar a reconstruir abras y servicias públicas dañadas por un 

desastre. 

V.13 REAUZACION DE LA PROTECCION CIVIL 

Para concretar las objetivas y finaliddes del sistema de protección civil 

se requerirá de dos casas: 

a) Una acción organizada y sistemática de las organismos del estada, 

una adecuada cooperación intergubemamental can los sectores privada y 

sacia/, y can los gobiernos de las estados y mrmicipias, de ui1 impulsa al 

desarrolla de la investigación y de las nuevas tecnologías, de un esfuerzo 

conscier1te y deliberado de planear las acciones a desarrollar tanta en la 

prevención como auxilia. 

b) Una participación social, voluntaria y organizada en todas las áreas 

donde se requiera. 
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V.14 CONTROL Y EVALUACION 

U11a vez mencionadas todas las actividdes y sus objetivos de los planes 

de prevención, auxilio y apoyo, será necesario evaluar el logro de los objetivos 

que en la sociedad ejercen las accio11es de prevención y auxilio. 
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CAPITULO IV 

"PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS" 

l. GENERALIDADES 

Hasta el momento, no es posible pronosticar con seguridad, cuándo y 

d6nde se producirá un terremoto. La experiencia nos permite presumir que 

los sismos mayores continuarán azota11do a la humanidad, y que ocurrirán 

más frecuentemente en las regiones donde Izan sido relativamente comunes e11 

el pasado, como es el caso de nuestra ciudad (1). 

No hay reglas que pueda11 eliminar todos los peligros de un terremoto, 

si bien es cierto que las pérdidas s6lo pueden reducirse e11 forma importante 

mediante códigos de edificación adecuados y en vigor, disposiciones de 

zoniftcación'(2), y enérgicos programas comunales destinados a intensificar la 

preparación en caso de desastre. 
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En un terremoto, un gran número de víctimas se debe a la caída de 

objetos y escombros, ya que se pueden sacudir, da11ar o colapsar edificios y 

otras esculturas. 

Los accidentes personales más comunes son co115ecuencia de: 

• Derrumbes parciales de edificios, que provocan la caída de muros 

divisorios, cornisas, marquesinas, falsos plafones y unidades de 

iluminación. 

• Caída de vidrios rotos de ventanas, lo cual es más peligroso cuando se 

trata de edificios altos. 

• Caída de libreros, muebles y otros enseres, en el interior de los inmuebles. 

• Incendios. 

• Caúla de cables de energía eléctrica. 

• Actos liumanos provocados por el pá11ico. 

Un individuo puede disminuir los peligros a que estifn expuestos él y su 

familia, aprendiendo qué se debe liacer en caso de temblor. 

11. PREVISIONES COTIDIANAS 

A continuación se enumeran una serie de recomendaciones, que se 

deben de seguir antes, durante y después de un sismo, para la prevención de 

un desastre o reducir al máximo las consecuencias que puede dejar (3). 
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ll.1 ANTES DE UN SISMO 

1.- EN UNA CASA 

• No colocar objetos pesados sobre los muebles altos como libreros y 

roperos, ya q11e al caerse pueden provocar dm1os; es necesario fijar a la 

pared este tipo de muebles. 

• Las botellas, vasos de vidrio y copas, son especialmente peligrosos; 

colocarlos en lugares bajos y seguros. 

• Reunirse con la familia y Jzacer un recorrido por las calles cercanas a la 

casa y ubicar un punto de encuentro adecuado pam el caso de una 

evacuación. Este illgar puede ser rma plaza, 1ma calle anclra, un jardln, 

etc. 

• Asegurarse que todos sus familiares conozcan este lugar, especialmente en 

el caso de enfermos y minusválidos. 

• Una construcci611 puede tener zonas que ofrece11 más seguridad; 

establecer/as mediante el auxilio de un arquitecto o un ingeniero civil. 

• Tener preparada una maleta y algún equipo de emergencia. 

• Establecer un vínculo entre la escuela y la casa; ya que la escuela debe 

tener un plan de evacuación para emergencias, el cual lray q11e conocer. 

2.- EN UN CENTRO DE TRABAJO 

• Formar 1111 grupo de protección civil, q11e se capacite para actuar en casos 

de emergencias. 

Determinar entre todos quién es el respo11sab/e para cada tarea de las 
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siguientes: 

a) Seguridad en la evacuaci6n 

b) Control de i11cendios 

c) Resg11ardo de dowmentos valiosos 

d) Comunicación e información veraz 

e) Tareas de rescate. 

Es importante que se obedezcan y se sigan paso a paso todas las 

instrucciones y cooperar en los simulacros que sea necesario realizar. 

3.- EN LOS CENTROS DE REUNION Y ESPECTACULOS 

• Antes de que inicie la función o acto, observe bien dónde están situadas 

las salidas de emergencia. 

Il.2 DURANTE EL SISMO 

• Evite el pánico y la confusión, recuerde que un terremoto dura segundos. 

Mantenga siempre la calma, no corra atropelladamente. 

• Ofrezca su ayuda a los niños y min11sválidos. 

• Si se encuentra en su casa, es preferible salir a un jardfn o patio. Si es 

necesario salir a Ja calle, llágalo con mue/za precaución, ya que es muy 

alto el número de accidentes, debido a Ja cafda de recubrimientos de 

fachadas, vidrios y cables de alta tensión, si permanece en el interior, es 

posible tomar algunas precauciones adicionales: aléjese de 11111ebles altos 
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que puedan derribarse, tales como libreros y vitri11ns, protéjase de 

cristales rotos colocándose en la esquina de 1111 muro sólido y c1íbrase la 

cabeza con almol111dns o co11 los coji11es del sofá. · 

• Si se encuentra en la oficina o en 1111 edificio nito, busque protección bajo 

un escritorio u otro mueble y proteja especialmente s11 cabeza contra la 

caída de lámparas y falsos plafones. Esto puede l111cerlo con 1111 libro 

grµeso, 1111a bolsa de mano grande, u11 portafolio o un abrigo. 

• Los edificios altos se balancean durante 1111 sismo, esto se debe a una 

protección estructura/ que les permite disipar parle de los efectos del 

mismo. No se precipite /111cia las salidas, y si decide salir, utilice las 

escaleras, nunca los elevadores, ya que la energía motriz puede 

interrumpirse. Nunca salte por las ventanas, y salga por donde 110 vea 

llamas ni /111mo, antes de abrir una puerta toque las perillas, si está 

caliente, no la abra. 

• Si se encuentra en la calle aléjese de los edificios altos, porque los vidrios 

se rompen y caen fácilmente, as( como los recubrimientos de faclradas y 

~rquesinas. Evite la proximidad en postes, sobre todo los eléctricos y si 

están caídos, no toque los cables, as( como los objetos que estén en 

contacto con ellos. 

• Si va manejando, detenga su ve/1(c11lo, no se estacione nunca arriba o 

debajo de un puente, evite árboles grandes y ammcios. Espere con calma. 

• Si se encuentra en 1111 centro comercial, aléjese de los aparadores y muros 

de cristal. 
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• Si se encue11tra en el ci11e, teatro o cualquier centro de reu11i6n, evacúe el 

sitio orde11adame11te, ya que correr co11 pánico puede causar más daños 

que el terremoto; diríjase a la salida normal o de emergencia más cerca11a, 

111ie11tras se puede evacuar la sala, colóquese entre los respaldos de los 

asie11tos para protegerse co11tra la cafda de lámparas y plafones. 

• Si se encuentra en 1111 pasaje subterrá11eo o en el metro, actúe con calma, 

recuerde que está en 1111 sitio relativamente seguro, y en el caso del metro, 

es uno de los lugares que más seguridad ofrecen; en caso de terremoto no 

salga a menos que lo indique el personal de seguridad y no atraviese las 

vías, ya que son de alta tensión. 

ll.3 DESPUES DEL SISMO 

• Cuando ocurre un terremoto, la confusión facilita que corran los rumores. 

LOs rumores pueden llevar a pánicos 1nayores; no los haga circular, ya 

que pueden causar mucho daño después de un desastre, debido a que liay 

personas a las que afecta mucho el miedo. Infórmese adecuadamente, 

escuc/m11do la radio. 

• Vea si lmy heridos en su familia o compañeros de trabajo. No trate de 

mover a personas seriamente dañadas, a menos de que estén en peligro de 

sufrir 11uevas heridas. 

• No camine descalzo debido al peligro de escombros y vidrios rotos. 

• Si puede, cámbiese de ropa, busque la que le dé protección y movilidad. 

• V~a si lllly peligro de incendio, inspeccione las condiciones de las lfneas de 



98 

gas y energía eléctrica. Si /zay escape de gas cierre la llave principal; si /a 

i11stalaci611 eléctrica se Ita dmiado, desconecte el interruptor principal. En 

ambos casos, solicite ayuda profesional. No encienda fósforos, 

encendedores, artefactos eléctricos o de llama abierta, mientras no esté 

seg11ro q11e no ltay escape de gas. 

• Retinase con su familia en 11n l11gar establecido previamente. 

• Casi mmca tiembla una sola vez, por lo que esté preparado para el caso de 

sacudidas adiciona/es denominadas "temblores secundarios" o "réplicas". 

Aunque en general éstos son menores que el temblor principal, algunos 

p11eden ser suficientemente importantes como para ca11sar dmios 

adicionales y llegar a afectar edificios que q11edaron resentidos 

anteriormente. 

• No emplee el teléfono, excepto para llamadas de extrema urgencia. 

Alguien que sf lo necesita, puede encontrarlo ocupado. 

• Si el s111ninistro de agua está interrumpido, puede obtenerse agua de 

emergencia de los depósitos de los W.C. en los barios o derritiendo los 

cubos de llie/o del refrigerador. 

• Si el suministro de energía eléctrica se intemmzpe, inspeccione su 

refrigerador y programe sus comidas consumiendo los alimentos que se 

ec/zan a perder rápidamente. 

• Responda a los pedidos de ayuda de la policía, los bomberos y las 

organiza.ciones de a11xilio, pero no entre a las zonas afectadas a menos de 

que se /zaya solicitado su ayuda. 
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• Colabore para facilitar las evacuaciones; en casos de sismos se establecen 

disposiciones especiales para tránsito de vehículos. Conózca/as, acáte/as, 

evite desplazamientos que no sean de emergencia. 

• Ge11era/me11te las zonas dañadas se cierran a la circulación de vehfculos, 

excepto ambulancias y velzfcu/os de emergencia. 

