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SNTRODUCCTON 

Desde que se suscitaron los terremotos de la Ciudad de MéNíCO 

en 1995, nos surgiÓ la inquietud por analizar 1 	desastres donde 

observamos la importancia que representaba la evaluación de tan 

lamentable 15UCOSO desde una perspectiva geográfica. Descubrimos 

entonces, que eran muy escasos los trabajos que trataban estos 

aspectos en' nuestro país, y queademás, h¿lían sido elaborados 

. por especialistas del. campo de investigaciÓn de las geociencias, 

básicamente, por ingenieros 	geofisicos, 

De allí, que los análisis que surgieron de•la catástrofe de 

1985 por especialistas en las ciencias sociales, vinieran a 

llenar un vacío dentro de esta área cientifica y para este tipo 

de fenÓmenos; pero debido a que esas investigaciones se llevaron 

a cabo de manera coyuntural, en estos momentos aün hay pocos, 

obedecen más bien, y en muchos casos, a una segunda linea de 

in:stigación de dichos especialistas. 

En el caso particular de la Geografia mel.zicanal  las 

contribuciones al tema del riesgo-desastre son aün más pobres, 

pero nosotros consideramos que esta ciencia puede 	ofrecer 	• 

•importantes contribuciones al problema de cómo entender los 

fenómenos naturales y Jos de origen social 	que tienen 

manifestaciones eventuales desastrosas o catastróficas en una 

sociedad determinada. 

El estudio de los riesgos y los desastres resulta un tema de 

alta  pertinencia para la GeOgrafia, ya que incide en _lo que -  de 

, muchas maneras y- desde mÚltiples enfoques, se ha considerado como• 



S u 	objeto disciplinar de estudio, es decir 	el espacio y la 

saciedad, la relación del hombre con la naturaleza, la 

interrelación media ambiente-sociedad, etC,. 

Esta investigación partiÓ de la consideración de que los 

avances científicos de todo el mundo sobre el tma de las 

catástrofes deben ser bien aprovechados, estudiados y evaluados; 

pero que sobre todo, a partir de las condiciones especificas de 

nuestro Pai:Sp es cÓmo se puede avanzar' en formulaciones propias 

de conceptos adecuados para la comprensión de 109 asuntos 

relativos a la manera en que nuestra población y las diferentes 

instancias de organización social, 	t:IeE d 	47.41 	Etad0 	171 a 15 t 

probablemente las comunidades vecinales, puedan hacer frente 

los desastres. 

En realidad, en lo personal, a pesar del interés surgido 

desde 1985 por profundizar en estos aspectos,:, no es sino-con e 

inicia de los estudios del Doctorado en Geografía en la - uNnm, 

cuando me aboqué de lleno al tema de los desastres, así como de 

los . riesgos, 	tanto 	de 	erigen natural como 	de 	origen 

antropogénico, comenzando la presente investigación. 

El objetivo principal se defini.ó„ como la búsqueda de una. . 

concepción sobre los riesgos y los desastres dentro de la 

Geografía, y adecuada a las condiciones de nuestro pais. Para 

• esto, se procedió a la bÚsqueda y al análisiS de una g. ran •• 

cantidad.de literatura que se relaCionara con el tema 	la que, 

resultÓ en un noventa por ciente .extranjera„ principalmente de 

pal.ses desarrollados, donde el avance del tema es notoriol •-y•- en•-.. 
H 

particular en el campo •geográficop 
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El prohlemv que surgió aquí, fu: la dificultad de conseguir 

algunos de los libros o articulos de otros pai:ses, pues a pesar 

de solicitarlos a los centros de investigación o directamente con 

los autores, la respuesta nunca llegó; en otros casos, 	los 

precios eran inaccesibles. Sin embargo, 	hubo apoyo de algunos 

especialistas en el tema, como por ejemplo, 	la Mtra. Virginia 

Garcia del CIEWS que me dió a conocer su material. 

También se planteó como segundo objetivo de trabajo, la 

realizaciÓn de un estudio empírico o de investigación directa en 

una región determinada del país, cuyos aspectos de detalle 

metodolÓgico se fueron afinando segun el desarrollo de la primera 

línea de la investigaciÓn 	referida a lo conceptual. Para esto, 

se eligió el estado de Colima según sus limites político-

administrativos, hecho que se puede justificar, si-  consideramos 

por un lado que el material estadistico, así como la información 

que se maneja a nivel de organización política y las acciones 

emprendidas, son en general a nivel estatal; y si bien es cierto, 

que las catástrofes no respetan límites administrativos, las 

medidas 	tanto 
	

J( 	prevenciÓn„ 	como de omnerci 	y •• de 

reconstrucción, si son llevadas a cabo en esos niveles. . 

Entonces, una vol: logrado el primer objetivo del proyecto, 

s procediÓ al trabajo do investigación direeta, donde 

el 	estado de Colima resultaba un escenario. muy interesante 

para el.estudió de los _riesgos y los desastres, ya que a pesa de 

• 

'3 

I] 	• 

ser - una región de escasas dimensiones, presenta varió% tipos de 

riesgos de origen natural, desde sísmicos- y Volcánicus„- „hasta 

inundaciones, Oclones y tsunamis; así como también, riesgos 
• 

o 
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y 

litorales. 

De esta manera, se consultó desde libros, revistas, y mapas 

en la Universidad de Colima y otras bibliotecas, hasta 

periódicos, folletos y documentos diversos en archivos y oficinas 

de clobierno. S 	hicieron algunas entrevista% tanto a nivel d 
4 

autoridades del Sistema Estatal de ProtecciÓn Civil, como con 

investigadores de centros universitarios, así como al comün 

de la población colimense, desde la que vive en los centros 

urbanos de Colima y Manzanilla hasta la que vive en algunas 

comunidades ejidales. Además debo destacar que, el trabajo de 

campo en las comunidades rurales -y en el cual me basé- es el que 

han llevado a cabo varios alumnos del Colegio de Geografía de la 

UNAM, dirigidos por la Mtra.Georgina CalderÓn y el Dr.Uesüs 

Manuel Hacías, dentro de un programa de formación de 

investigadores, dando resultados muy valiosos. 

También se analizaron las cartas y mapas del estado dé 

Colima, y se elaboraron mapas de trabajo, así cama los que se 

presentan aquí c c:Hno resultado de la. investigación. nlgunos 

de los aspectos de método y técnicas que fueron utilizados,- se 

encuentran comentados en las partes que les corresponden. Sin 

embargo, es importante seria lar que, la configuraciÓn - de los 

mapas 	de - peligros naturales y de rieSgos se 	encuentran 

relacionados en la misma forma en que asumfmos conceptualmente la. 

diferencia entre Peligro y riesgo. El mapa d peligros sintétiz.a!s. 

no sólo 1.a índole del peligro p.:pmo.:Los 	 .los tsunaMiSs - laá 

emanaciones volcánicas, - los ciclones e •inundaciones„ sino :que 
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• t O a en cuenta, 	Los registros hisLórLcos de 	frecuencias, 

magnitudes y localizaciones: dichos registros SP contienen PD la 

cronología presentada al final del cuarto capítulo. 

El -mapa de riesgos, parte del anterior, y además representó 

un mayor grado de complejidad debido 	la necesidad de considerar 

otros factores y elementos que, combinados con los peligros 

sugieren propiamente un grado de riesgo« Ecsos factores y 

elementos son los que caracterizan uncl cierta condición que, 

podríamos decir, hacen vulnerable al medio o bien lo hacen 

suceptible de modificaciones cuando el peligro se materializa. 

Por ejemplo, el riesgo sísmico consideró no sólo la naturaleza 

sísmica de los lugares definida por las localizaciones entre 

grandes conjuntos naturales que generan una dinámica sismológica 

impOrtante, como los contactos entre las placas tectÓnicas, sus 

frecuencias históriCas de intensidades 	magnitudess 	sino que, 

considerando la aparición del fenómeno sísmico, tomamos en-  cuenta 

el tipo de material litolÓgico sobre el cual se tienden a mover 

. las ondas telüricas y que, dependiendo de su compacidad, dureza-, 

etc, influyen en las formas en las que dichas ondas se transmiten 

y por tanto, pueden representar mayores o menores riesgos a 
4 

edificaciOnes construldas sobre éSte. 

El caso de los ciclones, igualmente exigió tomar en cuenta - - 

no sólo el historial de la apariciÓn de este - fenómeno en sus_ 

impactos directos, 	sino en los indirectos, 	es _decir - las 

. inundaCiones, tomando en cuenta las condiciones clímátipas y dei 

terreno, con base en las cartas de escala .1:50 000 Y perfiles.  

tóPágr..afícos. 	Así, se analizaron tanto las -zonas - de Mayor_ 	
4 
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peliqro como los asentamientos humanos de ma'yor riesgo, front ¿ 

los ciclones y a las imuldacJi(Jries. 

Por tanto, la presente tesis está compuesta de dos partes, la 

q LA e 	c o n ‹.;:s ‹;:;:x 	ti 	t e!;:s 	c p t 	C.) 4.5 	a r.) k.A 1:1 a ei 	El 11 	(.3 	el LIE! 

definimos como el análisis conceptual, y la segunda que se 

refiere al análisis de 1 riesgos, los desastres, y las 

vulnerabilidades, en base al material empírico referente al 

estado de Colima. 

La primera parte GU inicia, con un primer capítulo donde 5e 

establecen las bases teóricas y de definiciÓn tales como 

conceptos 	clasificaciones, así como con la importancia que 

representa el estudio del riesgo-desastre desde el punto de vista 

de 	la ciencia geográfica. Todo esto, c:: orno base fundamt.ental del 

resto del estudio. 

El senundo capítulo está referido á los estudios relacionados.  

con el tema, en cuanto a su desarrollo histÓrico„- caMbios 

teÓrico 	metodológicos, enfoques diversos,j ¿ través de diferentes 

paises y disciplinas. c. analiza, por si. :importancia hoy día, la 

llamada corriente alternativa de estudio sobre desastres 

naturales, encabezada por el geÓgrafo canadiense K. He9itt„ •y 

sobre la cual basamos algunos enfoques de la investigación 

-realizada. 

En 	El tercer -capítulo se-habla -del panorama mundial de los. 

riesgos y los ~sastres, separando las características de lbs 

distintoS fenómenos peligrosos segun su origen, y se presentan en 

un apOhdice al final de -este capaulo„ algunós biemplos de los' 

desastres •más catastróficos que ha sufrido :t humanidad- a -través.  



• 

do su historia ¿ 	nivel mundial. 

La segunda parte del trabajó, a la que llamamos el análisis 

empírico, consta también de tres capítulos, aunque en realidad, 

el sexto 
	

último se refiera a las conclusiones finales de todo 

la tenis. El capítulo cuarto, plantea algunas generalidades del 

medio natural del estado de Colima, coma base de la presentación 

del estudio de lo5 riesgos y 109 desastres que se han producido y 

se pueden producir en la región de estudio; así como la 

jerarquización de los riesgos fundamentados en la historia do 

estos desastres y eln iGS mapas que 544:9 elaboraron como resuitado 

1 

del análisis y síntesis del tema» 

El capitulo quinto se refiere a lo que llamamos el estudio de 

las 'vulnerabilidades sociales' que %e presentan tanto a nivel 

estatal como « nivel regional. En donde ge tomaron en cuenta, 

factores indicativos de 1 	condiciones sociales de la población 

los cuales consideramos, podían conformar el conjunto de 

vulnerabilidades frente a 1o5 desastres, que se presentan en la 

región de estudio. Asimismo, s observaron algunos aspectos d la 

respuesta de la sociedad colimense frente a los riesgos y los 

• desastres, tanto a nivel de laS autoridades, como a nivel de la-

poblaciÓn en si, para finalizar con las conclusiones al capítulo 

para redondear los puntos tratados. 

Por ültimo, en el-capítulo se.mtol 	se presentan algunal; de 

las conclusiones más importantes surgidas de la inVestigación-, y 

se establecen, grosso modo, Ciertas propuestas que nos parecen, 

deben tomarse én cuenta-para el estudio de tan importante tema. 	• 

- investigación como son lOs riesgos y los desastres. 



PRIMERn PhRTE: EL nviciLssIs CONCEPUUCIL. 

c; (F' 	Lh REPRESENUCION DEL RiESGO-DEIASTRE. 

A. CONCEPTO DE RIESGO Y DESCISTRE. 

Para iniciar el estudio sobre los riesgos y los desastres 

dentro de 	contemto de la ciencia geográfica, consideramos 

fundamental el establecer lag concepciones que subyacen a la - 

terminología que se va 	emplear en el presente trabajo, como una 

especie de aclaraciÓn de lo que 	a lo largo de la investigaciÓn 

realizada, non parece más adecuado como concepton base de 

estudio« Esto, no emcluye el que mas adelante se establezCa• un 

capitulo dedicado a las proposiciones conceptuales. 

En primer lugar, trataremos acerca del termino riesgo y en 

sE? gundo Dtgar el de dwIsimItr(.4 asi como sus mültiples sinÓnimos; 

seleccionamos algunas de las Muchisimas concepciones que se 

encuentran en diversas fuenLes de estudio sobre el tema, 

presentando -un análisis - y crítica de ellas„-  par\. finalmente 

llegar al punto deseado« 

La UNDRO (Oficina de lag Naciones Unida% para el• Socorro en 

Casos dé Desastre, 1982 ) 	establece que RIESGO "es (1 ncímerp •• 

previSto de vidas perdidas, personas lesionadas, daKo a 1. ¿s 

proPiedades y perturbación de la•actividad ecohárnica debido a un .  

. - fenómOno determinado, y porcom.:siguiente, el .producto ck 1 iesgá 

10 



especifico, y de los elementos que corren riesgo", donde "riesgo 

espeC ifico es el grado de pérdida previsto debido a un fenómeno 

determinadas  y en función tanto del peligro como de la 

vulnerabilidad"1 por consiguiente "peligro es la probabilidad de 

que se produzca, dentro de un período determinado y en una zona 

dadas  un fenómeno potencialmente daNino" y los "elementos que 

corren riesgos 	son la población, los edificíoss  obras de . 

ingenieria civil, actividades económicass  servicios Oblicoss  

instalaciones 	infraestructural  etc. 	que corren riesgo en una 

zona dada". 

Se percibe que la definición anterior es algo compleja en 

apariencia, y desde nuestro punto de vista no nos satisface del • 

todo por parecernos demasiado extensa. En cambios  hay una 

definición que 	nuestro parecer es bastante adecuada y clara, 

establecida por el geÓgrafo espalIol Calvo (1904): RIESGO es "la 

situaciÓn concreta en el ' tiempo 
	

de un 	detw-minado grupo 

humano frente ¿ las condiciones de su medios  en cuanto este • 

grupa es capaz de aprovecharlas para su supervivencia t::) incapaz 

de dominarlaá a partir de -determinados umbrales de variar:J:16n 	de' • 

estas condiciones". Esto se explica de otra manera como que "es 

el nivel cultural y técnico de los distintos grupos humanos el 

que determinas  en un momento dado, cuáles de los elementos que 

conforman el medio son 'recursos' .y cuáles amenazas o 

sistencias' para el hombro" (Illftw). 

Se hace preciso aclarar aqui, que algunos no especialistas 

usan como sinónimos los conceptos de peligro y rie'no, 	 4 

11 
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referidos a una contingencia de 	 es decir, que 

consideran que ambos traen implí:cíto el daU,o como una 

característica de tales concepciones; 	si recurrímos 	iR 1 a 

definición corriente de diccionario que establece al peligro como 

un riesgo inminente; "estar a punto 	de suceder una 	cosa 

desagradable", y a la definición de riesgo como "contingencia a 

promimidad de - un dallo; 	sinónimo de peligro" 	(Lemi,pedia

• 

	de la 

Enciclopedia Británica, 1992). ()demás, 	si nos referimos a los 

especialistas cnel tema de los riesgos en lengua inglesa, 

observamos quce, a veces, manejan por igual "hazard" (rieSg)) 

que "risk" (peligro) o "threat" (amenaza), para referirse 

a lo mismo. nunque emisten algunos trabajos que intentan 

establecer las diferencias conceptuales entre riesgo y peligro, 

como es el caso de Rojas (1908): se define al peligro como todo 

aquel fenÓmeno del medio natural, social o de la interacción de 

ambos, cuya dinámica emcede la capacidad natural de 9U entorno 

• generador para absorber los cambios que ocasiona, esto se traduce 

en dallas variables en el tiempo y el espacio" "el riesgo 

. es una situaciÓn da conflicto .establecida a partir de la 

interacciÓn de un medio social vulnerable empueSto a los efectos 

de cambio por agentes generadores de daPio provenientes-  -del 

entorno físico, cuya intensidad de relaciones arian en espacio y 

tiempo". Aqu.1, a nuestro parecer hay una cierta complejidad en 

las c.bnepciones, y con las que no estamos de acuerdo del todo,. 

• Sobre - todo en el caso del riesgo ya que consideramos que los 

agentes generadores •de 	nó sólo - proceden •del wedid 

12 



%ill0 que pueden ser provocado% por acciones meramente humanas. 

De esta manera, sintetizamos todo esto en una exposición con 

la cuál concordamos además de qué pensamos que es bastante clara, 

es decir: "Existe el riesgo de que ocurra un desastre cuando uno 

o 	más peligros naturales E t:) sociales] se- manifietan en un 	 1 

contexto vulnerable. La ecuación serial 

riesgo .72; peligro 	vulnerabilidad". (Maskrey1909). 

definición clásica de RIESGO natural y por tanto la 

manejáda durante muchos aPíos por los primeros estudiosos d 	este 

tipo de cuestiones, es la que dice que "son aquellos elementos 

del medio fisico y biolÓgico nocivos para el hombre y causados 

por fuerzas ajenas a él" 	Esta definición d Dilrton y Kates de 

1964, ha sido sustituida y superada por muchas otras más ricas e 

incluso por ellos fflismos„ estableciéndose, según nos dice Hewitt 

(1983), 	la aceptada por la perspectiva de la investigación 	- 

dominante, como que el RIESGO, "estrictamente hablando, se 

refiere al potencial de da ¡a que existe solamente en la presencia 

de una comunidad humana vulnerable". Si consideramos la simpleza. 

de e5ta definición, resulta bastante clara, y desecha la anterior 

ya que los fenómenos naturales no pueden considerarse como-

ilnocivos" pues 5on parte de la "normalidad" del medio-Hsice, por 

tanto es -  el estado de las sociedades humanas afectadas por -  un 

determinado evento natural, lo que los hará peligrosos o no. 

nqui podriamOs hablar entonces también de la vulnerabilidad - 

1 

que definiriamos como las condiciones de diverso tipo que 
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caracterizan a una sociedad o parte de ella frente a un peligro C) 

amenaza, US decir, el grado de emposición frente a un . riesgo. 

(Nsimismo, para Wilches Chaum 	(1989), 	la vulnerabilidad es la 

'incapacidad de una comunidad para 'absorber' mediante el 

autbajusto, los efectos de un determinado cambio, que para la 

comunidad constituye, por las razones empuestas, un riesgo". 

Sobre este concepto abundaremos más adelante. 

Por lo que se refiere al concepto de DESCISTRE„ en inglós 

"disauter"„ definido por un diccionario simplemente "como 

desgracia grande; suceso lamentabl( 	inónimo de desatre, 

calamidad" (1,,,,e2rilnItd1D, 	 gin1111922SJIA 
	prltojAul, 1992), o 

"como un evento calamitoso, especialmente repentino y que causa 

penalidades O •daKos graves a la población" 
	

(Urdang, 1968), no!li 

indican -como afirma Oliver-Smith (19(96)- 	que sólo consideran 

al evento en si:„ cuando realmente un desastre tiene varías 

significaciones, a saber: a) al referirse al agente (terremoto, 

inundación, etc.); 	b) -referido al impacto causado por el agente; 

y c) referido a la evaluación del mismo impacto (por ejemplo, el - 

impacto post-desastre "fuó desastr(::so"). De esta -manera, vemos 

que el agente o el evento por sí solos, no son súficientes para. 

definir a un desastre, ya que un fenómeo natural, por ejemplo no 

constituye una amenaza si no emiste el elemento humanwpara 

considerarse realmente un riesgo o peLigro.. Es • decir, para que 

emista UD desastre neceáitan conjugarse dos elementos: un agente 

destructivo o fenómeno amenazante (ya sea natural.  o Causado por 

el h(Dmbre) y  una poblaciÓn humana viviendo en un contemto 

14 



E specífico sociocultbral, donde todos los aspectos demográficos, 

biolÓgicoss 	ecolÓgicous 	econ'ómicoss 	políticos, 	sociales, 

culturales, etc., S D ven afectados de manera variable» Como 

consecuencia, afirma: 	"un desastre ocurre cuando un fenómeno 

natural o creado por el hombre coincide con una. sociedad 

produciendo danos o pérdida% a la mayoría de los elementos de 

organización social de una comunidad, a 	grado de que las 

funciones esenciales de esa sociedad se ven interrumpidas o 

destruídas, resultando en un es tres individual y grupal, así como 

en una desorganización social de severidad variable" (Oliver— 

Sm i. t h, gaz  q 	» 

El Country Emergency Plan de Londres, -Gran Bretana (1983) 

contiene la siguiente afirmación sobre DEShSTRE: "un incidente 

importante U5 una perturbación grave de .14A. vida, surgida sin 

aviso o con escaso aviso previos  que causa o amenaza causar la 

muerte c graves danos a un nümero de personas superior al de 

aquéllas que pueden atender los servicios publicóss  funciOnando 

con arreglo a lo% procedimientos normales, dejar a esas personas 

sin hogar, y que emige la movilizaciÓn y organizaciÓn especial 

de estos servicios". lEn esta concepciÓn.se generaliza en el tipo 

de agente o causa del desastre, y tiene una implicación socials  

aunque no se toca la cuestiÓn espacial» 

Mitchell (1989)s  afirma que los estudios más reciente% han 

llevado a descubrir que los RIESGOS son una función de cuatro 

pasos de variables ihteractuantess  que son: 	i. L peligros  que es 
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Ji prbabilidad de event.os o 51,1C~5 olli:remos; 2. empw,lición, que 

una disposición o medida de la población al peligro; 

vulnerabilidad, que es el potencial por perdida; 4. respuesta, 

que es la opción de medidas para reducir, evftar o prevenir 

Después, afirma que "cuando estas múltiples amenazas se 

materlalizan y agobian o sobrepasan nuestras capacidades límites, 

se pueden definir como" DESASTRES. El considera que actualmente 

existen infinitos riesgos o peligros tanto de eventos naturales, 

como de sistemas manufacturados o de personas 	que amenazan 

nuestros sistemas de vida, nuestra propiedad, nuestra seguridad 

emocional, así. como el funcionamiento de nuestras sociedades. 

Hay un concepto de DESASTRE muy utilizado en distintas_ 

fuentes de información, y que lo define como "un acontecimiento, 

concentrado en el tiempo y en, el espacio, en el que una sociedad 

a una comunidad, corre un grave peligro y sufre tales pérdidas en 

GUS1 miembros y pertenencias físicas que la estructura social 

esulta trastornada y se impide el cumplimiento de todas c) de • 

algunas de las funciones esenciales de esa sociedad" 

(Frítz,1971),» 

En nuestro país, existe una definiciÓn que Maneja el CENAPRED 

(Centro Nacional para la Prevención de Desastres, 1990) y que 

dice que un DESASTRE es Hun evento concentrado en el. tiempo y en 

el, e sp c: 	xesultado del impacto. de un agente perturbador o.. 

• calamidad en un • agente o - sistema afectable, y Cuyos efectos 

•- - pueden Ser mitigados o evitiAdos por un agente regulador".; 'esta 

concepción de desastre que manejan -en todas las instancias-  del 
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a 

Sistema Nacional de Protección Civil basada en la de E:vi:L.2: 

(qp.cit.), nos sugiere que sólo trata de entender al fenómeno 

del desastre en una dimensión limitada a expresiones más o menos 

presentes. Al igual que el asunto del esclarecimiento conceptual 

del desastre, útil para iniciar investigaciones de despegue, laG 

tentativas de hacer nítida la esfera analaica de ésta cuestiÓn 

par indagar en forma retrospectiva c histórica, requiere dp una 

confrontaciÓn también conceptual« 

Al , respecto, consideramos aconsejable 	avanzar 	algunas 

precisiones conceptuales. La noción dicha que considera al 

desastre como un acontecimiento concentrado en el tiempo y en ol 

espacio, está configurando un fenÓmeno localizable en el 

propio tiempo y en el espacia, eso c cierto; pero la misma 

definición establece una delimitación espacial (concentraCión) 

(lúe puede tener diferentes proporciones según sea el tipo de.  

Factor perturbador. y en consecuencia tiene un radio de acción 

limitado que podría afectar a uno .o varios nÚcleas humanos. Si 

a a una sociedad o parte de ésta, difícilmente podría 

- observarse Gin la ayuda de una copiosa cantidad de registros y 

T4 in - una clara idea de lo que abarca (en lo econÓmica, -  político,. 

étnico, etc.) esa "sociedad". Un desastre que afectase a toda una 

sociedad - en un sentido directo o físico, seguramente habría cie ..  

fincarie perturbaciones determinantes pór lo menos a su sisteffia 

organizaciÓn. Por ello creemos necesaria esta aClaraciÓn 

-. agr'egaríamos también como Convewlente distinguir ,que 

áfectaciÓn qué un desastre encaja a -una sociedad-puedo sr-  fíSicai-• 

.--materlal- parcialmente y moral totalmente (Macías,1907).. 
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Podríamos empezar a concluir, que sí emisten diferencias 

entre 1 	términos mencionados tal y COMO !iGH ha empuesto líneas 

arriba, y aunque peligro y riesgo su ugan muchas VeCE9 COMO 

sinónimos gin mayores problemas, resulta evidente que ambos 

mon diferentes de los términos desastre, catástrofe, calamidad 

o siniestro; de esta manera podriamos afirmar que el 

riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un desastre, 

en función de :1 	vulnerabilidad, 	mientras que el desastre 

en si, es la. concretización o el resultado de ese fendmeno 

amenazante. En algunos casos, encontramos que la diferencia entre 

desastre y catástrofe es la magnitud, es decir, que generalmente 

TJR emplea el término catastrÓfico cuando lo ocurrido es realmente 

extremoso, al causar mayor dislocación en los procesos de la vida 

diaria de la población o comunidad afectada y que requiere mucho 

más 	tiempo de recuperaciÓn; 	según el - diccionario de 	1 a 

Errir11111ill BritAnira: "desenlace de un drama, especialmente 

cuando es doloroso; suceso infausto que altera gravemente el 

orden de las cosas". Sobre esto el soviético D.L.hrmand (1976) 

afirmal "se les denomina catástrofes o cataclismos, no tanto 

por su intensidad, sino por los daPios que causan a los hombres". 
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B. cLATIFIcncioN DE RIESGOS Y DESMSTRES. 

Con base en1. a i ..nformación analizada para el presente 

estudio encontramos que los investigadores de riesgos y 

desastres han tratado de ordenar y dividir por grupos o tipos su 

objeto de estudio, OS  decir, han logrado establecer sus 

propias clasificaciones de los riesgos -básicamente- y en algunos 

• casos también de los desastres. Observamos, que cada una de las 

clasificaciones está. apoyada en las concepciones teóricas (o 

corrientes) en las que se fundamenta la propia investigación. Y 

también, consideramos que emisten tresdiferentes categorías o 

puntos de vista para clasificar a los riesgos en función del 

desastre: 1. Las que lo hacen en relación con sus causas u origen 

o naturaleza, 2.. las que se refieren a los efectos o consecuencias 

que pueden ocasionar, o. las que lo hacen con base en sus 

características inherentes. 

De esta manera, intentamos hacer una breve emposiciÓn de 

algunas de las clasificaciones como representativas do cada grupo 

o tipo de ordenación, mediante el análisis y la crítica que segün 

nos parece surgen de ellas, para finalmente'hacer un á propuesta. 

1.Clasificaciones por sus causas u origen» La clasificación 

que encontramos quo se utiliza con más frecuencia, en 

general, y tal vez por su carácher simple práctico, 

es la que divide a los riesgos (y a los desastres) en dos 

grandes grupos de acuerdo con las causas 5 a saber : en r 1 esgos de 

origen 	natural y en riesgos de ortgen humano.. • 	Mquí 

o 
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especifica que los primeros 55P refieren a los fenómenos qúe 

derivan de las leyes de la naturaleza tanto f{sica como 

biológica, y que pueden ser los sismos, Ion huraGanes o 

C iclones, las erupciones volcánicas, los maremotos u tsunamisi 

las plagas, etc. En cuanto a los segundos, el agente causal es 

creado por la acciÓn del hombre, y pueden .Cr' la contaminación de 

diversos medios, 	las radiaciones, la erosión, la desforestación, 

las explosiones, etc, 

Hay muchas otras clasificaciones que sólo ge centran en log 

riesgos de origen natural, y los dividen en clases a partir de 

sus agentes causales. Una de las,que mayor difusiÓn tiene es 1, 

que establecieron en 1964 Burton y Katelvl  y que aün está.  vigente 

pur lo sencillo de su ordenamiento, ya que dividen a los riesgos 

naturales en dos grande% grupos, luego éstos 5e subdividen y 

además dan ejemplos de cada uno: 

Geofisicos 	 DiolÓgicos 

- Climáticos 	 GeolÓgicos 	 Florales 	Fáunicos 
y Meteorológicos 	y Geomor:fulógicos 

ventiscas y nieve 

sequias 

inundaciones 

nieblas 

avalahchAs 

terremotos 

erosión 

desprendimiento 
de tierras 

EnfermedadeS 
producidas 
par hongos 
como: pie 
de atlloptal  
roya, olmo 
holandlhs. 

Enfermedades.  
bacteriánas 
y producidas 
por .virus, 
como: gripe, 
-malaria, 
tifus, peste 
bubÓnica., 

4 
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(continuaciÓn) 

heladas 

pedrisco 

olas de calor 

huracanes 

rayos 

tornados  

arenas movedizas 

tsunamis 

erupciones 
volcánicas  

Plagas como: 
mala hierbal  
froatofitas, 
jacinto de 
gua.  

enfermedades. 
venéreas, 
rabia. 

Plagas como: 
conejos, • 
ter-mitas, 
langostws. 

Fiebre del 
heno. 
Hiedra 
tÓxica. 
Mordiscos 
de animales 
venenosos. 

(Fuente: calvolabtAit.). 

Hay algunas que además dividen a los riesgos en varios grupos 

de acuerdo con sus causas, que a su vez, son fi,sicas (nall:urall”0 

antropogénicas (humanas). Es el caso de la división que SO .  

maneja en el Sistema Nacional de Protección Civil (y SUS 

dependencias), donde establecen que "los agentes perturbadores o 

fenómenos destructivos" se pueden agrupar en el esquema de 

clasificaciÓn que se basa en los siguientes cinco tipos de 

fpnámenos: geol¿gicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios 

y socioproductivos. A continuacón presséntamn 

ORIGEN 	NATURAL 

log ejemplos.: 

GeolÓgicos Hidrometeorológicos 

sismos 
.'-vulcanismo 
-deslaves - 
--colapsos de suelo 

.-hündiMiépto regional 
Y ágriátámlento.- 
-marémutcm CD t9suhami<5. 
Hflujos dé iodo. 
• etc. 

-huracanes 
-inundacioneá (fluviales y 
pluviales, coSteraS y -1a(J:tastr5). 
-tormenta5s de nieve, i.vanizol  
polvoy electricidad, 
-temperaturas extremas. 
etc. • 

 

4 
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ORIGEN 	HUMMNO 

Ouímicos 

..... incendios urbanos 
idoméstricos e 
:industriales). 
-incendios 
forestales. 
-explosiones 
-radiaciones 
-fugas tÓxicas 
-envenenamientos 
masivos. etc. 

Sanitarios 

-contaminación de 
aire, suelos, 
alimentos, etc. 
-desertificaciÓn 
-epidemias 
-plagas 
-lluvia ácida 
etc. 

Socio-organizativos 

desplazamientos 
tumultariosi 
-concentraciones 
masivas do individuos. 
-accidentes terrestres 
aéreos, fluviales o 
maritimos (por falla% 
humanas o técnicas). 

(F.71.u..7,nten 	Memoria 	del 	Sistema 	Nacional 	ele 	r (nt 	n 	......... 
1990). 

sta clasificación está diseMada para la República Mexicana 

pues los «ejemplos que se dan -nos explican- son los eventos MáS5 

importantes que tienen lugar en nuestro país. Mdemás. ésta 

divisiÓn se amplia con otras subdivisiones y explicaciones acerca 

del 	tema, de lo que hablaremos después. También cabe s(: Malar 

aqui que esta clasificación a su vez, está basada en otras 

previas como las de Gelman y Macias (1983) del Instituto de 

Ingenierla de la UNMM que desde la dOcada de los setentas 

trabajan el campo de los riesgos y desastres. 

2. De acuerdo con los efectos o consecuencias de 1.os riesgos., las 

clasificaciones pueden abarcar, desde las que se oc:upan del tipo 

de.(:IaMo que producen, como.lá siguiente (Gelffian 
	

Naclas991) 

que divide a las calamidades en 

a) •Directas (se suceden cuando el fenómeno produce directamente 

el daMo, .como en el caso de las erupciOnes v(::1lCánicas,- laS 

tormentas eléctricas o los huracanes). 



I:) Encadenadas (se suceden como resultado de la inter-acción de 

los fenómenos con el sistema afectalle, o también debido a la 

afectación del mismo medio natural, como en el caso de las 

inundaciones!, los deslaves de terreno, 	la interrupción de 

servi(:ios, etc.). 

También hay otras que además de los daPíos, reconocen la 

frecuencia de los fenómenos, como la siguiente (Burtunl y1„,.11..., 

1979) que divide a los peligros en tres grupos: 

Intensivos (sun los qUe se derivan de enómenus poco 

frecuentes, 	de acciÓn rápida y que liberan mucha energia, 

como sun los tornados" las avalanchas, las erupciones volcánica% 

y los terremotos). 

h) Perniciosos (sun los que se derivan de fenÓmenos de acciÓn 

lenta constante en el tiempo, el daPlo es paulatino y pueden 

 

  

llegar a causar desastres, como por ejemplo, las sequiass  las 

nieblas, las tormentas, la contaminaciÓn ambiental, etc.). 

Complejos (se consideran a todos aquellos fenómenos con 

características de los dos anteriores, y además aquellos Cuyo -

impacto social es benéfico en un lugar y perjudicial en otro4. 

como pueden ser, los ciclones, las inundaciones, las tolvaneras, 

etc.). 

'Parece ser, que las anteriores clasificacioneS más que ser de • 

riesgos surian de desastres„ debido a que se refieren. a los 

efectos o consecuencias que puede ocasionar ol peligro, es decir, 

al daMo. La primera de ellas, resulta un puco abl.ltracta ya que es 

casi imposible que un impacto desastroso no desencadene otros„ 
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por ejemplo, UH terremoto puede ocasionar incendios (San 

1:ranc:::1.1sc:0, 19E1(i), 	doslaves o inundacionesl 	erupción 

volcánica puede tanibién provocar avalanchas delodo (Pinatubo en 

Filipinas, 1991) 4  etc. La 5egunda de la5 clasificacioones 

anteriores, establecida por los geógrafos Durton, Kates . y White .  

(que investigan sobre el tema desde los cincuentas y sesentas), 

también podria concebirse COMO dentro del tercer grupo de 

clasificaciones que analizamos y ordenamos aqui:, pues de alguna 

manera, implican las caracteristicas do los riesgos, al 

calificarlos de "poco frecuentes", de "acciÓn lenta y constante", 

.etc. 	hdomás es importante anotar que esta división incluye todo 

tipa de riesgos y no sÓlo los naturales como en la clasificación 

de 1964 elaborada por ellos mismos y que anotamos Má9 arriba. Sin • 

embargo hay alga que nos parece inconveniente y es que en el tipo 

de "peligros complejos" se incluya la clase de "pe1i1:3ros" quo 

pueden ser "benéficos", ya que cuando se trata de peligros o 

riesgos siempre implica un potencial de da Pío y por tanto, no 

pueden ser considerados dentro de la categor:i.a de riesgos, sino 

seno como fenÓmenos de la naturaleza, por ejemplo, los efectos 

benéficos de un ciclón deben escapar del enfoque de su 

consideración COMO riesgo o desastre potencial. • 

Por otro har.lo, tenemos que para la elaboración de un mapa _dé.' 

peligroS 	naturales a nivel mundial de 	una 	compaPiía . de 

seguros alemana muy importante (Mapa  

establecieron dos clasificaciones distintas, una de . riesgos 

naturales_ y otra de desastres de origen natural, .y aunque_ ambas 

se parecen emisteh•importantes detalles que 	J. aremos después .- 
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"Peligros inherentes a las fuerzas naturales" 

-sismos 
-olas sísmicas 

-erupciones volcánicas  

vientos huracanados 
ciclones intertropicales 
ciclones ewtratropicaleg (temporales 
de invierno) y temporales monzónlcos 

-tornados 
-tormentas 

-nieblas de mar, hielos c: icebergs 
flotantes. 

"Eventos catastróficos más importantes a nivel mundial" 

-sísmicos 
-de vientos huracanados 
-de inundacilIn 

otros: 
-erupciones volcánicas 
-deslizamientos de tierras 
-avalanchas 
-graniza 
-olas de frío 
-periodos de aridez 
-incendios forestales. 

Esta primera clasifiCaciÓn sólo hace aparentemente un listado 

de 	riesgos natural es, pero en realidad se refiere a los que se 

utilizarOn en el mapa, es decir, que esta claSíficaciÓn tiene un 

objetivo muy concretos  que es la representación de éstos en ül 

mapa mundial. En cuanto a la segunda clasificación, su objetivo 

también específicos  consiste en mostrar los mas significativos 

desastres de• origen natural 	que han ocurrido a través - de - la • . 

historia del hombre en los diferentes -paises del mundo, por el 

número de.víctimas y las Pérdidas materiales que generaron.- 

En lo que se refiere a las clasificaciones que consideran a las 

caracteristicas inherentes al riesgo, se encuentra, por ejemplo, 

la del Sistema Nacional de Protección Civil •(£1r14.11.) que 
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además de dividirlos por su origen Y por log fenómenos que los 

causan, agrupan ¿ los "agentes perturbadores" de acuerdo con la 

capacidad de conocer o no su posible ocurrencial Ostog pueden 

ger: a) previsibles, como por ejemplo los fenómenos cicidnicos en 

general, 	la contaminación ambiental, etc., y b) no previsibles, 

COMO por ejemplo 10S SiSMWSti 	10S incendios, las e;431inrnes, las 

nevadas, los agrietamientos, etc. 

Nos parece que esto referido arriba es más bien relativo a la 

posibilidad.de poder tomar medidas c: prevención en relación ¿ un 

posible desastre, lo cual dependerá de una sociedad determinada 

t 

en cuanto a su desarrollo técnico 	referente a un riesgo en 

particular. En el caso de nuestro país, la posibilidad de dar 

alertas previas a un fenómeno ciciónico cualquiera por ejemplo, 

siguiendo su trayectoria, es bastante buena, . pero eso no nos 

indica que no se registren algunos desastres por estas causas aM0 

con aMo. En el caso de la contaminación ambiental, que es otro de 

los ejemplos que s mencionan como "riesgos previsibles", lo que 

s 	afirma es que .cuando los cOntaminantes alcanzan ni Veles "fuera 

de-  lo permitido" (pongamos por -caso los planos de emergencias de 

eGte tipo en la Ciudad - de Mémico), se pueden tomar algunas 

medidas • para disminuirlos y evitar 	que se convierta 	.en 

"desastre". Pudríamos 	agregar 	41111b 1 &I 4 	las 	erupciones 

volcánicas 	a los tsunamis que pueden, en alquna medida, - 

preverse y tomar aljunas decisiones al posible degastre . (Volcán 

de Colima en 1991). 
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isten muchos investigadores sobretodo de 1 llamada "visión 

alternativa" del estudio del riesgo-desastre (de la que 

hablareMos más adelante), que no consideran ni áTS que un tipo de 

desastres ya que las causas y las características de Ostos, 5on 

fundamentalmente de orden social; de esta manera, denominan a los 

desastres: políticos c sociales o socioeconómicos. Ellos 

consideran que aunque 90 produzca un terremoto cuyo fenómeno es 

de orden geofísico las condiciones sociales, económicas y 

políticas de la población afectada en ese momento y creadas a 

través de los procesos hi.stóricos„ son las que caracterizan que 

el riesgo se convierta o no en un desastre. 

Nosotros pensamos, que en realidad el origen del desastre 

sí puede tener su base en fenÓmenos físico-biolÓgico o en fallas 

humanas y tecnológicas, Sin embargo estamos también de acuerdo, 

en que las condiciones sociales y los procesos histÓricos de la 

población afectada, son fundamentales para que se pueda producir 

un desastre de magnitud variable, ya que muchas veces las 

condiciones de miseria, hacinamiento y carencias en que vive una 

sociedad o parte de ella, se hacen más evidentes cuando la golpea 

algÚn fenómeno sea natural o humano. 'Todos estos aspectos se 

ampliarán a través de la investigaciÓn. 

En síntesis, si se entiende obJetivamente que una 

clasificaciÓn es una "operación que consiste en repartir un 

conjunto de objetos (riesgos y desastres) en clases coordinadas o 

subordinadas„ utilizando criterios oportunamente elegidos" .  
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(Abbagnano,1963), todas las clasificaciones anteriores tienen su 

validez y utilidad. Sin embargo, tambien las clasificaciones 

pueden 	tener :i 	valores según que i:)E 	y fines se 

consideren al establecer la divísiÓn, ordenamiento o la 

jerarquización de los objetos . Do esta manera, aunque todas las 

clasificaciones mencionadas tienen como premisa establecer un 

ordenamiento de ):OVI riesgos y/o desastres. no todas persiguen el 

Mit:M(1 fin. La mayoría tiene como base de la división, el 

carácter esencial de los riesgos y/o desastres y ponen de relieve 

analogías y diferencias esenciales entre las riesgos. por lo que 

su valor es básicamente cognoscitivo. Por otro lado, si 
4 

analizamos tanto la clasificación del Mapa Mundial de Peligros 

de la Naturaleza, como la que divido a los riesgos en 

"'previsibles y no previsibles" del Sistema Nacional de Protección 

Civil, observamos que su finalidad es mág bien utilitaria, 	ya 

que la base de la clasificación se centra mas en la 

sistematización que en el carácter esencial de los riesgos y/o 

desastres. 

E 4 

.Para concluir con el tema, consideramos necesario el proponer 

unas ideas de cómo se pueden clasificar, 	grosso- modo, 

los riesgos y los desastres, según nuestro análisis: 

Los riesgos pueden ser clasificados de acuerdo con su orlgen - y 

sus 	causas i • en dos grandes grupos: naturales y antropogéniCos

Los desastres, vistos como la trascendencia del riesgo, tienen 

una 	determinante social por sobre -la causalidad, en el caso de 



los fenómenos naturales, aunque ésta %in duda cuenta mucho; 

además dada la naturaleza inédita de cada desastre, no puede 

haber un desastre igual a otro, aunque ISí pueden tener causales 

1 	arecidas; 	y viceversa, hay rasgos similares CT1 	desastres 

J iferentes con causales totalmente diferentes, como lo han 

mostrado los sismos de 1985 en la Ciudad de México y el reciente 

desastre de Guadalajara producido por explosiones en el drenaje. 

C. LA CIENCIA GEOGRAFICA Y EL ESTUDID DEL. RIESEW-DES-ASTRE. 

Es necesario aclarar, el porqué utilizamos aqui esta 

terminología de "riesgo-desastre"; 	establecemos que es para 

expresar una concepción conjunta do lo que representa en si el. 

estudio tratado, ya que uno está en función del otro y viceversa. 

Es decir, de esta manera consideramos importante referirnos en 

estos términos a la relaciÓn que guarda la investigación tanto 

de los riesgos como de las dwsatstres. 

Los primeros y más abundantes estudios sistemáticos que sobre 

riesgos y desastres se han hecho, los han llevado a cabo 

especialistas en el campo do la geografía física, para 

posteriormente interesarse también investigadores de las áreas de 

la geograf.la humana y de otras ciencias sociales, básicamente 

sociólogos, y luego antropólogos, etc. 
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En los numerosos escritos que al respecto abundan desde 

los aríos cuarenta, 	observamos que el desarrollo teórico 

metodológico, así como las criticas 	nuevas propuestas 	-que 

se empezaron a dar desde L-k dOcada de los setentas- y que 

surgieron en contra de las conceptualizaciones 	"dominantes", 

fueron desarrolladas básicamente por especialistas de la 

geografía social. 

Por tanto quisieramos aqui, y a nuestro parecer, desarroll¿w 

las ideas por las cuales a la geografía comó ciencia social, le 

ataNe el estudio del riesgo-desastre. 

En primer lugar, el fenómeno del riesgo-desastre es un asunto 

situado en un espacio determinado. La concepciÓn del riesgo-

desastre se refiere siempre a un lugar bien definido que puede 

tener carácter local o regional, difícilmente nacional (tal vez 

en el caso de las guerras, si). 

Segundo, siempre es un fenÓmeno o hecho que implica la 

relación de dos aspectos: el de tipo natural (fenóm(..nos físicos 

como 	huracanes, terremotás, tsunamis, etc.; el contemto de 

medio ambiente o naturaleza) y el de tipo social. Un fenÓmeno en 

5 	no es un peligro o riesgo ni causa ningün desastre si no 

emiste un grupo de personas, una sociedad, o una población que 

sea vulnerable ante tal fenómeno. 

Tercero, el riesgo-desastre es un factor dinámico, o sea que 

cambia su contenido con el tiempo. No se conciben los mismos 

peligros en las diferentes etapas histÓricas, o al menos la 

concepción de algunos de ellos cambia con el tiempo; por ejemplo, 

algunas epidemias que causaron gran cantidad de muertes en siglos 
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pasados, hoy día no son r 	pues se han descubierto 

antibióticos o vacunas para evitarlos; y también tenemos riesgos 

como la radiaciones que en el pagado ni siquiera se concebían. De 

ellta manera la naturaleza del riesgo y del desastre también 

cambia, evoluciona a medida que los estudios al respecto también 

lo hacen. 

Así, el asunto del riesgo-desastre incide en lo que de muchas 

maneras y desde múltiples enfoques, se haconsiderado el tema 

clave di el objeto de estudio do la geografía como ciencia: las 

relaciones de la :Inciedad y su medio ambiente, del espacio y la 

sociedad, la 

de estudio 

relaciÓn hombre-naturaleza, etc. Además, este terna 

conlleva una situación práctica, c decir, hay una 

estrecha conumión entre La teoría y la práctica, una e enriquece 

con la otra continuamente, de allí que la presente investigación 

se apoye tanto en el trabajo conceptual como en el, empírico, 

enriqueciéndose mutuamente, La llamada 'Geografía del Riesgo' 

produce la satisfacción de ver soluciones inmediatas, reales, 

posibles, eS decir, que tiene una utilidad pronta. Ha habido 

una estrecha conemión entre los investicjadores de riesgos siempre 

y desastres, 

anterior a 

y los aparatos de,seguridad püblica; la preparacidn 

loS desastres,. así cómo c:n sistemas de eMorgencia_ 

cuando E; t. c..) 	c: e e:1 e n „ y los programas de reconstrucción 

poStdesastrel  no pueden ir: separados dé los est.adiós relativos al 

tema. 

Sin embargo, e 1 estudio del riesgo7desastre ha enfrentado los.-  -- 

MáS 	variadóS y di versos 

-historia.de la húmánidadl.  

enfOques,' no sólo a - través de la  

sino a través de los diferentes 
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y la 

1 

cnpuuLo II : LOS ESTUDIOS DEL RIESGO-DESASTRE Y SUS PROBLEMAS 
mns SIGNIFICATIVOS. 

A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL RIESGO-DESASTRE. 

Con base en lag aclaraciones anteriores vamos a tratar ahora 

la referente a la evolución de los estudios de los riesgos y/o 

desastres, es decir, cómo han ido cambiando :i 

conceptualizaciones a través de la historia: como cambian según 

• 

	

	 los contemtos económicos y socioculturales, y cómo se definen las 

diferentes corrientes de pensamiento hoy dia tanto en el mundo 

como en nuewtro pais. 

Sabemos quo desde la antigüedad los cronistas, novelistas o 

historiadores se interesaron en hablar do las calamidades con 

gran ihterés, pero dentro del contemto mundial de los estudios 

sobre el tema, se dice que '(91 campo de la• investigación social 

cientifica sobre desastres marca su inicio desde la publicación 

en 1920 de Samuel Prince 'Catastrophe and Social chango'., un 

estudio sobre el evento e impacto de la emplosión de un barco de 

municiones en Halifam Harbor. Aunque el estüdío pionera sobre 

desastres do Prince posee un espectro teórico importante 

• observando la estructura social, - crisis y cambio social, fué 

seguido por pocos en sus intereses" 	(Oliver-Smith, op.cit.)..  

Es a •partir de la década de los cuarenta cuando el desarrollo en 

los 	estudios de desastres empieza a tener un 'gran énfasis, 

sobre 'i'odo en el campo de la sismolol“,a, la meteorologia 

vulcanologia dürante-la.Segunda Guerra Mundial y •:después de 
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en programas del comportamiento de individuos y organismos en 

escenarios de ataques nucleares, en situaciones de emergencia y 

estrés. Por aquel tiempo, en 1952 la National ncademy of Sciences 

y el National Research Council de Estados Unidos, crearon un 

que comité d 	 so e estudios bre desastres, 	 más tarde se 

reorganizaria como el Diwter Research Group; también en Japón y 

en Mustralia en los sesenta y setenta respectivamente, se crearon 

organismos que básicamente trabajaban en los problemas nacionales 

relacionados con los riesgos y desastres. Por el aPio de 1972 

1 	UNDRO (United Nations Disagter Relief Office) que tenia 

por objetivo coordinar -  los fondos de ayuda Para des(Ristres Y 

políticas de reconstruccidn a escala global, hizo sus priMeros 

trabajos algo desordenados e incompetentes (Whittow,1988)5  

la que le restó reputación  a sus tres voUmenes titulados• 

P~iDen fan Disaster EreyenJUnpl mientras quo otras 

publicaciones tuvieron mejor acogida como las series de Na - ural 

Besglrg.h Wprhing EAperq publicados por la -  Universidad 

de Toronto, desde 1960 y la IntITzuslj„sülli launAl pf piltáatly. 

11.LMgiql ATA Eresllss2 lanzada .en 1977. 

se puede afirmar que para la década de los setenta • casi 

todas las naciones del mundo desarrollado contaban con algÚn 

departamento gubernamental responsable de políticaS. de planeación 

de riesgos y desastres, y las naciones tercermundistas no.  

la ténian tal vez . por estar poco capacitadas para sbstener. 

este tipo de investigaciones; sin - embargo hacia nuestros dias han 

poco a pocp _proliferando. los centros -si 'no propi-amente -  de 
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investigación- encargados de protección civil en los 	gobierno% 

de las naciones subdesarrolladas, En nuestro pais es, a raíz de 

la catástrofe producida por 'los terremotos de 1 ffin5 4  que ge c:: 

en mayo del siguiente aPio el Sistema Nacional de Protección Civil 

y posteriormente en 19081I el Centro Nacional para la Prevención 

de Desastres (CENAPRED). Por otro lado, c:• 1 ONU se declaró a la 

década de los noventa como la Década Internacional para la 

Reducción de los Desastres 	Naturaleg, 	con planes diverso% 

que abarcan programas de cooperación entre naciones, para 

extender toda la información por el mundo, y así poder realizar 

estudios d€ planeaciÓn de desastres en lugares que no han tenido 

desarrollo científico sobre el tema, o seguir evolucionando en 

los que ya tienen antecedentes al respecto. 

Cuando se comenzó a en.fatízar en el estudio de los riesgos en 

los arios cuarenta y más seriamente en los allos cincuenta, los 

estudios se centraban en los llamados riesgos de origen natural 

y éstos 'eran tratados de manera individual, como hechos 

aislados; se- investigaba un evento natural como causante de - 

desastre a la sociedad 	y se empezaron a buscar "remedios" 

tecnolÓgicos para mitigarlos. Tal es el caso de los estudios de 

inundaciones que se empezaron a llevar a cabo en Estados Unidos, 

con 	una preocupación eminentemente tücnico -práctica, y "con un 

general olvido del papel que este tipa de acontecimientos tiene 

respecto a las estructura% económicas y sociales de los 

grupos afectados" 	(Calvo, 21.3.,(a t..) 	White (1942), uno de los 

geógrafos pioneros en la investigaciÓn del riesgo, cuestiond la 

34 



gran cantidad de recursos económicos empleados en su país para la 

construcciÓn de obras d ingenieria 	para evitar 	las 

inundaciones, como única medida de prevención; posteriormente se 

presentó un informe sobre los cambios producidos por la ocupación 

humana en llanuras de inundación en algunas zonas de H110 pais, y 

se puso de manifiesto la paradoja de que no sólo no se habian 

disminuido las pérdidas, sino que habian aumentado (White,1958). 

Este hecho lo llevÓ a la famosa pregunta; ¿cómo se adapta el 

hombre al riesgo y a la incertidumbre que se dan en los sistemas 

naturales, y qué supone la comprensión de ese proceso para 

. .4 

la politica de los Órganos de poder públicori) (White,1975). 

Esto condujo al planteamiento de que no se podian emplicar las 

fenÓmenos del mundo natural sin analizar y entender las acciones 

de la sociedad para defenderse de los eventos del medio, y sirvi0 

de pauta para el estudio de otros riesgos de tipo natural. 

Desde la década de los cincuenta 	se 	desarrolló 	la • 

investigaciÓn de los riesgos. en relaciÓn con las teorias de la 

percepciÓn y del comportamiento (behaviorismo)„ partiendo de las 

peligros por inundaciÓn, y centrándose en cuestiones de -conducta 

1ndividu0 y de grupo frente a desastres. Estas investigaciones 

iniciadas por White y desarrolladas por un numeroso grupo de 

geÓgrafas, ponen de manifiesto-que la utilizaci'Ón o-el abandono • 

do las tierras depende de la estimación subjetiva de los riesgos 

-natúrales que en ellas_eisten y de la eficacia .que Se atribuyea ---

las .medios de protección. Sobre estas conclusioneS de trabajos. 

concretos abiertos • a la aplicación, articulan sus •sistemas de: 
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análisis de percepción de riesgos, que ya I5P han hecho clásicos, 

Kates,R«, 	Durton,IN, y Saarinan,T.; 	son ellos los que utilizan 

por primera vez de forma sistemática en geografía las técnicas de 

la psicometrial  incluso los tests proyectivos, con lo que, dentro 

do un enfoque conceptual muy distinto a lo que se había hecho, 

introducen unas posibilidades de rigor estadístico y una 

operatividad matemática comparables a los de la geografía 

analítica ((ómez 1 etial.,1982). 

Hacia finales de los sesenta Barton (en Oliver 	Smith,opmcit.) 

examinÓ las cuestiones de la definición, de la conducta y 

del conflicto de los individuos frente a los desastres, en parte 

para elucidar y proyectar el desarrollo d la "comunidad 

terapéutica"; 	asi mismo Dynes (1970), desarrolló un asunto 

similar para la conducta de organizaciones formales tales GOMO la 

policía y los bomberos, en cuanto a las funciones, estructuras 'y 

el impacto por desastre en estos organit.smos, eh el contemtó 

comunitarion- nmbos investigadores compartieron.  un interés en el. 

sUrgimiento de un "consenso de emergencia", y 	en el desarrollo 

de hormas estimulando comportamientos altruístas y •minimizando 

.conflictos 

También 

en contextos de -  desastre (Oliver-SmIth,g2zrii. 

se estudiaron dentre;) del 	CaMpo de la investigación 

"behaviorista"„ el área de las implicaciones de la salud en caso 

de desastres naturales, con conclusiones como que en muchos casos 

hay pocos efectos prolongados en la salud mental de los 

individuos y de la comunidad ( Eatess15191.• 1963„ en Oliver- 

Smith, millstt.). Se afirma (Whittow1 1988)„ que hacia nuestros 
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díag, el gran 	dilema consiste en la manera en que la gente 

aprecia ol riesgo, analiza las alternativas disponibles 

determina si acepta el riesgo, evita el riesgo o modifica el 

impacto; tal decisión se denomina ajuste o adaptación. Numerosos. 

estudios sobre percepción muestran que a pesar de que las 

personas que han emperimentado daRos por un desastre, emhiben una 

gran tendencia A adoptar ajustes, otros factores como la edad, 

los ingresos y la educaciÓn, son de gran importancia en cualquier 

intento para emplicar el 'tipo de ajuste. 	"Sin embargo, a la 

fecha, ningún modelo satisfactorio ha surgido que dé una 

correlación significativa entre rasgos de personalidad y 

adaptaciones conductuales" (B111). Dados los mÚltiples estudios 

que se han hecho bajo esta linea metodológica, son también 

numerosos los resultados obtenidos, como por ejemplo, que 

para los individuos y/o comunidades, la percepción del riesgo-

desastre es un elemento muy subjetivo, ya que para ellos un 

peligro real o un desastre lo constituyen aspectos sociales Y de 

la vida diaria como puede ser el ruido, el vandalismo para 

habitantes de una ciudad inglesa (:1121.1111m)„ o la falta de agua, el 

encarecimiento econÓmico, la corrupción o la violencia, para los 

pobladores de la ciudad de Lima en Perú (Maskrey,1992). Lo 

anterior refleja la escasa •objetividad de los resultados que se 

pueden obtener al centrarse en las cuestiones de la conducta y el 

comportamiento de los individuos, como única metodología de 

investigación en el caso del riesgo-desastre. 

La investigación alrededor del tema en cuestión, 	ha 
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involucrado a diferentes especialistas!'  desde los primeros 

geógrafos que se centraron en los desastres de origen natural 

tratándolos de manera individual c aislada, para luego 

interesarse tanto los sociólogOs como los mismos geógrafos en las 

cuestiones de los ajustes y las respuestas ante el peligro, :i. 

como también en el estudio de los riesgos de origen humano o 

tecnológico, y posteriormente en el análisis interrelacionado 

de desastres considerando por ejemplo, la "peligrosidad de un 

lugar" al evaluar los diversos riesgos que pueden afectar a una 

regiÓn determinada. (Ver Hewitt y Burton, 1971) 

A partir de este momento también se involucran otros 

especialistas del campo de las ciencias sociales, tales como 

psicólogos (behaviorismo y percepción), -  antropólogos, y desde 

luego, todas las disciplinas a las que- atafle el estudio de los 

riesgos Má5 4CtUá1(951  COMO son por energa nuclear y detonaciones 

nucleares en la atmósfera; erosiÓn desuelos y desforestación 

y otros procesos de deterioro gradual de la naturaleza y caffibios 

atmosféricos globales, etc. También incluyen a los responsables 

de estudios y programas educativos y de participación püblical  

asi coma de administración de riesgos y desastres, que tienen la 

responSabilidad de proteger a LW sociedad. 

• Par tanto, ha habido caffibios muy importantes en las bases 

• teÓricas y eh la interpretaciÓn de 105 riesgos y las- desaStres 1,. 

Y emiste una diversidad teórica-metadológica grande hoy dia;-' 

el esátudío de los riesgos parece un árbol en rápido crecimiento, 

lleno de nuevas ramas que representan las nuevas instituciones 

v 
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sobre investigación do desastres y 105 HUIWO5 campos fle,  

conocimiento en desarrollo (Mitchell, 

De esta manera, a través del desarrollo de l'os estudios sobre 

riesgo-desastrel  Ge han buscada otras formas de abordar el 

problema tales como puntos de vista estructuralimta-materialista, 

explicaciones humanisticas, teorías de conflicto, teorías 

catastrófiCas, etc. Así como los peligros de origen natural 

pasaron de ser vistos como hechos aislados, a considerarse como 

fenÓmenos dinámicos interactivos que ínvolueran a la sociedad 

coma contribuidores y modificadores y a SU vez como víctimas, los 

riesgos de origen antropogénico han sufrido cambios similaros más 

recientemente; hasta antes di la década de los setenta, 	se 

consideraba que los desastres te¿:nológicos eran fallas de los 

componentes materiales de la misma tecnología y no del hombre. 

"Ahora los riesgos tecnológicos se han interpretado cada vez más 

como fallas de las sistemas sociedad-maquinaria-media. ambiente, 

ami como lom riesgps naturales son observados como expresiones de 

los inadecuadas ajustes en los sistemas saciedad-medio ambiente" 

(M tc he 1 1 , 	c t ) • ' Esta 	conceptualizaciÓn del riesgo como.  

fenÓmeno1 nteract 1 vo 	ha 	contribuido 	al 	desarrollo 	de 

aproximaciones interdisciplinarias en la investigaciÓn de los 

riesgos-desastres. Así. se pudo pasar a la formulación de 

prograffian de preparaciÓn„ mitigaciÓn y.prevención de desastreslen 

vez de tener sólo loá esquemas - de post-desastre y reconstrucción«.  

De eáta manera, el-hombre me ve cada vez más como el faCtor 

- preeminente - que afecta los procesos nattirales-1 • el medio aMbente 
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al ser transformado por las actividades humanas y al controlar 

"las fuerzas de la naturaleza para beneficio de log seres humanos 

o finalmente de algunos seres humanos",(Oliver-Smith, op.cit.), 

I'• rebasado los límites de estabilidad de la naturaleza, 

enfrentándose a problemas de difícil solución y hasta a un 

"cataclismo potencial" 	Por lo tanto, hoy día además de Ios 

llamados riesgos tradicionales, es decir, los causados por 

fenÓmenos naturales 	nos encontramos con que nuevos riesgos se 

incorporan a las naturales (sida, destrucción de la capa de 

ozono, etc.), y algunos aparentemente superados (cÓlera) surgen 

amenazantes como resultado de, la pobreza, a de los afanes de 

poder y control económico (guerras)'. Esta combinaciÓn de nuevos 

✓iesgos potenciales y otros viejos no superados, "amenazan la 

viabilidad prolongada de sistemas globales de sostenimiento 

vida, y representa el más profundo de todas los cambios físicos. 

que han afectado a los riesgos" (Mitchell, op.cit.). hlgo que 

debe quedarnos claro, es que los llamados peligros de origen 

natural no se han incrementado en númeral  lo que Si ha aumentado, 

a pies a r de los adelantas cientifico-tecnológicos„ es el impacto 

catastrÓfico de este tipo de desastres en cuanto a pérdidas de 

✓idas humanas, concentrándose en los paises subdesarrollados. Si• 

se observan las estadisticas que se tienen -básicamente en este 

siglo- sobre el numero de desastres provocados por fenómenos 

naturales, así COMO el número de víctimas humanas, se puede 

• concluir que mientras el primero . n0 	aumenta Marcadamente 

el segundo si (ver 0l1.verSmith,qa.5..i1.). 	Whitto0 (gPJ.1ik.) 
	

no511 

40 



brinda un emcelente y dramático ejemplol en Estados Unidos sólo 

muere UD 0.05% (:i la población por desastres naturales, mientras 

que en Bangladesh mueren tantos por desastres naturales, como en 

Estados Unidos lo hacen por enfermedades cardiovasculares (ésta 

es la primera causa de muerte en este país, así como en mucho 

desarrolla(Jos, cuya tasa es de 0.395%. Datos de 1987 de la 

gszjsinnp diA 	 1992) . 

Según 	11 0 5 	plica Ni 1 tc h 1. 1. 	( ckp ac it.), 	te >c isten 	cambios 

importantes en la investigación en cuestión a dos niveles: 

"Primero, la naturaleza del riesgo está cambianda„ a medida que 

nuevos tipos de peligros emergen y nuevos sistemas de riesgos- 

' 	 administración son creados. Segundo 	el concepto de riesgo está 

atra vez, siendo modificado. Está siendo ampliado al incluir, no 

sólo los riesgos en si u por si sólos, sino también los contextos 

en donde están encajados". 

Esto nos indica que el estudio de los riesgos-deSastres es 

-cada vez más complejo, y que el desarrollo y evolución de la n 

sociedades tanto de las más avanzadas como de las menos, se ven 

amenazados por distintos tipos de peligros, de acuerdo con 

mültiples cuestiones tales como su localización, la densidad de 

poblaciÓn„ la ineficacia de los organismos encargados de prevenir 

estos acontecimientos o de actuar en caso de desastre y la 

insuficiencia d sistemas de seguridad, la falta do información 

cienti:fica y tecnolÓgical  la minimizaciÓn de algún tipo de 

-,desastre por su poca frecuencia, 	la corruOción, los problemas 

econÓmicos 	- Sociales, etc. 
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Por ejemplo, en el caso del terremoto de 1985 en la Ciudad de 

México, se conjuntaron varias causas para que dicho fenómeno de 

origen natural resultara catastrófico; el especialista del 

Instituto de 6eofísica de la UNAM, Lomnitz (1988 y 1992) nos 

lo explica muy claramente con base en estudias serios y profundos 

del acontecimiento: 1 La presencia de arcillas blandas en una 

zona específica del Valle de México. El desconocimiento de los 

efectos que pueden tener sobre las estructuras, las ondas no 

lineales de corta longitud. La situación excepcionalmente 

riesgosa y vulnerable a la acción de los sismos distantes, del 

Valle de 1161d. G0,1 ./1 	La falta de instrumentación de un programa 

efectivo de defensa civil y de prevenciÓn contra catástrofes - en 

el ámbito nacional y local« El investigador afirma, que ha 

habido sismos tan fuertes como ese, en el presente siglo que no 

han sido igual de catastróficos, y que sin embargo , entre los aMos 

de 19n, y 1985 proliferÓ en la Ciudad de México, un tipo -  de 

construcciÓn más vulnerable a la acción-  de las ondas no lineales, 

ya que los edificios coloniales no fueron mayormente daNados en 

1905 que lo que sufrieronen los siSMOS de 1911 y de 1932 por. 

ejemplo. También sostiene que no puede considerarse como Causa 

principal y Única el crecimiento demográfico aceleradó - de esta 

ciudad en las últimas décadas, como sostienen algunos; es decir„ 

con ésto insistimos en una combinación de elementos y .causantes 

de un desastre en un lugar determinado y en un momento dado: "La 

gravedad .de los efectos de estos acontecimientos será • distinta- 

•segÚn el grdo Un que el hombre haya creado Un ambiente.. 

o 
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susceptible de recibir daPios, ,es decir, un ambiente en el que 

las vidas y los bienes se encuentran en peli(:ro" (Fuentes, 

1 	opncit.). 

nquí podriamos hablar de otro concepto -ya mencionado Páginas 

atrás- relacionado con la teoría del riesgo-desastre, que es la 

vulnerabilidad. Durton,11,AJ„. (1970) consideran que el medio 

ambiente se vuelve cada vez más peligroso, eg decir es cada vez 

más .vulnerable, ya que las formas en que las sociedades organizan 

sus recursos y su tecnologia para enfrentar eventos emtremos de 

la naturaleza, en lugar de reducir el riesgo, lo han acentuado. 