• Colabore para no provocar embotellamientos, 110 utilice el carril izquierdo 

para facilitar el paso de ambulancias. 

• l.Jls áreas reguladas de tránsito se modifican de acuerdo con los daños 

registrados. Esta información se da a conocer por medio de la radio. 

Manténgase informado. 

• No use el automóvil hasta conocer las condiciones de sus recorridos 

habituales, y utilice sólo lo indispensable de gasolina. 

• Infórmese con un profesional del estado de la estructura de la casa o 

edificio que habita. 

II.4 ARTICULOS QUE PUEDEN SER UfILES EN CASA, 
PARA EL CASO DE UN SISMO MAYOR 

A continuación se da un listado de arUcu/os que debemos tener en casa, 

éstos deben estar listos y almacenados en un empaque o bolsa; mantener/os en 

un lugar que se localicen fácilmente. 

• Radio portátil y lámpara de baterias, con éstas incluidas, sus repuestos y 

focos adicionales. 
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• Botiquín de primeros auxilios, que por lo menos debe co11tener: 1111 

manual, vendas, gasas, cinta adlzesiva, a/colzol, desinfectante, aspirinas y 

p~rificador desinfectante de agua. 

• Artículos persona/es: cepillo y pasta de die11tes, papel higiénico, peine, 

jabón, rastrillo, etc. Si algún miembro de la familia requiere un 

medicamento especial, ello es necesario preveerlo. 

• Un par de guantes gruesos; puederi ser de camaza. 

• Comida enlatada o des/zidratada, cereal, lec/ie empacada al vacío, 

suficiente para una semana. 

• Un pequeño asador portátil, del tipo usado para jardín o excursionismo. 

• Agua purificada, 2 litros por cada miembro de la familia, en envases que 

no sean de vidrio. 

• u~ navaja de bolsillo. 

• Un destapador de botellas y un abrelatas. 

• Cerillos y velas. 

• Pañuelos deseclzables. 

• 1 desarmador, 1 barreta, 1 juego de llaves. 

• Un cobertor por cada miembro de la familia. Si se dispone de sacos para 

dormir mejor. 

• Una muda de ropa interior y zapatos. 

• Un juego de ropa cómoda y que no estorbe. 

• Un rollo de papel aluminio. 
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• Conserve siempre sus documentos importantes; que deben incluir rma 

identificación, y dinero en efectivo cerca de usted. 

• Termo para bebidas. 

• l.ápiz y papel. 

• Cables para pasar corriente (en su automóvil). 

III. PAPEL QUE DESEMPEJ\JA lA COMUNIDAD, 
FRENTE A DESASTRES SISMICOS 

_El sismo, como cualquier otro fenómeno disruptivo, al impactar a una 

comunidad puede dar como resultado un destlstre. las proporciones de éste, 

estimadas por ejemplo en número de daños materiales y /rumanos, están en 

función directa de la magnitud del fenómeno pero varfan considerablemente 

en más o en menos según las condiciones ambientales y sociales de la 

comunidad afectada. 

Un código diseñado para la mitigación de desastres sísmicos en una 

comunidad dada, debe por lo tanto, referirse a la magnitud del fenómeno que 

se debe de esperar (y sus efectos sobre la seguridad de sus estructuras e 

instalaciones), pero además tiene, de alguna forma, que lracer alusión a las 

características sociales y de urbanización que la comunidad manifieste en el 

presente, así como a las que con más probabilidad vaya a presentar en el 

futuro. Entonces podrfamos preguntarnos, ¿por qué, los gastos de los 

grandes sismos recientes lran sido tan grandes y el cobro de vidas /rumanas Ira 

sido tan alto, particularmente en países del tercer mundo? 
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La respuesta a esta apare11te co11tradicci611 Ira de e11co11tmrse e11 11110 de 

los térmi11os que defi11e11 1111 desastre y que generalmente se pasa por alto. Los 

desastres son el res1lltado de la i11teracció11 o más bien del choque e11tre 

fenómenos físicos 11at1irales o fenóme11os provocados por la actividad /J11mana 

y sistemas socio-cu/111ra/es ( 4). 

Hay que referirse, por tanto, a la noción de vul11erabilidad que depende 

desde luego de parámetros técnicos, pero que también es función de 

parámetros psico-sociológicos. El estudio de la respuesta co1111111itaria ante la 

amenaza de un desastre o ante el desastre mismo constituye ya el objeto de 

interés de u11a nueva disciplina: "la sociología de las catástrofes". 

Q11iere decir q11e un desastre sísmico es algo más que un lzeclw de 

origen geofísico; su impacto en daños depende muy pri11cipalmente de 

variables de los ámbitos social, económico y polftico, incluyendo en éstas la 

densidad de población, sus lzábitos y costumbres wltura/es, el patrón de 

industrialización y la gestión gubemame11tal, por citar algunos de los 

diversos aspectos involucmdos. 

El desastre crea una bmtal discontinuidad en el estado que guarda la 

estructura social en situación normal, y lzace aflorar, en forma espontánea 

unas veces y forzada otras mue/zas, los puntos débiles y los puntos fuertes de 

die/za estmctura. Es por ello que, para mitigar las pérdidas por desastre, es 

necesario conocer de antemano, las características de la comunidad 

amenazada, aquéllas que con mayor posibilidad se po11drán en juego 
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inmediatamente antes, a Ja Izara del impacto desastroso y en el periodo 

posterior de recuperación y reconstrucción. 

Aunque el estudio de las implicaciones sociológicas de las catástrofes se 

remonta a los trabajos pioneros de Samuel Prince en 1920 (5), despierta más 

interés en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y se va 

concretando, en aplicaciones prácticas en leyes y normas en el último decenio. 

Dos variables principales se entrecruzan en estos estudios: 

1) Tie_mpo 

2) l.Jl comunidad 
implicada 

Periodo previo al desastre. 
Alerta. 
Impacto y respuesta inmedita. 
Respuesta organizada. 
Reconstrucción en el corto plazo. 
Retomo a la vida norma/. 

El individuo. 
La familia o el grupo elemental. 
Los servicios p1íblicos y las organizaciones 
privadas. 
úi comunidad como tal. 
El marco regional y nacional. 
El marco internacional. 

En el periodo previo al desastre, y en el de alerta, interesa la capacidad 

de preparnci6n de la comunidad ante el riesgo potencia/, y que viene 

determinada por estas variables: 
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a) La experiencia sobre desastres (previos), conocida como "s11bc11lt11ra del 

desastre". 

b) La apreciación correcta del riesgo a nivel individ11al y a nivel colectivo. 

c) La definición del umbral de tolerancia al riesgo de la co11111nidad, es decir, 

hasta qué grado ésta toma en cuenta el riesgo. 

Una "subcultura del desastre" se desarrolla en una colectividad si ésta 

1111 sufrido con frecuencia el impacto de 1111 agente destructivo, si éste l1a 

permitido un compás de alerta, si 1111 castigado indistintamente a las diversas 

clases sociales que la componen, si /111 ca11sado pérdidas de vidas y materiales 

y si se toma por amenaza per11111nente. 

Ul'UI "subcultura del desastre" atenúa las dificultades de coordinación 

en la respuesta al desastre, ya que actría sobre la solidaridad interna de la 

com1midad y as( se constituye en un punto de apoyo ft1erte. 

Dos tipos de solidaridad pueden 11nir a los miembros de una comunidad 

bien integrada: una solidaridad automática, que surge de compartir 

sentimientos afines, y otra orgánica, q11e se funda de la interdependencia y la 

complementariedad de objetivos y de actividades. Esta última solidaridad se 

interrumpe pasajeramente durante el desastre. Es la "subcultura del 

desastre" la que actúa entonces como un factor amplificador de la solidaridad 

a11tomática, . tan necesaria para 11111ntener la co/1esió11 de gr11po y para 

responder más eficazmente ante la adversidad. La solidaridad orgánica se 
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restituye as( más rápidamente y se pueden emprender, sin más dilación, las 

labores de rescate y reconstrucción. 

Una camparia educativa, bien diseñada y apoyada en medios de 

enseiü¡nza y de difusión masiva, que alcance a todos y muy particularmente a 

los marginados de los canales de comunicación liabituales, puede crear una 

"subcultura del desastre" a/1{ donde no la liay, y preparar as{ a la población 

amenazada para salir/e al paso a la calamidad con mayor efectividad. 

Cabe mencionar que los políticos, especialmente los de regímenes 

autoritarios, suelen ver con recelo estos gérmenes de organización espontánea, 

ya que es verdad que los desastres provocan una mayor identificación de los 

miembros con s11 com11nidad, y la "subcultura del desastre" favorece el 

s11rgimiento de Uderes naturales y acrecienta la posibilidad del cambio social, 

es decir, la modificación de la relación de fuerzas entre las organizaciones 

enfrentadas al desastre. 

l.a familia, que es la célula esencial de la organización social en la 

comunidad, conserva y acrecienta su importancia durante 11n desastre, de allí 

que, para no provocar tensiones, los medios de auxilio deben en la medida de 

lo posible, mantener las familias unidas. Después del impacto surgen una 

serie de grupos espontáneos que se van a organizar para lracer frente a 

problemas a los que aparentemente no se les da so/11ción. l.as organizaciones 

oficiales responsables suelen tener dificultades para coordinar estos grupos, 

aunque actúen en buena voluntad, por lo que vienen a ser grupos eftmeros: 
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algunos sin embargo, se incorporan a actividades más permanentes y, con el 

reconócimiento oficial, sobreviven a la crisis y participan en la resta11raci611 de 

la sitr111ci611 normal. 

Clave de la eficacia en la resp11esta son los grupos oficiales y 

particrllarmente los organismos de servicios públicos. 

Los desastres engendran, al menos temporalmente, la desintegración de 

las instit11cio11es sociales y de los medios de control habit11ales, creando as( 11n 

estado de flrlidez favorable al cambio social, a la vez q11e se rigidizan los 

procedimientos de asistencia y control corrientes para mantener el estado 

habitural dentro de una sit11aci6n de excepción. Surgen así hostilidades en el 

interior de la comunidad entre los organismos de a11xilio y la población, 

especialmente si aquéllos transgreden los hábitos locales. La tensión es mayor 

cuanto más separación hay entre las demandas pop11lares y las ofertas 

oficiales. Se s11cederán entonces 11na serie de /lec/ros de adaptaci6n liasta 

alcanzar cierto grado de eficacia en los servicios. Esto 1íltimo dependerá: 

• Del nivel b11rocrático preexistente. 

• De los rec11rsos disponibles. 

• De la capacidad de percepci6n y de activación de aquellas labores q11e 

expiditan el proceso. 

La com11nidad afectada, por s11 parte, requiere y solicita asistencia 
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adicional a la que normalmente demanda en: protección y seguridad; servicios 

esenciales (agua, electricidad, co111m1icaciones); conservación del orden social; 

conservación de los valores morales, conservación de la actividad económica; 

organización de áreas de reposo y respiro; operaciones de auxilio de todo tipo. 

Esta comunicad toma sus propias iniciativas para cubrir las carencias y 

gradualmente se irá incorporando al escenario por medio de organizaciones 

informales, conducidas por lfderes esp011táneos con /labilidades particulares 

para actuar en casos de excepción. Este tipo de organizaciones temporales 

emanadas del pueblo mismo, surge con más fuerza cuanto mayor es: 

• l.a desorganización material de la uma afectada. 

• l.a magnitud de las tareas. 

• l.a urgencia manifiesta. 

• l.a carencia de planificación previa. 

• l.as indecisiones de las autoridades. 

• l.a ausencia de un acuerdo previo sobre la repartición de las tareas. 

• Les rumores que circulan. 

• l.a inexistencia de brigadas de reconocimiento capacitadas para /lacer 

balances de la situación llora tras /lora. 

Durante los periodos de restauración y reconstrucción, el clima de 

relaciones entre los diferentes actores en la escena del desastre es distinto del 

que prevalecía en los momentos inmediatamente posterior al impacto. 
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Li estratificaci6n social tradicional y los conflictos que ella acarrea se 

exacerban debido al peso de las demandas de los afectados, que gravita sobre 

toda la sociedad, las ayudas siguen cauces más administrativos e 

impersonales, los que las reciben están sujetos a efectos psicosomáticos que 

van de la depresi6n y la frustraci611 a los malestares orgánicos y las 

enfermedades, de manera que crece su agresividad e intolerancia lracia los 

organismos de asistencia. 

Es de destacar la afluencia de recursos de ayuda indiscriminada de 

diferentes fuentes, nacionales e internacionales, algunos fuera de contexto, 

otros en cantidades y calidades difíciles de organizar y administrar, muclios 

desde luego bienvenidos y oportunos. 

Li intervenci6n, en estas etapas, de las empresas privadas y los 

organismos públicos dedicados a la construcci6n de grandes obras públicas, 

resulta particularmente útil porque: 

• Hay similitud con sus actividades cotidianas. 

• Cuenta con personal capacitado para atacar situaciones de urgencia. 

• Dispone de material, equipo y personal que puede trasladarse y 

organizarse en breve plazo. 

• Tiene relaciones previas con los organismos que prestan los servicios. 

• Mantiene cierta motivaci6n de prestigios por servicios de índole social. 



109 

'La restrucluración de la comunidad queda a cargo de una comisión, de 

coordinación e interdependetrcia superiores a lo normal, que canaliza el 

conjunto de recursos lzacia uno o varios organismos para que se concreten en 

acciones. la toma de decisiones, a partir de evaluaciones sistemáticas, y el 

establecimiento de prioridades de acción, resultan claves etr la función de esta 

estructr1ra de gobierno. 

Referente al periodo de reconstrucción, es interesante citar lo siguietrte: 

• Una comunidad socialmente colzerente se repondrá más rápidamente y en 

mejores condiciones del desastre. 

• Un desastre implica una modificación sustancia/ de la comunidad 

afectada, en el orden económico, etr el social y en lo político. 

En el orden social surge la i11clinación al cambio, debido a que: 

• la rigidez social tiende a reducirse. 

• Se acelera la fluidez. de liábitos locales etr detrimetrto de las costumbres 

tradicionales. 

• Se crea un clima de relajación de los valores morales y de tendetrcia a la 

imitación de patrones de conducta personificados por los líderes 

espontáneos o por los observadores externos. 
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Un desastre, en fin, /race aflorar rma serie de antagonismos ocultos y de 

puntos flacos de la vida de la comunidad; acelera pues los prncesos de cambio 

que ésta venía siguiendo e incorpora otros nuevos (6). 

IV. LA VIVIENDA PROVISIONAL Y LA RECONSTRUCCION 
EN CASOS DE DESASTRES PROVOCADOS POR SISMOS 

Como ya se mencionó en el capftulo II, los desastres pueden ocurrir en 

forma natural u originados por el lrombre y, dependiendo la causa de sus 

acciones, afectarán diversos tipos de vivienda de acuerdo a sus materiales y a 

su construcción, pero en cualquier caso se observará que los daños inciden 

con mucha mayor rudeza, en los sectores económicos más débiles de la 

población. 

Cabe la siguiente observación, la principal característica mediante la 

cual se define la situación de un desastre originado por sismo, radica en la 

destrucción masiva de la vivienda y el desamparo de sus moradores, as[ como 

la pérdida de vidas l111111anas. 

Cuando la situación de desastre se presenta, distinguimos dos acciones 

fundamenta/es: 

Acciones de. 
Desastre 

Operaciones de emergencia 

Operaciones de relrabilitación 



En las operaciones de emergencia sobresalen las siguientes acciones: 

Operaciones de 
emer¡¡encia 

Operacio11es 
de 
relzabililaci6n 

. Ate11ci611 de heridos 

. Rescates 

. Salubridad, enfermedades, plagas 

. Contami11aci611 

. Alimentaci611 

. Vivienda 

. Re/zabilitación de com1111icacio11es 

. Re/zabilitación de redes eléctricas 

. Re/zabilitaci611 económica. 

111 

Entre las a11teriores, figura la relzabilitaci611 eco116mica de la población, 

es muy importante que las fuentes de trabajo, especialmente las de 

producción, conli11úen cuanto antes sus labores de las que depende el ingreso 

económico de los damnificados. 

Habrá una coordi11aci611 de toda la situación para lo cual el gobierno 

federal tiene mecánicas a seguir, no debiendo figurar en forma relevante el 

ejército mexicano, además de todas las instituciones y secretarías 

gubernamentales (1). 

IV.1 LA VIVIENDA EN CASOS DE DESASTRES 

La coordinación general formará gmpos de trabajo, tanto para la etapa 
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de emergencia propiamente dicha, como para la rehabilitación parcial o total 

de la población. (Para este tema nos interesa el grupo de trabajo referente a la 

vivienda). 

Este grupo de trabajo deberá tener s11 propia coordinación general, la 

que a su vez organizará sus propios subgrupos técnicos especializados, cada 

uno con s11 jefatura, que puede ser para las sig11ientes acciones: 

Subgrupos 
para 
vivienda 

Evaluación de necesidades de emergencia. 
Evaluación de necesidades definitivas. 
Técnica para construcciones. 
Promoción social para viviendas. 

. Asignación de recursos. 

lJI evaluación de las necesidades de vivie1uia es fundamental para una 

adecuada planeaci6n de actividades, pero debe11 considerarse las siguientes 

observaciones: se hace u1111 diferenciación entre las necesidades en relativa 

calma, detectadas después de las 111is111as, la evaluación de las 11ecesidades 

normal111ente arrojará cantidades fuera de toda escala, que aun siendo las 

reales, no corresponderán a las pérdidas debidas al desastre. 

El grupo técnico de construcciones jugará ta111bié11 1111 papel de pri111era 

i111porta11cia; le correspo11derá11 las siguie11tes acciones: 



Subgrupo 
técnico 

113 

. Dictámenes sobre construcciones dañadas respecto 
a su seguridad. 

. Establecimiento de las técnicas de reconstrncció11 
aplicables. 

. Cálculo de costos, tanto de materiales, como de 
mano de obra. 

El subgrupo de promoción social y orientació11, referente a vivienda, se 

Jrace necesario, ya que normalmente, los l111bitantes del inmueble daflado, 

desconocerán casi totalmente los aspectos técnicos de su vivienda, ase como el 

tratamiento fi1111nciero con que Jrabrdn de resolver su situación. 

El subgrupo de asignación de recursos de materiales, técnicos y 

fi1111ncieros, para la reconstrucción o construcción de vivienda, resulta el más 

problemático, por lo que adelante estableceremos. 

La coordinación general de vivienda deberá atender lo siguiente: 

Viviendas en casos 
de desastre 

. Vivienda de emergencia. 

. Vivie11da transitoria. 

. Reco11strucció11 de vivienda dañada. 

. Construcción de nuevas viviendas. 

IV.2 ASPECTOS DE RECURSOS Y NECESIDADES 

La jefatura de coordinación general para vivienda en la declarada zona 

de desastre, sistemáticamente se enfrentard al siguiente problema: 
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·Tanto la operación de emergencia, co1110 la operación de rehabilitación, 

requerirán el satisfacer un cierto volumen de necesidades, para lo cual habrán 

de contar con un cierto número de recursos. Tanto los recursos como las 

necesidades se podrán cuantificar en los siguientes rubros: 

Necesidades 

Econó111ico financieras. 
Materiales regionales. 
Materiales industria/izados. 
Mano de obra comzín 
Mano de obra epecia/izada. 
Técnicos. 
Proyectos y organización. 

Recursos 

Desafortunadamente podemos decir que en 1m caso de desastre, los 

recursos siempre serán mue/lo muy inferiores a las necesidades detectadas. 

RECURSOS-NECESIDADES: 

La situación recursos-necesidades en desventaja, se le puede 

contraatacar en varias maneras; por una parte un i11cre111ento de los recursos 

a base de aportaciones gratuitas, donativos y ayudas federales o estatales; por 

otra parte, estará la obtención de recursos financieros mediante préstamos que 

liabrán de ser reintegrados, por lo cual se establece la necesidad fundamental 

de un{I 111ecánica financiera al respecto. En este punto surgen en nuestro 

. medio problemas muy severos, generalmente debidos al bajo poder econ6111ico 

de los damnificados, suscitándose también problemas en los casos de 

propiedades en renta, en las que el damnificado es 11110 y el propietario es otro. 
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El compleme11to al aummto de recursos será la racionalizació11 e11 la 

aplicació11 de los mismos, y_ la disminución, dentro de lo posible de las 

necesidades, pero debe quedar claro que es indispensable un sano equilibrio 

oportuno entre los recursos y ias necesidades. 

la óptima aplicación de los recursos deberá buscarse por los siguientes 

cond11r:tos: 

Optimización 
de 
Rec11rsos 

Racionalización de operaciones durante la 
aplicaci611 de recursos en todos y cada 11no de 
Jos niveles. Toma de decisiones. 
Tolerancia de Reglamentos. 
Técnicas de optimización matemática. 

la racionalización de las operaciones es una acción en que no se 

a111111mtan ni se disminuyen los recursos o las necesidades; es la eficiente 

aplicación de todos los recursos disponibles. 

la tolerancia de reglamentos puede jugar 1111 papel importante, ya que 

lrabiendo un déficit de rec11rsos puede mejorarse la situt1ción, siendo más 

elástico en los reglamentos durante el dictamen de seguridad y estabilidad de 

rma vivienda y d11rante el proyecto de reco11strricci611 correspondiente; esto 

desde luego no es fácil y deben ser técnicos adecuadamente capacitados, 

quienes tomen las decisiones. 
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En cuanto a la optimización por métodos matemáticos, incluidas las 

computadoras, si bien son factibles, se encontrará con frecuencia que las 

limitaciones técnicas y sobre todo las limitaci011es en tiempo serán en general 

tan intensas que /zabrá de procederse siempre "sobre la marc/za". 