C:c) j. r) :i, ci i (pu.) 4.5 	c.c..)n 	C) 1 i v r --13a1 t h 	e: j, t  ) 	c:: mando 	af 

no es el medio ambiente el que se está volviendo más peligroso, 

sino que más bien parece que estamos sufriendo impactos 

más severos de los agentes naturales. El demuestra que este 

implica tres cuestiones principales, a sabor: oue• los fenómenos 

naturales como tales no se han incrementado y que por ejámplo, 

los relativos cambios climáticos de los últimos cincuenta aMos no 

emplican adecuadamente el aumento en el impacto de los desastres.; 

que los avances tecnológIcos en muchos casos, han dotado de 

medidas para prevenir y mitigar los efectos de algunos desastre15•. 

(ciclones troplcales, alounas erupciones volcánicas, tgunamis), 

.pero esto %e dá más bien a nivel do paises desarrollados, aunque 

"cada vez con más frecuencia encontramos que aI resolver un 

problema, creamos otros, - algunas veces 'de mayor dificultad y de.- 

más serias consecuencias que el original"; y que en los paises 

tercermundistas las pérdidas de vidas humanas se han 

43 



incrementado. De esta manera, a través de la intervención humana, 

la vulnerabilidad en ciertas regiones del planeta hacia los 

riesgos naturales y creados por el hombre si se ha incremii.~k), 

y no es que el medio ambiente  se haya vuelto más peligroso. 

En un ensayo conceptual, 14i 1 c::he.-m¿s Chaum (92 	) c:: las f ica 

las distintas formas 

una sociedad puede 

o niveles 

enfrent,ar,  

de vulnerabilidad que 

y que influyen en la 

concreción de condiciones de desastre; éstas son once: 

1. vulnerabilidad 
V ulnerabilidad 

tzr vulnerabilidad 
7. vulnerabilidad 

vulnerabilidad 
11 	vulnerabilidad 

":1  m vulnerabilidad física s  
1. vulnerabilidad social, 
6. vulnerabilidad 	técnica, 
e. vulnerabilidad cultural, 

10. vulnerabilidad ecolÓgica 
institucional. 

natural, 
econÓmica l  
politica, 

ideológica, 
educativa, 

Agrega que" estos componentes operan de manera interactuante, y 

que sirven para comprender los•niveles de vulnerabilidad global 

de una sociedad o parte de ella,  Y que deben estar en el centro 

del debate sobre medidaS adecuadas de prevención, mitigaciÓn y 

atencidn de desastres, reconociendo que un desastre es producto 

de la "convergencia en un momento y lugár determinados de dos 

factores de riesgo físico y vulnerabilidad humana",-  (L111m) 

En base a la propuesta anterior y que nos parece muy 

interesante, Lavell (1992) 	afirmaque 	el análisis de la 

vulnerabilidad "necesariamente nos remite a la dimensión teMporal • 

y a la historicidad de 1. os procesos . que conducen a . niveleS 

determinados - de vulnerabilidad en la sociedad", y si se 

introducen conjuntamente las nociones de vulnerabilidad con la de- .  
• 

territórialídad, "se permite un acercaMiento al análisis que • 

coMprende los niveles 'regional, metropolitano,- urbano, 	l'ocal„,_ 
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comunitario y hasta familiar" (I(em). 

B. SIGNIFICADO SOCIAL DEL RIESGO-DESASTRE EN LA ESFERA CONCEPTUAL 

De una manera concreta hemos expuesto como han ido 

evolucionando los estudios de los riesgos-desastres hasta 

necesario de 

lo que 	h 

hecho en el 

subdesarrollado, y en concreto en nuestro pais. Y, para llegar a 

este aspecto consideramos neCesario establecer primero las 

lineas de pensamiento dominantes, y las criticas y discusiones 

que se están dando hoy dia en torno al estudio del, 

riesgo-desastre como alternativas nuevas. 

nuestros dias. Sin embargo surge aquí un 	punto 

discusiÓn que se refiere a las diferencias entre 

hecho 	en el mundo desarrollado y lo que se 	ha 

De esta manera, no solamente se están volviendo más agudds.  

los.sucesos y los procesos sobre desastres, "sino que los métodos 

y teorías d aproximación para abordar los conteXtos, c:: 	y 

conSecuencias sobre desastres, están en un estado de flujo': 

• (01 iver-Smith,opcJt1 ) 

Todo; o casi todo, .lo expuesto lineas arriba se refiere al., 

desarrollo de la investigaciÓn de riesgos y desastres dentro. de • 

paises del mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos., - 

Canadá, Gran BretaKal  as i como en Francia, Japón, Mustralial  etc 

Los grandes aportes . anglosajones se deben en parte, a la- gran: 

afectación 	de alunos fenómenos. naturales - tales como 

inundaciones, las sismos - y los tornados, que ámenazan con cietá --

-frecuencía y magnitud a estas naciones. Pero de pronto algunoS 
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investigadores, hacia la década de los setenta, empezaron a dudar 

de que el llamado "paradigma" de la investigación o el 

llamado "consenso de investigación cientifica" sobre los riesgos 

y los desastres, fueran las únicas alternativas y las más 

adecuadas para hechos de esta naturaleza fuera del mundo 

desarrollado. Por, ejemplo, nos explica Oliver-Smith 

que cuando él, como antropólogo inició. SU9 estudios 

sobre desastres dentro del tercer mundo (NweD se encontró quo no 

habia bases teóricas que le sirvieran para estudiar los 

desastres dentro de un contexto diferente al del primer mundo, 

pues la visión que dominaba tenia un enfoque tecnocrático, que 

estaba 	muy 	lejos de .  poder ser aplicado en 	el 	espacio 

socioeconómico que .él ostudiMul. Como él, muchos otros 

'especialistas sobre todo del área -  de las ciencias sociales, 

empezaron a cuestionarse el que los desastres fueran el 

resultado de "emtremos" en procesos geofisicos (corriente 

medioambientalista) o que tuvieran que ver sólo con la percepción 

y la respuesta de los individuos frente al desastre (corriente 

behaviorista). Muchos de los criticom de la "visión dominante" 

sobre riesgo-desastrp fueron como "disidentes" de la estuctura 

• principal, y han podido llegar a 	tener 	unos 	resultados 

verdaderamente profundos y muy importantes para nosotros. 

El más importante exponente de esta corriente critica por la 

trascendencia y aportes en su análisis, es el geógrafo canadiense 

Kenneth HOwitt, quien critica a la visión dominante, criticándose 

a 	mismo • (ya que durante décadas trabajó como parte de. esa .  • 

f
t 
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ón dominante" a 1 que posteriormente analiza), en cuanto a 

la conceptualización que hasta entoncgs se hab.ia tenido de los 

riesgos-desastres. Su trabajo como introducciOn del libro editado 

por él y titulado "Interpretation of Calamity" (19U3) aporta . 

criticas y alternativas de análisis alrededor del tema; asi, 

mismo, los trabajos contenidos en el temto 	de 	otros 	autores 
• 

como Waddell, Watts, Marren, Susman, O'Keefe y Wisner, resultan 

aportaciones alternativas interesantes en base a la visión misma 

de Hewitt. Estos autores como Waddell llegaron a afirmar que los 

• desastres simplemente no sucedían, sino que eran provocados, que 

:i, 	verdaderas causas de los desastres Podían ser imputadas al . . 

desbalance estructural entre las naciones ricas y las pobres, y 

que 50 debía reemplazar el término de "desastre natural" poi uno 

Málli adecuado cOM "desastre político" o "desastre social". 

También acusaban al "paradigma dominante" de determinismo, por 

considerar a los seres humanos como pasivos de cara a las fuerzas 

naturales (en (Jliver-Smiths gp..sflz.). 

Nosotros sintetizamos en cuatro categorías, las críticas que 

hace Hewitt de la visión dominante: el geofisicalismo, la 

normalidad, el accidentalismo y el orden. 

El enfoque geofisicalista (derivado de las ciencias 

naturales y, básicas) y también estructuralista (derivado de la 

ingeniería), conforman una visión que el autor denomina 

9geofisicalismo", q1,  implica que los desastres son resultado. 

emclusivamente de los procesos gedlogicos y. climatológicos - los 

cuales .resultan en "eVentos ektrámóS".  y que por-  tanto,: - • r. 

.1: 

; 	• 
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factores sociales y económicos son dependientes de los físicos y 

naturales. La visión dominante se refiere al fenómeno en si como 

causal de 1o5 efectos desastrosos, y se analiza éste con base en 

mediciones geofísicas. "En la visiÓn dominante, entonces, el 

desastre por si MISMO PS atribuído a la naturaleza 	Emiste 

también una convicciÓn igUalmente fuerte de que algo puede sPr 

hecho sobre el desastre por la suciedad. Pero aquel algo Qs yiStO 

como estrictamente un asunto de politicas püblicas sostenidas por 

las más avanzadas capacidades geofisicas, ~técnicas y de 

administracián" (ibid)  . Dice 	que el enfoque de muchos 

cientificos sociales que trabajan riesgos sólo "sirve para 

reforzar el 'geofisicalismo 	y el reduccionismo de la visión 

dominante" (jiptOnm). Hewitt afirma que 1 DivisiÓn de Desastres 

de la UNESCO cae en la visión dominante pues ilustra precisamente 

los intereses y las categorias de la investigación sobre riesgos 

dentro de la ápromimaciÓn tecnocrática, y esto da lugar a que se. 

dé preferencia a instituciones burocráticamente organizadas 

centralmente controladas, asignando fondos y recursos a 

especialistas "prestigiados". Estos "empertos" en desastres 

investigan desde un modelo o "visión oficial" y trabajan como 

"por encargo" lo que la administración pública les impone. 

En cuanto a lo que se refiere a la "normalidad", Hewitt 

-indica que haSta:  para referirse a los desastres emiste - una. 

nomenclatura adecuada que retae en lo anormal, refiriéndoge a-  -• 

'esos "emtrembS" como "inmanejables", "inesperadoS", u 	. 	• sin 

. • • precedentes" . "inciertos" 	et.c 	y a 	VIctimas.. de. :t 05 



desastres, como seres "impreparados", "ignorantes" etc. Lo que 

sucede aqul l  es que no se ven los riesgos como partes 

integrales del espectro de lag relaciones hombre 	medio 

ambiente, sino más bien gon descritos y tratados como un problema 

separado!, como eventos aislados, tanto temporal como 

territorialmente. Los desastres 5Pn vistos como fenómenos 

"raros", 	"extraordinarios"„ que "desestabilizan c violan la vida 

ordinaria y las relaciones con el habitat" de los seres humanos. 

Esta manera de analizar el problema, "crea una visión de los 

desastres GOMO un mundo aparte, lo impredecible impuesto sobre lo 

predecible" (Lavell Isnr E1.:t.). 

Hewitt califica a la geografía del desastre dentro de esa• 

"visión dominante", como "un archipiélago de infortunios 

aislados. Cada uno Ede los desastres] es visto como una 

localizaciÓn desorganizada del espacio, 'proyectada sobre el mapa 

extensivo de geografía , humana, de una manera más o menos 

fortuita..." 	También refiriéndose a 	rnucault (1965. Madness 

and Civilisation. New York. Mentor Books) 	que 	utiliza la 

palabra 
	

"monólogo" 	para empresar cómo la sociedad 	y 	SU 

psiquiatr ¿st 	se cierran a sí mismos a un diálogo con la locura Y 

- sus fuentes, Hewitt en una analog:Ca, dice que así es con los 

investigadores de riesgos de la corriente principal:"ReÚnen datos -

sobre personas en peligro, pero no entablan un diálogo con ellos.. 

Muchos de los reportes sobre desastres •en el •11amado Tercer Mundo 

son hechos por. personas que no saben hablar el lenguaJe del área 

afectada, 	ca 	reta 	tienen 	experiencia 	en 	S ti 	1::: 	p (::)51:i. i 11 • 

Sociocultural". 	:Dice también • que la . locura 
	

la•• calaMidad 
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son muy "perturbadores", "ellas directamente desafían nuestras 

nociones de orden" 

En cuanto al "accidentalismo" que es otra d lag criticas que 

hace Hewitt de la perspectiva dominante sobre riesgos, se refiere 

a que las desastres son vistos como accidentes, y 	que los 

desastres no pueden ser atribuidos ya ¿: los "actos d' Dios" coma 

en el pasado; lo anterior es inconcebible en el pensamiento 

cientifica, y aqui entra el asunto de los "aLtas del hombre", la 

vulnerabilidad y su infortunio, donde para la visión dominante se 

establece una contradicción según el autor, ya que no pueden 

contemplar a la "acciÓn" humana como sí nos llevara hacia la 

destrucciÓn, hacía el colapso de las instituciones o hacia una 

desorganización de la econamía espacial, esta sólo podría suceder 

"por accidente". Aqui, una vez más observamos que 1. 

conceptualizacianes de la visiÓn dominante se centran en el Mundo 

desarrollado, ya que para ellos todo tiene un manejo. 

tecnocrático. Las ciencias - son identificadas, . y "muchas de 

sus MáS destacadas figuras• públicas quieren ser identificadas - con 

el predecir, el controlar y el reproducir las fuerzas naturales 

a voluntad, más bien, que con el mero entendiMienta de•estas 

(idem). Para • los "qeofisicalistai" de la visiÓn dominante, el no.  

considerar coma cautales -de los desastres a - los prableffiaS 

sOcibeconómicos, 	es porque los eStudios resultan-  así - 

'fáciles', 	al 	no 	invulucrarse con las - víctimas 	y- sus 

sentimientos; para -  ellas lb que cuánta son las estruCturas que se 

- .afectan, o sea Las pOrdidas en dinero. 

50 



• 

51 

Critica también el uso que se hace de las estadísticos y los 

razonamientos probabili:sticos en relaciÓn con los riesgos; 

considera, que aunque son técnicas útiles, no deben verse como lo 

solución para la prevención de los desastres, como se pretende en 

la visiÓn dominante. Este asunto está relacionado con el 

accidentalismo, y los accidentes han sido por mucho, del dominio 

de los especialistas en estadísticas« 	Muchos modelos 

probabilisticos manejan a los eventos naturales de gran magnitud 

como fenómenos aislados al igual que en ol estudio de accidentes, 

"como puntos al azar o cercanos al azar en tiempo y espacio, 

como que están separados por 'intervalos recurrentes' de longitud 

cercana al azar" (Ipidem). 

Por otro lado, al hablar del "orden", Hewitt, crítica el 

mito de "lo ordenado", II lo  estable" que la visiÓn dominante 

infiere al afirmar que los desastres son un rompimiento de la 

- estabilidad de la vida ordinaria; es decir, que. un desastre 

produce como consecuencia 	alteraciones del orden económico y 

social, cuando en realidad, los desastres son resultado de los 

procesos históricos y sociales que se clan en un lugar 

, 	• 	determinado; 	fl  su esencial estructura interpretativa implica el 

tratamiento de la vida diaria y del desastre como opuestos". 

Con base en' este 	razonamiento, si,  todos 	los aspectos del 

medio ambiente natural fueran predecibles, emcepto los 

"emtremos"„ 	la vida diaria ocurriría "sin fricciones". Dice el 

autor que, existen bases para afirmar que la "predicción 

mejorada y el control de procesos naturales pueden tener el 
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efecto de hacer a la gente más indiferente o negligente"(íbid(:•m). 

Finalmente, Hewitt afirma que no todo lo que se ha hecho 

dentro de la perspectiva dominante 05 desechable, sino que por el 

contrario, la profundizaciÓn teórica y la riqueza de los estudios 

son básicos para el desarrollo de los estudios de riesgos; el 

problema, tal vez sea, que algunos no quieren aceptar los 

cambios y las nuevas perspectivas, y desechar realmente lo que-  ya 

no sirve. ."Seria un errar sugerir que eventos asociados con 

inundaciones o terremotos de ninguna manera reflejan <71 

naturaleza de esos procesos goofisicos. Seria indefendible el 

argumentar que los rompimientos ocasionados por desastres, 

producen un no distintivo, incluso único fenómeno de cri. Hay 

aspectos particulares de riesgos que pueden Ser ayudados por 

prondsticos geofisicos mejorados. No emisten ningunas acciones 

humanas previsibles quo vayan a quitar la necesidad de brindar 

asistencia emergente a enfermos y victimas de las calamidades 

naturales" ihtleun) 

Hewitt 	afirma que hay diferencias en cuanto .  a láS • 

sociedades frente a los rieágos, ya que se ha visto 	que en 

las sociedades más desarrolladas -. para las cuales ha• estado . 

trabajando la visión dominante- mucha gente no tiene tiempo para 

prepararse para los desastres naturales que puedan ocurrir, .pues 

se encuentran muy ocupadas en trabajar y cuidar de su-s cosas y -de.  

sus parientes viejos ylo enfermos; además de que ellas •cOnsideran 

que- san problemas que 'descansan sobre - las instituclOnes. . 

tecnocraticas y de administración de riesgos. 	Par otró..lado,.Gm....... 
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los "lugares y segmentos de la sociedad donde las calamidades 

están ocurriendo, las eventos naturales son casi tan ciertos como 

cualquier cosa dentro del tiempo de vida de una persona, o de 

sus hijos y nietos" (11;g92); una sociedad 	menos tecnocrática 

mantiene una relación más estrecha con la naturaleza, y tiene 

ideas de como enfrentar los peligros 	que no son en realidad 

eventos "raras". En sociedades pobres la gente tiene pocas o 

ninguna, alternativa de realizar ajustes o prevenciones frente A 

riesgos; sus energías se ven consumidas en la batalla del 

sustento diario; no es que sean ignorantes porque los extremos 

naturales sean "raros e impredecibles". 

En conclusión: "el geofisicalismo de la visión dominante. 

esconde dentro de sus suposiciones, que la calamidad natural es 

esencialmente la avería de las funciones productivas de la 

sociedad y, com0 crisis, es esencialmente un infringimiento sobre 

el ordenamiento centralizado del espacio - o en áreas remotas, 

un indicador de lo que sucede cuando se carece de los beneficios 

de este orden" (ibisieT). 

Deciamos lineas arriba que los aspectos de la evolución de 

- los estudios de rietsg6 -desastre se refieren al mundo desarrollado 

y - básicamente al anglosajón,. y que las criticas a un perspectiva. 

que domina los estudios al respecto, asi como las nuevas 

alternativas, se han desarrollado, en general, en y para ese 

• mundo. Por lo tanto, se deriva de ésto la interrogante: ¿qué es. •'. 

lci que se ha hecho en el mundo subdesarrollado y en Particular en•- . - 
. 

MéXico?- •. 
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Como-  de alguna manera lo habíamos expresado líneas arriba, en 

general el mundo subdesarrollado carece de los recursos tanto 

econÓmicos como humanos para haber llevado a cabo un importante 

desarrollo sobre investigación de riesgo-desastre. Muchos países 

cuentan con cuerpos de emergencia y planes de protección civil en 

caso de 	desastre, derivados del gobiernol 	algunos están 

dl.arrollando estudios a nivel 	técnico en relación con los 

F" iesgos que con mayor frecuencia y magnitud inciden en sus 

territorios, como por ejemplo los 51UMO1L5 en Perú Panamá, Costa 

Rica, Chile y México. También existen centros de investigaciÓn a 

nivel cientifito que realizan importantes avances, pero en 

general, es dentro del área de las geociencías- y de la 

fngeniería. Y por otro lado hay paiseg que no tienen mayores 

apcibnes en cuanto a la prevención o mitigación de desastres 

debido . a enormes carencias económicas y sus grandes cOnflictos 

políticos y sociales, como son álgunos paises al sur del Sahara, 

que se han visto afectados por terribles sequias y HP 

consecuencia por hambrunas. 

• Pero en realidad dentro de estas naciones predomina la visión 

dominante de los riesgos que tanto critican Hewitt y otros, con 

sus .buenas contribuciones, pero con unagran cantidad de lacras 

que sería necesario eliminar, pues a veces se cae en la tentación' 

de • - importar hasta 	los planes y estudios de 	prevenci 

mitigaciÓn y reconstrucción de desastres, de afuera, - y • a sO• 

vez, -algunos los consideran como la solución a .1 os próblemas del 

_Tercer_ 

 

Nuncio .- Ya lo.seNalaban algunos investigadOres como 011 ver 
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Smith (op.cit.),  Lavell 
	

voY qmultt.), cuyos 

campos de trabajo se han centrado tanta en el Primer Mundo y 

principalmente UD el tercero, que no servía de nada el querer 

;z t r 13 (3 1 r i.a 	t 	j: a 9 y in C..! t. (..) Ci (3 1 (3 	a 15 	d 	11. o 	r 1 
	

desastres 

tal cual, de un contexto espacial a otro ya que lag condiciones 

histÓricas, sociales, económicas y políticas son diferentes. 

En México, como lo habíamos mencionado, fué a propÓsíto d 

dos desastres ocurridos en la Ciudad de México, uno derivado de 

una emplosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan 

Imhuatopec en noviembre de 1904, y otro derivado de los 

terremotos de septiembre de 1985, que las instituciones 

gubernamentales y la misma sociedad mexicana pusieron especial 

atención al problema de los desastres. De allí, en la Secretaría 

de Gobernación, en la ya desaparecida Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología, y en la 1JNNY1 se crearon programas 

interdisciplinarios abocados al estudio de los desastres. La 

institución militar afinó su plan de emergencias y también lo 

hizo en las entidades del país.' Surge así el llamado Sistema 

Nacional de Protección Civil por decreto presidencial •en mayo de 

. y 	se emige la Creación de los Sistemas Estatales . de 

Prótección Civil, cuyos programas y planes fueron al principio, • 

una copla del general, para luego afinarlos con respecto a sus 

propios risgos. 

• Con una Importante inversión. de capital .,  japónés t 	crea.  

en 1988 el Centro Nacional para la PreVenciÓn de loS -Desastres, 

•el-  CENAPREDI  t rica instituciÓn subordinada a la -Secretaría -de•.- 
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Gobernación, donde se empiezan a hacer estudios relacionados con 

los riesgos_ pero solamente en dentro del campo de la5 ciencias 

físicas y básicas. 

La anterior es una exposición general de los organismos más 

importantes que se orientaron hacia los estudios de prevención, 

emergencia y reconstrucción de desastres en Fi €5 t. V' paí cle:)s de: 

segunda mitad de la década pasada; pero se hace necesario 

seRalar que ya desde el aPio de 1977 el instituta de ingeniería de 

la UNAN había iniciado importantes investigaciones sobre riesgo-

desastre, en particular en relaciÓn con los sismos, y su 

aporte ha sido cada vez más amplio. Asimismo, en el área de las 

geociencias, 	109 	Mi5MOS 
	

institutos de 	1 a 	UNAN, 	están 

contribuyendo cada vez más, con importantes proyectos en e] tema 

en cuestión, e incluso a nivel de convenios i~rnacionales. 

Una vez más hemos hablado de lo que se ha hecho y se hace 

I-1 ero en el campo de las cienciaS básicas y físicas 	donde 

predominan, aqui también, muchas de las tendencias dp la visión 

dominante, al tratar los desastres como hechos aislados y dándole 

muy poca importancia o ninguna a las condiciones históricas y 

socioeconómicas de los lugares estudiados. En muchos trabajos so 

considera que las Únicas o las más importantes alternativas en la 

prevención o mitigaciÓn de desastres, son las obras de ingeniería 

y no se toman en cuenta las consideraciones ideológicas 

culturales de la población afectada. 

En el campo de_ las ciencias sociales también se han 

desarrollado 	estudios fundamentales sobre , e1- tema,. en log 
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Últimos siete aPiosn  en inStitl.WiefflOS tales como el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social 

(CIESW), la Fundación Darros Sierran  y el insLituto do 

Investigaciones Sociales de la UNAM. Sin embargo, los trabajos 

que a este respecto se realizan son aislados, realizados por 

la mayoría de' . los investigadores como una segunda linea de 

investigación. 

Y, por último, en el campo de la geografi,,y en nuestro pais, 

existen muy pocos trabajos relacionados con el teman  muchos de 

éstos centrados en el "geofisicalismo" que sePiala Hewitt; pues 

:en realidad las aportaciones d la ciencia geográfica memicana a 

la geografia del riesgo 	desastre son muy pobres. 

En febrero de 1992 se celebró ¿:?n nuestro pais un muy • 

interesante seminario titulado "Desastres Naturales, Sociedad y 

Protección Civil", organizado por la UNAM y el COMECSO (Consejo.  

Mexicano de Ciencias Sociales (.C.), donde por primera vez, se 

pretendía iniciar un diálogo entre los especiaÚstas de diversas 

disciplinas en relación con los riesgos y desastres on nuestro 

pais, sobre - todo entre las ciencias sociales y las ciencias.. 

cJe la Tierra y la ingenieria. De aquí surgieron algunos proyectos 

a futuro tomo. son un convenio entre el Instituto d Ingeniería cJe 

1. UNAN, el COMECSO y la Comunidad Econdmica Europea (Francia), 

para tratar la relación entro las ciencias básicas y las sociales 

en casos de desastre. También se conformó el Grupo de Trabajo 

especializado en Desastres del COMECSO. 

Además hay -interés ppr parte de investigadores -de América 
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Ltina (Cota Rica y Per(:) 	que también participaron en el 

seminario mencionado, de conformar una serie de proyectos 

inmediatos y a futuro, como parte de una integración entre 
especialistas 	

dei riesgos dentro del área de las ciencias 

sociales, en países de América Latina con concepciones fuera de 

la "visión dominante", y cuyo primer taller se llevó a cabo en 

Costa Rica en agosto pasado (1992); precisamente de éste surgiÓ 

la llamada Red de Estudios Socialel; y Prevención de Desastres en 

América Latina (RESPRED). 

Considero que ya eNiste un interés, y una necesidad, de 

trabajar más y mejor, este tema de 
írIVGtigaeíe41 en nuestros 

países l
atinoamericanos, y en particular en nuestro pais, pero 

apenas estamos empezando. 



(les ast.r-o s o desde sus pot ene: ial 1 dacles inastz:a . su 

Posibles consecuencias. Este.  es un tipo de 

ChPITULD III : DIRECCION Y SENTIDO DE LOS ESVUD1UH DE WYISTREU 

Como hemos afirmado 	( n estudios relativos al tema del 

rieggo-desastre se encuentran en un momento donde muchas 

inquietudes están produciendo grandes cambios tanto a nivel de 

conceptualizaciones como de la administración y seguridad 

pÚblica. 

La dirección y sentido de estos estudios son actualmente 

hacia la prevención y mitigación de los desastres, 	decir, 

aunque existe todo tipo de investigaciones sobre el tema que s 

desarrollan en diferentes niveles y por diferentes 

especialistas, el interés más importante 5e centra en la cuestión 

preventiva. 

Para llegar a este fin primordial 	el evitar la catástrofe- 

el conocimiento producido o busLado en la esfera científica es 

fundamental para poder "hacer más previsible la caracterización 

espacial y temporal de los peligros, riesgos, vulnerabilidades y 

por supuesto formas posibles de mitigaciÓn" (Macías,1992). Este 

conocimiento científico "atiende tres aspectos, además del 

tecnplÓgico, que son: conceptual, histórico y empirico....E1 

conocimiento -conceptual es necesario para esclarecer no sólo la 

esencialidad sino la manera cÓmo debe investigarse un fenómeno 

estrictamente necesario y debe 

desenlace y 

conocimiento 

suponerse previo a cualquier paso 

Seguir por la ciencia. El conocimiento histórico es también 

Imprescindible en-  la medida en que alimenta el aparate conceptual 
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también porque ofrece muchas utilidades respecto a la 

prevención de desastres, tal como lo ilustra Rpsenblueth 1::1977. 

Ers!JI.ssián 2 inannincLa smicas  en alin2.. Instituto de 

Ingeniería. ummu no.304] respecto a 1 aplicación de 

conocimientos históricos en la 'predicción de temblores en China. 

Otra de las bondades, por así decirlo, del conocimiento histÓrico 

que muestra el plano del cambio de la percepción y la 

explicación de los riesgos y desastres que dependen de contextos 

culturales, socioproductivos y geograficosl ilustra las 

frecuencias y magnitudes así como los cambias espaciales, lo cual 

es de una ayuda fundamental para la prevención. Los conocimiento% 

empíricos 	se refieren a aquéllos que arrojan los desastres una 

vez que 9H manifiestan y SUll una especie de elucidación critica 

que puede ofrecer mayor claridad respecta a la% fallas 

• inexistencias de medidas preventivas, a lag características 

propias de la presencia del fenómeno, los porqués y las cÓmo de 

Ias afectaciones y las peculiaridades de SUS consecuencias". 

( 1: q!17110 

A. PimoRnmn mumnAL DE LOS RIESGOS Y LOS 'DESASTRES. 

AÚn en nuestros dias„ a pesar del desarrollo tecnológico y 

de los estudios que se han hecha para evitar lOs desastres, 

encontramos que los peligros tant6 de origen• natural  como 

' los de origen humano Siguen cobrando muchas víctimas -  Sobre 

todo en los contextos socioeconómicas más desfavoreCidosli ya que 

Cc)alD hemos afirmado anteriormente el número de fenómenos 

- naturales no -se ha incrementado a diferencia del-  húmero de vidas --: • 
• 
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humanas como consecuencia CAP in5 desastres, que si ha r:recido. 

Consideramos importante hacer aquLi, un análisis de algunas d 

las 	caracteristicas do los riesgos y 1. C)1 desastres de origen 

natural, en relación con Sus 'factores causales, distribución en 

el espacio y en el tiempo, y de sus efectos y consecuencias; los 

trataremos en cuanto a la clasificación por su origen. ndemás, 

como una parte fundamental del estudio de los riesgos y los 

desastres, el. análisis general de éstos en el panorama mundial 

que también presentaremos enseguida, como un balance global de 

los peligros más significativos en las regiones del mundo y las 

que han sido las catástrofes más importantes en la história de la 

humanidad por el nümero de victimas y las pérdidas económicas que 

S e 	estima han cobrado. Los datos se obtuvieron de diverslas 

fuentes que se mencionan en la bibliografi:a, pero a pegar de su 

seriedad, presentan algunas diferencias en cuanto a cifras, lo 

cual puede deberse más bien -entre otras cosas- a que se oculten 

las cantidades reales en los paiseS por cuestioneS pol.Sticas, •o a 

la subjetividad de los que las obtienen, •etc. 

1. Riesgos y Desastres de Origen Climatológico y MeteorolÓgico. 

Las INUNWCIONES por diversas razones y los ciclones son los 

fenómenos naturales que más desastre causan por ser los 	más 

frecuentes y recurrentes en el mundo. De manera general, las 

inundaciones tienen como causa principal, las fluctuaciones del 

ciclo hidrológico que ocasionan precipitaciones con volúmenes 

, 	. 
i 	 superiores a los que pueden ser desalojadoS por un.  sistema. 'dado. •• 

de-  drenaje (Eswindola1 1990); asiMismo, -eu.  los litorales-también. , 
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pueden ocurrir inundaciones producto de tormentas, ciclones o 

maremotos (o tsunamis que tienen un origen geológico). 	Las 

inundaciones se 	deben entonces, 	diversos factores de tipo 

natural y también de tipo socioeconómico. 

Varian segUn el tipo de roca, 	de suelo, de drenaje, de 

topografIa (y en particular la pendiente), de vegetación de 

clima, etc. El crecimiento demográfico y lag condiciones de 

miseria de la población, pueden dar lugar a asentamientos de. 

población en lugares poco adecuados (zonas de riesgo), lo que a 

su vez puede ocasionar problemas en la red de drenaje de las 

aguas de precipitación, y si los fenómenos meteorológicos 

se salen de su "normalidad", se presentan inundaciones, 

P roduciéndose un desastre. 

El Ing. Dominguez del Instituto de Ingenieria de la 1JNñ11 

(1992), clasifica a las inundaciones en cuatro tipos de -acuerdo 

a sus causas y localización en nuestro país: 

-por ciclones más marea y oleaje de tempestad (vertientes 
costeras), 
-por lluvias de origen tropical (vertientes costeras y zona 
centro y sur), 
-por lluvias de invierno más deshielo (norte y parte del Golfo de 
M61.1i.co), 
-por lluvias convpctivas (trombas) (zonas urbanas y cuenc,ITAs.. 
pequeRas), y 
-por insuficiencia de las abras hidráulicas,. 

En el apéndice de este capitulo, se preSentan algunos-  

datos de las muchos que hay sobre catástrofes por irmandaciÓt.), par.. 

diversas causas, desde que se tiene registro, hasta nuestros - días 

(19B6)„ seNalando la región o pais (actual) -afectado.. Si 

observamos tales cifras, vemos que es n'atable la cantidad de 
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muertes que han ocasionado estos desastres, sobre todo en países 

como la República Popular China, asi como en otros países 

subdesarrollados. En cambio, en los países desarrollados el 

nümero de víctimas disminuye sensiblemente, sobre todo hacia 

nuestros días. Y las pérdidas económicas suelen ser mayores en 

los paises más rico% que en los pobres, pero esto no quiere decir 

que las• afectaciones en términos de economía global de cada país, 

sea mayor en los primeros que en los segundos, ya que muchas 

veces 

 

L 	catástrofe puede representar un atraso en el desarrollo 

de un país pobre. Esto es válido para cualquier desastre. 