Todo lo anteriormente dic/10, lo podríamos definir como un mal'co 

teórico de acciones, el cual siempre tendrá sus desviaciones muy importantes, 

pero aparte de este marco teórico, debemos contemplar el marco ftsico de las 

mismas. 

IV.3 MARCO FISICO DE ACCIONES SOBRE VIVIENDA 

Las bases será11 las siguientes: 

a) Necesidad y establecimiento de vivienda de emergencia. 

b) Necesidad y establecimiento de vivienda transitoria. 

c) Reconstrucción de vivienda dañada. 

d) Construcción de nuevas viviendas. 

La vivienda de emergencia, que será cubierta en las primeras lwras del 

desastre, frecuentemente carecerá de evaluación inmediata, y se recu"ir4, 

normalmente, a lugares públicos como son las escuelas, templos, gimnasios, 

propiedades municipales, etc. 
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Úl vivie11da tra11sitoria sf requerirá de Ull/J evaluación de las 

11ecesidades. Se sugiere que sea por suscripci6n, ya que un buen número de 

dam11ificados recurrirán e11 primera insta11cia a sus familiares y amigos más 

allegados y solame11te en segunda instancia a los alojamie11tos comu11itarios. 

Úl viviellda transitoria /zabrá de ser establecida o construida en predios 

vacfos, parques, canclzas, o en las afueras de la población, y dotadas co11 

servicios comu11es . 

. El caso de construcciones de emergencia para vivienda transitoria 

resulta muy interesante desde el punto de vista del ingeniero civil; debemos 

elaborar más proyectos de vivienda transitoria prefabricada, eficaz y de muy 

rápida erección, y los debemos Jiacer en los momentos que 110 existe la 

emergencia, porque dura11te la situación de desastre 1IO Jiay tiempo para la 

ejecución de proyectos. 

En cuanto a la reconstrucción, debe1110s considerar que la primera fase 

la constituye el "dictamen técnico", que 110 pocas veces culmina en la 

destrucción de viviendas, que si bien es cierto que estando dañadas no 

alcanzan la seguridad reglamentaria y que para lograrla requerirán de una 

fuerte·inversi6n. Es por esto que la acción del dictamen y la elasticidad en 

cuanto a reglamentos, a la llora de lanzar decisiones, se toma de máxima 

importancia. 

Úl relzabilitaci6n de viviendas es por lo tanto fundamental, y 

dependiendo de las causas del desastre y del tipo de viviendas afectadas, serán 
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las técnicas de reconstrucción. 

En la operación de reconstrucción debe contemplarse la llamada 

"auto-reconstrucción•, la cual requerirtf de dos tipos de ayuda: 

1.- De tipo económico. 

2.- De tipo técnico. 

la primera, la cual sertf necesaria para el pago de materiales y mano de 

obra necesitados en la reconstrucción, sertf otorga.da por medio del gobier110 

federal, a través de fideicomisfJs; y por último la de tipo técnico, la cual debe 

ser masiva, sertf necesario co11tar con el personal capacitado para que pueda 

tomar decisiones, caso contrario lrabrtf que capacitar y adiestrar al personal 

durante la marcha (1). 
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Para reglamentar el diseflo sísmico de estructuras es importante tomar 

en cuenta el proceso de diseño que se sigue y la forma en que esos fenómenos 

naturales afectan a las distintas estructuras (1). 

l. ETAPAS DEL PROCESO DB DISElÍIO SISMICO 
EN UNA ESTRUCTURA 

úis etapas del proceso de diseño sísmico, según referencias 2 y 3 por 

mencionar algu1111s, son las sigllientes: 

A. Evaluación del riesgo slsmico. 



122 

B. Selección de la corifig11ración de la estrnctura. Diseño preliminar. 

C. Predicción del comportamiento mecánico del sistema s11elo-cimentaci6n-

superestruct11ra. 

D. Aruflisis de la factibilidad y confiabilidad del diseño preliminar. Rediseño. 

E. Diseño final. Detalles. 

F. Construcción y mantenimiento del edificio durante s11 vida de servicio. 

A continuación se describirán en forma breve algunos aspectos, en 

forma de comentario, que se consideran de interés para el desarrollo de esta 

resis. La descripción detallada de los puntos antes mencionados, se 

encuentran en las referencias anotadas. 

U EVALUACION DEL RIESGO SISMICO 

La filoso/fa de diseño sísmico vigente en la mayoría de los reglamentos 

de los países con problemas sísmicos (4) se enfoca a: 

• Prevenir dallas estructurales y minimizar daños no estructurales que 

puedan ocurrir en sacudidas ocasionales de intensidad media. 

• Evitar el colapso o daños serios en caso de sacudidas de intensidad 

extrema pero de probabilidad de ocurrencia muy baja. 
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Este aspecto es controlable por el ingeniero y es donde puede lograrse 

una estructura saria o una que cause muchos problemas en el futuro. 

Algunas recomendaciones que reflejan las observaciones lledias después de 

movimientos intensos en distintos lugares del mundo para edificios, son las 

siguientes (2): 

• Poco peso, puesto que las fuerzas sísmicas aumentan proporcionalmente 

al peso de la canstrucci6n. 

• Sencillez, simetría y regularidad, en planta y en elevaci6n. 

• Plantas poco alargadas, para que las hipótesis sobre diafragmas de piso 

rígido sean válidas y para garantizar uniformidad en la excitaci6n a lo 

largo de la planta. 

• Uniformidad en la distribuci6n de resistencia, rigidez y ductilidad, para 

evitar fallas locales prematuras. 

• Hiperestaticidad y líneas escalonadas de defensa, para tener reservas en 

caso de sismos excepcionales no previstos y evitar el pánico en sismos de 

intensidad media. 

• Fonnaci6n de articulaciones plásticas en elementos horizontales antes que 

en los verticales, para evitar colapsos parciales prematuros y lograr mayor 

ductilidad global. 

• Propiedades din4micas adecuadas al terreno en que se desplantará la 

estructura, para evitar problemas por resonancia. 
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• Congruencia entre lo proyectado y lo construido, para que el a11álisis sea 

vrflido, pues si se alteran las condicio11es del proyecto el comportamiento 

no será el supuesto. 

l.J PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO MECANICO 
DEL SISTEMA SUELO-CIMENTACION-ESTRUCTURA 

. Una vez definida la forma de la construcción, la estructura que se usará 

para resistir las fuer1JJS sísmicas y los materiales que emplearán, deben fijarse 

las dimensiones preliminares empleando métodos simplificados para el 

prtdisdfo y métodos exactos en el diseilo final (2), y así satisfacer los 

rtrquisitos de diseño, tanto desde el punto de vista de resistencia como de 

rigidez, para poder cumplir las condiciones de servicio, por lo que se requiere 

definir estados lfmites de servicio, de dallas y de colapso (2). 

No hay que olvidar que el movimiento sísmico produce 

desplazamientos, fuer1JJS cortantes y movimientos de volteo en cuando menos 

dos direcciones ortogonales de análisis, así como momentos de torsión en 

planta, por lo que debe limitarse la deformabilidad de la estructura para evitar 

pinit:o a los ocupantes, dallo a elementos no estructurales o golpeteo con 

estructuras Vf!cinas, así como suministrarle la resistencia adecuada para 

llbsorber sin dallas importantes las fuerzas cortantes, los momentos 

torsionantes en planta y los momentos de volteo. 



1.4 ANAUSIS DE lA FACllBIUDAD V CONFIABIUDAD 
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Una vez terminada la tercera etapa se puede saber si las dimensiones 

propuestas en el diseilo preliminar son adecuadas y si se puede lograr la 

resistencia requerida de manera construible, y que la rigidez es suficiente para 

limitar las deformaciones de la estructura a valores aceptables (2). 

Si los resultados obtenidos indican que la estructura no es satisfactoria 

habría que modijiairla y rediserlarla. 

1.5 DISE!V'O FINAL. DETALLES 

·En esta etapa se termina el proceso de diseño, procediendo a 

dimensionar y detallar los armados de la estructura y las conexiones entre los 

distintos elementos estructurales. Es importante mencionar la importancia 

que en este punto tiene, una buena e/aboraci6n de planos y especijiaiciones, 

"""' 115( lograr que lo calculado y diseflado se cumpla en obra (2). 

l.6 CONSTRUCCION V MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
DURANTE SU VIDA DE SERVICIO 

Esta etapa es fundamental para lograr el éxito de un proyecto, pues si 

por aiusa de la construcción no se cumplen las hipótesis de cálculo, el 

comportamiento del edificio no sertf el previsto y puede liaber serios problemas 

durante sismos intensos. Esto puede deberse a falta de detalle en los planos 

estructurales que obliguen al constructor a tomar decisiones que invaliden las 

hip6tesis de cálculo, a cambios de proyecto durante la construcción haciendo 
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modificaciones sin consultar al proyectista; a falta de s11pervisión, q11e sería 

conveniente Juera /1ec/1a por el mismo proyectista. 

-Una vez terminada la construcción puede lraber alteraciones al 

adaptarse la estructura para un cierto uso; puede llaber cargas mayores a las 

consideradas en el proyecto, adición de muros divisorios, eliminación de 

muros que tenían cartfcter estructural, aberturas en losas o en muros. 

Perforaciones a trabes o columnas para paso de instalaciones y mue/ras 

situaciones más, q11e pueden alterar el proyecto original. Es responsabilidad 

del propietario que estos cambios se /ragan con conocimiento del proyectista 

original y co11 su autorizació11 y detallado. 

11. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UN 
CODIGO MODELO LATINOAMERICANO PARA 
DISE~O SISMORRESISTENTE 

Actualmente se está lraciendo una revisión de la situación en materia de 

reglamentos de construcción que lray en los distintos estados de la república, 

por COllducto de la Federació11 de Colegios de Ingenieros Civiles, la Secrelarfa 

de Desarrollo Urbano y Ecología y los gobiernos estatales, con la participación 

de las sociedades técnicas de ingeniería sísmica, estructura/ y de mecánica de 

suelos y de i11stit11ciones educativas y de investigaci611. 

En relación con la nornratividad para resistir efectos sísmicos se 

propuso el empleo de unos "Lineamientos para la Elaboración de un Código 

Modelo úitinoa111erica110 para Dise11o Sismorresistente" elaborado por la 
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Comisión sismo del Comité latinoamericano de Estructuras. Estos 

lineamientos fueron propuestos por expertos a nivel mundial, quienes 

elaboraron la verswn final del documento (5). 

II.1 PROPOSITOS Y OBTEllVOS 
', . · .... 

El código al que se hace referencia, estard compuesto por un conjii~~":-,. 
de lineamientos que g11ieu al diseilador y al constructor. Este código tendrd la 

flexibilidad necesaria para abordar cada situación de la manera mds 

conveniente, teniendo las siguientes características: 

• Posibilidad de adecuacwn a las realidades de los países de la región. 

• Posibilidad de incorporar información nueva y adiciona/, sin necesidad de 

realizar cambios importantes en su formato y contenido. 

• Destacar los aspectos conceptuales. 

• Inclusió11 de criterios numéricos o conceptuales que permitan resolver 

situaciones para las que el estado actual del arte no disponga de 

algoritmos suficientemente probados y calibrados. 

• Definición clara de situaciones en que es posible emplear métodos 

simplificados y de aqm!llas que requieran la aplicacwn de procedimientos 

mds sofisticados, prueba de cargas, experimentos y/o revisión de peritos 

(expertos). 

• Se incorporard un capítulo detallado con definiciones de todos los 

conceptos fundamentales. 
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• Se incluird un capftulo con sfmbolos y notaciones que puedan adecuarse a 

la prdctica usual de los pafses de la región. 

• Los alcances del código modelo serán explicitados en detalle. 

• Deberdn incluirse comentarios que ofrezcan algunas referencias, reglas 

prdcticas de aplicación y esquemas aclaratorios. 

• Se incorporardn, en un documento separado, notas justificatorias para la 

adopción de los métodos, datos y criterios contenidos e11 el código modelo. 

• Inclusión de sub-códigos detallados, correspondientes a los d!ferentes 

materiales. 

• Se realizard una verificación adecuada de los resultados de la aplicación 

del proyecto de código modelo. 

II.2 FILOSOFIA 

Las previsiones y principios contenidos en el código deben proveer una 

base que asegure que la mayoría de los edificios: 

• Resistan sismos menores de frecuente ocurrencia sin daños. 

• Resistan sismos moderados de ocurrencia ocasional sin dallas 

estructurales importantes, pero pudiendo experimentar dallas menores en 

los elementos no estructura/es y en el contenido del edificio. 

• ~istan terremotos severos de baja probabilidad de ocurrencia sin 

colapsar, pero aceptando posibles dallas no estucturales y estruct11rales 

que no pongan en peligro: 
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a) La vida de las personas que se encuentran dentro del edificio y de 

quienes estén e11 sus proximidades. 

b) El buen compartamiento de las construccio11es vecinas. 

Para la mayoría de las estrncturas, la aplicación de los requisitos 

mínimos del código, deberá conducir, en el caso del terremoto más severo que 

se pueda esperar en el sitio, a q11e los daños estrnctura/es puedan ser 

reparados económicamente. 

Para ciertas estructuras importantes, deberán además, proveerse de 

criterios para que las mismas p11eda11 permanecer en operación durante y 

después del terremoto. 

En vista de las grandes incertidumbres que existen en el proyecto 

sismorresistente de estructuras, particularmente en el caso de un 

cumplimiento estricto de los requerimientos mínimos del código, esto no 

garantiza la eliminación de daños estructura/es importa11tes en el caso de la 

ocurrencia de un terremoto destructivo. Si11 embargo, es razonable esperar 

que una estructura bien concebida inicialmente, diseñada de acuerdo con los 

requisitos mínimos del código y construida y mantenida e11 forma adecuada, 

no va a colapsarse en caso de que ella se vea sometida al terremoto máximo 

esperado en el sitio. En otras palabras se protege razonablemente la vida 

/iumana, pero 110 co11 completa seguridad. 
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Son las que definen las co11dicio11es que se espera cumpla la 

construcción, antes, durante y después de 1111 sismo. Estos req11eri111ieutos 

pueden agruparse de la siguiente manera: 

• Seguridad contra el colapso (estabilidad, control de rótulas plásticas, 

resistencia y ductibilidad de las zonas críticas). 

• Limitación de daños. 

• Cumplimiento de las condiciones de servicio. 

Se considera que, para el cumplimiento de estos requerimientos, para el 

proyecto preliminar, es suficiente la adopción de 1111 único terremoto de dise1io 

(el cual debe ser adecuado para el sitio de la co11strncción), que es el que 

controla directamente la seguridad contra el colapso. El cumplimiento de las 

condiciones de servicio y la limitación de dalias, deberán controlarse mediante 

limitación de deformaciones y reglas adicionales para el dise1io. 

11.4 CRITERIOS DE PROYECTO 

Constituyen 1111 conju11to de operaciones, algoritmos y valores 

numh'icos que, en combinación co11 los criterios de desempe11o, conducen a 

satisfacer los requerimientos de co111porta111iento sísmico de las 

construcciones. Comprenden: 
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• Acciones. 

• Definición de las variables de respuesta. 

• Criterios para la selección del sistema estructural más adecuado. los 

sistemas estructurales básicos deben ser claramente definidos y sus 

ventajas y desventajas deben ser indicadas. 

• Modelado, es decir, selección de modelo (o modelos) matemático-confiable 

del sistema sue/o-ci111c11tación-estructura. 

• Métodos de análisis. 

• Límites de aplicabilidad de los métodos de diseño. 

• Criterios para evaluar las resistencias y las rigideces de los elementos 

estructurales, y de sus conexiones y apoyos. 

• Criterios para evaluar la capacidad de disipación de energía de los 

elementos estructura/es y de la estructura en s11 co11junto (factor de 

reducción). 

• C~iterios para la estimación de márge11es de seguridad y disponibilidad de 

ductilidad de los elementos estructurales y del conjunto. 

Debido a la gran cantidad de incertid111nbre que existen en la 

estimación de las características dinámicas de los movimientos del terremoto 

que podrían ocurrir en el futuro en el sitio de la construcción y en el cálculo 

numérico de la respuesta del edificio, es de primordial importancia tratar de 

controlar los efectos de los terremotos pasados. Se consideran por lo menos 

los sig¡¡ientes aspectos. 
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• AnllliZllr que el suelo del sitio elegido no presente fim6mtn0$ de 

inesttlbilidad din4mial, ni fallas. 

• Evilllr el uso de 1111JS11 reactiva que no sea estrictamente necesaria para 

resistir los efectos del terremoto o para la función de la construcción y 

tratar en lo posible que la miisa reactiva adoptada se utilice 

estructuralmente, para resistir los efectos del terremoto. 

• Simplicidad. 

• Simetrfa. 

• Regularidad en la amfiguraci6n, en la distribución de las masas reactiVQS 

y en el planteamiento estructura/. 

• Uni/imnidad y continuidad de rigidez, resistencia y ductilidad. 

ll.S CRl'IERIOS DE DESEMP~O 

Esttlblecer las propiedades que la estructura y sus elementos 

estructurales deben poseer, de m11nera que cumplan las hipótesis del análisis y 

proyecto. 

Esflls propiedades son: 

• Resistencia . . ~-
• Esttlbilidad. 
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• Capacidad disponible de disipación de energfa mediante deformaci011es 

ine/tfsticas, y/o a través del uso de amortiguadores u otros dispositivos de 

disipación de energfa. 

Deben incluirse valores máximos y mfnimos aceptables, que aseguren 

que el sistema e11 su conjunto, no sea menos resistente que lo previsto y que 

110 ocurra ningún comportamiento indeseado debido a la presencia de 

elementos más resistentes que los supuestos como por ejemplo vigas cortas. 

Deben especificarse los Umites máximos de deformaciones laterales para 

controlar los daños de los elementos no-estructurales, como asf también los 

estructura/es. 

Deben indicarse las separaciones mfnimas entre las estructuras 

vecinas. 

11.6 CARACTERIZACION DE LOS TERREMOTOS 

Para la caracterización del terremoto de proyecto se deberán tener en 

cuenta los siguientes factores: 

11.6.l DATOS HISTORICOS 

Proveen información valiosa sobre las intensidades sfsmicas y, aunque 

dan características menos precisas que los registros ·instrumentales, 

usualme11te muestran un panorama fundamental sobre la evolución de la 
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sisrnicidad en d largo plazo y sobre Cllmbios de las caracterfsticas de los 

suelos. 

11.6.2 REGISTROS INSTRUMENTALES 

.Se sugiere asimismo, obtener y clasificar los datos instrumentales de las 

distintas fuentes nacionales e internacionales de generación de información. 

Esta información debe ser crfticamente analizada con fines de mejorar su 

precisión, especialmente en cuanto a la localización epice11tral y a la 

evaluación de la magnitud. Una vfa posible para mejorar la información, 

puede ser la confrontación de los datos instrumenta/es co11 las evidencias 

históricas de los eventos. 

Los registros, despids de ser corregidos, deber611 ser procesados para 

obtener las respuestas espectrales elásticas para diferentes grados de 

amortiguamiento. 

ll.6.J GEOLOGIA Y TECTONICA. REGIONAL 

El conocimiento de la geologfa y tectónica regional es gerreralmente de 

gran importancia, sobre todo en caso de que solamente se cuente con sólo 

poais décadas de regi.~tros instrumentales de temblores moderados. Se 

considera de notable importancia incrementar los estudios geotectónicos para 

su aplicación directa en la ewluaci6n del peligro sfsmico, cubriendo los 

siguientes aspectos: 
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• Estructura tectónica regional. 

• Fa_llamientos principales y secundarios. 

• Indicaciones de Ja actividad e inactividad de las fallas. 