Entre los 
	

llamados 	"vientos huracanados" se encuentran 

diferentes tipos de fenómenos, como son los ciclones tanto los 

intertrupicales (o huracanes o tifones) como los extratropicales 

(o temporales de invierno) y los temporales monzónices„ también 

los tornadas y las tormentas de lluvia, granizo y viento. Todos 

constitUyen riesgos significativos según la regidn del mundo que .  

afecten. De éstos.' 1os más • "catastróficos" son los CICLONES 

TROICALES que son los más recurrentes yse forman en las aguas 

de los océanos cálidos; además de las inundaciones que provocan 

las marejadas, causan -  fuertes daos a las construcciones, a los. 

cultivos y a los servicios, debido a la violenCia de sus vientos,. 

que pueden llegar a alcanzar hasta Má5 de 200 kilómetros por hora' 

por lo que se conslderan, como .ya afirmamos' líneas arriba,. 

como los fenÓmenos naturales que más perdidas ocasilbmm. En el 

apéndice de cuadros al final del capítulo se muestran algunes .do 

los c.iclones más desastrosos c nivel- mundial y obsérVese que los 

1'5'21 
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países que más afectan son 	 .1. 1. 	y en úgtos también 

se incrementa el número de víctimas, en comparación con los más 

desarI(::) llados. 

Si nos referimos a los CICLONES EXTRATROPICALES O TEMPORMLES 

DE INVIERNO que alcanzan también velocidades de más de 200 kms/h, 

y hasta 1500 kms„ de anchura, podemos afirmar que dada su área de 

afectación (entre los 711;rs y 70 q 	(Jos;i, 	. 	los I: :i: 	czorl 

más daWis son desarrollados: Estados Unidos y algunas europeos, 

pero con un número de víctimas pequeMo en comparación con los que 

las ciclones tropicales (ver apéndic( ). 

En cuanto a los TORNADOS, sabemos que afectan áreas pequeMas 

pero con gran potencia. n escala mundial, ia ocurrencia se - 

observa ¿ unos 20 y 60 grados de L'atitaul, siendo Estados Unidos 

donde 90 suceden con mayor frecüencia (hasta 800 en un aMo),1 por 

ejemplo, en abril de 19741  on sólo dos días se presentaron 93 

turnados, causando un total de daMos estimados en 1000 millones.- , 

de dólares, y la muerte de 

qp.cit«). Mdemás se presentan en otros países como Canadá, 

DaimIlladegh, y algunos europeos (ver apendice). 

En cuanto a México, en particular, por-  sus condiciones de 

localización y físicas es uno de los lugares del mundo mas 

_expuesto a los ciclones tropicales. . No hay lugar de 9US costas 

que esté libre de riesgo, siendo más frecuentes en el Pacifico 

que- en.  el Golfo y Caribe« El ejemplo más reciente .y el más 

destructivo,cJ. ciclón Gilberto, llamado por los especialistas 

P c7..11 huracán del sigib" que en el aMp-  de 1998arrojÓ 
	

Cr.? muertos, 

46) •heridas y•51•610 daMnificados (SINAPROCY,- dejando cuantiosaS- - - • 

personas (Mapa Mundial n 

.4 
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púrdidas materiales y económicas principalmenLe en lcns cystados de 

Guintana Roo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y 

Coahuila. Sus vientos alcanzaron una velocidad de 282 km/h. 

Un fenómeno que resulta importante destacar aquí es el 

referente 	;EQUIM, qué son la consecuencia de la falta de .  

agua por un tiempo Prolongado y en un lugar dada, lo que en 

general provoca pérdidas a la agricultura y/o ganadería de alguna 

región o estado de una nación, lo cual no afecta de manra.  

significativa la• economía de ese pi i5 	por ejemplo, en Mémico en 

el período de 1979-1988, todas las entidades de la República se 

Vieron afectadas con distintos grados de seVeridad por las 

sequías, causando mayores pérdidas en Guanajuato, Zacatecas, 

Jalisco, Durango y Tamaulipas, que alcanzaron en conjunto más do 

150 mil hectáreas da as (SINWROC). Sin embargo, hay ocasiones 

en que las sequías han producido pérdidas do ta:. u~itud, quo 

traen consigo enfermedades, hambre y muerte para' la población.  de 

una región o pais. Enseguida mencionaremos algunos de estos 

dramas en. pleno siglo veinte (MAn 

-En' 6)frica (región del Sahel) han muerto cientos  de miles dé 
personas por las hambrunas, cánsecuencia de lás sequías!, en este 
siglo. Sólo entre los allom de 1972,y•1975, .muripron alrededor de-
250mil personas y los dar-íos por estos desastres ascendieron a 500 
millones de dólares._ 

-En - la India- entre •los míos de 1965 y 1967 murieron 1 'Millón 
300w 11 habitantes víctimas de las sequías - y la 'escasez 
víveres,- con daos de. 100 milloneS de dólares. 

En realidad éste tiOo de desastres ocurre 	por. . .situacioneS- • 

sumamente complejas que van desde factores aMbientales advrsos• 

hasta •• contoMtos ecenómicos pobre y . •de política inestable 	con • 
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una carga 	do problemas higLóricog que sólo Km 	aconUuado 

las .condiciones de miseria de Lag mayorías« hsí -como afirma' 

Whittow (op,A11.1)- mientras que algunas naciones rica5 a pesar do 

la aplicación de tecnologías y programas en los que 	invierten 

muchos recursos para evitar estas catástrofes, han tenido 

que enfrentar pérdidas i 	de cosechas, lo que para ellos 

es "una contrariedad temporal", para las naciones pobres "e5 una 

razón de vida o muerte"» 

Por otro lado, los INCENDIOS FORESThLES generalmente 	son 

provocados por descuidos del hombre 	pero en algunos casos su 

origen es natural, 	por olas de calor a sequías« Aunque se 

suceden miles anuales en todo el mundo, conviene destacar algunos 

de lo más calamitosos (Mana Mundial«..on.cit.)n 

-En Australia, en el aPia de 1967 hubo 62 muertos y 40 millones de 
dólares en pérdidas materiales« Y en 1983, 73 muertos y 530 
millones de dólares•en pérdidas. 

-En Estados Unidos, en 1981 hubo 1500 muertes1 en 1918 - so dieron 
1000 muertes y 100 millones de dólares en daPíos materiales« 

En nuestro pais por ejemplo,-durante el período de 197071988, 

1517  registraron 108,088 incendio% forestales con un promedib anual 

730; de 	 las entidades que más padecen -de este tipo d 	m o e fenóen' 

sonz México, Michoacán, Distrito Federal, Morelos, Puebla, 

Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Guerrero, •Oaxaca 

y Veracruz (SINnPROC). 

Riesgos y Desastres de Origen Geológicu y Geomorfológico.• 

Je cree_ ComÚninente que 'los TERREMOTOS son los rtetgds Se 

naturales _que _más desaStre-  proVocan-,. pero eh realidad su per-4pda. 
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de ocurrencia es Má55 largo que el do otros riesgos naturales como 

los ciclones y las inundaciones (por diversos motivos), y aunque 

en general 911 área de afectación es mayor, 	es el segundo tipo 

do desastres do origen natural quo ffláS víctimas provocn. 

,E1 problema con los terremotos, a diferencia de otros riesgos 

CDMO 1ejs mencionados 	neas arr ba O su di ficil 1::)r dec ibili dad. 

n pesar del oran avance en los estudios cientificos, y el enorme 

gasto que se da en países CUMD Estados Unidos y Japón, no se ha 

podido 	vt.I:i 	C011 precisión cuándo puede ocurrir un evento de 

fuerte impacto en las diferentes regianes sismicas del mundo, las 

cuales si SH conocen con precisiÓn, así como los lugares donde 

hay mayor probabilidad 	de ocurrencia de un 	fuerte temblor. 

Emigten hoy día instrumentos muy sofisticados que han apuntado 

movimientos de la corteza terrestre 	pero el problema está on el 

pronÓstiCo de ocurrencia en el tiempo y la magnitud!: a pesar de 

la teoría "dilation" empuesta por científicos rusos, en la que el 

patrón de tiempo de llegada de las ondas sísmicas a una estación 

de registro da algunos avisos tanto de magnitud como de 

3 

inmimencia, no en todos los casos ha sido efectiva (Whíttow, 

En la RepÚblica. Memicana se sabe que dentro de lag zonas de 

mayor- sismicidad se •pueden conocer las -que Má5 probabilidad 

tienen de ocurrencia de un temblor fuerte:"estas áreas son las de -

Acapülea y Tehuantepec;:en éstas, conocidas como zonas de silencio, 

se nota que no han ocurrldo sismos retienteg, aunque las tuvleron • 

en el pasado y- son por lo tahto - areas• de -,alto 	potencial- 

sísmica"• (Esp.indol.a14.01.11jtz„). 	EMiste por tanto, todo un sistema' 
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do estaciones instaladas en la brecha sismica de Guerrero y ante 

la posibilidad de un temblor mayor de 5 grados, se ha diseUlado el 

llamado "sistema de alerta sísmica" para .1 Ciudad de México con 

el cual se transmite a ésta automáticamente la información con 40 

segundos de margen antes d€: quo lleguen las ondas sísmicas a la 

ciudad, lo que puede permitir tomar algunas medidas precautorias 

como pueden ser "cerrar llaves de gas y de agua, bajar escaleras, 

salir de un elevador, correr a refugiarse a un lugar más seguro, 

proteger a ni. c:) y ancianos, 	t: 11 (Espinoza,1992); "este sistema 

tiene seis meses funcionando y aün está evaluándose" (1(11w). 

Consideramos importante recordar que los riesgos sísmicos 

también dependen c una suma de factores que van desde los físicos 

ya apuntados y otros que tienen quecon el tipo de subsuelo-de ver 

un lugar determinado, la magnitud y el tipo de ondas del temblor

etc.„' hasta' las características de los asentamientos humanos 

- .donde se produzcan éstas, como el tipo de construcciones, la • 

concentración de la población, etc. Todas estas cuestiones harán 

• más CD menos vulnerable a una sociedad o parte de ella• para que se. 

produzca o no un desastre. 

En el apéndice del final del capitulo se_ muestran los 

desastres por terremoto más significativos en la -historia de la 

humanidad y .a nivel mundial, destacando también los dé nuestro 

pals. Obsérvense, ui-ia. Ve 	más como hay naciones que hasta 

• nuestros días han•tenido una gran cantidad de víctimas. 

- 

• 

Otro tipo de fer:Omenos de origen geolÓgico que también pueden 

impactar a la población son las ERUPCIONES OLCANICAS.# ya que a 
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la largo de la historia de la humanidad han provocado grandes 

tragedias» Las zonas volcánicas en el mundo están bien 

localizadas, y generalmente, el resultado de un fenómeno de este 

tipo afecta a un área local más o menos reducida; sin 'embargo, 

hay casos de afeCtaCiOneS <?:k grandes distancias como las 

provocadas par las particulas sólidas Okae c-pin inyectaron a la 

atmásfera por la erupción reciente del volcán Chichanal en el ario 

de 19W4 considerándose como la más significativa de este siglo. 

En el apéndice del final del capítulo podemos observar algunas 

de las erupciones significativas y los países que las han sufrido, 

encontrándose, que hacia nuestros dias.las victimas en general 

disminuyen, pero se siguen concentrando en los p 	de menores 

recursos econÓmicos. 

Hoy da el Dr.Servando de la Cruz especialista del instituto 

de Geofisica de la UNAN, nos emplica que, a pesar (I que cada 

volcán tiene un comportamiento diferente y necesita un 	estudio 	 • 

individual, es relativamente fácil su predecibilidad, por lo que 

considera que es importante considerar el estudio de los riesgos 

a este nivel, para evitar catástrofes mayores (1992). Aqui es 

donde uno se podría preguntar qué es entonces Jr. que sucedió el 

pasado allo con el volcán Pinatubo en Filipinas que causó una gran 

cantidad de muertos y damnificados; larespuesta dej Dr. De la 

• Cruz, es que gracias a los monitoreos que se dieron y a la 

posible evacuakción de los poblados, 4,11 e evitó que "el numero de 

muertos llegara alrededor de 20  OW 

21-tede_ suceder muchas _veces que los desatres élue provocan 

, -.•érupciones :volcánicas desaten otros desastres CdM0 a:valanChas 
* 
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Iodo, derrumbes, tsunamis, etc. Por ejemplo y volviendo al volcán 

Pinatubo, resultó que después de la erupción de lava, cenizas, 

arenas y nubes ardientes, en 1991, y debido a las abundantes 

lluvias que cayeron después de la primera tragedia, se dieron 

aludes e inundaciones, resultando aún más damnificados y muertes. 

Sin embargo, cabe destacar aquí dos sucesos iguales en 

distintos países ocurridos recientemente: 

En el volcán Etna en Italia que tantas victimas cobró en e 

pasado, pudo evitarse un desastre por entrar en actividad en mayo 

(1992), gracias C la más "moderna tecnologia" al poder 

desviarse las corrientes de lava para que no llegaran a 1(J5 

poblados cercanos, y hasta se convirtió el espectáculo en una 

atracción turística generando ganancias económicas: "sí sigue 

as i. 	para el verano no se encontrara ni una sola cama vacía en 

los hoteles de todos los poblados cercanos". (EheAtElptul mayo 

1992). 

En cambio en Nicaragua, en abril de este aino también, entró en 

actividad un pequeflo volcán de 675 metros de altura llamado Cerro 

Negro, y después de 21 aPius de letargo, lanzó al aire lava y 

humo„ para luego de peoueMs WiSM091  truenos y dwscargas 

eléctricas, lanzar grandes cantidades de cenizas y arena, 

ocasionando un desastre en la ya miserable población de León 

(la segunda del pais). Resultaron 48 mil damnificados de una 

población total de 90 mil habitantes que a cambio de comida 

tuvieron que barrer la ciudad (Eltulti.gpsxlib abril 1992). 

Cabría hacer mención aqui .sobre los 11amados:19UNMI9 palabra. 
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japonesa, que define a los maremotos o Uambien llamados "olas de 

marea", pues a pesar de su poca frecuencia, han causado graves 

devastaciones a lo largo de la historia de la humanidad a algunas 

poblaciones de las costas tanto dugi Paci:f1co como del ntlántico. 

Estos se producen generalmente después de terremotos submarinos 

con profundidades focales de menos de 15 kilÓmetrus por debajo 

del fondo del mar y magnitudes mayores de 6«15 Pn la escala de 

Ritcher; son raros los casos de tsunamls originados por otras 

razones como erupciones volcánicas 	aunque cabe destacar que con 

la emplosión del 	volcán Krakatoa en 1883, se produjo tal 

fenómeno, que ahogó a 36 mil personas y llegó hasta Chile a 20 

mil kildmetros de distancia (Tazieff,1970). Es importante seUlar 

que no todos 1(:) terremotos producen tsunimwi,s, sólo cuando se 

dislocan verticalmente grandes sectores del suelo marino, en cuyo 

caso la superficie del mar se altera inmediatamente para adaptar 

. 	1 

9U forma al cambio del fondo marino, tras lo cual se difunden las 

olas en todas direcciones (Van Dorn,1970). Como ejemplos •podemos' 

mencionar: 

-El gran terremoto de Chile en 1960 produjo el tsunami 	más 
grande de que se tiene registro, desde el punto de vista• de los 
perjuicios 	que caus(3- en todas las regiones alrededor • del 
Pacifico, •sobre todo en Japón y Hawai l, incluyendo a •chilb (Van 
Dornllazfat.). 

-En - Japón ha habido muchos (más de 15 de magnitud catastrófica 
se• • r(giStraron entre 11596 y 1938) como el de 1896 que barrió. laS 
costas de Sanriku al norte de Tokio con un ola de 24 metros de 
altura, ahogándose 30 mil perSonas. En- 1933„.después- de 	Wips, 
un nuevo Maremote devastó otra'vez Sanriku, 'causando la - muerte dá 
3 mil personas. (Tazieff,gaz51.1.)» 

HaWaii el-1_1946 se destruyó la ciudad de Hilo muriendo• 113 • 
p117irsonas y cauSando pürdidas por 15 Mil millones-0e. - dólar 
upa ('ila.que nació en .-las iSlas .nleutlanas_Y-avanZó.hasta llegar 
Pii-u(1111.1rA 	) 
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-Las costas del Pac.i.fico de América (11 sur.han gidi) ~tadas por 
varios de estos fenómenogt Tumaco, Colombia, 1906 Chile, más de 
doce VRCP9 desde 1562 hasta 1922, incluyendo el terremoto y 
maremoto que destruyó a la población de Arica en 1868 matando a 
casi toda la población (entre 15 y 20 mil habitantes) qu?j,11.). 

-La costa occidental de México fuü asolada en 1787, 1907 y 1932 
(Coli(1a). 

Hoy dia existe un sistema para predecir la llegada de Ostos 

fenómenos a algún punto de 1 	costas, básicamente del Paclfico 

que son las máz atacadas; dicha predicción se basa en sismómetros 

y mareómetros, y los parámetros sismicos y las horas de llegada 

de ion tsunamiz se difunden normalmente desde Honolulu a varios 

puntos internacionales de alerta, antes de transcurrida una hora 

de la producción de un terremoto, para que puedan tomarse las 

medidas pertinentes de prevención. En Japón donde se dan más 

frecuentemente estos fenómenos, han tomada una gran cantidad de 

medidas técnicas para prevenir tanto a la poblaciÓn como a la 

infraestructura de los asentamientos costeros; esto obviamente, 

en un pas con grandes recursos económicos. 

Algunos desastres, ocurren con bastante frecuencia pero a 

• 

• 

nivel local, generalmente abarcando áreas pequeMas, tales como 

DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, nLuDEs Y DESPRENDIMIENTOS DE 

TIERRA. Estos muchas veces son' consecuencia de temblores fuertes, 

de ablandamientos del terreno por acumulación de agua, de 

erupciones volcánicas, etc. Sin embargo, muchos de estos tienen 

tambiOn un origen "humano", es decir, las actividades del hombre 

contribuyen ¿t que se den este tipo de desastres, por acumulación 

de desperdicios:, erosión, demforestación, explosiones, tráfico 

vehicular, etc. Las mismas condiciones do miseria y hacinamiento 
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de las que hemos hablado Líneas arriba, 5;011 causa dirctiA 

VHCWS do este tipo de desastres. En el apéndice encontramos 

algunos ejemplos de las más importantes catástrofes de este tipo 

ocurridas a nivel mundial. 

3. Riesgos y Desastres de Origen Antropogénico. 

En cuanto a este tipo d riesgos, encontramos todos las quo 

directamente tienen q 	ver con causales humanas, P.Is decir, 

refieren a los que tienen su origen en.  las actividades de la . 

población, y no con fenómenos de la naturalernAH Los tipos snn 

variados y -aunque ya hemos mencionadD algunos en capitulos 

atrás- recalcaremos sobre los más destacados por su importancia: 

incendios tanto urbanos como forestales, emplosiones, 

derramamiento de sustancias tómicaS, eNplosones nucleares, 

contaminaciÓn de agua, aire, suelo y por ruido, envenenamientos 

masivos, epidemias, erosión y desurtificación, radiaciones, etc. 

au distribución en el mundo es e>utendida, pues suceden con más 

frecuencia que los desastres de origen natural, y suelen tener 

mayor vulnerabilidad a riesgos de este tipo, :los asentamientos 

urbanos. El número de-  víctimas suele ser menor que por los 

desastres de origen natural, pero las pérdidas económicas - y - 

materiales pueden ser sumamente cüantiosas,.aunque esto es muy 

variable, dependiendo de la magnitud y dei lugar donde ocurran. A 

diferencia de los desastres de origen natural, éstos si 

mantienen un ritmo ascendente. 

Ejemplos de este tipo de desastres, son mültípies, los cuales 

se concentran hacia el siglo XX. Mencionaremos sólo algunos: 
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-Mémico„ 	:i 	!r: 	de abril de 1992: 	estalla un enorme 
colector de drenaje un un sector urbano pobre de esa ciudad, 
dejando 6500 damnificados, 1470 heridos y 211 muertos según las 
cifras oficiales ( 3000 	muertos cifras emtraoficiales 	y 
destruyendo alrededor de O 't 13 kilómetros dp calles, 1S74 
edificaciones, 100 escuelas, miles de líneas telefónicas, 
tuberiag de agua potable y cables de energa eléctrica, 600 
vehá:culosl afectación a 2800 empleos del sector comercio y 
destrucción de 450 inmuebLes de esta activida(:il 	cierre de ::I. 
empresas grandes. (Macías,1992b). 

-Mémico, ,Jan Juan Imhuatepec, noviembre do 1984: una gran 
~losión destruyó una terminal de gas de Pemem ubicada en San 
Juanico donde también tenían SU9 instalaciones varias empresas 
distribuidoras de gas. Murieron 500 personas, cientos W15.9 
resultaron heridas y mutiladas, además de los incalculables darlos 
ocasionados 	en instalaciones. y hogares. 	Criminalment 	las 
autoridades permitieron que :t terminal de SaD Juanico fuera 
virtualmente cercada por asentamientos humanos de.gente pobre. 
(Restrepo„ 23/4/1992). 

-Mémico, 1991: incendio de la fabrica nnaversa situada en la zona 
urbana de Córdoba, Veracruz, dedicada a elaborar plaguicidas, 
muchos de ellos de gran tomicidad. Miles de personas fueron 
desalojadas de la zona, "y hasta hoy no se sabe eldaMo causado-a 
la salud por una negociaciÓn que funcionó durante treinta ilkos 
sin cumplir las normas de seguridad vigentes sobre la materia. 
Por ~s, los vecinos, los maestro% y alumnos de las escuelas 
cercanas a la fábrica, y algunos ecologistas, pidieron a las 
autoridades quo hicieran algo, pues el aire estaba contaminado. 
No les hicieron caso" (Rostrepo, 23/4/1992). 

-Koz1u, Turquía 3 de Marzo de P992: al me no 420 mineros murieron 
por una emploSión de gas registrada en unas minas de carbón. Se 
.trata de la peor tragedia de la minoría turca. 	(La  Jornada, 
23/4/1992). 

-Shanmi, China, 21 de abril de 1991: un total de 147 minerós 
murieron al hacer emplosión una acumulación de gag en una mina de 

. carbón, siendo la mayor tragedia do este tipo ocurrida. en 090 
país en los últimos 30 arios. (k.e lanlyAs4B 23/4/1992). 

-'-Chernobyl„ URSS, 19861 uno d los desastresantropogánicos más 
terribles de la hist9ria de la humanidad donde se escaparon - . 
apromimadamente . el 5% de los materiales radioactivoS - de una 
planta nuclear enorme (era capa; de producir tanta electricidad• •• 
como todas :u. as centrales hidroeléctricas de ese empaís juntat)„. 	• 
cuyo incendio duró 11 d.las •alCanZando los 3000 grados 
Centígrados • de teMperatura. Los materiales volatilizadosy. en• 
Forma sólida afectaron severamente una-  Zona con-ün radiO de 30 
kildmetros, donde tuvo que evacuarse a toda la- población (mas de 
u ti centenar _de aideasrurales). De ion 30 - MilioneS de hógares: 
rurales en la - URSS,. unos. - 9 millones fueron afectados - por .1a 
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catástrofe. Se habló do dailos y costos indirectos de 50 mil 
millones do dólares (Medvodov, 1. Conferencia dictada en la 
Universidad del Sur de California el 5 de mayo de 1907). 

Podríamos seguir, hablando do muchísimos deisastrog que han 

ocurrido tanto a nivel mundial, como en nuestro país. Sin embargo 

por ahora, s¿lo comentaremos que la mayoría de éstos, f:7.1 podrían 

haber evitado 91 no estuvieran involucradas causales de 

corrupción, negligencia o irresponsabilidad. En realidad cada uno 

de éstos desastres de origen humano eg diferente de los demás, 

pues dependen también do una serie de situaciones complejas y por 

tanto del contexto histórico y socioeconómico donde qe dé. 

D. Lñ ADMINISTRñCION DEL RIESGO Y DE Lñ CRISIS. 

Hemos visto, 911 esta exposición muy general del panorama 

mundial de los riesgos y los desastres agrupados de acuerdo con 

9U origen •principal, que las pérdidas . tanto humanas como 

materiales no se han podido evitar ni a pesar de los avances 

tecnológicos. Si: se han logrado mitigar y prevenir algunos 

peligros en ciertos p 	o lugares y por diversas técnicas, 

pero los resultados <YA n ;Cin poco satisfactorios, y sobre todo muy 

degbalanceados, pues obedecen más a causas sociales y políticas 

a causas naturales a por fallas técnicas. 

Habíamos dicho lineas arriba, que hoy día, hay más estudios 

sobre riesgos y desastres que se centran en la preocupación de 

evitar, hasta donde sea posible, los daMos que éstos puedan 

causar a la población de un lugar dado« 'Esto obviamente obedece 

a., que •tal-cóMo lb prueba el. desarrollo de la • mediclna, es más- 
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rentable prevenir que curar, además eg más capltoliable social y 

políticamente. También lo es, desde el punto de vista moral. 

La prevención de los desastres está relacionada con diferentes 

tipos de factores que tienen que ver con la tecnología, los 

reglamentos y el uso del suelo, la respuesta y los ajustes de la 

poblaciÓn, los sistemas de advertencia y de preparación, pero 

también con lag diversas formas cuaurales 
	

ideológicas de la 

población, ya que éstas pueden determinar ciertas cuestiones de 

cómo se conciben los riesgos, y que son determi•nantes en toda las 

formas de administración del riesgo y de 1 crisis. 

Por lo que toca a las formas técnicas y a los reglamentos de 

uso del suelo para prevenir desastres, dependen del desarrollo 

que tenga un país y de los recursos económicos que pueda destinar 

para realizar los suficientes estudios e investigaciones que 

ayuden a tener efectoS preventivos, para posteriormente elaborar 

los reglamentos y planes de (11513 del suelo. Clunque estodebe-ser 

dirigido y controlado por las instituCiones gubernamentales, 

sucede que muchas veces no funciona como debiera ya que se siguu. 

construyendo en lugares considerados de al Lo r~go 	que 

incluso, los mismos . compradores prefieren - buscar otras medidas.. 

como • las técnicas para evitar daPíos o los seguros para evitar

pérdidas, a cambiar a otros sitios.sus asentamientos, por ejemplo .• 

los residentes acaudalados de la pla.  a Malibu en California, 

(Whittów„ 2p..51,-11.). Otro •ejemOle relacionado con esto, es que 

.también hay muChas personas -inclugo -gobiernos 	 que • consideran 

que es •absurdo gastar muchos recurso% en medida% -de predicción.. 

•.siSmica y. que mejor sé debieran usar para diseMar• constrUcci-ones-• 
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adecuadas, para elaborar mapas de riesgos y para planear 

programas de ayuda en caso de desastre (supracit.). 

Por lo que s 	refiere a los sistemas 	de advertencia y 

preparación de la población ante los riesgos, es un tema que de 

alguna manera tiene que ver con todo un proceso que va desde la 

organizaciÓn de personas que aprendan a manejarlos y dirigirlos, 

hasta la información y educación de la sociedad civil, con el fin 

de poder crear toda una "cultura del desastre". Emisten los más 

diversos planes y programas en relación a las medidas que hay que 

tomar en caso de que suceda un temblor o un ciclón 0 un ricendio, 

etc., los cuales han sido elaborados de la manera más gráfica 

posible para que puedan ser seguidos por cualquier gente. Esto 

desde luego, se ha desarrollado en 1o5 paises ricos y también en .  

algunos países subdesarrollados que ya tienen unas ciertas bases 

para la seguridad y protección de la sociedad ante desastres. La 

presidenta actual de la Comisión de Seguridad PÚblica y 

Protección Civil de la Segunda-Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, la Lic. Amalia García ( 1992) 	afirma que la 

',participación ciudadana es fundamental para avanzar en la 

protección civil, ya que se debería aprovechar la capacidad de. 

organitación 	y 	solidaridad de la población . en 	caso 	de 

desastre, pero • "es importante 'que se dé información real y•.. 

verdadera a la población y no tratarla como menor de edad" 

para poder as responder más positivamente en bien de la 

Comunidad. 

• En lO que se refiere a la cuestión de los:. ajuStes O tamblén 

liamados- adaptaciones al peligro, .las medidas 	de 	seguridad -.  
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preventivas para evitar o disminuir el impacto del desegtre y, 

pueden ser tomadas de manera individual o colectiva. Lag medidas 

individuales pueden ser por ejemplo asegurar las construcciones 

contra incendiosm  terremotos o inundaciones, etc., construir con 

base en loz reglamentos de seguridad adecuados al lugar, etc., 

las cuales pueden ser llevadas a cabo por algunos segmentos de la 

población 	-en los paS.ses subdesarrollados- 	que cuentan con 

ciertos recursos econÓmicos y la conciencia de prevenciÓn. Las 

medidas colectivas son las que generalmente vienen definidas 

por el gobierno, y se refieren a la información para la población 

sobre los ríesgosm  las conductas que se deben adoptar en caso de 

emergencia, las obras de ingeniería para prevenir o mitigar 

desastres, las políticas di regulación de uso del suelo, etc. 

De los dos tipos ch adaptación al riesgo las más efectivas e 

importantes son la5 colectivas, ya que implican todo un estudio 

riguroso y profundo de cada sociedad en particular. Aqui, el 

aparato científico es fundamental ya que 05 el que enriquece 

los programas y planes de mitigación y prevención. 

Por todo lo seMalado anteriormente, sabemos que a pesar de 

que se tomen todas las medidas precautorias ante cualquier tipo 

de riesgo, 'existirá siempre la posibilidad de 	que 	ocurra 

un desastre de mayores c menores proporciones; y esto no 

es 	mero fatalismo. Dado 	lo 	anter or 	5 	a e n e 119 

también poner mucho énfasis en lo que se refiere a la 

eventualidad o la emergencia, es decir, que 14 estudios sobre 

el desastre en sí, sean fundamentales para poder enfrentar la 

crisis lo mejor posible. Aqui también entran cuestiones diversas 

• 

78 



rPvr brui  
J#1.9k9 plpx 

141.18P:9 

y lo que 90 conoce como los programas y planes de protección 

civil, dond .1 	instituciones gubernamentales juegan un papel 

muy. importante y básico, pero no €' 1. únicos 

El papel que adopte 1 autoridad en el caso de un desastre, 

es determinante para las condiciones ;k 	1. 	emergencia 

recuperación (reconstrucción). 41 se considera sólo como punto de 

referencia la figura de la autoridad, encontramos que los mayores 

recursos y 109 mejores resultados al respecto se encuentran en 

paises de alto desarrollo económico Y cientifico-tecnológicol 

aqui entraria el enfoque behaviorista que es el que más ha 

destacado en los estudios de la llamada "respuesta al desastre".. 

"Se trata de enfoques cuyas referencias sociales son aquellas 

concernientes a sociedades relativamente homogéneas respecto. a 

gus niveles de bienestar y también de cierta estabilidad politica 

y de una gran madurez de las actividades económicas.. Dajo estas 

circunstancias se emplica la racionalidad de la administración de 

la crisis" (Hacías y Gerrat,1990). Sin embargo, en sociedades en 

donde, hay un gran contraste en cuanto a aspectoS socioeconómicos 

de la población y una cierta "heterogeneidad estructural que 

incluye un proceso dinámico de conflictos politicos, 

pertinencia de enfocar el manejo do la crisis sólo a partir de la. 

figura de la autoridad pierde fuerza" 

Como ejemplos de esto r, podemos citar tanto el !Jetre de 

sepE iembre de 1985 en la Ciudad de Némico, donde los planes de 

emergencia y las acciones del gobierno no tuvieron las 

repercusiones favorables que se esperaban, generando 	-por el 

contrario- 	un estado de 1n14atisfacción .•e.inohformiclád qUe•se. -J 

79 



~usó dq, diversas maneras P incluso en el proco electoral 

posterior. Y actualmente en el caso de 1, 	explosiones recientes 

-abril de 1992—en la ciudad de Guadalajara dónde la respuesta de 

las autoridades estatales fue nefasta y dónde CrO demostró, una 

'i 	más, 	la respuesta solidaria y organizativa de la sociedad 

tanto afectada como no afectada, que hasta puedo rebasar a la de 

la autoridad. 

"En la emergencia del desastre quedan clasificados los rasgos 

del fenómeno, 	las condiciones vulnerables de lo sociedad, la 

efi:cacia de las medidas preventivas (si la5 hay) y las 

capacidades de recuperación de La población afectada, de las 

medidas de la autoridad al respecto y la certidumbre o no del 

conocimiento cionti:fico" 	(Macías,1( 92a). 	"En el momento de la 

emergencia.. .se presenta una cierta contradicciÓn entre los 

designios de la auteridad y los reclamos de la poblaCión afectada. 

Esta contradicciÓn puede tener bases más o menos comprensíblés 

desde el punto de 'vlsta del concepto de la administración de la 

crisis, pero también demuestra ciertos rasgos de-  inoperancia 	o 

falibilidad (i 	:t 	transmisión de órdenes o mandos entre los 

'tomadores de decisiones' y los ejecutores, que normalmente -.se 

apoya én Ias recomendaciones de un plan prescrito" (idem) 	De 

esta manera- resülta fundamental que los planes 	programas 

relativos a los desastres tuvieran un cierto grado de 

flemibilidad, a menos c 	como ha sucedido -en MémiCo y también•-  • 

en 	el caso del terremoto de San Francisco -Oakiand en 1909, la 

autoridad pretenda a toda costa 'normalizar' la situación [por 

aquello de que los*dI.,sastres 'rompen la normalidad de la vida 

80 



= 

i. 	:i. 	para 	 gonern2ndo de ac.uErdo a1 	lwrma 	de 

tlEMIJOS (10 	cic normai', comn 	no huiDiera suceuido 

(j.t2ici 

é.) partir de la estructuración en 1986 del Sistema Nacional de 

Protección Civil en nuestro pais, el gobierno enarbola la banoera 

de la solídaridad de los mexicanos" como argumento sustantivo de 

conducción. politica, lo que corrobora Io sehalado arriba y adeulás 

reconoce cómo una eventualidad masiva puede generar nuevas 

vías de reclamo de un manejo democrático dé las propias crisis" 

(Macias y 	 opcit. 