• Estimación de las máximas magnitudes y momentos sísmicos. 

• Estimación de la eooluci6n de la cantidad de energía liberada. 

• Posibles mecanismos focales. 

• Profundidades focales. 

También, en la medida de lo posible y dependiendo de los datos 

disponibles, se deberán detectar las áreas de reposo sísmico transitorio 

(bree/ras o /tuecos sísmicos) e incorporarlos en la evaluación del peligro 

sísmico con fines de zonificación. 

ll.6.4 ATENUACION 

úis leyes de atenuación deben prm;eer suficiente información para 

poder caracterizar el movimiento del terreno. En el capftu/o l, (lema IV) se 

describe en forma más detallada la importancia de las leyes de atenuación y su 

relación con el riesgo sísmico. 

11.6.5 CONDICIONES LOCALES. SUELO Y TOPOGRAFlA 

En Jos modelos de excitación sísmica, debe incorporarse la influencia de 

las coitdiciones locales del suelo, de la topografta y de la estructura geológica 

en las caracterfsticas del terremoto. ÚI evaluación debe basarse en registros 
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instrumentales obtenidos durante terremotos reales y en modelos teóricos 

realisticos que tomen en cuenta las características topográficas y 

estratigráficas, las propiedades mecánicas del terreno y los riesgos de ondas 

sísmicas. 

11.7 ZONIFICACION SISMICA 

La definición de las zonas sísmicas, deberá bajarse en niveles 

convenidos de las probabilidades de ocurrencia de los parámetros 

representativos del movimiento sísmico. Como las características del 

movimiento del terreno están fuertemente influenciadas por las condiciones 

locales, las mismas deberán referirse, en una zona sísmica determinada, a 

condiciones estándar. 

Las condiriones del terreno se determinan por las prioridades 

mecánicas de los materiales y de la configuración topográfica. Por razones de 

uniformidad de criterio entre las diferentes regiones y países, es conveniente 

adoptar como condición estándar la correspondiente a un suelo-firme y a una 

topograjfa plana. 

Cualquier variación de la condición estándar especificada, debe tomarse 

en cuenta para la estimación del movimie11to del suelo en un sitio específico. 

Se seila/a que, aun cuando se reconoce la influencia de distintas 

condiciones geotéc11icas dentro de una misma zona sísmica, es co11ve11iente 
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indicar lineamientos básicos para realizar microzonijicaciones en situaciones 

particulares que así lo requieran. 

ll.8 ACCIONES SISMICAS 

Il.8.1 ESPECTROS DE PROYECTO 

Las acciones sísmicas de proyecto se definirán básicamente a partir de 

espectros elásticos para diferentes amortiguamientos. 

La marcada influencia de la duración del terremoto podrá considerarse 

a través de los parámetros que caracterizan el movimiento del suelo, de los 

factores de reducción o en los criterios de verificación de resistencia. 

Grandes terremotos con larga duración de movimientos fuertes del 

suelo . aumentan considerablemente la energía y por lo tanto aumenta 

considerablemente los requerimientos de ductilidad de terremotos de duración 

moderada con aceleraciones mifximas similares.. Las amplificaciones 

espectrales y las características del espectro, deben elegirse de acuerdo con las 

particularidades regionales y las condiciones locales del suelo. 

Es conveniente especificar los espectros de diseño lineales por medio de 

funciones simples definidas, mediante un número mínimo de parámetros. Por 

ejemplo, en la siguiente gráfica aparece un grupo de funciones de aplicación 

usual. 
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Al considerar los espectros de proyecto e11 suelo firme al valor de T,, es 

tan pequeflo, si se reconocen las incertidumbres e11 las ordenadas espectrales 

y en Íos periodos naturales, que puede ser adecuado adoptar T.. = O. Esto 

equivale a definir el espectro de 11celeracio11es a través de una rama lwrizontal 

para T < T, y de una rama l1iperb6lica para T > T,. 

Los villores de Ao, T1, T, y c, deberlfn modificarse de ac11erdo a las 

colldiciones locales del suelo. 
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11.8.2 ACELEROGRAMAS 

Para el proyecto de estructuras, tales como edificios altos, esbeltos, y 

estructuras especiales importantes que involucren un elevado riesgo, se 

recomienda el uso de acelerogramas que consideren adecuadamente las 

caracterfsticas tectórricas y las condiciones locales del suelo. 

11.8.3. COMPONENTE VERTICAL 

Aunque por lo general e11 el dise1io sismorresistente no es necesario 

tener en cuenta la componente vertical de los terremotos, la experiencia 

reciente observada en terremotos de América l.Atina indica que deberá ser 

considerada en zonas epicentrales y en estructuras de grandes vanos o partes 

de estructuras tales como voladizos, escaleras, losas, puentes de gran 

envergadura, etc., tomando u11 valor espectral igual a 1/2 ó 2/3 de los 

requerimientos liorizontales. 

11.8.4 ·SIMULTANEIDAD DE EFECTOS HORIZONTALES 

Para tener e11 cuenta la simultaneidad de los efectos lrorizonta/es de la 

acción' sísmica, se considerará el 100% de la acción en la dirección horizontal 

analizada, simultáneamente con el porce11taje, en función del tipo de 

estructura, de la acción en la otra dirección. 

En los casos en que se incluya el efecto de la componente vertical, se le 

considerará, actuando simultáneamente con /a horizontal. 



ll.8.5 COMPORTAMIENTO INELASTICO • 
FACTORES DE REDUCCION 
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Úl reducción de fuerzas laterales a causa de la disipación de energía 

mediante deformaciones inelásticas, se logrará mediante factores de reducción. 

Por lo tanto, el establecimiento y selección de los factores de reducción 

deberán realizarse considerando, al menos, las variaciones intervinientes más 

importantes y adoptando criterios conservativos. 

En principio deberá tenerse en cuenta· 

• Capacidad disponible de disipación en campo ine/ástico del sistema sue/o

ci'!'C"taci6n-estructura, la cual depende de la tipología estructura/, de la 

rigidez y resistencia de los elementos estructurales. 

• Condiciones de regularidad estructural (distribución de rigideces, 

resistencias y masas) que garanticen el buen comportamiento de la 

estructura. 

• Periodo fundamental de la estructura. 

• Nivel del control de calidad, y del mantenimiento (preservación de las 

estructuras). 

ll.9 ANAUSIS 

·úi selección de los métodos apropiados para el análisis dependerá de: 
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• Importancia de la construcción. 

• Regularidad estructura/. 

• Periodo fundamental. 

• Tipa de materia/. 

Se establecerán las limitaciones correspondientes. 

Se dará una descripción completa de las métodos y de las criterios para 

su 11tilización buscando adoptar el más simple para cada casa. 

Se puntualizará que /as solicitaciones que se derivan de estas métodos, 

na son sino estimadores de las efectos sísmicas, par la que las mismas se 

utilizarán con criterios adecuadas. 

Deberán incluirse métodos de análisis simplificados, que cubran casas 

sencillas y usuales, estableciéndose claramente las lfmites de aplicación. 

Se establecerán criterios para la made/ación global de la estructura y de 

sus 'elementos (estructurales y na estructurales), admitiéndose 

simplificaciones para situaciones delimitadas. (Ref 3 y 7). 
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ll.10 SUBCODIGOS 

Se induir4n subcódigos dependientes de los materiales crwriendo, en 

principio, los siguientes aspectos: 

• Suelos. 

• Concreto armado y pretensado. 

• Construcciones de acero. 

• Maderas. 

• Albañilerfa. 

• Construcciones mixtas y construcciones compuestas. 

• Construccioues no ingenierizadas. 

• Preservación de monumentos hist6ricos. 

En cada subc6digo deber4 también considerarse el adecuamiento y el 

rediseño de estructuras existentes. 

Se considera que estos lineamier1tos, recogen gran parte de las 

recomendaciones que hay que considerar en el diseño sismorresistente, y que 

las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del reglamento de 

construcciones para el Distrito Federal, versión 1987, cubre asimismo estas 

recomendaciones. 
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"COORDINAClON ENTRE ORGANISMOS 
NACIONALES EN CASOS DE DESASTRES" 

l. GENERALIDADES 
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Ante la eventualidad de la ocurrencia de un desastre similar al 

provocado por los sismos de septiembre de 1985, el Distrito Federal debe estar 

preparado para /111cer frente a cualquier emergencia, en caso que ésta pudiera 

presentarse, y que en cualquier momento podrían interrumpir el 

funcionamiento normal de los sistemas de subsistencia, como lo son el de 

energía eléctrica, de agua potable, de alca11tarillado, de transporte, etc., 

transformando el estado normal de la ciudad en un estado de desastre, 

perturbando así la actividad social y económica, que como consecuencia 

produciría pérdidas extensas y graves. 
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Cabe señalar que el acelerado crecimiento demográfico y la complejidad 

de los servicios /lacen la ciudad extremadamente vulnerable. Además por el 

papel socioeconómico, administrativo y político que tiene el Distrito Federal 

debido a la concentración de la ind11stria y la ubicación de los poderes de la 

federación, el desastre local p11ede amplificarse y afectar al resto del país. 

·Por lo cual la coordinación general del Sistema Nacional de Protección 

Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, lia responsabilizado a las 

diversas dependencias federales y, en particular, al Departamento del Distrito 

Federal para la elaboración, entre otros, de los programas prácticos y objetivos 

para /lacer frente, en fonna organizada, a los peligros o calamidades a que está 

expuesta esta gran ciudad y que pueden generar desastres. 

II. ANTECEDENTES 

Desde el año de 1946, la Secretaría de la Defensa Nacional, observando 

con preocupación la fonna en que nuestra población vicil quedaba sujeta a la 

acción. de todo tipo de desastres y calamidades sin protección ni auxilio alguno 

integrado, inició en el Estado Mayor el planteamiento, coordinación y 

ejecución de actividades de auxilio a die/la población, que aunque las fuerzas 

armadas siempre la liab(an venido realizando, se efectuaban liasta entonces, 

sin la organización adecuada y sin el apoyo jurídico que las instit11cionalizara, 

pues se /lacían más como un paliativo al sufrimiento de la población, que con 

la finalidad de proporcionar una ayuda eficaz, por la carencia de organización 

y medios idóneos, estas acciones se integrarían y consolidarían posteriormente 

en un plan codificado como DN-lll-E •Auxilio a la población civil en casos de 
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desastre"; teniendo como objetivos principales los sig11ientes (1): 

• Establecer las medidas tendientes a capacitar a las fuerzas armadas para 

intervenir en a11xilio de la población civil en casos de desastre, tanto en 

c11mplimiento de s11s responsabilidades corno en apoyo de otras 

dependencias del ejec11tivo encargadas de realizar las tareas de a11xilio. 