Podemos mencionar aqui, un estudio que hizo Bommer (1965) en 

un pais subdesarrollado, Nicaragua, comparando la respuesta de la 

autoridad en diferentes administraciones frente a dos drJ?s,RstrPc; 

que afectaron al pais: el terremoto de Managua en 1972 bajo el 

régimen somocista y las inundaciones de 1982 bajo el régimen • 

sandinista. Aunque el investigador aclara que la comparación de 

dos desastres 	de naturaleza di.ferente "es muy compleja, las-

cuestiones que se manejan se refieren a los contel<tos 

que si pueden ser comparables en cuanto a la aftinistración de la 

crisis. En el estudio se demuestra que las condiciones de 

afectación de dos fenÓmenas de la naturaleza' extremos, pueden ser 

de proporciones desastrosas distintas si-  existen las medidas de 

• s preparaciÓri tanto antes como después de la cel:,midad. Sin embardo"-_-.  

en• este pai4 de condiciones económicas precarias, las medidas de 

•'preparaciÓn pre-desastre sólo se fundaron en las actitudes de la 

autoridad Y en la organización de la población. En el terremoto 

de 1972 de.  sólo 6.A orados en.  la escala de -Richter murieron-  20 
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1-1 	1. C.: 	 11) 	r 	e 1 	 e 	.1, 	 d 	C: O 1. 	rj <a Cl 	1 O  

ae 	 ge 	 For las 

inundaciones de 	 murierf...Jn 50 peLc....Jna, 	60 mil gue,..,..laron sin 

hogar, y los dahos económicos fueron de alrededor de 49 millones 

de dólare5 segun la ONU. La ayuda rit r 	recibida varió 

enormemente 	que la mayor parte fue r Estados Uni,nos 

hacia el gobierno somocista, pero al gobierno sandinista le 

llegó muy poco, dice el autor, que no sólo por el desacuerdo 

político, sino porque el número de v.fctimas es fundamental para 

que los paises proporcionen ayuda y para que los medios masivos 

de comunicación le dediquen espacio a los desastres. De esta 

manera la respuesta autocrática y corrupta del gobierno de Somoza 

.Frente al desastre lo hizo aún más impopular y favoreció el 

derrocamiento posterior, en cambio la organización previa de 

la población nicaragüense, paradojicamente orientada a la defensa - 

debido a las amenazas externas, contribuyó a reducir 

considerablemente el número de víctimas por las inundaciones y a 

darle mayor popularidad al gobierno sandinista. 

Así: cómo ya habíamos afirmado en otro lado (Nacías y Serrat, 

- que una administración democrática de la crisis 

promovida por los desastres debe de surgir de la "asimilación de 

nuestras 	propias experiencias. El estudio científico de las - 

- implicaciones sociales (políticas y econÓmicas) debe superar, sin 

duda, el nivel puramente ideológico que, concretamente en 'l caso -  
lfi 

de los desastres Conduce a un callejón sin salida". 

:15 
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iiPENDICE: 

Pais 

•••«. •••••• •••••• E.U.A. 

Dangladeh 

m.11.• 1.1.1 •• China Pop. 

....01.11~~12.1.4111.1111.1., China 

•••••• »hm Filipinas 

Japón 

India 

I. 	Barbados 

Cuba 	--------- 

PF.. &Dna Puerto Rico 

México 

LOE DESSTRE5 	IMPOPWWVES EN EL MUNDO 

CICLONES 	TROPICPLES 

rin 	númnine muertos; 	daPias en 	miLionw:Is 	de 
U.S. 	dólareiz 

1900 	 000 	 30 
1957 	 :1.50 
1985 	 I 5 	 900 

r7; 1992 	 20000 

1576 	215 000 
1970 --- 700 000 

••••••• ••••• un. 1881. 	7x)0 000 
9...• 1959 	5 000 
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México - 

URSS 	1667 
1907 
1948 
1976 

4 000 
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pais 

Indonesia 

Japón 

Fi 1 ipinas 

Colombia 

..1411. Ecuador 

Italia 

Etiopía 

Islandia 

Mémico 

ERUPCIONES VOLCANICAS 

aPio 	volcán 	núm. 

- 1586 	Kelud 
111••• le15 	Temboro --- 

1 	Krakatoa 

1741 - Oshima 
1792 - Unsendake - 

- 1911 	- Taal 
- Hibokhibok 

1991 - Pinatubo 

-- 1949 - Purace 
1985.- Nev.de Ruiz- 

••••••1 	 11.4~1 il.w• 1877 - Cotopami 

1669 - Etna 
1906 - Vesubio 

••••• ••••• 1977 	Nyíragongo 

144.1 17133 	Laki 
•••••• 19'73 	Helgafiell 

•••• 1949 	Paricutín 
1•••••• 1982 	Chichonal 

de muertos 

10 000 
92 000 
37 000 

1 475 
1 	000 

1 
000 
74)o 

000 
rrT 000 

1 000 

20 .000 
700 

64 

10 000 
O 

000 
nno 

1 



DESASTRES DE ORIGEN GEOMORFOLOGICO 

núm. 	de daiíos en mili 
pais allo desastre muertos de 	U.S.dis. 

Italia 	--- 1963 -- derrumbe presa -----, ''''' 	Onn 15 
1907 -- deslizamiento 44 500 

Suiza 	____ 1618 ..w 1111. derrumbe 	....... 	__ 2 000 
1951 -- aludes 	•••• 	• . 	 I 	I 	4.- N 92 20 

Peru 	114.11.• 9,11/0 1.• 1941 ••••• ***** avalancha njevw 
Y 	al I..t d y 000 ..... 	 ..... 

1962 u 	II 	II  4 000  	200 
1970 --- IN V a 1 a ricila 	y 	derri.un.-- 000 

Francia 	....._ 1970 -- dos aludes 114 ..... 

Noruega ___ 1936 ....... desprendimiento 	......_ /3 	

Suecia 	____ 1977 ,..... deslizamiento de t.- 8 11 

Austria --- 1689 -- alud 300 

Hong Kong-- 1972 -- deslizamiento de t.- SO 

1972 -- ,400 ..... 

- Brasil 1966 -- U 	 II 	ri  279 ..... 

*Fuentes: 
Mapa Mundial dé los Peligros de la INIaltl.ir"ale ah  01::;.cit.1  
Tazieffs pilidzít.; EsJindolagolamsítm: 

**Las pérdidas•económicas se refieren al. valor .que -reportaron en 
el momento de la catástrofe. 
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SEGUNDA PARTU : 	EL nilmL[s[s 

CAPITULO IV : EL MARCO DE ESTUDIO: EL ESTADO DE COLIMA. 

nn GENERALIDADES DEL ESTADO DE COLIMA. 

El Estado de Colima es el marco de estudio de esta parte de 

la investigaciÓn, que lo adopta con 55US límites administrativos 

es decir, CDMO entidad federativa. Se ubica 'en la porción 

centro-occidente de la República Memicana, siendo uno de los 

E stados más pequerios del país, pues ocupa el 0.3% de la emtensión 

total nacional o sea 5455 kilómetros cuadrados de superficie 

continental,más 205 kilómetros cuadrados que abarcan las llamadas 

Islas Revillagigedo situadas a 750 kilómetros de laS costas de 

Colima. 

Los limites dados por las coordenadas le grados 41 minutos y 

19 grados' 27 minutos de latitud N, y 103 grados 30 minutos y 104 

grados 37 minutos de longitud W, están representados también por 

circunstancias naturales como son el- cauce del Rio Marabasco que -

sirve de límite al noroeste con el estado de Jalisco, asi como el 

-Río Coahuayana al sureste que marca los limites con el estado de. 

Michoacán. Además al norte y eSte de la entidad, el legendarib 

Volcán de Fuego separa, actualmente, a CoIimade jalisco. Por Sus 

perrciones sur y oeste limita con el Océano PacIficn con una 

emtensiÓn decasi 140 kilómetros de litoral. 

Alrededor de las tres cuartas partes del estado de Cblima. 

• tienen un •relieve accidentado 'formado .  -por sierras,• 	cerros, 

• • barancas y volcanes, y el resto soh valles .y llanuraS .costeras1 
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de esta manera le corresponden porciones de dos de las grandes 

provincias fisiográficas en que se divide ai territorio mexicanol 

la de la Sierra Madre del Sur y la del Eje Neovolcánico., r;sí, ni 

observamos el mapa fisico de Colima, veremos que sólo la porción 

nororiental -donde se encuentra el Volcán de Fuego o Volcán de 

Colima- corresponde a la provincia del Eje Neovolcánico, 

que como se sabe, corre por todo el paralelo 19 atravesando él 

pais de oeste a este, y cuyas caracteristicas generales son 5U 

composición de rocas volcánicas diversas, acumuladas dende 

mediados del Terciario en diferentes etapas, 	formación de 

LI 

numerosos estrato-volcanes algunos activos como el de Fuego. Por 

otro lado, el resto del territorio colimense pertenece a la 

provincia de la Sierra Madre del Sur, que abarca desde el estado 

de Jalisco hasta el de Oaxaca, y tiene relación con la Placa 

Tectónica de Cocos y su proceso :de subducción paralelo a la linea 

de costa, lo que se manifiesta én una fuerte tsismicidad en la - 

zona (de lo que hablaremos más adelante). 

Dadas sus condiciones fisicaS, el territorio •colimenSe_. 

presenta en general, un clima cálido subhümedo con lluvias en 

verano (A19) que varia Un poco de una parte a otra del estado. . be 

esta manera se considera que la entidad se puede dividir en seis 

regiones naturales (Lameiras,1996) de las que sobresalen algunas 

caracter'41ticas fisicas que mencionaremos a continuación como 

antecedentes básicos del estudio del riesgo-desastre en Colima, 

y con un objetivo más bien descriptivo, pues al tratar los 

peligros  y lo% riesgos del estado, los veremos on función más 

bien de los asentamientos de población en cuanto a las 
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condiciones rurales y urbanas. 

1-Región Valle de Colima. Es un plano inclinado de norte a sur 

cuyo extremo norte lo marca el llamado Volcán de Colima o de 

Fuego con una altitud de 3900 m. sobre el nivel del mar, que ha 

datado a los suelos de la región de cenizas que los hace más 

fértiles, y también ha modificado la geología de la región al 

quedar los tepetates, absidianas y basaltos a mayor profundidad, 

cubiertos por una superficie de arcillas, cenizas, y materia. 

argán c:a 	ef 	;eF. 	ffl Z 17, 1 a ti 	e: C1 ti 1 OS 	St.10.1015 	nf9C3 r 5 	r a nos 	al 

- 4  

volcán; asimismo las carrienten fluviales al oeste y sur han - 

dado origen a suelos limosas y arenosos. De esta manera la flora 

del lugar es de bosque fria y templado como pinares, ocatales, 

cedros blancos 	y rojos, encinares, , chaparrales y arbustos 

espinasos„ a mayor altitud, y que van - cambiando hacia las partes. 

más bajas par especies como mezquites, nogales, ~atas, rables,_ 

primaveras, tepeguajes„ etc. También se desarrolla 'una rica • 

vegetaciÓn de especies cultivadas tales cama granos, frutales, 

casa de azÚcar y árboles de ornato Existen algunas ondulaciones 

en el terreno-  en las que se originan Corrientes -  fluviales de 

escaso caudal (Santa Mariana„ 	Uueseria, 	Astillero, E.I. Zar(2a 

etc.) que alimentan el cauce del Río Tuxpan-Naranjo-Caanuayana 4.  

y otras .(Cueuhtémoc, Las Casas, Las Grullas, otc,) que vierten 

- sus aguas al Río Saladol • algunas más (San Mntonía, Caja, San. 

- Juan, Comal a, etc.).vierten sus aguas en otra•cuenca,•la del .ío 

nrmeria. El clima es cálido siendo más templada en las faldas del 

volcán que • en las poblaciones fle Camela. y Cuat.ffitémac al norte, - . 

y las-  de.Colima (capital estatal), Coquimatlán y Villa de AlvareZ 
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al sur; las lluvias son en verano con un promedio anual para lo 

región de B50 mm. Otra de lag características de ta zona es su 

abundancia de especies animales concent.radag en las zonas más 

altas, por lo que se considera a la región del volcán como 

reserva natural. Es una de las regiones Má5 pobladas del estado. 

(Ver mapa físico). 

2- Región Montañosa del Salado. Está delimitada por el río 

Coahuayana al este, por la Cuenca del río nrmería al oeste, y por 

el Valle de Colima al norte. Es una continuaciÓn de la Sierra 

Madre del Sur, con serranías como la de Piscila, Las Trancas, 
• 

Chamila s  Santa Rosal  Tecomán, Partida, Los Libros, etc., por 

donde corren lag aguas del Río Salado (que a su ve lag vierte 

al sureste del estado en el Río Coahuayana), y de los arroyos del 

Zarco. y Santa Rosa. El clima es también cálido subhümedo, con 

lluvias en verano y con un promedio anual de 900 mm., aunque hay 

una porción al este de la región donde el clima es más seco (DS). 

Crece . una vegetaciÓn natural de bosques y Pastizales que 

favorecen la explotación de la madera y el carbón, ;Así. como La 

cría de ganado„ aunque la población es escasa y muy dispersa, y 

Con hay poca comercialización al respecto. La agricultura que 

desarrolla al norte es pobre con algo de maíz, pero hacía la 

población de Imtlahuacán al sur, hay huertos recientes con limón., 

mango., palma de coco de agua, plátano, zapote y tamarindo. (Ver - . 

mapa físico). 

3- Región Montañosa Occidental. Está situada al oeste del. Río 

Armería y al este del rio Marabast7z, abarcandri el 30% del 
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territorio estatal. Es una región muy accidentada poco poblada y 

dispersa, cuya flora y fauna es la original, explotándose 1.a5 

maderas preciosas y para la construcción. nsimismo, hay 

importantes yacimientos minerales como 109 d hierro (Peila 

Colorada, que son Ios mán grandes del país, situados al norte del 

munlcipio de Mintitián), de marmol, de cobre, de yeso y de 

cuarzo; las rocas ígneas abundan y son empleadas para la 

construcción como los granitos, basaltos, rialitas, andesitas, 

pi-edra pómeZ y obsidiana. Por otro lado, el clima es cálido 

subhümedo con lluvias abundantes concentradas en verano, y cuyos 

mültiples escurrimientos bajan 	rápidamente hacia ias partes 

bajas de las cuencas vecinas. En realidad se consideran corno 

dos sistemas montaMosos, uno formado,por serranías tales como 

Cerro Grande, San Palmar, Los Juarillos, El nstillero 	Los 

Ocotes, etc, y otro formado par las elevaclones de San José, 

Santa Rita, El Tigre, jualuapan, Espinazo del Diablo, etc. (Ver 

mapa físico). 

4- Región del Río Marabascoi Conocida también como Depresión del 

Marabasco o rio Cihuatlán a rio Chacal á, se encuentra en el 

eNtremo occidental del estado do Colima Y coma habíamos 

mencionado, un tramo de éste sirve de Umite natural con el 

estado de Jalisco, en donde hace (Autlán) y desemboca (Barra de 

Navidad); en Colima 	alimentan su caudal los ríos Minatitlán, 

Paticajo, Cacao y San José. El clima es cálido subhümedo con 

lluvias en verano, y los suelos son sedimentarios, de aluvión, 

profundas y muy fértiles en las partes bajas, lo que las hace 
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zonas excelentes para la agricultura OIAmothán« Cc?drog. El 

Veladero, LOIS Dtates, nvila Camacho), pero en realidad hoy dia 

lisun lugares tan prósperos como en el pagado fueron 1a5 haciendas'r 

de Miraflores y Cacao, entre otras, pues ya no se explota 

comercialmente la palma real, y se cultivan básicamente maíz 

ajonjoli. Desde que se iniciÓ la actividad minera de PeMa 

Colorada, dejÓ de 9er la explotación de maderas preciosas y para 

la construcción un renglón importante para la economía de la 

región« (Ver" mapa físico). 

5— Región del Valle del Río Armería. Este río se inicia al este 

del estado de Jalisco (Sierra de Cacoma), desembocando en la Boca 

de Pascuales en el jitoral colimense del Pacifico; recibe las 

aguas de escurrimiento de los cerros y montaMas quer lo rodean, 

entre el:los el Volcán de Fuego donde se forman muchos arroyos 

tributarios (La Lumbre, Zacualpan, San Palmar, Comala, Colima, 

etc.). Estas aguas de escurrimiento arrastran diversos materiales 

-de origen volcánico como cenizas y arenas que depositan en las 

partes bajas, enriqueciendo los suelos profundos aluviales del 

valle; de esta manera la producción agrícola se ve favorecida 

también, 'por las obras de irrigaciÓn de la región, donde qe 

obtienen hasta dos cosechas de maíz, caía de azucar y arroz; 

también se cultivan: jitomate y cacahuate y hay muchos huertos de 

limón, aguacate, mango, papaya, plátano, tamarindo, palma,etc. La 

ganadería es buena también, y prácticamente ya no hay vegetación 

natural. La poblacidn se encuentra distribuida a lo largo de la 

cuenca pero es poco numerosa y dispersa, aunque encontramos las 
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cabeceras municipales de recoman, Ñvmería y Coquimatián, 

importantes centros de población del estado en cuestión. El clima 

-4 
	 es cálido y 	in 1. 	con un promedio anual de jluvias de GOO mm. 

(Ver mapa físico). 

6- Región de la Costa de Colima. Como su nombre :i indica es una 

franja que recorre el litoral del Océano Pacífico, variando de 

amplitud desde unos cientos de metros hasta algunos kilómetros y 

cón paisajes contrastantes desde algunos muy naturals, hasta tos 

transformados por la mano del hombre. Desde la Boca de hpiza 

(desembocadura del Rlo Coahuayana) hasta la Boca de Pascuales, la 

llanura costera es muy profunda; su paisaje es de huertos de coco 

y cítricos, Plantaciones, ganadería y poco turismo. Hay bellas 

lagunas, con fauna importante de garzas, gaviotas, codornices, 

y muchas patos, y otras variedades de especies animales tanto 

terrestres como acuáticas; encontramos selva tropical con caoba, 

ébano y bálsamo. Por otro lado, desde .la Laguna de Cuyutlán hasta 

la Bahía de Manzanilla, la llanura costera se hace más estrecha, 

y se ve atravesada por la carretera nrmerla-Manzanillo que enlaza 

varias poblaciones pegueínas; el paisaje muestra una variedad de 

actividades humanas: playas turísticas, infraesti-uctura hotelera, 

:ta zona porturaria de. Manzanilla 	emplotaciÓn de salinas, 

agraindustrias, etc. Por Ultima, desde la PUntá -  de GampoS hasta 

la Punta Carrizal hay varias serranías que llegan al mar en forma-

de fuertes acantilados y que atraviesan la línea r.7,ostera, para 

terminar hacia los limites con el estado de Jalisco con la cuenCa 

del • río Marabasco-. iEl_.clima de la región es un poco más•caltdo 
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y más húmedo, y es una zona expuesta a las tormentag 	cicione5 

tropicales duranteel verano. 

B. RIESGOS Y DESÁSTRES NATUMLES EN EL ESTADO DE COLIMñ. 

es un El estado de Colima a pesar de 9139 escasas dimensiones, 

área fuertemente sujeta a diversos peligros de origen natural, 

climático y geofísico básicamente, y en muchas ocasiones han 

ocurrido desastres significativos a lo largo de 911 historia. 

SISMICIDAI) 

Colima se encuentra situado en una de las zonas de mayor 

sismicidad del mundo, es decir, en las costas del Océano Pacífico 

donde se libera la mayor parte de la energía sísmica del planeta, 

la cual recibe el nombre de "ciriturón de fuego", debido a que en 

esta zona ocurre también gran actividad volcánica 

(Espindolal piltsj1.). Esta regido coincide con los límites de las 

placas tectónicas, y Colima -en particular- se localiza .en la 

zona de choque entre la Placa de Cocos y la Placa Continental 

(Norteamericana), donde la primera es subducida bajo la segunda 

también se habla de una pegueSísima placa, la de Rivera, que • se. 

localiza en esta regido de convergencia, pues es.subducida bajo • 

la de Norteamérica, en la boca del Golfo de Califernía. 

De esta manera ocurre una gran cantidad de temblores en 

las :lonas de subducción como consecuencia del fallamionto -de 

la Corteza 	terrestre, que se • denominan 	tectónicos. 	Este. 

• fallamientoprovoca una gran liberación de energía por medio de 

• diferentes- tipos de •ondas las qué dan lugar a. los movimientos 

sísmicos que se perciben de diferente magnitud e intehsidad. 
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en la superficie terrestre4 y la velocidad y la forma de 

propagación de estas ondas dependen de las características del 

suelo y de las rocas por donde viaian 	nrzi: cada temblor tendrá 

características distintas segÚn no sólo la magnitud (energía 

liberada, escala d Richter) y la intensidad (impacto del evento 

en el medio ambiente s  escala de M(?rcalli modificada), sino de 

acuerdo con la región que afecte, ya quo el dallo en 5i, el 

impacto como tal s  depende de muchos factores tanto - geofísicos y 

geoldgicoss  como los socioecondmicos del lugar» Hay sismos de 

magnitudes altas pero de intensidades bajas, y al revéss  debido 

a las condiciones de las zonas que afectan. Podríamos decir, quo 

la magnitud del sismo se refiere al fenómeno en si, y que la 

intensidad es el impacto, ya sea sin daP;oss  o .con da c3S piara 

considerarse deSastre. 

Decíamos que laregión de estudio se localiza en la zona de 

mayor potencial sísmico del país, ya que el "proceso de 

subduccidn de la placa de COCUIS genera una gran falla geológica 

que es la fuente de los más grandes y frecuentes sisMos de 

México» La expresión físiográfica de la falla de subducción -  es la 

fosa o trinchera que corre a lo largo dela costa de MOmico y que 

alcanza localmentP profundidades de hasta 5000 m" (Suárez,1968).• 

La sismicidad de Colima se encuentra estrechamente ligada-  a la de 

sus estados vecinos, jalisco y Michoacán, por lo'que en la carta 
• 

síáffiica elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNMM, 

muestran tres zonas 'que tienen influencia sobréj;olima tanto •a• 

nivel • contínental_como•oceáhico: •ia zona del Océano Pacifico-es 

donde - se ha- registrado el . mayor número de epicentros, despuOs la • 
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zona de Michoacán y el- menor número de epicentros se registran pn 

la zona localizada 	el estado do Jalisco. La' mayoría de los 

temblores fuortes„ ha tenido una magnitud entre 4 y 5 grados en 

la escala de Richter, luego de entre 5.1 y 6, y luego entre 6.1 y 

7. En cuanto a la intensidad en la escala de Mercallí modificada, 

la mayoría van ehtre V y VI, luego de VII y luego de VIII. "La 

actividad sismica se incrementa por los movimientos de focos 

submarinos en el área de influencia que frente a los litorales 

occidentales de Colima ejerce la trinchera Mesoamericana, 	1:1 O 

otros focos en el Océano Pacifico, además por la actividad en los 

alineamientos de la falla ClariÓn, que viniendo desde las Islas 

Revillagigedo cruza el estado de oeste a este avanzando en las 

vecindades del paralelo 191  ligeramente al sur del puerto de 

Manzanillo, .y saliendo de la entidad entre el poblado de Tinajas 

y el cerro del Volcancillo hacia Michoacán y Jalisco. También la 

falla del Pacifico, que viniendo de las Islas Piarías penetra a 

Colima en la regiÓn de los 19.400 N 104.503W 	sigue por loq 

19.050 N y 103.900 W , para continuar por Tecomán y salir de 

Colima en dirección 10.767 N y 103.500 W„ donde se inicia otro 

ramal de la falla del Pacífico. Todos estos accidentes se 

conjugan a la Deriva.Continental y ExtensiÓn del Fondo Oceánico 

en relación con la Tectónica de Placas, teniendo justamente una 

influencia poderosa en la actividad sismíca del estado" 

(Figueroa 1 1974). 

becíamós arriba quo gmn diveráom lo% factorevl quuo in.íquyén eh 

el- impacto qL1e. causa un movimiento sismico en la • suOürfi'die 

terrésItre Izoiho la magnitud,- la profundidad. del ...f.óco 	ti 
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caracteisticas do los suelos y las rocas, la topografia, asi 

COMO la distancia a .1 	áreas de pohlamlento, las caracteristicas 

de las construcciones, .1a denGidad de población, ptc. Do todo 

esto depende el riesgo si:9MiC0 d una zona determinada. 

En Colima ge han registrado sismos do magnitudes altas a 

través de 9U historia. Sc: habla de aproNimadamente 125 temblores 

registrados y con influencia para el estado desde el aPío de 1573 

hasta 1974 (Figueroa,gpicit.)1  mientras la Dir,,Eiraldo Prot.eivil 

(199() indica 105 epicentros en Colima entre los aPíos de 1900 y 

1974. Sin embargo, no todos los temblores han causado dailos a la 

población colimense, unos han provocado muertes y muchos dailos 

materiales, otros sólo susto y pánico. En el final de este 

capitulo presentamos una cronologia que elaboramos con base en 

diferente% fuentes de información tanto bibliográfiCa, cómo 

hemerográfical  de archivos y de trabajo de campo, sobro los 

I 

sismos más destructivos que han impactado al estado estudiado, y 

en la que podemos ver algunos de los da os causados por estos 

fenÓmenos naturales» 

Por otro lado, elaboramos dos mapas generales sobre los 

peligros naturales y sobre los riesgos naturales para el estado 

de Colima» En el mapa de peligros se establece sólo el área que 

presenta peligro de que ocurran temblores, esto es: todo el 

estado de,Colima; pero en el segundo se elaboró una zonificación 

del peligro con base en las diferentes caracteristicas 	físicas 

tales como la geología, los suelos, la topografía y las formas 

del relieve, por lo que se determinaron tres niveles de riesgo 

sísmico: mayor, medio y menor. Si observamos el mapa vemos que 
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las áreas de mayor riesgo ge localizan en las partes más bajas, 

valles y llanuras, donde los suelos 5on menos consistentes, más 

suaves, de aluviones, profundos, 	lo que puedr:? dar lugar a una 

mayor amplitud de 1 	ondas sismicas, las cuales se desplazarán 

con mayor rapidez y pueden causar mayor impacto en la suporficío 

terrestre y por tanto a las importantes poblaciones asentadas 

ahí, tales como Tecomán, Armería, Tecolapa, Manzanilla Santiago, 

Cuyutlán, Cerro de Ortega, Coquimatlán, Minatítián, Imtlahuacán, 

Venustiano Carranza, El Coloro, Jalipa, etc., la mayoría 

asentadas en la zona costera„ 

En lo quo se refiere a la zona que den¿minamos de menor 

riesgo sísmico, observamos que se ubica en donde están 	los 

pri.ncipales sistemas montaPíosos donde la constitución ~lógica 

corresponde a rocas ígneas (ande sitas, riolitas, granitos,• etc.) .  

que están muy consolidadas y en terrenos de gran espesor, los que 

tOr 

según los expertos, son menos deformables y las intensidades de 

las ondas son menores, ya que el.movimimiento de las particulas 

que lo componen es de menor amplitud que el de un terreno más 

blando, puesto que se requiere más energla.para producir el mismo 

desplazamiento. La concentración de la poblaciÓn aquí es menor 

que en la región sísmica anterior, 	y . aunque también hay 

localidades de cierta importancia, son pocas: 	Villa Cavar 

Suchitián, Cofradig de Suchitlán, Trapiche, P~ Colorada, 

Chandiablo„ 

. En cuanto a las zonas con riesgo Sí15MiCO medio, encontramos 

poblaciones corno Quesería, Alcaraces, Cuauhtémoc, Duenavista, 

Comal a, Zacualpail, Cofradía de Juárez, que están asentadas en 
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pequeMas zonas con rocas tales como conglomerado, tobas 

volcánicas y SUH1053 de cenizas, que tienen i,u grado de 

consolidación intermedio entre los dos mencionados anteriormente. 

En relación con su sismiicidad y su situación en el mundo, 

Colima 50 ha visto afectada por los llamados tsunamis, que como 

ya explicamos en la primera parte, son grandes olas que causan 

daMos a ciertas costas y que se producen como resultado de algún 

movimiento sísmico aunque éste ocurra a grandes distancias. Según 

ntlas Nacional d Riesgos a las costas colimenses han llegado 

23 tsunamis desde 1932 hasta 19641  aunque las diversas fuentes 

consultadas sólo dan cuenta de 6 para ese mismo período, y de e 

desde el siglo pasado hasta 1973 (ver cronología al final de este 

capítulo). Seguramente han sucedido más fenómenos de este tipo a 

travós de la historia -sobre todo la antigua- y falta - inadagar 

en las fuentes de información para conocer más det asunto, pero 

lo que si nos parece raro, son las fechas que maneja el ILUi.12 

......s de la Dirección General de Protección Civil, 

pues son demasiados los tsunamis de que dicen t¿mer registro. 

Lo cierto es que las costas de la región de estudio presentan 

peligro por tsunamis (ver mapa de peligros naturales de Colima) , 

ya que en varias ocasiones se han visto daMadas tanto 

algunas poblaciones como cultivos, plantaciones, la región de las 

salinas, la linea de ferrocarril, etc.; y actualmente, presentan 

un alto riesgo los asentamientos humanos costeros tales como 

Manzanillol  Santiago, Cuyutlán„ Campos., Cerro de Ortega, etc. 

como los más importantes de 1a regiÓn, y donde 4.15P concentran 
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perfectamente 	ib 1 c:a 	y 	algunos 	se 	están 	estudiando 

continuamente. 

El caso del Volcán de Colima que es el que nos ocupa, por 

en1.-.ontrarse dentro del área de estudio, es considerado uno de 

los MIDS activos del mundol  ya que prácticamente siempre -desde 

que se tiene conocimiento de él 	ha presentado alguna:- 

manifestación, -  aunque sólo sea una ligera emanación de humo» Por --

tanto, cuenta con estaciones permanentes de mediciÓn- y registro, 

• para el análisis' sistemático de datos geof{sicos, geológicos 

y geoquimicos„ que permitan detectar algún cambio en eu 

comportamiento y poder conocer 911( estado!, y er . consecuencia una 

posible erupción.. Los_ especialistas afirman que cada volcán. es 

único, y que al ser 55U9 caracterf.sticaS tan particulares„ se hace 

necesario el estudio continuo dé cada uno de• ellos tanto e.n

repoSo como al entrar en actividad, para podei . aSi. evaluarlos 

sobre todo . de los que puedan presentar un riesgo para._ 1a 

población
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tanto 	p e r s 0 n a s.  ce3111D 	infraestructura 	portuaria, 	pesquera, 

industrial y de comunicaciones. (Ver mapa de riesgos naturales de 

Colima'r. 

VULCANISMO. 

Se sabe que el vulcanismo tiene relación CCM las placas 

tectdoicas s  ya que tanto los epicentros de los sismos como el 

vulcanismo ocurren en los bordes de laG placas. 	diferencia de 

los temblores, las erupciones volcánicas son más fáciles de 

predecir, Ya que los volcanes que presentan riesgo están 



EI Volcán do Colima c llamado tambien de Fuego precisamente 

por Su contínua actividad, se considera actualmente como el 

volcán más activo del país, pues su historia eruptiva muestra una 

alta 'frecuencia de actividad de tipo el.(plosivo, contándose por lo 

menos :2 erupciones de este tipo en los últimos 420 allon 

1993). Es un típico estratovolcán, que iniciÓ su formación a 

finales del pleistaceno, como respuesta de la subducciÓn de laH 

Placa de Cocos, y su estructura se desarrolla en una zona de 

grabens tectónicos ' d 	volcanismo reciente, aunque se dice que 

S U 	relación 	con la Sierra Volcánica Transversal (o 	Eje 

Neovol(:ánico) no está 	aún 	clara (sqpracit„).' 

Medina concluYe en los estudios que hizo sobre la 

historia de las faseS eruptivas del volcán, que existe una alta - 

probabilidad de que ocurra un nuevo período de erupciones antes 

de que acabe el siolo 	iniumbargo, su, reporte es anterior a las 

nuevas fases que se dieron en 1982, y la actual de 1991. Por 

tanto, las especialistas (en mayo de 1991, 	ló constatamos) no 

S H han puesto muy de acuerdo, en cuál va a ser el desenlace de 

la reciente actividad del Volcán de Colima, pero lo que sl 

claro para nosotros, es que 	i. 5t( el riesgo de una explosión más 

c menos prÓximal  y que hay asentamientos humanos cercanos al 

cráter del volcán, tanto en el estado de Calima como en el estado 

de Jalisco. 

De esta manera, en el mapa de los riesgos naturales que 

E laboramos para Colimal  se presenta las áreas de mayor, medio Y 

las de menor, localizándose obviamente las primeras, entre el 

cráter- y- los 15•km„ 	y las.segundas entre 15 kms•y. 30 kffis de - 
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distancia radial del cráterl 	por lA .1 t. 1 Ífl fl 	t considprui como área 

de menor riesgo la de más de 30 kilómetros de distancia radial en 

la cuál 	encuentra la ciudad capital, y a mayor dúltancia está 

el resto del estado. f) acuerdo con el tipo de erupción, se 

considera que puede tener,  o no, una mayor área de afectación. 