• Garantizar q11e la ay11da de las f11erzas armadas, sea eficaz y oport11na y 

evitar que el esf11erzo de 1111estro gobierno para aminorar los efectos del 

desastre, desmerezca ante la opinión pública nacional o 11111ndial. 

• Crear en el pueblo un ambiente de confianza respecto a la capacidad de 

nuestro gobierno, para limitar o retillcir las consec11encias de los desastres 

en las zonas devastadas o incrementar los sentimientos de estimación y 

confianza entre el pueblo y el ejército. 

Asf, como el plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

existe el SM-III de la Secretaría de Marina y algunos otros planes parciales, 

que llabían venido aplicando los organismos especializados como Cmz Roja, 

Esc11adrón de Rescate y Urgencias Médicas, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Metropolitana y Sectorial, etc. 

Sin embargo, antes del decreto presidencial q11e establece las bases para 

el Sistema Nacional de Protección Civil, se carecía de un plan general que 

normara y coordinara la atención de emergencias y el aprovecllamiento de los 

recursos l111manos materiales y de equipo en forma organizada y, ademiís que 
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estableciera los 1int4mientos para el comportamiento de la pooblación (2). 

Por lo anterior, las a11toridades del Departamento del Distrito Federal, 

para dar c11mplimie11to a la directiva girada por la Secretaría de Gobernación, 

dispusieron que esta Unidad de Protección Civil procediera a la concepción y 

redacció11 de un programa (3) para la coordinació11 de acciones de los diversos 

organismos participantes en la compleja y difícil tarea de atenció11 de 

emergencias. 

lll. PROGRAMA GENERAL PARA LA ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN EL DISTRITO FEDERAL 

III.1 OB[ETIVOS 

El objetivo fundamenta/ de este programa ge11era/ es el de aportar 

lineamientos generales para las accio11es de las 11nidades de protección civil 

del Departamento del Distrito Federal, de los organismos especializados e11 

atención de emerge11cias, y de respo11sables de subsistencia, que resulte11 

afectados por alguna calamidad; as( como proporcionar la informción veraz y 

oportuna para la toma de decisiones, especifica11do sus alternativas. 

También se co11sidera importante que estos lineamientos pla11teados en 

el presente prograrna, se difundan y divulguen en todas las dependencias y 

organismos del Departamento del Distrito Federal, que de una u otra forma 

tengan relación con la atención de emergencias en casos de desastres. 
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llf.2 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES 

Dentro de los procedimientos de conducción oper11ti1111 que rigen el 

funcioniimiento del Ce11tro de Operaciones, se considera importante rea.lizar 

las siguientes actividades: 

• Se capta la información que proporcione la policía metropolita1111 y 

sectorial, por conducto de la Dirección de Acciones Preventivas y otros 

organismos, sobre cualquier situació11 de emergencia que se genera en el 

Distrito Federal. Esta inforrniición se identifica y ubica en el espacio 

geográfico de la ciudad. 

• Una vez recibida la inforrniición inicial, se procede a la verificación, por 

parte del personal de la Comisión Ejecutiva de la Unidad de Protección 

Civil del Departamento del Distrito Federal, y se realiza una primera 

evaluación de la misma, con base en informes recabados en las unidades 

delegacionales de protección civil. 

• Esta información se procesa y se presenta, para la toma de decisiones, a 

las autoridades correspondientes del Departamento del Distrito Federal y 

del Sistema Nacional de Protección Civil cuando la gravedad lo amerite, o 

que liaya probabilidad de encadenamiento de calamidades y de la 

extensión del desastre, se mantendrá informadas a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la de Marina, por conducto de la Coordinación 

General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación según la 

gravedad de la situación. 

• Se alertan los organismos que normalmente atienden estas situaciones; ya 

sean organismos públicos y/o privados: 



Bomberos 

·Policía Metropolitana 

Policía Sectorial 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

Escuadrón de Helicópteros 

Dirección General de Servicios Médicos 

Sistema Hospitalario 

Cruz Roja 

Policía Bancaria e Industrial 

Policía A11xiliar 

Brigada de Rescate del ISSSTE 

Voluntarios 

ISO 

• Así como otros organismos responsables de los sistemas de subsistencia. 

• Se avisa a las autoridades de los diversos sistemas de subsistencia y a las 

delegaciones políticas a través de sus unidades delegacionales de 

protección civil, en relación con el peligro actual, para contar con su 

apoyo y participación en la prevención y atención de emergencias. 

• Se declara la situación de emergencia mayor, por parte de las autoridades 

correspondientes, cuando procede. 

• Se pone en estado de alerta el centro de operaciones de la Unidad de 

Protección Civil del Departamento del Distrito Federal, con equipo de 

raitiocomunicación, planos de detalle, directorios de organismos, sistema 

de inforÍllllci6n, de preferencia lo más cerca posible a las oficinas del C. 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, o bien en las actuales 
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instalaciones de T/axcoaque de la Secretaria General de Protección y 

Vialidad. 

• Al mismo momento se activan los equipos móviles de las unidades de 

protección civil para que procedan a efectuar el seguimiento y la 

coordinación directa de las acciones, bajo control del Centro de 

Operaciones del Distrito Federal. 

• Se convoca a sesión extraordinaria al Consejo de Protección Civil del 

Departamento del Distrito Federal, para determinar la mejor estrategia de 

la atención de emergencia y de la consecuente recuperación, as{ como para 

las necesidades de los rewrsos ordinarios y del apoyo. 

III.3 PARTICIPACION DE ORGANISMOS 
Y SUS RESPONSABILIDADES 

Para las unidades de protección civil y organismos participantes, de 

acuerdo a la situación de emergencia que se presente, se establecen las 

siguientes responsabilidades. (Apéndice 1, equipos que integran el Centro de 

Operaciones del Departamento del Distrito Federal). 

III.3.1 UNIDADES DELEGACIONALES 
DE PROTECCION CIVIL 

Coordinarán las acciones de respuesta y recuperación en sus 

respectivas delegaciones, manteniendo informada constantemente a la Unidad 

de Protección Civil del Departamento del Distrito Federal; elaborarán para el 

efecto estudios y programas, los cuales deberán ser coordinados con la Unidad 

de Protección Civil del Departamento del Distrito Federal. 



111.3.Z UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DE LAS 
DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
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Serán las responsables de asegurar, tanto el fimcionamiento y 

mante!'imiento de los servicios de la ci11dad, como la participación de socorro, 

según s11s atribuciones, para lo cual deberán elaborar y realizar, en 

coordinación con la Unidad de Protección Civil del Departamento del Distrito 

Federal, los programas correspondientes para enfrentar los desastres mayores. 

lll.3.3 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LA 
ATENCION DE EMERGENCIAS 

1.- Secretaría General de Protección y Vialidad. 

• Se e11carga de vigilar la seguridad pública en toda la ciudad, y 

• Apoyar las labores de salvamento. 

2.- Policía Preve11tiva. 

Se responsabilizará por: 

• Búsqueda y salvamento de personas. 

• Acordonamiento del área. 

• Seguridad pública. 

• Desviación del flujo ve/1icular ltacia rutas alternas. 

• Señalización de rutas de evacuación. 

• Rescate de bienes materiales. 



3.- l.As policfas bancaria e industrial y auxiliar colaborartfn al desempeflo 

de estas acciones. 

4.- Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). 

Se encargará de: 

• Rescate de personas. 

• Atención médica de emergencias. 

• Organización y traslado de lesionados a llospita/es. 

5.- Heroicos Cuerpos de Bomberos. 

Se responsabilizará por: 

• BIÍsqueda y salvamento de personas. 

• Combate de incendios. 

Rescate de bienes materiales. 

• Remoción de escombros. 

• Limpieza de vías de com1micaci6n y acceso. 

6.- Escuadrón de Helicópteros. 

Se encargará de: 

• Reconocimiento de áreas dañadas. 

• Brísqueda y salvamento de personas. 

• Combate de incen(iifis. 

J53 
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• Rescote de bienes 1111Jleria/es. 

• Remoción de escombros. 

• Umpieza de vías de comu11icación y acceso. 

6.- Escuadrón de l1elicópteros. 

Se encargará de: 

• Reconocimiento de áreas dañadas. 

• Búsqueda y salvame11to de personas. 

• Atención médica de emerge11cia. 

• Traslado de lreridos. 

• Atención lrospitalaria. 

Distribución de recursos de socorro. 

• Instalación de albergues. 

• Mantenimiento de banco de sangre. 

• Recepción y distribució11 de ayuda internacional. 

8.- Organismos voluntarios acreditados 

l.A actuación de estos organismos en relación con sus actividades de apoyo 

y rescate, atención médica, distribución de a/ime11tos e información, etc. 

serán supervisadas y coordinadas por la Unidad de Protecció11 Civil del 

Departamento del Distrito Federal y las delegaciones, y éstas, con base en 

los planes aprobados y al reglamento respectivo (4). 



lll.3.4 DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
· DEL DISTRITO fIDERAL 
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Considera11do la gra11 importancia que tienen las Delegaciones del 

Departame11to del Distrito Federal, por sus funciones administrativas, 

políticas y de co11trol de servicios urbanos en la ciudad, es de suma 

importa11cia s11 participació11 en las situaciones de emergencia, por lo que 

deberán coadyuvar en la realizació11 de las sig11ie11tes tareas, a través de sus 

unidades de protección civil: 

• Levantamie11to de inventario de recursos de emergencia y su utilización. 

• Detecció11 de riesgos potencia/es y zonas peligrosas. 

• Organizació11 de la participació11 ciudadana. 

lll.3.5 DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LOS 
SISTEMAS DE SUBSISTENCIA 

1.- SECRETARIA GENERAL DE OBRAS: 

Mediante planes elaborados y coordi11ados por su Unidad de Protección 

Civil y en coordi11ación con la Unidad de Protección Civil del Departamento 

del Distrito Federal, tendrá a su cargo las tareas de gara11tizar el 

abastecimiento de agua potable y el fu11cionamiento del drenaje, asf como 

inspeccio11ar y dictami11ar el estado en que se encuentren los edificios 

públicos, iglesias, escuelas, estadios y centros de espectáculos, coordinando 

además las labores de peritaje sobre los inmuebles particulares, a través de las 

unidades de protección civil de las siguientes dependencias: 
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A. Direcció11 Gerreral de Co11strucci611 y Operaci611 Hidráulica (DGCOHJ. 