'Estas conclusiones están basadas en un mapa 	que 	hizo el 

investigador del instituto de 6eología de la UNAN 	Serg in 

Rodriguez, y que se considera como parte del plan de emergencias 

del Volcán de Coltma elaborado en 1987, y que maneja Hfl et 

Sistema de Protección Civil de Colima. 

Dentro de la zona de mayor riesgo volcánico se encuentran 

1 

los pequeNos poblados de 	La Yerbabuena, La Becerrera, 	ocAn 

AntOnio, El Naranjal, La Lima, Nontitlán, El Nuevo Naranjal, 

Cofradía de Suchitián y Quesería, este último el más grande y 

poblado de la región. En el área de riesgo medio, encontramos a 

Alcaraces, 	Suchitlán, Aeropuerto, Buenavista, Chiapa, °cotillo, 

El Trapiche, Él Remate, Los Colomos, ZacUalpan,y laS cabeceras 

municipales de Cuauhtémoc, Comal y Villa de Alvarez. A los 33 

kilómetros de distancia del cráter principal del volcán se 

localiza la ciudadde Colima, 	la cual ha sufrido a traVés do• 

su .historia de algunas de las manifestaciones del volcán, 

básicamente cenizas, humos y algunos pequePíos temblores. 

• CICLONES E INUNDACIONES. 

También por su ubicación planetaria, por su topografía- y 

condiciones hidrográficas, así como por disponer de una aMplia 

faja costera, . Colima se ve..afectadopor los tormentas troPicals 
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y los huracanes que aíno con ario, durante el verano y parte 

otoilo, se forman mar adentro y azotan los litorales occidentales 

del territorio nacional que corresponden con la localización de 

la zona de convergencia de los vientos alisios del norte y del 

sur. Estos fenómenos se presentan con sus intensas lluvias, sus 

fuerte% vientos y gus grandes olas que al hacer contacto con 

el continente provocan pérdidas ya gea de vidas humanas, y/o do 

bienes materiales (viviendas, 	instalaciones eléctricas, vi:as de 

comuni(::ación, áreas d cultivos  ganado s  etc.). 

En los mapas mencionados arriba s  delimitamos el área que 

mayor peligro tiene por este fenómeno natural, que o la región 

costero s  y también se muestra como zona de riesgo a todas las 

poblaciones del estado de Colima" ya que mientras hacia la costa 

la% poblaciones SE ven afectadas por todas las manifestaciones de 

un ciciÓns  las localidades más aleJadas presentan rieSgo en 

particular por las abundantes precipitaciones que estoS . fenómenos. 

desatan. Asimismo en los mapas destacamos las áreas que presentan 

tanto peligro COMO riesgo por iriuridaciÓn, el primero es en 

general, y el segundo se indica en los asentamientos humanos más 

importantes del estack). 

De los factores climáticas que tienen una mayor relación con 

las desastres más frecuentes en Colima, destacan el 	régimen 

pluviométrica y los ciclones. Mdemáss  hay otros factores como las 

condiciones topográficas y desde luego s  los asentamientos humanos 

y las formas d ocupación d las áreas rurales y urbanas por 

parte de los grupos humanos. Esta multirrelación conforma las 

eventualidades desastrosas en la medida en que condiciona las 
9 

• 
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incidencias de cada uno de los agentes y los efecto alcanzados. 

' 	Las categorías principales de las 	:1 ¿c:: 	sonl 	la.  

época de lluvias, las corrientes hidricas„ la topografí 	(tierras 

altas y bajas) y el fenómeno del ciclón. 	 1.luvias 

entonces, defino una estación, PS decir, un período temporal. La 

topografía y la distribución de las corrientes definen los wIrcos 

espaciales. Finalmente el poblamiento (emplaamiento de 

asentamientos humanos) y la espacialidad de lag actividades 

económicas, en contacto con lo anterior, define los riesgos Y 

los desastres de los que pondremos énfasis en 551,15 efectos a 

diferentes plazos. 

nnteriormente mencionamos que en Colima 1 estación lluviosa 

comprende los meses de junio a octubre, y us en este periodo en 

el que hacen sil aparición los ciclones, concentrándose 

hístÓricamente en los meses de septiembre y octubre. En estos 

nw:Ili,es se encuentra ya una aportaciÓn de tres meses (junio, julio 

y agosto) c1 previas lluvias, lo que incide en la poca capacidad 

de retención de agua sobre todo en los suelos arcillo-arenosos 

de la5 pendientes de las sierras paralelas a las costos, 	lo quo 

puede ocasionar flujos rápidos de agua y materia), sÓlidos (rocas, 

troncos de árboles, etc.). En las partes bajas, aunque se 

encuentran en general suelos arenosos, la poca profundidad . del 

manto freático dificulta para entonces la filtración y retención 

del agua, lo que da lugar a desbordamiento de rías y a 

,inundaciones (nrmerka, Marabasco y (oahuayana). 

A partir del análisis de los perfiles topográficos de las 

corrientes denominadas Charco Verde -Colima -nrmería, San Juan- 
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Comala-Armeria, Minatitlán-Cihuatlán 	Mar 	y WAranjo-rumpan- 

Coahuayana encontramos algunas áreas con peligro de inundación 

(que aparecen en el mapa). Estas áreas coinciden con algunos 

I egistros de afectaciones ciclÓnicas, tanto hemerográficas como 

'del trabajo de campo. Por ejemplom El ciclón de 1,95'i.  aVectó 

poblaciones ribereEías del rio Marabasco, de manera tal que hízó 

que la población del mismo nombre se tuviera que trasladar a 

terrenos más aljzkdos del ri:o. Otra área cercana a la población 

de Huiscólotel  en log limites del norte entre Colima y Jalisco, 

actualmente dispone de una pequePia presa. Otro caso 

coincidencia, es el área que cubre a la l'ioblación de Minatítlán y 

se emtiende aguas abajo sobre el mismo rio; 'por este ciclón se 

registraron aqui graves dailus provocados por lag inundaciones que 

amenazaron ¿ das terceras partes de la población y afectaron 44 

mil hectárea% de la región. 

Otra área de coincidencia, la constituye aquella que s 

encuentra bordeando el poblado de Coquimatlán en el centro dpi 

estado y a unos 19 km de la ciudad de Colima. El ciclón Anette do 

1972 afectÓ considerablemente esta zona, al igual que el ciclón 

de 1836. Otra regiÓn que coincide con_lus análisis tedriCos y los' 

datos empiricos„ corresponde a las márgenes del ri:o Cu-Meria a la 

altura de la ciudad del mismo nombre,. afectada par la depresidn 

tropical de 1969. Tambi0n las crecidas del arroyo Chandiablo, 

obligaron a que se cambiara de ubicación el poblado del mismo 

nombre. 

Ouisieramos concluir esta parte del Lrabajo, con algunos 

• 

rl 

106 



comentarios acerca de las afectaciones producida por 1Ds 

ciclones no sólo en el rango de las inundaciones, 	511-10 COC1 

respecto 	otros destrozos derivados de los fuerte% vientos y 

otras causas asociadas. Destacaremos así, 	ávoa que 

encuentra en lag tierras bajas entre los sPrranias paralrla!,z a la 

costa y la laguna de Cuyutlán, donde los pequeMos poblados 

ejidales Los Reyes, Santa Rita y Venustiano Carranza (oalata), 

se. han visto sujetos a los devastadores influjos de ciclones en 

las aMos de 1944, 1959, 1974 y 197S. Los efectos derivados tanto 

d los fuertes vientos como de lag intensas precipitaciones, se. 

han traducido en diferentes fenómenos sociales y económicos como. - 

destrucción • de cocoteros (1944) que incidiÓ en una 

• deávalorización de las. tierras, .cosa que favoreció la institución • 

de ejidos sobre propiedades d anteriores hacendadóS« En 1974.  y 

1978,.los efectos más importantes fueron también 1. destrucción - 

de cultivos, lo que provocó el cambio de éstos, además •de las 

obVias pérdidas en los campesinos que, en todo% 109 CalSOS 

vistoso  han recurrido al crédito de la banca oficial 

para atenuar sus pérdidas; y esto ha desencadenado otros 

fenómenos como el endeudamiento, la quiebra, etc« 

41n el final de este capitulo, encontramos una cronología de 

los 	ciclones y las inundaciones que más da ilos han ocasionado 

al estado de Colima a lo largo de su historia. 

,• HISTORIA DE LAS EVENTUALIDADES. 

1 
1 	 Desde .el sagla XVI sse tiene conoCimiento ••escríto dá los. 

: 	1  
: 	1 	. 

- acontecimiántqs -.catastróficos ocurridos en la región de -.Colima.• 

1 	 . 
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(ver al final del capítulo la cronol(Dwla). Se han encontrado 

documentos quo mencionan terremotos y maremotos, ciclones e 

inundaciones, irICWICIJAVS, epidemias y diversas manifestaciones del 

Volcán de Fuego, que para aquél entonces, se encontraba -junto 

con 	el Volcán de Nieve C:) el Nevado de Colima ..... en el interior del 

territorio de Col imán; pero poco a poco a través de su historia, 

la región de Colima ha ido reduciendo su tamario, quedando hoy dia 

como limite con Jalisco, 	la cima del Volcán de Fuego y :.ti to 

de éste, mient ras 	1.1 porción oriental así como el otro volcán 

Forman parte del territorio jaliscionse. Hay poblaciones como 

Zapotitlán (ahora Ciudad Guzmán, Jalisco) que continuamente su. 

mencionan en documentos históricos como lugares colimenses 

• 

afectados, por ejemplo, por temblores o erupciones del Volcán dé 

Fuego: 

"...el ario de 1535 por un gran temblor de tierra que hubo, 
que arruinó - la iglesia y todo el pueblo, se dividieron los 
moradores a diferentes partes, y se piasó la cabecera 'del pueblo 
de 

 
(mula (que ahora está despoblado) de quien temó nombre esta 

provincia, y el cual pueblo dista de Tzapotítián 6 legu4s»... •la 
gente que salió de San Pedro poblÓ...Teutián,..Copa-la,_ 
Tzapotitlán„ Tonayans  San juari,... también se.poblaron. otros-
pueblos que con 1a5 enfermedades y pestes se han acabado- En 
todos estas pueblos se hicieron iglesias y hospitales por orden 
de los religiosos ...ahora no han:quedado sino como hospitales, 
que _lás demás han caido con los grandes temblores de tierra qué 
continuaMente hay por estar cerca del volcán." (Tello,- 1942).• 

Poco se sabe de muertes causadas per las actividades del 

volcán, sin embargo en algunos documentos 5e menciona casos corno 

• el siguiente: 

...en cuyo tiempo reventó • el volcán, que fui el ario - de 
1576, y fué. tanto • el ruido • de las piedras que-  despidió, que• 
-mürieron muchos muchachos de espanto..." (Iplisp, 

Parece que. desde el aino de 151>3 se tiene conocimientá - de 
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los desastres ocurridos en la zona, cuando se habla de un fuerte 

sismo que afectó ¿:l las aisladas poblaciones que entonces ocupaban' 

la región: ...tiró casi todas las casas de Navidad..." (hoy 

Barra de Navidad, jalisc() (0)ozco ( 	,188/). También algunos 

registros mencionan la coincidencia d desastres, por ejemplo: 

que el 14 de noviembre de 1573 "tembló en Colima y a la vez hubo 

un huracán..." 

rey 

En el aPio do 1568 segun el informe4ie don nntonio de Ley va al 

en relación con el terremoto ocurrido el 27 de diciembre de 

• 

ese aPlo, emplica lo siquiente: 

"En los llanos hizo aberturas muy grandes y de tanto hondor 
que no 90 veía el suelo; andaba la tiorrade tal manera a una 
parte y a otra, que no podían tenerse en pie los indios; cayeron 
muchas casas de este pueblo ((rmIca, hoy Jalinco)...murieron 
muchas mujeres. SucediÓ de este temblor que el río que pana por 
este dicho pueblo se secó con ser de gran golpe de agua Por más 
de 20 días, al cabo d los cuales vino a reventar .con grandísima 
furia y el agua que de él salió era muy colorada, con muy -Mal 
olor de piedra azufre, y no bebieron de él en mas de tres moseS, 
hasta que se volvió a ver su color. Fué cosa de tanto espanto la 
fuerza, del temblor, que se entendió que el mundo se acababa" 
(0Seguera,1989). 

Muchos documentos nos seilalan 1 relación 'de los fenómenos 

sísmicos y los volcánicos en la región, encontramos que cón 

frecuencia 	las persOnas asociaban -y asocian- los 	fuortes 

-movimientos sísmicos con la actividad del Volcán de Colima, 

cuando en realidad son fenÓmenos naturales de distinto origen. 

Esto segün los eSpecialistas puede tener las siguientes 

emplicaciones; primero, que cuando sucedo un temblor de origen --

tectónico y - de gran magnitud puede ocurrir quá por las fuHrzas 

internas de la energía liberada haga resonancia en la actividad 

volcánica y provoque alguna manifestación relacionada con 014t4, 
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(humo, gases, lava, cenizas); segundo, cuando entra en actividad 

el volcán pueden darse muchos temblores como consecuencia de. ese 

proceso, pero son 115iSMOS de origen volcánico y desde luego de muy 

poca magnitud y locales (Navas 1987). 

En la cronologia que se presenta al final del capitulo .se 

apuntan algunas fechas en las qüe se vió la coincidencia de 

desastres de diferente origen: 1585 cuando después de una gran 

erupción explosivas  se dejó sentir un fuerte terremoto al cabo de 

unos minutos (Osegueras gatsat2,..). 

Durante el siglo XVII, i mención de  

siempre en relación con las poblaciones "grand(MS", mientras 

que.  no se habla de la población dispersa, es decir, sÓlo 

5W menciona la afectacíón causada en lag pocas localidades que 

ten:fan 	consecuencias 	notables por distintos fenómenos tanto 

naturales como incendios, epidemias, etc.: 	en 1609, 1625, 1653, 

• 16801 	1690, 	hubo da ( 	importantes en la llamada Villa de 

Colimas  la actual capital estatal, y en algunos casos también 

se hace mención de daiNos a pequeílos pueblos cercanos a esta villa. 

Ya para el siglo XVIII, la informaciOn W.:5 un pOCO 	abundante 

sobre sequías, pérdidas de cosechas y. 
 

hambre, 	inundaciones 

crecidas de rios que afectan a los pueblos, eoidemial:,  que 

consumen aSentamientos enteros, etc..: 

".....deendiendo al pueblo de las borazes llamas del .Dolcan; 
el que en su ultima rebentason, acaeSida a las dos de .la noche' 
del dia diez-  de Marzo de 1770 produjo Rios de Fuego, que contubó 
luego que la piedad de los vezinos„ presentó prósocionalment:e 
•la Santissima. Virgen de la Merced." (Pérez de León„1'772), 

...E1 principio de esté volcán no .se sabe 	porque 9H• dice_ 
que desde la conquista de este reyno ya deSpedía.fuego. Han sido' 

...muchas . 	reventasones .que ha hecho, . unas mayores-que -otrás„-.  
baP;ándose tódo de fuego y despidiendo cenizas, arena, Piedras y a•. 
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nuevo.. pero una 
aquél, la habrian 
Y abatimiento. La 

veces 	.odo 	 no non muy contínua, pUOS 1,51? 
suelen pasar algunos ¿íos sin que reviente con esta fuer2a. 
también ha habido aMos que ha estado reventando fuertemente en 
un aMo todos los días, como sucediÓ entre otros el aMo de 
cincuenta ' nueve... Por el MO9 de septiembre reventó otro volcán 
en un lugar que llaman Jorullo....y en cuanto reventó el de 
Jorullo demó de reventar totalmente este de Zapotlán y estuvo en 
silencio 	OFICE aMos, 	lo que hasta .entonces 	nadie 	había 
emperimentado; de suerte que 9H pensaba que ge había mudado a 
dicho Jorullo; pero el aMo de setenta rovontó tan fuertemente, 
que parecía que todo lo que en los once aMos domó de hacer lo 
hizo de un tiro, 	y entonces 5C? 550(.15Hgei algo el de Jorullo, 	de 
donde se infiere quo tienen ambos correspondencia subterránea..." 
(gMPC.51(£.11..)- 

Durante el siglo XIX la información 	Mclk9 amplia, 

encontramos también relatos en los primeros periÓdicos Y eri las 

fuentes directas del gobierno del Estado, cuando relatan -por 

jemplo- al virrey, el 22 de agosto de 1918, las desgracias 

sufridas en la Villa de Colima y alrededores durante el terremoto 

del mes de mayo pasado, uno de los más fuertes de 91J historia que 

dicen , tuvo una duractón do dos minutos, y dentro do un contemto 

social muy claro: 

la fertilidad de 55(111 campos, 55U aptitud para producir los 
géneros Más_ estimables y necesarios compensaban a sus • moradores 
de los calores e tncomodidades del clima, haciendolos, si no 

-por  lo menos abastecidos de cuánto puede desearse 
sin sobra: su floreciente comercio de algodón y 
do todas partes víveres.. nhora no volvemos la 

donde no encontremos objetos de compaciÓn, sin casas,. sin el más 
necesario homenaje :de ellas, sin ropas y muchos hasta stn cama en 
que descansar porque todo quedd destruido a fuerza del terremoto, 
alojados unos en las plazas, y otros entre los escombros, todcis. 
bajo malas locales, sin resguardo, sin enlozados recogiendo en el 
cuerpo - la humedad salitrosa de que abunda la .tierra... si - Colima 
no hubiera recibido este golpe on aquellos tiempos en 
sltuaciÓn no era tan lastimosa, acaso podría levantarse 
misma de 
antes de 
T) iseria 
caripbs, 
influyeron:en 
(Archivo Munic 

rícos„ 
vivir 
atraía 

ara. 
sal, 
vista 

saqueron sus propiedades. 
la horrible decadencia de e5ta poblactóli.. 
ipal de Colima, siglo XIX; Doc.D-30132). 

serie de aconteGimientos 
puesto ya .en 
incursión do 

quo 
por 

desgraetados, 
el estado más infeliz de 
los rebeideS talaron loS 

„estas han sida la<5 causas que 

s i. 

IP 
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Hemos podido concluir que W1 ti!9rremoto de 10119 fLP, t uno de los. 

más catastrÓficos que ha sufrido esta región de Colima a lo largo 

de su historia, ya que hasta se reubicaron poblaciones que fueron 

destruidas casi en su totalidad, por ejemplo, San Francisco de 

Almoloyan hoy Villa Alvarez. Además hubo una importante actividad 

volcánica, cuyas cenizas cubrieron un área de 100 	km, cíe 

distancia despidiendo una gran lluvia de arena 'gruesa y de lava, 

que sumado z las desgracias del terremoto, hdzo de ese ario, uno 

de los mán difíciles de que se tiHnO nOtiCia W1 el pasado, por 

las afectaciones económicas que se dieron. 

En cuanto a los terremotos en particular, sí Se da cuenta de 

victimas, encontrándose en algunos casos, 80 en 1818, y ya para 

el siglo XX: 	7 en 1900, 66 en 1932 (por el terremoto y tres 

:tsunaMis„ además de que azotÓ a las costas un ciclón)„. etc. Se 

hace necesario aclarar aquí que el numero emacto de personas 

fallecidaS por los de:sastres en general en Colima no lo 

conocemos, pues según la fuente de información varia un poco ol 

d a t. ci. 

Además, podria parecer que las víctimas no representan un 

gran nümero, s i u embargo, hay quo tomar en cuenta que el estado 

de Colima ha sido y es uno de los más pequeMos y también de los 

menos poblados del pa s; y por otro lado las secuelag sicolÓgicas 

así como las pérdidas' económicas 	-aunque no . las preSentemota 

expresadas en pesos 	se hace obvio que han dejado problemas e. 

sociedad del lugar. 

En particular, si hablamos de los desastres provocados por 

112 
	

o 



fenÓmenos climaticos.y meteorolÓgicos, vemos que desde el siglo 

XVI SH mencionan en los documentos, las destvucciones que 

provocaron ¿i plantaciones cuando los árboles son arrancados desde 

la raíz por los fuertes vientos, las pOrdidas totales de cosechas 

Y ganado, las viviendas y caminos inundados, 1o5 derrumbes de 

-• puentes y carros, los pueblos. casi. borrados del mapa, la 

inutilización de salitreras, pozos e ingenios, las embarcaciones 

perdidas y muchos damnificados, heridos y muertos (1626, 1012, 

- 1865, 1881, 1890, 1906, 1944, 1955, 1959, 1969, 1975, 19821  etc). 

La informaciÓn de este siglo es más completa 	detallada.' 

localizando con precisión los lugares afectados y log tipos de . 

dailos, la trayectoria de las tormentas 	ciclones, debido a los 

avances científicos y tecnológicas; sin embargo seguimos 

encontrando diferencias sobre tada en lo que a datos numúricos 

de población afectada o de pérdidas económicas, se refiere. 

Sobre los distintos ejemplos de las desastres que han dejado 

estos fenÓmenos en Colima, ya hemos hablado un poco en páoinas 

atrás, y además se presenta la cronología al final del capítulo, 

donde se puede observar que es el riesgo natural que con 

más frecuencia se presenta en la región de estudio. 

Uno de los ciclones más desastrosos de nuestro siglo Y del 

que se han escrito numerosos relatos -algunos más voridicu 	que 

otros- fué el de 1959, y en particular nos llamó la atención la 

pasión con la que escribe- IsMael ()guayo sús vivencias de aquel 

desas-U.e, dentro de un libro que, en general, recoge informacIón 

• valiosa:. 
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'nhora el monstruo del océano ge detiene un momenLor, está 
soberbio, trepidente, ebrio de fuerza y de poderwavanza, 
retrocede, zigzaguea titubeante, veleidoso frenético por probar 
su poderío en algo más sólido, más firme, más resistente. iEn la 
costa! El monstruo se revuelve con furia, indeciso. Parece tener 
alma perversa, infaMe, despiadada. No solamente quiere destruir, 
sino cobrar víctimas, matar sin compasión ni misericordia, 
alcanzar el triunfo infernal de su grandeza. ¿Para quO ir tan 
lejos, con el riesgo de disminuir su fuerza acumulada , HU furia 
homicida? Enfrente están las costas d Michoacán, de Colima y de 
Jalisco con sus montaNas retadoras y agrestes y millares de 
víctimas potenciales. i( se decide!.. 	(196)). 

A manera de conclusión sobre lo expuesto en este capítulo 

podríamos afirmar que aunque de poca superficie y población, el 

estado de Colima, es una de las regiones del país que más 

expuesta está ¿. los fenómenos naturales. Las costas, una de las 

regiones donde - existe gran concentración de población, es quizás 

donde se presenta el mayor número de rieSgos de este origenl asi 

Mi5M05  la región del valle de Colima, que concen:Lra la ciudad 

.capitall 	la cabecera municipal de Villa de Alvarez, Comala, 

Quesería, y otras poblaciones importantes del estado, y por tanto 

una 	gran cantidad de población, también 5W ve - expuesta a muChos 

riesgos naturales incluyendo los volcánicos. 

Actualmente si se puede afirmar que los riesgos a los que SO • 

ve sujeto un estado como Colima son mayores que en los siglos 

pasados e.  incluso que en décadas anteriores. En una-ciudad como 

-la capital estatal, cuando sucedía un ciciÓn o un terremoto en el 

pasado, su grado de afectación podía ser alto, pues a veces se - 

habla de que se destruía el 90% de la vilial sin embargo, hoy 

1 

Oía, la complejidad de los núcleos de población Y su 

1 
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concentración, hacen que el número de riesgos aumente, pues 

además de los naturales, existen otros muchos de origen 

antropogénico que hacen peligrar a las regiones. Un ~sastre en 

Si 9 puede desencadenar otros muchos haciendo más catasE:. rófica la 

cuestión. 

Es importante reiterar que, no obstante 	que los fenómenos 

naturales como riesgos no se han incrementado con el tiempo, las 

pérdidas . de vidas y las pérdidas materiales. si lo han hecho, 

%obre todo -las primeras- en el tercer mundo, os decir, han 

tendido a magnificarso como consecuencia del aumento demográfico 

y de los procesos de concentraciÓn urbana. 

En el caso de lo% riesgos causados por el hombre 

(antropogénicos)„ el panorama no e% muy halagador, 

las gasoductos de Peine;‹ que van degdo el noreste del estado 

pasando hacia el sur p3r4  las poblaciones principales COMO Colima, 

lmtlahuacán, Tecomán, y luego hacia Manzanilla (siguiendo la 

línea c(1stera), donde so encuentra la terminal marítima, asi como 

la central termoeléctrica localizada también en el puerto, 

- representan un riesgo para las concentraciones do población que, 

como ya lo dijimos, san precisamente en esta área donde. son más.  

den%as. 

Y si tansideramos, -entre otros rieSgas de este 	el •do la . 

contaminación, tal .vez sea la zona costera del. puerta de 

Manzanillo la que más sufre de este mal, debido a tos barcós e 

Instalaciones - portuarias, al complejo hotelero (que taffibién 
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afecta el área de la bahía de Santiago), además de lo mencionado 

arriba. Por otro lado, los principales ríos tamhien EH encuentran 

%HVer09 riesgos por contaminación, como por ejHmplo, 

ivi 	r 	1J/A 	O y 	del-3;1de) 	a 	los 9(511.c:1(J1s 	l'.15 (.1 	) C? 11 	1 (5 11 y 	<?..'1. 	 :1. El 

1.1,5 	C:.•? 	le arrojan por el complejo de FeHa Coloradal 

como el río Armería, por las industrias procesadoras de aceitr,s 

cítricos y de jabones, así como de alimentos, tanto en la ciudad 

J: Colima como en el municipio, de Tecomán, principalmente. 



CRONOLOGIA DE LOS DESASTRES EN EL ESMDO DE COLIMA 

SISMOS 

Wuente: Archivos Estatal y' Municipal de Colima; Rojaz,e,.» A1., 
1907; 	Figueroa,1974; 	Oseguera,1967 y 1999; 	I1 lo, 	Liudad 
Rea1,1976; Pérez de León,1772; Figueroa y Martínez,1994.4 
Espíndola y Jimen(?z,1984; Suárez y dimenoz,1988). 

1563 (27 may). Primero de que se tiene rew1 t, ro 

1569 (27 díc). Temblor muy fuerte en 7,liapOUtárl, Jai.. y regiones de 
Colima. 

1573 (14 nov). "TomblÓ en Colima y a la vez huhn un huracán". 
(Orozco y Berra, op.cit.). Magnitud estimada de 7 encala Richter. 

1574 (14 abr). Temblor fuerte. 

:1 	(15 jun). Temblor fuerte. Tambien hubo erupción volcánica. 

1 	Temblor muy fuerte» También hubo erupción volcánica. 

1611 (15 abr). Temblor .muy fuerte. Tambibn hubo urupción 
volcánica. 

1611 (26 y 31 \go). Temblores en Colímal magnitud estiMada 1.•/ C1:7, 

escala Richter. 

1612 Temblor fuerte. Hubo también erupción volcánica. 

1616, (16 y 17 abr y 10 jun). Sismos fuertes en la regiÓn de • 
Colima; •(este ÚltíMo coincidió con un eclipsede sol). 

1625. Terremoto; destruyó iglesias y fincas en el egtedó de Colima 
y lugares adyacentes. Hubo también erupción voicnlca.-  • 

Feb). Macrosismo que ocasione) la ca..i.da de los I:emplos 
de las casas do la Villa do Colima y do nuebkon 

1680 (23 
la mayorla. 
Cercanós. 

1690 Terremoto destructor do la Villa do Colima. 1'amhi6n hubo 
erupción volcánica. 
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1711 	(16 sep). 	Terremoto muy desUructor en jalisco y en varías 
regiones del pais. CausÓ daPíos en Colima. Magnitud estimada 7.5 
en escala Richter. 

1739 	(del 25 jun al 14 jul). 15 dias duraron los temblores, 
destruyendo casan y templos; en Tecomán hubo aberturas de tierra. 
Magnitud estimada de 7 en escala d Richter. 

1749 "temblores continuos desde el volcán de Colima con muerte a 
muchas personas y ruinas de grandes poblaciones, entre las cuales 
se encuentran Sayula m  Zapotlán el Grande y 
(Bustamante, 18361 en Rojas, 11,t,111„1987)). Magnitud estimada de 
en escala db Richter. 

1750 Temblores fuertes; muy destructor en jalisco. Magnitud 
estimada de 7 en 	nala de Richter. 

1770 (10 mar). Temblor fuerte!: coincide con erupciÓn. 

1771 (16 mar). Terremoto y varias réplicas; magnitud estimada de 
6.5 en escala de Richter. (El 18 mar. hubo erupción volcánica). 

1786 (26 jun) 2.45hrs. "No habiOndose verificado las aguas en su 
regular tiempo, que lo es en este Pais por principios de junio, 
emtraRandose la esterilidad del tiempo, .acaeciÓ el dia 26 del 
mismo 	las dos y tres cuartos de la maliana un fuerte terremoto 
con repeticiÓn„ que aunque no causÓ estrago, atemorivi muCho a 
los habitantes..." (Gazeta de Mémico, en Rojas,211.,1987). 

1790 Temblor muy fuerte. 

1805 (1 oct). Temblor muy fuerte. 

1806 (( 	mar). Temblor muy fuerte de origen Lectóníco, pero 
coincide con erupción. Se cayeron muchas casas en Colima. 
Magnitud estimada de 7.5 en escala de Richter. Réplicas de éste 
durante varios dias. 

1807 (17 sept). Temblor fuerte de dos minutos de duración; y 
coincide con erupciÓn del volcán de Colima« 

1816 (13 nov). Terremoto y réplicas, además hkkbo un tsunami. 
Mrruina la iglesia de Comal a. 	Inutiliza las salinas del Valle de 
Tecomán, plas d( "60 codos". 

1818 (31 de may). Uno de los terremotos mán•fuerte de la histeria 
de•COlima. Destruyó Casi-  toda la capital del eStadol 80 Muertos 

 

y 72 heridos. .Destruyó iglesia, hospital, convento-  y - pueb1b de 
San Francisco - de Almoloyan. 	El pueblo destruido 	 1. ¿\(::I al  
"Llano _de los Martinez" hoy Villa de Mlvare. Duráci-ón de do% 
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minutos. replicas de más de ocho di:as. Magnitud estima -la de 	en 
escala de Richter» (Hubo además erupción del volcán). 

1837 (22 jun). Temblor fuerte en Colima. Magnitud estimada de 5.5 
en escala de Richter. 

1845 (7 alar) . Fuerte temblor en Colima. Magnitud estimada de 7 en 
C scala de Richter. 

1847 (oct). Temblor fuerte. Magnitud estimada de 7 en escala de 
Richter. 

1858 (19 jun). Temblor fuerte. Magnitud estimada do 7  en escala 
de Richter. 

1871 (13 oct). Temblor fuerte oscilatorio de 40 segundos • de 
duraciÓn en la Cd. de Colima. Magnitud estimada deJ.s rz, .) en escala 
de Richter» (También) hubo erupcián volcánica). 

1872 (26 feb m  16 y 19 mar). Temblores fuertes (magnitud estimada 
de 5 en escala de Richter. También hubo erupciÓn volcánica. 

1874 (19 nov). Temblor fuerte en Colima. Magnitud estimada de 
en escala de Richter. 

1875 (9 mar). Temblor fuerte en la Cd. de Colima. Magnitud 
estimada de 7 en escala de Richter. Hubo erupción volcánica. 

1875 (2 nov). Temblor muy fuerte eh Colimz y Manzanilla. Magnitud 
estimada de 7.8 en escala de Richter. 

1994 (29 ene). Temblar fuerte. 

1896 (2 mar). Temblor fuerte trepidatorio y oácilatorio de 30 
segundos y magnitud estimada de 6.5 escala de Richter. CausÓ 
dallos en la capital estatal. 

1897 (2 oct). Terremoto. Muertos y heridos en la regi(:in 

1899 (24 ene). Fuerte temblor sentido en la Cd. de Colima. 
Magnitud estimada de'6 en escala de. Richter. 

	

. 1.900 (21 ene). Gran terremoto. Magnitud estimada de 6.5 	en 
-escala de Richter. 6 Muertos y 67 heridos en la Cd. dp Colima, 
7 muertos y 77 heridos en todo el estado. Dai5ds materiales. 
graves. Hubo réplicas del anterior más leves.. 

1909 (28 díc.>. Temblar fuerte magnitud estimada de 5 on escala de 
Richter. • 
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1911 	(7 jun). Terremoto de O en escala de Richter y 6 en escala 
de Mercalli. 

1921 (30 abr). Temblor fuerte de 7.5 escala Richter» 

1932 (3 jun). Fortísima temblor dp 7.8 en escala de Richtpy ' 	8 
en escala de Mercallí. 4.36 PiNft, 50 seq. trepidatorio. Epicentro 
en 	19 gradas N y 104 grado% 4;..1 min. W , y a 50 km % 'de 
profundidad. Hubo 10 muertos y 98 heridos. Los dallos mas.  
importantes fueron en Minatitlánl  .Manzanilla y Colima. Hube 
vartas réplicas fuertes ese día y un tgunami. 

1932 (18 jun). Terremoto trepidatorio de intensidad 	en escala 
de Mercalli y 7 Richter» Epicentro a los 19 grados 05 1.1 y 103 
gradas 03' 14; DaMos serias en Colima. Hubo un tsunami y penetr(.':1 
el mar en Manzanillo. 