Se responsabilizará por: 

• Reliabilitació11 del suministro de agua potable de emergencia. 

• Su111i11istro de agua potable por medio de carro ta11q11e. 

• Desalojo de ag11as en zo11as in1111dada.>. 

• Reparación de t11berfas y ac11ed11ctos. 

• Limpieza de vfas de acceso y áreas. 

• Tratamiento de agua potable de emergencia. 

• Rel1abilitaci611 del sistema de drenaje. 

B. Dirección General de Obras Prlblii:as. 

Se encargará de· 

• Remoción de escombros. 

• Limpieza de vías de acceso. 

• Demolición. 

• Repavimentaci611. 

• Operaci611 de 11iaquinaria y eq11ipo pesado y 11tilizaci6n de personal 

especializado. 

• Control de compalifas coustrnctoras en las tareas derivadas de la 

atención de emergencia. 
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C. Coordi11aci6n Gerreral de Tra11sporte. 

Por medio de sus respectivas unidades de protecció11 civil y er1 coordi11a

cipn con la U11idad de Protecció11 Civil del Departame11to del Distrito 

Federal, coordi11ará /as accio11es correspo11.die11tes al transporte de las 

perso11as dam11ificadas y evacuación de éstas, asimismo, /11 adewada 

re/111bilitación del tra11sporte colectivo de la ciudada11fa por medio de: 

• Direcci611 General de Transporte Urbano. 

• Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

• Sistema de Transporte Eléctrico (STEJ. 

• Autotransportes Urbanos de Pasajeros (R-100). 

2.- COORDINACION GENERAL DE ABASTOS 

'A través de sus Unidades de Protecci611 Civil y siempre err 

coordi1111ci611 con la Unidad de Protecció11 Civil del Departamento del Distrito 

Federal, garantizará el abasto de productos básicos en toda la ciudad, y en la 

zona afectada especialmente por medio de: 

• Abastecimiento y distribución de a/i111e11tos. 

• Recepción y distribución de ayuda intemacional de abastos. 

3.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

A través de sus Unidades de Protección Civil y siempre en 

coordii1ació11 con la Unidad de Protección Civil del Departamento del Distrito 
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Federal, apoyard a la ciudadanía agilizando los trárt1ites legales, relativos a los 

siniestros y casos de personas fallecidas, con las acciones de: 

• Seguridad Pública. 

• Reco11ocirt1ie11to de cadáveres. 

• Apoyo legal. 

4.- SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

A través de sus U11idades de Protección Civil y en coordinació11 co11 la 

U11idad de Protección Civil del Departame11to del Distrito Federal, coordinard 

y operará los albergues para damnificados, realiza11do la atenció;1 médica y los 

servicios de alirt1e11tació11 y protecci611 social, as( cort10 la capacitación y la 

canalización de las do11aciones que liaga11 los particulares y orga11ismos 

públicos mediante: 

A. Direcció11 General de Ate11ci6n Social, Civica, Cultural y Turística. 

• Localizaci611 previa de instalaciones de albergues potenciales. 

• Difusión y comunicación a la población. 

B. Direcció11 Ge11eral de Servicios Médicos. 

• Búsqueda y salvart1e11to de personas. 

• Ate11ció11 médica de urge11cias. 

• Ca11alizaci611 de lesionados a liospitales. 
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• Distribución de medicamentos. 

C. Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATELJ. 

• Registro de lesionados. 

• .Registro de extraviados. 

• Registro de cadáveres. 

• Registro y localización de albergues. 

5.- APOYO DE ORGANISMOS FEDERALES 

A través del Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación 

con la Unidad de Protección Civil del Departamento del Distrito Federal 

según la solicitud expresa del Regente de la Cd. de México, se 

responsabilizará por la coordi11aci611 de las emergencias a nivel federal, de las 

siguientes dependencias, de acuerdo al Programa Nacional de Socorro: 

• .Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• Secretarla de la Defensa Nacio11al. 

• Secretarla de Mari11a. 

• Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Comisi611 de Aguas 

del Valle de México. 

• Secretaría de Com1micacio11es y Transportes. 

• Secretaría de Educación Pública. 

• Secretaría de Desarrollo Urba110 y Ecología. 
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• Secretaría de Salud. 

• Petróleos Mexicanos. 

• Comisión Federal de Electricidad. 

• Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Sistema Nacional para el Desarroilo Integral de la Familia. 

• ·consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. 

• Instituciones de Ensefianza Superior y Asociaciones Técnicas. 



APENDICE No. 1 

EQUIPOS QUE INTEGRAN EL CENTRO DE OPERACIONES 
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

EQUIPO No. 1: Información y Difusión. 

• Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas. 

•·servicio Público de Localización Telefónica "LOCATEL" 

EQUIPO No. 2: Incendios, Rescates y Asistencia Médico-Hospitalaria. 

• Heroico Cuerpo de Bomberos. 

• Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). 

• Dirección General de Servicios Médicos. 

EQUIPO No. 3: Evacuación, Transporte y Albergues. 

• Dirección General de Promoción Deportiva. 

• Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. 

• Servicio de Transportes Eléctricos "STE". 

• Servicio de Transporte Colectivo "METRO". 

• Dirección General de Acción Social, Clvica, Cultural y Turfstica. 

• Almacenes para los Trabajadores del D.D.F. 
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EQUIPO No. 4: Conservación del Orde11, Apoyo legal y Servicios 
Funerarios. 

• Policfa Sectorial. 

• Policía Metropo/ita11a. 

• Dirección General de Servicios legales. 

EQUIPO No. 5: Reliabilitaci611 de Servicios Públicos y Urbanos. 

• Direcció11 General de Construcció11 y Operación Hidrá11/ica'. 
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• Dirección General de Servicios Urbanos•. 

• Dirección General de Reorde11aci6n Urbana y Protección Ecológica•. 

• Direcció11 de Control de Trá11sito. 

• Comisió11 de Vialidad y Tra11sporte Urbano "COVITUR". 

EQUIPO No. 6: Maq11i11aria Pesada, De1110/ici611 y Remoci611 de Escombros. 

• Dirección Ge11eral de Obras Públicas. 

• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Estqs de1m1de11cias podrán i11tegrarse m el equipo mímero 6, según las 
11ecesidaíles para solucio11ar los problemas que se presenten. 
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CONCLUSIONES 

Terminadas las investigaciones que se efectuaron para la realización 

de la presente tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- La contribución tradicional de la ciencia y la ingeniería se orienta 

a elaborar diversas medidas, principalmente de índole técnica, para prevenir 

las perturbaciones y mitigar sus efectos. Sin embargo, por no tomar en 

cuenta el aspecto social, la implantación de estas medidas siempre se Izan dado 

can ciertas dificultades y retrasos. Además, la necesidad de preparar a las 

liabitantes para erifrentar las desastres, atender las emergencias y la 

recuperació11 posterior al desastre, as{ coma el menester de una mejor 

arga11izaci6n y plamación, también implica contar con estudias sociales, 

económicos y políticas que, frecuentemente, no Izan sido suficientes. 

· 2.- Ha faltado interacción y coordinación entre diversas discipli11as, 
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lo q11e perjudica la capacidad de la sociedad para combatir las catástrofes, a 

pesar lle los 1111íltiples logros significativos. 

3.- Una vez mencionada la importancia de la normatividad sísmica y 

basados en la desafortunada experiencia del terremoto de 1985, debería de 

implantarse un programa de revisión y actualización de los reglamentos de 

construcción a nivel estatal; dic/10 programa deberá coordinar/o el gobierno 

federal conjuntamente con el gobierno de cada estado e instit11cio11es de 

investigación superior, co11sidera11do que un reglamento bien estructurado y 

bien ejecutado, podría solucionar mue/ros de los problemas a los que nos 

Iremos enfrentado, ante la contingencia de un desastre sísmico. 

4.- En la actualidad el gobierno federal tiene firmados convenios 

exclusivamente con instituciones plÍblicas, en apoyo a la población, en caso de 

rm desastre; die/ros convenios deberían extenderse a la iniciativa privada y as( 

conjuntamente, contar con rm amplio inventario de recursos !rumanos, 

materiales y equipo. 

5.- Introducir en el ternario de las carreras de ingeniería civil, 

arquitectura, ingeniería municipal, etc., una materia sobre la protección civil, 

teniendo como objetivos que pasantes y egresados de die/ras profesiones, 

ayuden a concientizar a peque1ios núcleos comunitarios, logrando una mejor 

preparación para enfrentar mr desastre. 

6.- El gobierno de Japón, por medio de su Agencia de Cooperación 
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Internacional (flCAJ y el gobierno de México a través de la Secretaría de 

Gobernación y la Universidad Nacia11al Autó11oma de México, establecieron 

en el Distrito Federal el Centro Nacio11a/ de Preveirción de Desastres 
(CENAPREDJ, el cual inició labores en maya de 1990. Este centro busca dar 
debido cumplimiento a la necesidad manifestada par el Sistema Nacional de 

Protección Civil, de contar para su eficaz operación, con 1111 instrumento 
técnico que permita ampliar las bases científicas y las conocimientos que sabre 
las desastres existen. Estableciendo cama objetivo el estudiar, desarrollar, 
aplicar y coordinar tecnalagfas para la prevención y mitigación de desastres, 
asf como promover la capacitación, profesional y técnica, sabre la materia. 

Como ejemplo de la anterior podemos citar las dos importantes redes de 
instrumentación sfsmica, del Valle de México y Acapulca-Méxica, que aperan 

en la actualidad. Vale la pena resaltar y darle un lllgar especial a toda esta 
labora, ya que asf, México se pone a la vanguardia y colocarse en las primeros 

lugares a nivel mundial en cuestión de sismicidad. 

7.- l.a Fundación /CA y la Fundación favier Barras Sierra de la 

UNAM, a rafz del terremoto de 1985 han desarrollada importantes 

inivestigaciones en el campa de la sismicidad, teniendo coma objetiva dar 
apoyo a los distintas centras de investigación, los cuales tie11en como misi611 
fundamental mejorar conti1111amerite el Reglamenta de Construcción eii el 
Distrito Federal. 

Con todo la expuesto en esta tesis se espera haber apartada algunas 

conceptos y consideraciones que coadyuven en la concientización, profesia1111l 

y liumana, de las futuras generaciones de ingenieros civiles. 
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