1732 (25 jul)A Hubo varios temblares muy fuertes de más de 6 en. 
de magnitud. Afectaron más a Ildlahuacán y a Tecamán. 

1933 (10 jul y 14 clic) . Temblores muy fuertes subre todo en 
Coahuayana y Comatlán. 	6.25 escala Richter y 6 escala Mercalli. 
Hubo varios más ese M'in. 

1935 (30 jun). Temblor fuerte con daNag en la Cd. de Colima. 6 en 
la escala de Richter. 

1941 	(:15 abr). Terremoto 7 gradoS en la escala de Richter. 24 
muertos, muchos heridos y graves- daNas materiales. ProvocÓ 
emigración; se hablÓ de cambiar de lugar :i Ciudad de Colima„ 
Hubo fiebre de deffialición, 	dinamitando edificios. que casi no 
habían sufrido daMos coma el Palacio Federal (p(tes ge dice quo ge 
trataba de impresionar al gobierno federal para que aporara 
ayuda más - efectiva)1 el d:la 24 de abril llegó al lugar el Gral. 
Lázaro Cárdenas. Tuvo varias réplicas. 

1942 (15 nov). Temblar fuerte en la Cdp de Calima de 4 grados én 
la escala de Mercalli. Durd más de un minuto. 

1947 (5 oct)„ Tembidr fuerte en la.Ccl. de Colima de 4 grados eh 
la escala de Mercalli. 

1949 (25 dic). Fuerte temblor con da í05 en Minatitlán y Colima.. 
Magnitud de 6 eScala de Richter, e intenSidad entre.,,. -6 y 7 ,escala 
de Mercalli. 

1968 (26 abr). Temblor fuerte en todo el estado 1  con dallos 
significativos en Tecomán e Il.ftlahuacán. Magnitud de 6.1 oscala 
Richter e intensidad de 8 en la de Mercalli. 

1968 (14 ago). Temblor fuerte do 6.1 escala Richter:. Hubo varios. 
ése• aMo qué causaron - algunos daMos en el sureste• dél egitado 
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Hubo 50 muertos, 
Hubo varias réplicas ese 
Manzanilla 

300 heridos y 30 poblados afectados severamente. 
ailo; 	el del 10 de mayo afectó a 

1973 (30 ene). Terremoto, uno de los más fuertes registrados en 
:t historia de la región y d 1o5 más extendidos. Destruyd casas 
en Tecomán, nrmeria, Manzanilla Coahuayana 	Colima.Hagnitud de 
7 en escala de Richter e intensidad.de 7.5 en escala de Hercalli 

1978 (25 abr). Temblor fuerte, trepidatoria 4 grados en la 
escala de Mercalli y 5.7 en 1 de Richter. 

1986 (30 abr). Temblor fuerte oscilatorio en el Estado de Colima.. 
6.0 en escala de Richter; hubo varias réplicas. 

1900 (19 ene). Fuerte temblor de 5.6 en escala de Richter; 
hubo v:i,ctimas. 

1908 (13 abr). Sismo local en Tecoman, con pocas afectaciones. 
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Tsummis 

(Fuentes% Oseguera,op.cit.% Romero de 1...::.olf,s,op.(7,1,11.1 Figueroa, 
qp.cit.). 

1816 (13 nov). Terremoto y olas de "60 codos" invadieron la zona 
costera del Estado de Colima p ;ti€ici graven daPion e 
inutilizando cerca de 10 a&Js lan salinas del Valle de Tecomán. 

1932 (3 jun). A causa de un sismo de magnitud 7.8 escala de 
Richter, con epicentro en coordenadas 19.599 N y 104.250 W (en 
Jalisco). 

1932 (18 jun). ( causa de un sismo de magnitud 7.8 en encala de 
Richter, cuya epicentro fue 	1. 	coordenadas 18,767 N y 103.5 W 
(en Michoacán). 

1 

1932 (22 jun). A causa de un sismo de 7 en escala de Richter, con 
epicentro de 11'3.900 N y 104.500 W (en el Océano Pacifirom  Cerca-
de las costas de Colima). Hubo varios temblores y un tsunaMi 
oleadas de 10 metros, penetrando 	en Manzanilla costas de 
Tecomán, y arrasando a :i, población de Cuyutián, 	llegando hasta 
las yi:as del ferrocarril. Causó 56 muertes, 228 heridos y 
millares de damnificados» 

1 	(9 mar). A causa de un macrosismo de 7.8 escala de Richter 
originado en 1 	islas Andreanof ((leutíanas). (Daílos también en 
Hawaii ). 

1960 (22 may). Debido a un macrosismooriginado en Chile y de 
magnitud 8.3 escala Richter. (Hubo también grandes dailos en Japón 
y Hawaii). 

1964 (28 mar). Olas de más de 4 metros de amplitud:máxima. de 
cresta a seno en Manzanillo por un macrosismo de 8.4 de magnitud 
oCurrido en Alaska. Dallos también en muChoS puertos e islas del 
Pacifico. 

1973 (30 ene). En Manzanillo se midieron olas de 12 metros • de 
affiplitud y no causaron grandes dallos pues el nivel de la marea 
ese mes es bajo. El macrosismo que lo causó. fu é de 7 grados en la 
9scala de - Richter m • con coordenadas de 18.000 N y- 103.33 
(cosUas de Michoacán). 

122 



ERUPCIONES DEL VOLCÁN DE COLIMM 

t; 

(Ftlelmt(:h1 	Medina, 1903; Pi za, 1986; 	Oseguer a 19¿'37 y 1989; Huerta, 
1980). 

1560 Medina,011.£11, menciona que este dato ge encuentra en el 
nrchivo de Indias como 1 primera erupción registrada. 

1576 (15 jun). Esta es la que la mayoria de 	documento 
registran como la primera de que se tiene conocimiento. Se habla 
de muertos, 	hubo lluvia de cenizas y actividad sismica. 	(Ver 
relato del Padre Tellol gal,AJII,.). 

1585 (1) ene). Gran erupciÓn explosiva de tipo peleano, 1 ceniza • 
Gubrid un área de 30 kmg. de diámetro; y después de unos minutos 
se dejÓ sentir un fuerte terremoto (ver relato del Padre (Alonso' 
Pánce, en Ciudad Rea1,1976). Probablemente hubo una nube ardiente' 
hacia el suroeste del volcán. 

1590 (14 ene). ErupciÓn explosiva con abundante caída de ceniza. 

1606 (9 y 25 nov y 13 clic) Erupciones tipo peleano; cenizas a 50 
kms., nctividad sismica fuerte. Probablemente hbo nube ardiente 
aJ. suroeste del volcán. 

1608 (9 nov) Erupción espectacular 
1611 (15 abr y 20 oct.). Erupción volcánica lipo vulcaniano, con 
cenizas y actividad sísmica. 

1612 Erupción y actiVidad sismica. 

1623 (8 jun). Erupción explosiva tipo vuicaniano; 	las cenizas 
Cubrieron un radia de hasta 50 	llegando hasta 7,acat.cuza.s, 
Oscureciendo la atmÓsfera y causando pánico. 

1680 Fuerte actividad gismica en los alrededores del volcán:. 

1690 Erupción explosiva fuerte, tipo peleano con abundante 
emisión de centzas y activida.d s.ísmica 

:1. 	Erupciones.  y sismos durante todo el ahó 

-.1770 (10 mar). Erupción con cenilas, lava y humo (ver relato en 
Oseguera„ 1989) . 

E 
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17,71 	(1,0 	mar) . 	E;r 141 	( r.1 	.1 	:i. 	 n 	n 
	 actividad 

s 

1780 	(26 	no'') 	 11 	(,..3 iiii 	 r c.,) 	y 	hl!, t) O 	't. 	1:11.13v 
9.s ¡ad 

v 	ti el 	Lir) t.. :i. 	 1 	1 n 	 escori;.,..)„ 

1806 (25 mar). 	Salida de cenizas y actividad .55fismica fuerte. 
Parece que hubo muertes. 

leoa hctividad eruptiva con abundantr lava y escoria. 

,ialo (16 y 23 feb y 31 may). i)ctividad eruptiva tipo peleano con 
poca 1 	y 11519 dice que despidió una gran lluvia de arena. Las 
cenizas cubrieron un área de Má9 de i.00 kms, despidiendo mucho 
"polvo colorado". acompaiNado de truenos. Fuerte actividad sismica. 
Se 	habla de muerte S. Probablemente hubo una avalancha ardiente 
hacia el suroeste. 

1869 (1 	y 13 jun) Después de permanecer inactivo durante 51 
.aMosl  hizo una' gran erupción de vaporl al d.i.a siguiente el magma 
salió por la parte noreste del cono, provocando el nacimiento del 
"voicancito" o el "hijo", el cuál arrojó bastante lava. Causei 
mucho d~s. (ver relato en Huerta,1908). 

1870 (26 jul). So abre el cono lateral. con poca emiHión de lava. 

1871 Se incrementa la actividad fumarólica en el cráter 
principal. 

18/2 (26 feb y 19 mar). Precedida de un temblor, el volcán arroja.. 
humo, cenizal  y arena como lluvia por dos horas en Sán Gabriel -y 
Ciudad Guzmán (JalisCo). Fuerte actividad 95:1-smica (ver Oseguera, 
1989). Una nube de polvo C) una avalancha ardiente hacia el sur, 
el 24 de-  díc. causa pánica. 

1873 Gran aCtividad durante varios meses, moderada con lava por• 
el • cráter adventicio y fuerte actividad fumárólica en el, cráter 
principal. 

1874 (12 jun y 24 nov). Emplpsiones moderadas de. lava por el 
cráter adventicio y •fuerte actividad fumárólica en el cráter • 
principal.• 

1875 Emisidnes de lava y escoria, y fumarolas. 

1876 Emisiones de lava y escoria, y fumrolas„ 

187.9 Fuertes erupciones explosivas con emisiein do lava 	material, 
piroclastíco por el cráter principal. 
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, • - 1800 	Fuertes 	e r 	ci o n 	 ':17) 	 1-1 	.1, 47.1. V a 	 waterial 
pirociástico por el cráter principal. 

1805 Fuertes erupciones explosivas de Yayay 	terial 
pirociástico y fuerte actividad gismica. 

1806 Fuertes erupciones vuicanianas con mucha cenia y actividad 
ssmica. 

1889 Fuertes erupciones con mucha ceniza, actividad s'ismica \/ una 
probable avalancha ardiente por el gureGte y suroeste. 

1890 Erupciones fuertes con mucha ceniza que cubrieron un área de 
100 km de radio. 

1891 Erupciones desde julio hasta diciembre con continuas 
emisiones de cenizas y material piroclástico» 

1892 Igual que el alío anterior. 

1893 Igual que lcs dos aPíos anteriores. 	
4 

1896 (1 ene) Actividad continua con fumarola% ya  I_go de lava 
escoria. Fuerte actividad gismica. 

- 	1.9101 (13 nov) Salida de lava, 	fumarola% continua5 y algo de 
cenizas. 

1903 (feb,mar y abr. varias fechas) Erupciones fuertes ellplosivas 
con abundantes emisiones de ceniza y material pitoch',i,Gtico. 
Fuerte actividad g.ismica. 

1904 Fuertes explosiones do abundante emisión de ci7m1.zas 
material piroclástico. 

1908 (1) dic) Fuerte erupclón emplogiva con abundantes cenizas 
material pirociástico. Fuerte - actividad sismica. 

1909 (4 feb) "Despuás de un fuerte trueno, una .grándiosa nube de 
arena y ceniza brotó del volcán tratando de arai'lar el cielo!! . 
(tJIeguera1 1989). 	Fuerte Actividad sismica - (5 mar), explosión 

-freática. 

1913 (20 eno). Espectacular erupción (ver Oseguera,1989) de tipo 
peleano con abundante emisiÓn de cenias y ¿Avalanchas ardigntes.. 

1957 (22 may).. Cenizas, humo y escoria. nsclende el_ nivel de .aya 
a na tasa estimada en 20 cm por dia. 

.1960 a " 1965. 	Erupciones pequellas -de lava• y - •wscarial. 
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1966 (2 mar) Salida de lava. 

1975 (5 may) nrroja humo, arena y rocas. El 25 de dic. sale lava 
y fumarolas. 

1981 (19 (:ic) Ellplusión de cenizas y lava. 

1902 Lava y gases; las cenizas llegaron a Zacatecas y Guadalajara 

1987 (1 jul) Explosián estruenusa, fumarolas, alud de rocas, 
vapor de agua« Pánico. 

1991 (14 feb-mayo). Varias emanaciones de lava, humo y cenizas. 
Se echa 

 
¿ andar el plan de emergencia del "Volcán do Colima", 

por el Sistema Estatal de Proteccirin Civil. Estadu de niorta. 



CICLONES E INUNDACIONES 

(Fuenten ShRHn Díarin de Colima, 1963-1907; Diario El ljur.1,119 desde 
.. . : ... ... .. 	9 	Diario 	i 	'r rlfl 	It 	Gplip9,19721 

1 Iuerta,19601 Diario El Estado de Colima,1867  

1573 (14 rol/). Hubo un huracán (y .cambiÚn un temblor) en 
Manzanillo (Orozco y Borra,g221.J .1t.). 

1626 (29 oct). Huracán. Desde lasE3 de la maFiana hasta la 
madrugada del día primero, el mar invade una amplia zona costeran 
los ai- boles fueron arrancados de su b5e, interrumpiendo el 
tránsito por los caminos; lag casas v templos de la ciudad de 
'Manzanillo quedaron destruidos; afectó a grandes extensiones 
de cacao, palmas y cailaverales. La poblaión abandonÓ la zona, 
por lo que el virrey dió pel- miso de sembrar de nuevo palmeras sin 
cobrarles contribuciones durante los 10 aMos siguientes. 

• 
1773 CreciÓ el rio Nagualpa, acabó con el pueblo del mismo nombre 
situado al pie del Volcán« 

1778 El rio Colima se salió de su cauce; afectó a nlima y 

Pascuales. 

1812 (15 oct) Fuerte huracán arrancó árboles, destruyó 
plantaciones y daMó muchas fincas en Manzanilla., Las aguas del 
Mar inundan. hlima, Pascua Les y Cuyutlán. En Tecoman (21 mar avanzó 
hasta dentro del pueblo. Fuertes marejadas causan darlos 	pozos y 
saJ. itreras, dejandolas inutilizadas. 

1836 (oct ) Creció el arroyo del pueblo de Coquimatlán, borrando 
el pueblo del mapa. 

1862 (20 jun) Un ciclán destruye el templo parruguiaL de •la Cd de 
Colima (hoy la Catedral). 

1064 (26 a 31 ep). Lluvias y vientos causaron destrozos a la 
sieffibra y a la población de Minatitlán. 

1065 (29 sep) Una creciente arrasa el pueblo de Cihuatlán 
oIX igando a sus habitantes ¿ edificarlo "bajo Pl repecho del 
Cerro de la Cruz" que forma una trinchera, para defenderlo de las 
grandes avenidas del río Marabasco. 

1665 (30 sep) Se desbordaron los rios Colima, Chiquito y 
Manrique, ocasionando graves dailos a :i Cd. de Colima. 
destrucción en áreas rurales al ganado, cultivos. 

18.69. (16 jul). InundaciOn en CollMw.. 

1'71 
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1869 (18 oct.)» 	Similar al anterior del 30 de sep. de 1065. 

1070 (4 oct). Perturbación ciclónica cerca de las costas; 
entraron vientos, pocos daMos, aunque destruyeron 'las lluvias la 
obra que se llevaba de 30 millas de carretera de la Cd. de Colima 
al océano. 

1878 (20 ago) Fuertes lluvias provocan el desbordamiento del río 
Chiquito causando graves daMos, y dando lugar a una epidemia de 
gripe llamada "La Chanza". 

1880 (27 oct). Huracán afectó a Michoacán, jalisco y Manzanilla 
as 1 como a Minatitlán„ durante 8 horas de duración. Muchas 
embarcaciones se hundieron. Desgajó árboles y 	destruyó las 
grandes avenidas; graves pérdidas para la agricultura y la 
ganaderia. 

1881 (25 ene) Ojo inundaciones, vientos y heladas provocan 
grandes daMos 

1881 (27 oct) Un ciclón afecta los municipios de Manzanilla 
y Minatitlán, provocando 	pérdidas 	humanas 	y 	materiales 

1884 (13 (1ct). Ciclón procedente del sur . provoca pocos daMos en 
Colima. 

1890 (22 oct) Fuerte tempestad echa a pique varias embarcaciones 
del Puerto de Manzanilla, provocando grandes pérdidas (ver relato 
en el periodico de "EI Edo. de Colima"). 

1899 (2 sep) Fuerte temporal ocasionó serios dailas en Manzanilla 
(ver relato periódico de "El Edo. de Colima") 

1899 (19 oct) Torrencial lluvia de 3 dias provoca que el rio 
nrmeria arrastre parte del puente del ferrocarril. 

1906 (4 oct) CiclÓn causa inundaciones y graves pérdidas en 
agricultura y ganaderia en los municipios de Coqui(natián, 
Tecomán, Armeria y Manzanilla. 25 muertos,. 

1921 (11-25 ser:}) Un dición entra por Oamaca y siguiendo la misma 
trayectoria pasa por la parte central de Colima para salir por 
Jalisco, causando fuertes lluvias. E519 mismo aMo pasaron cerca 
varios ciclones. 

1927 (9-13 sép) Pasa cerca de las costas meridionales del estada-, 
de•Colima un.ciclÓn que viene del Pacifico, provocando abundantes' 
lluvias. 

1932 (29 ago) Ciclón fuerte se interna por la Sierra Madre' del 
-.Sur llegando.- hasta las costas de Calima. Ese aMo hubo varioS 
terremotos y un maremoto que afectarongravemepte a las costas 
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1935 	(27 sep) Un ciclón provoca grandes pérdidas inat,(aria1.us a 
Colima. 

1942 (5 oct). CiclÓn provoca pürdidas en Colima. 

1944 (27 ago) Un huracán causa 'daPlias materiales en la5 costas de 
Colima. 

1955 (15-18 oct) Ciclón provoca inundaciones, por crecidas de los 
ríos Colima, Armería y Coahuayana, y grandes pérdidas materiales 
por los dailas a las construcciones y vías de comunicación. 

1959 (27 oct). Un fortísimo ciclón se forma a unos GO km;. al sur 
de Chiapas, entrando en Manzanilla y provocando pürdidas humanas 
y materiales. Se habla de alrededor de 1000 muertos. Afectaciones 
en' los municipios de Manzanillo, Tecomán, Minatitián, Colima 
principalmente. En la agricultura hubo afectaciones gravísimos al 
arrancar los árboles con todo y raíz „ palmas, platanares ((211 
Tecomán). El poblado de Minatitlán fué borrado en 9US dos 
terceras partes« etc. Ha sido uno de los más catastróficos de la 
regiÓn. 

1963 (24-20 sep). La tormenta tropical Lillian paga cerca de las 
costas de Colima y causa constantes precipitaciones lo que ayudó 
a-la sequía que había estado afectando a algunos municipios. Se 
cerró el puerto de Manzanilla por algunos días• debido al • riesgo. 

1966 (4 oct). La tormenta Lorraine provoca fuertes lluvias, 
crecidas de ríos y arroyos, y algunas inundaciones en Pascuales 
básicaffiente. 

1966 (16 oct). Una perturbación ciclónica afecta al estado de 
Colima con lluvias y algunas inundaciones ligeras. 

1967 (10 jun) Un ciclón afecta Colima. 

1968 (21 jun) Un ciclón afecta Colima. 

1969 (2-4 act) DeOresiÓn tropical provoca abundantes lluvias en 
todo . el Estado d Colima, provocando Crecidás de todos los ríos e 
inundaciones. Pérdidas grandísimas en construcciones 
agricultura, así como en vías de comunicación, con Consecuente 
incomunicación tanto por tierra como por mar. Evacuaron • a 50 
familias del puerto de Manzanilla. Hubo derrumbes y deslaves en 
Tecamáh. Plagas y enfermedades y escasez de agua potable-. 

1970 (29 jun). Un ciclón provoca abundantes lluVias en el estado 
de COlima. 

1971_ (14- jun) El Ciclón Bridget_ provoca constantes lluvias 
i- nUndaclones con algunas pérdidas,a-. la zgricultura 

 

.1971 (7 oct) Un ciclón causa probleffias_en Colima, 
• 4 
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4.,-;\ y 	al 	7 jui vi) 	c:l.óri 	entra 	a 	Lolima 	con 
fuertes vientos v lluvias, provoca Inuulilac.icuu 	incomuni.ca 
poblaciones y causa pórdidas en la agricultura 

1972 (30 ago). El ciclón Hvancinth con viento de 100 nudo5 
t::: t:. 	1a5 costas de Colima y Michoacán. 

1974 (27 may) La tormenta tropical Piletta entra al estado con 
fuertes vientos y lluvias, dentrozando plantacionw:s de coco, 
plátano, 	limÓn, papaya, mango, etc. Varias familias evacuada 
poblados costeros. En Manzanillo se hundieron 	embarcaciones de 
turismo y Pesca. Casas destruidas. 2 muertos en Cuyutlán. La 
producción de sal que se esperaba que fuera de 1000 toneladas ese 
aPío se perdió y por tanto quedaron sin trabajo 700 'woilias. 500 
familias damnificadas 

1975 (30 abr) Fuertes marejadas provocan pánico en la ;D:Jna 
costera de Colima causando darlos e las instaliYciones turinticas 
de Boca de ()p:1.za, Pascuales y EL Paraíso 

1975 (10 jul) La tormenta tropical Eleonora provoca c~tante5 
lluvias en el estado de Colima, incomunicando pob:ládos. DaHas en 
la carretera de Colima-Manzanillo Calles  
plantaciones destrudas (coco). La laguna de ( lcozahue inundó la 
carretera de Tecomán  

1976 (23 sep) Precipitaciones abundantes por la tormenta 1.. :i. 

1977 (16 aqo). (ibundantes precipitaciones pluviales causaron 
problemas principalmente en las zonas urbanas de Colima. 

1982 (26 no',) Una prolongada lluvia de 11. dias ocasiona derrumbe 
en los cerros del sector 6 de la 1d. 	de Manzanillo.• Murieron 24 
Oersonas, muchos heridos y damnificados. 

:I.9 	(2e ma),') El huracán Adolfo azota las costas de Hanzanillo 
durante varias horas. 

1984 (5 ago) Se desborda el Arroyo Pereyra par lluvias 

1 	(3( jul) Inundaciones en las zdna urbana por ine-Ficacia de 
las-redes de drenaj(. 

.1. 	(6 jul) 	 pluviAl rn c:? 1. nnvtr del muniipio 	de 
Colima provoca crecidas-  del rio Colima, arrasa árboles, 	inunda 
viviondasl grandes pérdidas materiales. 

1986 (24 jul) Una borrasca y granizada azota a la Cd.de Colima y .. 
• fuertes•.vientob huracanados derribaron viviendas y árbnies- 

1906 (3 -oct) Cicidn Paino provoca cuantiosas lluvias, crecidande 
Ii(P y arroYos,- e inündaciones; 	 de-pobladOs--por. - 
derrumbes y deslaves. M-inatitlán 
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1986 (22 uct) El paso del huracán R091irl ha provocado fuertes 
lluvias. El puerto cerrado durante 	días. Problemas en las zonas 
urbanas d(• Calima 

1907 (26 jul). El huracán Eugene provoca en Manzanillo evacuación 
de familias, 300 casas derribadas por los fuertes vientos; 
interrupción de la energía elúctrica. Además, inundaciones en 
carreterass  plantaciones, 	cultivos y zonas urbanas. Destrozos 
en algunos balnearios. Casi todo el estado afectado. Tambien hubo 
problemas de agua. DaPíos en el aereopuerta internacional de 
Manzanilla. 

1907 (29 j'Al) CiciÓn Fernando continua provocando problemas 
después del anterior s  en Colima. 

1907 (3) Jul) Un nuevo ciclón llamada Greg se suma a tus dos 
anteriores provocando graves daPios a la agricultura (1000 has. 
totalmente desLruídas) y demás. 

1907 (6 ago) El ciclón :t: i. que pa5a cerca de las costas de 
Colima provoca lluvias •y da Pos en la Zona Hotelera, en la 
agricultura; caída de puentes por las crecidas de los riOS» Se 
desprendieron las compuertas de la presa Las PeKitas que irriga 
parte del valle de Tecoman y Armería. Afectaciones en la 
infraestructura agrícola e hidráulica en buena parte del estado. 

1908 (3 sep) Precipitaciones pluviales provocaron desbordamiento 
del río Coahuayana s  localidad d Cerro de Ortega en Tecomán. 500 
damnificados. 40 viviendas afectadas. Destrucción del puente del 
río Barreras, de acceso a la presa Las Trojes. 

SEQUIAS* 

1617 Grandes pérdidas de cosechas por sequia. 

1707 Grandes pérdidas d cosechas que provocaron hambre. 

1963 Sequía con•pérdidas en el campo importantes. 
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DESMTRES nNTROPOGENICUS EN EL ESTnDO DE coLimn 

INCENDIOS 

1593 (4 jun). Incendio urbano. Destruye '1 Villa de Colimal cas, 
cabildo, caballerizas, la iglesia, ol convento. 

1600 Incendio urbano. Destruyo templo parroquial 

1603 Incendio urbano. Destru/e parte de la Villa de Colima 

1609 (1 7  'nov). Incendio urbano. Destruye las principales casas de 
lo Villa de Colima. 

1653 	(1.5 mar ) 	Incendio urbano. 	Destruye 40 dr...! 	1an 52 
construcciones de la Villa de Colima. 4 muertos v 14 herido. 

1973 (13 may) Causa pánico ewla población el incendio de un 
barco con depÓsitos de PEMEX 

1977 (28 may) Incendio en el ingenio de Queser:f.a. CausÓ pánico 
porque duró 6 d:las. Muchas pérdidas. 

1979 (le abr) Incendio en la Estación de ferrocarriles 'de la 
Cd.de Colima, producto del descarrilamiento de furgones cargados 
de diesel. 

1980 	(29 (n 1- ) 	1 ti e.: e ti cii. (3 en una 13(3 cl e (3 a de 1. a 	„ 	(..',C1) .1. :i. 	„ 	.1. 1111„1, 	„ 

1980 (26 ene) 2a.vez que se incendia la 
Colima 

Cartonera de lo Cdude 

1980 (28 feb) incendio en los ¿:i 1. 	de PEMEX 

1983 (6 oct). Incendio de la bodega de latas alcoholoras en 
Tecomán. 

1983 (17 sept) Incendio de una pipa en la c:: 	de Colima— 
Manzanillom 

19E:1:3 (7 f 	n e: e 11 dio en un a  

1 	(7 mar) 3er incendio de L Cartonera de 1a Cd. de Colima 

1984 (8 ago) Incendio do una pipa de gas licuado en Manzanillo 
con grandes pérdidas 

1987 (20 abr) incendio en una tapicer:la de la Cd. 	do Hanzanillo 
con grandes pérdidas 

  

.1.9eq (27 may) Incendio forestal en olEjido Oueseras, mu-nicioic 
do.  Cuaühtémoc, ColiMa„ - afeCtando .650 has de pino encino en lag 

. Di 	fajdas del Volcán de Colima'. 	(Se reportaron 40.  incendios. 
forestales el 15 de - junio que han afectado a m'' de 4 'i7 h14..,, de 

. boSques y -paStos). 
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EPIDEMIAS* 

I 

1576 Epidemia de peste (viruela) llamada matlazahuatl mata a 
muchos miles de indigenas en toda la Rep. Mem. 

1757 Epidemia de peste consume 22 pueblos de Xilotlán 

1823 Del 22 de agosto hasta diciembre epidemia de cólera grande 

1033 El cólera mor bus causÓ 1 304 victimas sólo en la Cd. de 
Colima y en total 1800 en el estado. 

1950 El cólera mor bus "chico" cobró :2000 víctimas. 

1878 El desbordamiento del Río Chiquito provocó una epidemia 
denominada "la chanza" (gripe) 

1083 y 1984 Epidemia de fiebre amarilla; morían de 20 a 30 
personas diario) 

1896 Epidemia de sarampión en el puerto de Manzanillo; duró poco. 
tiempo, y se clausuraron las escuelas mientras. 

1918 Epidemia de influenza espaMola; 108 víctimas. 

1919 Epidemia de influenza esparlola 	cobra 1 862 	v:Ictimas 
(militares principalmente). 

* 
Fuentes: Periódicos: DAdyjp, de Colima, El Estado ríe  Colima.. 
Oseguera1 1989; 	Huerta ,1988; 	Romero de Solis,1988. .nrChivos 
Municipal y Estatal de Colima. 
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v: LbUUDI DI' 1 •)14:H'á 	PIP91u.f, 

VISION GLoDnL DE ESTUDIO„ 

En el capaulo anterior se analizaron los nivels c:) qrado 

los peligros naturales frente a una sociedad, 	en dPcir, 	1. 

colimense„ vista illá95 c: menos estjticamentel se consideraron 

los riesgos 	a los que se enfrenta y se ha enfrentado la 

oublaciÓn como resultado de los peligros naturales a que está 

expuesta. Gin embaron, 151 
	

VPMOS 	qUP 	01 	rs ("1 c) 	c.) I y,  1; 	c: 

suma del peligro natural V una sociedad en si, sino que tiene 

que ver también con la vulnerabilidad de esa sociedad frente al 

peligro, en este capitulo [o que se pretende es analizar 1 

riesgo y SU9 diferencias gn áreas, do acuerdo con la noción de 

las vulnerabilidades sociales» 

Esta concepción ha surgido recientemonto dentro del Lampo 

de estudio de los riesgos 	los desastres GOMO consecuencia 

de varias razones referidas por ojerrold, 	 que 

emillsten entre los países de'zarrollados y los subdesarvolladoS 

por 	tanto en lós estudios en relación al riesgo -desastre., tambin 

debido a la incorporaciÓn de diferentes cuestiones teóricas de 

las 	- ciencias sociales al estudio del riesgo -desastre:.', - y tambien 

porque -como ya hemos sePialado en la primera parte de este. 

trabajo se ha observado que, los mayores efectos dE un 

dependen de las condiciones sociales pre -existentes, es.  decir, 

que la magnitud de una catástrof está sujeta (,.?n .buena medida, 

al contemto social de la región afectada antes do que ocurra 

Osta„ 
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De esta manera, 	la vulnerabilidad social 5e refiere a lag 

condiciones sociales, económicas y poiaicas do la población 

sujeta ¿i riesgo» Estas condiciones determi~ el mayor o miulor 

accso al riesgo y por tanto al desastre, y están refpridas 

a 1.1 
	el lugar 	el espacia, 	lag técnicas de corv:;triwciejn, los 

mecanismos de alerta, las medidas de mitigacién (scigtm-os„ 

tecnolowla, capacidad de recuperación c fondos de contingencia), 

esto 

 

¿:i nivel individual o familiar, y ¿ la densidad demográfic.a, 

condiciones económicas comunitarias, sistemas de organización 

social y de protección civil, a nivel colectiva. 

Se ha demostrado que la emposición de las poblaciones al 

riesgo, es decir su vulnerabilidad, no depende 9610 de "la falta 

de conocimiento acerca de los fenómenos peligroso5, percepciones 

erróneas 	acerca 	dc,91 	 esstri.«:tur 	tic 	P 1{7:1 11":1 C. a C.: • in 	y 

gestiÓn 
	

ineficientes a nivel 	gubernamental. 11 11 
II 
	

( 	„ I '917.1';') 

sino que Máll bien ge ve "que muchos individuos o grupos sociales 

tienen muy poca libertad para decidir G6fflO o dónde vjvir. Por 

ejemplo, poblaciones de bajos ingresos a menudo tienen que vivir 

en zonas vulnerables, como lag llanuras de inui~iÓn„ porque no 

tienen otra opciÓn dentro del mercado de tierras," (1(1q5j1). 

Recientemente a propÓsito de esta discusión, el geógrafo 

Lavell (INL.J.J., ha sugerido considerar la tesis 	pucista por 

Wilches-Chaux (op.cit.) sobro lo que considera lag once factores 

de la vulnerabilidad global (mencionados en el capftulotj,- 

p.44), los Cuales -afirma el autor- 90 separan-  Sólo para e.fectos 

de eStudio, ya que cada una de ellos, constituye un angulp- -

particular para analizar e] ~ómono global, por lo quo las 
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:i. r'1:.' vulnerabilidades están estrechamente interconectadas 

• 

De estos c.: 	de ta vulnerabilidad global, 	nosotros 

consideramos que la 	vulnerabilidad política 	la socil, 	la 

técnica, la ideológica, la educativa, la económica, la cultural y 

la institucional, estarian conformando la vulnerabilidad social 

propiamente dicha. Y desde este punto de vista, la vulnerabilidad 

un reflejo do las relaciones sociales 

dominante, rJzilide el espacio es además un elemento fundamental 

por los peligros (riesgo-desastre) que puede ofrecer ¿ la  

dinámica de esas relaciones sociales dominantes» Por ejemplo,  

; 

	

áreas sujetas a riesgos tienen menor valor independientemente de 	 i 

si es un conl.:exto urbano donde hay una dominancia contundente de 

las relaciones capitalistas, pongamos por caso, a de si es un 

cD ntexto campesino donde e9as relaciones dominan eKternamentel de 

todas maneras, hablamos de un conjunto de áreas de mayor wmenor 

subordinación a las relaciones capitalistas„ 

Esto, es decir 	el espacio y el valor, puede Sér analizado 

desde 	óptica de la economia politica, donde han aportado 

grandial:: cimtribuilones Cast.ells y Harvey, entre otros. 

Gaicamente se han referido a la teora del'uso del suelo urbano, 

pero el examen cuidadoso do sus implicacioneá, nos 

permite pensar en el espacio y lo qUe, en este caso, 

. representa el riesgo-desastro en su 	dosvaloriza(::iÓn. 	Por 

e 1.  en el capitalismo mundtal 

 

(desarrollo ..... subdesarrollo) 	y también a escala 	nacional 

:•regional -como seria eU caspde niiestro 	 sector'oS dás 

136 



pobres se enumentren ubicados en áreas de mayor riel:go» 

Entonces, además de la uhicaciÓn. lo nue Propiamente abarcan 

las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales que 9P 

reflejan en sus condicione% de vivienda,'accesu a tvgcnoloq as v 

servicios m  representan el significado de su vulnerabilidad» 

B. LA VISION GLoDAL DEL EsTADo DE coumn» 

Bajo las perspectivas anteriores, vamos a iniciar el análisis 

global del estado de Colima en relación con sy vulnerabilidad 

social :, para después entrar en el mismo análiss pero dr las 

reqiones en las que dividimos al estado para el estudio de estas 

cuustio'nes. 

Si nos basamos en los mapas de peligros y riesoos que 

elaboramos para Colima, éstos nos ubican en el espacio para vpr 

la contraparte de las vulnerabilidades» En primer lugar podgmos 

hablar del patrÓn dá poblamiento de la región de estudio, el cuál 

ha continuado desde la época colonial, aunque podramos afirmar, 

desde luego, que desde hace unos cincuenta aP;os 	e ha 

incrementado su densidad demográfica: tradicionalmente los valles 

de Colima -Armerla y rl de Tecomán han sido los más poblados, puus 

en el caso de Manzanillo su crecimiento demográfico es más 

reciente» Si nos basamos en :t 	datos del último censo de 19% 

que otorgan al estado un total de 428 510 habitantes, tan sólo 

éstas ciudades principales: Colima-Villa hivarez (forman ya 

conurbación las dos cabeceras municipales), Manzanilla Tecomán Y 

nrmerial  concentran•el 66.B% de la población total - esta.tal,'. •:1 I a 

este dato anterior le sumamos el resto di:.,1? las (....ahecer,laz 
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municipales (Comala, Cuauhtemoc, Coquima(:,lán, ilflahuac,.án 

Minatitlán), el dato asciende a 75.0%4  lo que quiere 	CJUH 

el resto de la pobla(:idn Gmuzi.) se encuentra dispersa PH 93H 

localidades menores de 2500 habitantes. 

Se puede hablar de dos regiones principales de poblamivgnt.ol 

1-la circunscrita-  a la ciudad de Colima en la porción centro 

norte y noreste del estado, y quo englobaría a la conurbación 

Colima-Villa AlVarez„ 	Comalal 	Cuauhtémoc Wiluaraces y 

(uesería) y Coquimatián-Puebio Juárez; estos cinco municipios 

concentran 211 733 habitantes, es decir, el 49.1% de la población 

total del estado. 

2-la circunscrita a la región costera, donde las poblaciones Má5 

:i. 	son TE(::omn, nrmería y Manzanillo, que JUHtal5 9Ufflari 

143 739 habitantes e decir, el 33.5% de la población total 

estatal; por otro lado, toda 1 población de los tres municipios 

corresponde al 47.6% de la población total estatal, o sea 

203 344 habitantes. 

Ambas regiones„ sin embargo, se encuentran fuertemente -  

vinculadas 	por 	razones • econÓmicas, 	Y Por 	existir 	una 

infraestruCtura eficiente para ello (carreteras y ferrocarril). 

Por otro lado, 	quedan dos municipios que tienen poca 	• 

poblaciÓn . y •más dispersa, c sea quo Ymtlahuacán 	con 5212 

habitantes y Minatitlán can 8191 habitantes, son los MWtiCipiCES 

de mayor aislamiento relatívó, situados el priMero on el Sureste 

del-  estada y o.1 segundo en el extremo noroeste 

Dado- ...lo anterior, 	nos • haCe pensar en un patrón dual . .de 

-00b1ámiento. para •el • eátado dé - Colima, por un lado - una. gran. 
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dispersiÓn, 	por el otro una gran 

patrón do poblamiento corresponde al modelo de la ley de la 

Reforma ngraria la que se consolidó tardíamente en Colima, 

mientras que el segundo, obedece <Z:1 las pautas de urbanización dpi 

actual nivel d desarrollo capitalista. 

Con el proceso revolucionario, la resistencia de la 

oligarquía agrícola comercial de Colima 90 hizo muy patente, pues 

al no querer perder sus propiedades y privilegios, utilizaron 

toda clase de mecanismos para impedir la repartición de tierras 

entre los campesinos. Estos no eran muchos, y se veian 

constantemente amenazados con agresiones directas a 101)5 

I rimeros- ejidatarios beneficiados, o al tratar de impedir que las 

resoluciones presidenciales C" 	consolidaran por medio de la 

infiltraciÓn de exfuncionarios porfirimtas en el gobierno' 

"revolucionario". También el clero católico, al condenar 

continuamente el movimient 	 stal  lograba que muchos 

campesinos llegaran ¿ dudar de la verdad de su luch1R. E9 más, la. 

misma güerra cristera, involucró también, a la pequePía burguesía 

urbana y a los pequeKos rancheros en defensa de la propiedad de. 

sus tierras. Y- no .fu é sino basta el período cardonista cuando so 

logra la consolidación del reparto de tierras, entre 1934 y 1940. 

(Ver Villegas „1992). 

Posteriormente y cómo resultado del proceso de ejidalizaCión, 

la- población 	empezei a concentrar en los .11~dos fundos 

legales que se crearon en cada ejido para que viviera la 

población que trabajaba en ellos. Poco a poco so volvió al auge 

de la agricultura comercial con el desarrollo de cultivos 
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perennes rentables, por lo que adquirió mayor dinamiEmo 

pablaciÓn se empezó a emplear en los trabajol relacionados con 

Ústos. Sin embargo, debido a la migración do población venida de 

los estados vecinos y a que estas actividades no ocupan mano de 

obra continuamente, y a que no hay suficientes tierras para 

heredar a los hijos, viene un cambio d organizaciÓn de trabajo 

de éstos, y muchos son empulsados del campo. (Ver Hacías, 1990). 

De esta manera, y gr.1'Mso modo s d el proceso dp urbanización de 

la región, por migración de campesinos básicamente a las 

cabeceras municipales donde se pueden emplear en activiades 

sector terciario. 

Ese patrÓo dual (J poblamiento es sumamente importante no 

consideraciÓn con el riesgo, ya que nos indica que las 

concentraciones cercanas a la costa Ulanz~lc.~~:¿.1- 0 

tienen una mayor emposición a peligros. naturales tales como 

huracanes, 	inundaciones, 	tsunamis y 	temblares1 	y Out.? 1. T) 

concentraciones de Colima-Villa Alvarez, 	básicamente, tienen 

un mayor riesgo a sismos, erupciones volcánicas, efeci...,os 

derivados de ciclones e inundaciones bien localizadas. Por otro , 

; 	lado, la dispersión de la población a lo largo de la ::f,ona costera 

es altamente vulnerable a los Ciclones, los tsunamig y lag 

inundaciones, y en menor grado a sismos y al peligro volcánico. 

Aqui se hace importante distinguir las cuestiones rurales de 

las urbanas, y aunque se puede afirmar que prácti.cament:e sólo lag 

ciudades de Colima-Villa Alvarez, Tecomán y Manzanilli-i reunen 
1 

:icinrtí 	que pueden caracterizar a 5U población como urbana, 

un análisis global de los datos de la poblaciÓn económicamente 
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activa por ramas de actividad económica, nos pueden ayudar a 

esclarecer el asunto. 

Las 	actividades r1;  •imarias 	(agricultura, 	nesca, 	mineria - 

extracción) reunieron en 1990 al 25.2% de la PEI) total de la 

entidad, mientras que el sector secundario abarcó sólo el .1 

de ésta. En lo que se refiero a las actividades terciarias, 5in 

embargo, sumaron el 53.5%, lo que refuerza el rasgo de desarrollo 

económico que caracteriza el modelo del subdesarrollo capitalista 

de los tiempos actuales, que desglosaremen adelante. 

De esta manera, tenemos que la agricultura predominante en el 

estado de Colima W9 la de mercado con cultivos perennes y 

semiperennes (lim(n, frutales, palma de roco), la rual sólo en la 

fase de corte o cosecha ocupa mano de obra de manera 

significativa. 

 

E 	ocupación temporal de la mano de obra lleva 

ésta a buscar otras alternativas de empleo para esa época del aí% 

en que no trabaja en las labores agrícolas, esto es en las 

ocupaciones del sector terciario y en la construcción, que son.  

esencialmente actividades urbanas. La ganadería %e caracteria 

por emplear .  muy poca mano de obra. La pesca ews una actividad 

poco significativa en el estado y la que sólo se llev a cabo pm 

temporadas, y 	que en eF periodo de huracanes (junio a octubre)- 

es un riesgo el pescar. 	Por otro lado, 	la agricultura 	de 

subsistencia se realiza más bien en comunidades •aisladas v.es muy 

red¿wida en Cuanto a la pOblación que la Practica actualmente.' 

El sector secundario es el menos. desarrollado y e.. que menos 

pEn ocupa, debido a un problema locacional. Es decir, el escaso 

avance de la industrializaciÓn en el estado de Colima ha estado 
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• .determinado , por 	la cercan'ia de la 	capital 	jalisciense 

Guadalajara, uno de las pri,ncipales centros de desarrollo 

industrial. del país, por lo que tiene eh Colima a uno d sus 

coMprádores al que surte de- productos tanto manufacturado% como 

de otros:bienes de capital (maquinaría). Por tanto, la mayoría de. 

las empresas industriales del -estada están ligada% a la 

produccián agrícola: jugueras, empacadoras, jaboneras, aceiteras, 

etc» 

'El sector terciario, entonces, ha alcanzado un mayor 

dinamismo gracias a la influencia de las relaciones capitalistas 

que han incorporado a las actividades agropecuarias al mercado, 

estableciendo una disminucidn del significado de las economía% 

campesinas, '' cambiando así, los términos del intercambio 

tradicional de éstas por economías monotarizadas. 

El turismo, de gran relevancia en Manzanilla, ha cohLribuído 

en mucho, a ello. Los sectores dinamizados por esta esquema de 

desarrollo son: transporte y comunicaciones, el sector 

financiero, la administración pública, el comercio, los 

profesionistas, los restaurantes y los llamado "9QVViCios 

personales". 

Do esta manera vemos, que el sector rural de lo poblacidn 

tiene poco pego especifico en tOrminos de 1.a!4, ocupaciones, 	sin 

embargo, indudablemente ha sido sobre el quIp so ha ha:sado el 

esquema de desarrollo colimenge, y que gracia% e ello, ha 

incrementado 9US procesos de urbanizacidn. 

Un factor determinante para entender las condicione socialev,I; 
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de Colima y lo que de ahi se puede cli......,?srlrc,.uldc..w con re.7.:4pecto a 

vulnerabilidades frente a los riesgos y los 

5i 

 

r€4 :1 	a los ingresos. 	Los dato‹...1; censales, 	en este sentido 

son muy ilustrativos; tomando como referencia el llamado "salario 

minimou para determinar los ingresos, hemos considerado tres 

rangoS de éstos que definen muy bien lag condiciones 

implicitas de la población colimense al respecto: a)nobres - los 

que reciben menos de 3 salarios minimos al mes, Mingresos dignos 

- los que reciben entre 3 y 10 salarios minimos al mes, y cYricos 

- los que reciben más de 10 salarios mi:nimo5 al mes. 	(Aunque us 

verdad que hay mucha diferencia entre 3 y 10 salarios minimos, SH 

hace necesario aclarar, quo hay muchas consideraciones que 1,e nos 

E3 capan como por ejemplo, el número de miembros de una familia 

q U0 reciben ingresos y tienen empleos alternativos: como Pso no 

se puede cuantificar, nos remitimos al dato cualitativo que no'.1.11 

'1 

ilustra las prácticas de 1'.eproducc1ón familiar donde hav una gran 

ayuda entre parientes tanto del núcleo como eNtenso94., lo que 

I'\: e que de este modo amortiguen más o menos las vitisítudes de 

los ingresas). 

El panorama de los ingresos para Colima es el siguiente: 

a) pobres - 71.% de la PEA, 	b)ingresos dignos - 20Z de la PEA 

c)ricos - 2.3%. de la pEn. Esto significa de manera muy general,. 

. que más• del 70% de los colimenses son altamente vulnerables a'los 

riesgos y los desastres; porque sus implicaciones redundan en gus 

condiciones materiales de el,tistencia, donde la vivienda cobra un 

alto significado, pero tambiOn el vestido y las prácticas 

•familiares de alimentaciÓn y abasto. Es decir, la capacidad de 
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recuperación de éstos frente a un desastre es muv 	CV~d0 

poblaciÓn con bajos ingresos tiene que enfrentarse a un desastre 

sin contar con un ahorro o lo que se podría llamar con un "fundo 

de contingencia" (Macías,1992c), debido a que sus ingresos ;Ipenas 

le alcanzan para satisfacer algunaS de GU9 necesidades primaria» 

la vulnerabilidad por tanto, aumenta. AsI concordamos en quen "la 

vulnerabilidad social no es sólo el grado de exposiciÓn al 

peligro, sino la capacidad d 	 Ón"„ 	 TambiOn 

aquí convendría aclarar que - 	-según nos explica 1.'.o1f(1982)- los 

campesinos suelen trabajar para tener su mínimo calórico 

resuelto, pero también para obtener un "fondo dé rw,emplazo", el 

CUál (9% necesario tanto técnica como culturalmenten "Por tanto, 

una sequía, o u 	plaga de la langosta o cualquier otro 

ínfartunio que pusiera en peligro el fondo de reemplazo amenRzaba 

no Ólo el mínimo para la existencia biológica del hombre, - sino 

también 511A capacidad de producir lo necesario para 5119 exigencias 

cultpraies". 

Aquí, entonces pasaremos a. hablar de ta vivienda para apoyar 

lo mencionado arribal pero las c.:Lfras que presentaremos requieren 

de varias aclaraciones» La primera es dur,, tal „, CDMVJ 

encuentran los datos sobre vivienda en el censo de 1990, ofrecen - 

la 	dificultad de manejar muchas combinaciones entre los tipos • I / 

los materiales de consUrucción; par ello simplificamos su 

tratamiento agrupando esas combinaciones en tres categorías: 

rlgidas, 	semirrigidas y flexibles» En general, las rígidas 

corresponden a las viviendas dandr la composición t71(:::1 loes Le:Ichog 

es de concreto o ladrillo y las paredes de mamposUeria, ya sea de 



1 

tabique o piedra; lag semirrigidas son aquellas en donde el techo 

es de teja o láminas (zinc-asbesto-cartón) y las paredes son dp 

mamposL? ría; 	las viviendas Flexibles 

componentes son de madera, bajareque, palma, láminas, etc«, tanto 

en SUS techos como en sus paredes« 1:Pluí, por ejemplo, 

sePialar que la combinación de paredes de adobe con terhog de 

teja, correspondería a la categoría de semirrigid, 

sabemos qL1( esto tipo de vivienda ha mostrado ser m.''..' 'Julnprahip 

a los movimientos sismicos„ 

Otra de lag aclaraciones e% que, nos ha resultado difícil ger 

contundentes con respecto al tipo do vivienda 1(:':(n inE 

materiales de que están construídas y el grado de vulnerabilidad 

que puedan tenor frente a las ondaS sísmicas. Esto es, por- que VIO 

hay., para las condiciones de las viviendas comunes., P9 decir, sin 

ninguna incorporaciÓn de tecnología antisísmica (que son la gran 

mayoría en Colima), 	posibilidad de a 4: 	;i1 C.:: d 	a.l. 

Sabemos que las viviendas de mampostería, a nivel internacional,. 

tienen .poca reputación como sismorresistentes (Hell,"1.971); 

embargo las investi:gaciones del lnstitüto de Ihgenieria 

UNM y-  del CENWRED (Meli iqp.„1.5,1t.), han ofrecido conclusiones- 

• favorables acerca de su confiabilidad. No obstante loS niveles 

de omperimentaciÓn c 	incluso las obsorvacione 	empíricas 

diversas eventualidades, han mostrado que la llamada "mampostría 

confinada" -que es de un grado sigmorresistente muy 	:'Lb

corresponde necesariamente a procesos de construcción 121aborados 

dondo intervienen especialistas en diseno y cálculo esUrt.I.L -t~al, 

además de cierto control de calidad on 1.0q materiale. 
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El problema es que en las condicione de subdurollo romo 

las nuestras, 	la mayoría de la viviendas 5UH contruída a 1. 

manera de la "autoconstrucciÓn", que algunos especialistas llaman 

o ubican como "informal" (Eibennehutz y Duar,1991.), porque 5e 

encuentran al margen de los reglamentos c:: construcción, y su 

proceso de trabajo está igualmente fuera de 109 controles de 

diseino, estructura, materiales, etc. (O'Reilly,1991). hsí, si la 

mayori:a de lag viviendas que se..? construyen en nuestro oaís, 	HOn - 

"informales u n 	estamos 	hablando 	de un 	cierto 	r.:yii rif.:3 o 	de 

vulnerabilidad, aunque esto puede ser (u•/ reitivo porque la 

vulnerabilidad debe puntualizarse frente a cada tipo de peligro« 

Por ejemplo para ins sismos 51 hablamos de vivienda de 

mampostería confinar4 hecha con todos los cálculos estructurales 

de rigor, puede ser una vivienda menos vulnerable, si en que se 

presentan las condiciones de flexibilidad o ductibilidad 

suficientes para enfrentar lag ondas ,zsísmicas cort.as. Pero 

también una vivienda de madera en buenas condiciones aunque es 

flexible y ligera puede ger poco vulnerable a los sismosl sin 

embargo esta vivienda de madera es sumamente vulnerable a los 

vientos huracanados y a los incendios, COMQ tgdas lag de '5u tipo, 

hechaS con materiales flexibles y de poco peso« 

Por 	int; r 	 ti Fi III ¿c: 1 a I' ;:7( (::: 1. si n 	 l'" 	C.: 

• 

1 

vivienda es que nos hemos basado en los datos cennales que sÓlo 

se refieren a los tipos de materiales para techos, paredez.s y 

pisos„ y que sonconsignados por la observación superficial del 

empleado censal. No hay entonces información pertinente a ta 

las composiciÓn estructural, por lo que según nuestro anali9;is n  
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viviendas ri idas y semirrigidas no aseguran en ~qui] grado que 

no sean vulnerables al peligro sísmico, pero en el c:asn de 1ns 

vientos huracanado% si podemos afirmar nue son menos vulnerables. 

Sabemos por las observaciones IR p campo, que hay una gran 

heterogeneidad en este sentido; tanto en el medio urbano como en 

el medio rural existen igualmente viviendas de mampostería con 

L:: hos de concreto que viresent:An elementos estructuries como 

castillos y dalas y otras que na los presentan. Ader4s VI/E~9 que 

estas viviendas 1. 	"de material", ge han convertido en una 

especie de proyecciÓn de "status" social frente 'a las viviendas 

de adobe o de bajareque. Por ultimo es preciso gei';alar, que 

hemos observado 	en el :medio rural, 	una predominarwia .de 

viviendas 	de tipa flexible, 	que -como deci~os- las hace 

sismorresistentes al mismo tiempo que muy vulnerables a los 

huracanes, sobretodo en la regiÓn costera. 

-De esta manera!, 	los datos obtenidos pava las viviendaTJ, Pn el 

estado de Colima y segú.n los datos del censo de 1990 son: 	43.1% 

de rígidas, 36.4% de semirrígidas y 20.2% de flexiblec-, para UVI 

total de 89 900 viviendas. 

C. LAS REGIONES DEL EST'ADO DE COLIMA. 

Después de la visión global-  del estado de ColiMa en relación 

con los riesgos y las vulnerabilidades sociales,go h&Ge Tiecp-!sa0.o 

• penetrar en el nivel regional de análisis, por lo nue hemcps 

dividido al estado en tres grupos, a izaber: la RegiÓn Colima. la 

Región Costa, y los municipios de Minatitián e ixtl,Ahual.....án. 	Esta 

divisiÓn se ha hecho para facilitar l visiÓn de las 
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caso••de driJ!%astre. 

vulnerabilidades sociales en relación con las riemoom, 	1-1 1:3 

en varios de los factores que hemos estada maneJando coma 

condicionantes sociales, 	 decir, nos VC:IfCrifIM5 a [a 

distribución de la población en el contemta urbano y rural, por 

un lado, y ¿a factores que influyen en la vulnerabilidad tales 

como la población económicamente activa por actividades, alYi 

como a sus ingresos y tipos de viviendas. 

-La Región Colima. 

Esta región comprende el conjunta de municiOins de Colima, 

Villa de Alvarez, Cuauhtémoc, Coquimatlan y (:(:)m 	juntwE, 

abarcan una superficie de 2043 km cuadrados (recordemos que el 

total estatal es de 5455 km cuadra(:om) y el i19.1% de 	Dohlación 

total de la entidad. También aqui dlablaremas de subrogiones, c 

decir, trataremos algunos asuntos a nivel de cada municipio pará 

precisar mejor la vulaeralxili~. 

Esta regiÓn se encuentra fuertemente dominada por la ciudad 

capital Colima y la conurbación can Villa d Alvarez, las cuales 

abarcan el 33% de la población total del estado.-  be está manev, 

esta conurbaciÓn influye notablemente en lo que seria el medio 

urbano de toda la regiÓn, donde casi -el 90% de la PEA de ambom 

municipios se ocupa en actividades secundariam y bwciavias 

(comercios y servicios), concentrados en la 	ciudad, lo que 

supone qüe. 'un impacto de tipo natural (o antropunico, .51 .9H 

di(ra).  influiría a mediano y-largo plazo- en el írlf....irevlo, 	lo-  .cual 

hace que se. incremente la vulnerabilidad social • y tambiün la 

capacidad de recuperación de la población en 
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Por otro lado, dado que la economía urbana hace más riT'endinte 

a la población de los ingresos derivados de su propio mercado 

laboral, y que hay un alto porcentaje de 	pobres 	(alrededor 

deJ 70%), la vulnerabilidad actual En alta.. Tambi OH 

urbano representa en sí, un alto grado de vulnerabilidad por 

los peligros naturales que ya apuntamos en el capítulo anteior, 

tales como sismos, actividad volcánica, emc~g Pluviales en 

época de lluvias o ciclones. La ciudad 5P asienta sobre sustrato% 

diferentes que seilalan diverso grado de riesgo, .sobre todo hacia 

el sur!, pero se sabe que al norte ha sufrido de graves daPíos por 

temblores anteriormente, En lo que se refiere a lag viviendas, 

según los datos obtenidos, la gran mayoría de ella% gon  

categoría rigida y semirrígida (de acuerdo con los materiales), 

pera según pudimos observar lo% materiales empleados no 

fiecesariamente definen una composición estructui-al capaz de - 

resistir diferentes grados de magnitud sísmica. Además 	aqui 

podríamos considerar los riesgos antropogénicos localizados 

principalmente los quo se derivan de la existencia de 

instalaciones peligrosas, tales como ductos de PEMEX, depó5itos 

de combustibles, y en general las instalaciones industriales, 

etc. Por (yitímo, dado que Colima es un nucleo donde con'Oluve la 

infraestructura do comulnicaciones del estado (forr..T.Ic¿;..ixrileils, 

carreteras), en este sentido tambiéh, se puede hablar de un 

incremento en 1a vulnerabilidad. 

En lo que tocaría al resto del municipio de villa Alvare, %e 

puede decir que sólo el 5% do la población %e encuentra dispersa 

en 56 localidades menores do 500 habitantes que por tanta son 
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enteramente campesinas. Por su parte el resto del municipio de 

Colima, tiene también Un O% de poblaciÓn 	dispersa 	en 121 

10Ca1.idades de menos de 500 habitantes, ya que 'sólo un 1C.JY. do su 

PEA se dedica ¿ 	lag actividades primarias. 

En lo quo se refiere al municipio de Cuauhtémoc, este se 

encuentra atravesado por la carretera federal que une el estado 

de Colima con la ciudad de Guadalajara, y sobre este eje han 

crecido las localidades más importantes del municipio como gOn 

Cuauhtémoc (cabecera munícipafl, hicareces y Uue5kería. La 

c e r allí; a 	de..? €'Lt. 	municipio con 	éa c: apita 	estatal 	influye 

definitivamente, en el rol de la PEC1, donde emigte un balance 

entre el sector primario y el sector P:.erciario. Consideramos que 

hay un alto grado de vulnerabilidad socia), ya quu! cerca del 60% 

del empleo depende de las funciones urbanas que ,:,;ignific,.,A 

disminuciÓn de las capacidades de recuperaciein al corto y mediano 

plao; asimismo tiene un altísimo porcentaje de pobres (cerca del 

.80%). Casi la mitad de las viviendas corresponden a la categoría 

de rígidas, mientras que la otra mitad está casi balanceada entre 

semirr gidas y flemibles, lo que no indica 	de nueva cuenta- 

que tengan una composiciÓn estructural capaz 

sismorresistentes, y que so encuentra en la rogiÓn de riesgo 

sísmico medio. Par otro lado, 	la mayor parte del municipio., 

prosnta riesgo volcánico alto y medio, lo que hace que alredoodr 

del 70% de 1,7,1, 1,,,uolaciÓn se vea sujeta a posibles contingencias _de • 

este tipo; ademas debido a la gran cantidad d barrancas que sc 

forman en las laderas del Volcán de Colima que ge encuentra La 

norte del municipio, tamOién presentan peligro de inundación, 
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muchos de sus dispersos poblados. 

Por otro lado, al igual que las cabeceras municipales o 

ciudades principales de 1 municipios de I. iegión Colima 

(excepto Colima-Villa de nivarez), Coquimatlan no di5ponp 	Wá5 

de diez mil habitantes, 	lo que la caracteriza como localidad 

semiurbana y muy dependiente del contemto urbano dp la capital. 

del estado, asimismo, tiene .1. 4'unciÓn de satisfacer las 

demandas agrícolas del municipio. El municipio do Coguimtlán es 

el Má5 rural de la regián, pues alrededor del 5T/. de la población 

trabaja en el sector primario, y hay un importante numero de 

empleados en el sector terciario. También, hay una gran mayoría 

de pobre% (cerca del OCA), y un 58% de viviendas rígidas v 

semirrigidas, lo que redunda en una alta vulnerabilidad sociaL 

()demás, una buena parte de la extensiÓn municipal ge encuentra en 

zona de alto riesgo sísmico, pues la cruza el valle del Río 

Colima-nrmería, en cuyos suelos de depÓsito se asienta la 

cabecera municipal y Pueblo Juárez (la segunda localidad m¿ :. 

importante), as 	como la mayoría de las localida~ disper. 

Par esta razón, taMbién emite el riesgo de las inundaciones y 

influencia de los vienLos y lluvias cícIónicas. 

En el municipio de Comala, 	lo urbano se circunscribo a In 

cabecera municipal, y tiene mucha influencia de la conurbación 

Colima-Villa de Alvar:ez, respecto a.  la ocupaciiin.: Er TInnoral, hay 

más de 80% de pobres en términos de ingresos, lo cuál indica que 

él ingreso no es permanente -. Hay / 9 comunidades eminentemente 

que 	o b 1i (...;) a ri _ 11. 	pc:..r.ls¿-..Ar 	4'; It 	 1(T) 1 tiii.c: 	1:::) 11 el (1 

campesinos, donde combinan estrategias de ocupacion. 	1"I 

1 

I 	.1.  
1 1 	
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vinculadas al mercado y otras a las formas d::.. auto(21.1W...t.cnwia. 

Hay que hablar aquí sÓlo de riesgos "na_uralegm donde la 

presencia del volcán eS fundamental. Otros riesgos COMO ia 

sismicidad dependen más del volcán que de la lítologia y los 

suelos, pero puede haber riesgos por deslizamientos 	(Que DO 

hemos contemplado a detalle). Las condiciones de vivienda hablan 

de riesgos altos a medios. ya que más dol 42% 	encuentran en la 

categoría d flel.libles y el 34% en la categoría dir 

y hay que recordar que no se escapan a la inflnoncia de los 

ciclones. Por otro lado', dada una e)liGtencia de formas 

campesinas, suponemos entonces un alto grado d 	vulnerabilidad 

social a impactos pero con cierta'capacidad de rcuperaciónr, sin 

embargo esto último. es menor 01.1 las principales localidadls, 

fundamentalmente Comala donde los habitantes tienen un alto 

de dependencia del mercado laboral de la conurbación Colima-Villa 

de Alvarez. 

-Región Costa. 

Esta región está compuesta por tres municioios 

Manzanillo„ y hrmería QUO juntos suman 

4.50ri 

1:: in 

cuadrados cid superficie y representan el .17% do 	población 

total dol estado!, concentrándose WAS del 70% pn 1a5 1, C?! 

cabeceras municipales. En la gran concentración demografica 

urbana se encuentra la determinación de la estructura ocupacional 

de ,L PEn1 nrmería es la más agrícola con el 53% de 9U població.n 

dedicada al sector primario. luego sigue Tocomán con un 40%, v en 

el opuesto está Manzanillo con alrededor del 15%. En cuanto al 
1: 	• 
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sector secundario, la región es bastante homogerea, pues flucto 

entre el 17% y el 20% de la PEn1 mientras gue 	 terciarin 

es el que mayor importancia reviste en Mananillo 	 lueqo 

en Tecomán (40.6%) y luego en (Armería (30%). 	Erl general, estas 

características corresponden a un proceso de urbanización 

acelerado y paralelo 	un desarrollo reciente de actividades que 

han dependido más que de factores internos -como sería el . 

potencial de recursos, que tiene su import:,ancia-i 

condicionantes globales del proceso de desarrollo del capitalismo 

en el pais. 

Por otro lada, cerca del 20% de la población regional compone 

una dispersión en poblados campesinos, ubicados en su mayoría o 

lo largo del eje carretero entr:e las ciudades - de Tecomán 

Manzanilla, pero los hay igualmente dispersos en el valle _de 

Tecomán y en las partes serranas sobre todo del municibio de 

Manzanilla. 

Esta 	es una regián económicamente dinámica y diversificda, 

con actividad agropecuaria, agro industria y turismo, bás.i.cmocnite. 

Tecómán destaca par el desarrollo Cl( su agricultura de mercadol 

• en tanto Manzanilla lo hace por elturismo. por un ladc), y Ias 

actividades portuarias, comerciales y de servicios gue son las 

fundamentales para este proceso de urbanización tan acelerado,. 

donde la inmigración para ocupar plazas de trabajo, es un 

ingrediente esencial. nrmeria„ denUro de este contexto, sería el 

municipio menos dinámico, pero hay gue considerar que es el de 

más reciente creación, y la ciudad sede de los podoven 

muníCipales, está cumpliendo 60 allos de haberGe fundado a 
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propósito del desplazamiento de la,pohlanión de.Cuyutlán, debido 

a que en el ario de 1932, fue destruda por un t., 	j. 

Las condiciones vulnerables están definidas cl; 	 lo 

urbano por el conteto social del ingreso, salvo en Mananillo 

que al igual que Colima, compone una entidad urbana importante . 

por su diversificación en cuanto al empleo 	ennrmerii.a y recoman 

los indicadores del ingreso son similares, con up 79% de pobres, 

151  de ingresos dignos y sólo un 1.7% de ricos. En Tlanzanillo es 

sdio un poco menos polarizado, 	pues hay 63%, 	U)% 	,fl 

respectivamente. 

En las condiciones de la vivienda en Manzanillo (más del 51% 

son ri(jidas y 31% son semirr:i.gi(:ias) 9H reflejan menorrs 

vulnerabilidades frente a eventos ciclónicos y 55iSMLC:0 4  pero 

emiste un 15% de fle1;jbles que son altamente vulnerables a los 

huracanes, las cuáles se ubican principalmente en los medios 

rurales. En Armerla y Tecomán las viviendas rYgidas non más 

escasas (17.5%) y en cambio lag semirri:gidas representan el 

del total, lo que refleja, junto con las. fiel<ibles (máz del  

una alta proporciÓn d vulnerabilidad hacia los ciclones, ya que 

.nu debemos olvidar que estamos hablando de una rrgión altamente 

expueSta. a todas l 	 iones de los WiracwIls, "' también.  

• a los tsunamis y a los sismos). 

Entonces, es evidente que hay una pobjaciÓn empobrecida en 

las ciudades que, no obstante disponer, de manera ger~ica, de 

mejores condiciones de vivienda respecto a los pobres del campo, 

la naturaleza de sus funciones económicas, haber, roles 

estrategias, mos hacen suponer un mayor grado.  de vülnerabilicad 
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social en las ciudades, 	que es donde se i.tI::i.:: 	 1mayrir 

número de habitantes de la reqi(Sn. 

-Municipios de Minatitlán e Imtlahmacan. 

Se hace necesario aclarar aqui que en realiWA, eEtos dob 

municipios se encuentrn totalmente separados desde el punto de 

vista locacinnal, sin embargo, log juntamos PH un grupo, debido o 

que 	comparten ciertas caracterlsticas de 	e 	o 	r l'" 1:::)1 Ji;:) 

socioeconómico, 	C O rl respecto al resto dp 1.‹;« region 	d P 

estado de Colima, aunque en realidad son dos áreas diferentes 

Ambos municipios caracterizados por un relieve mont~so, 5e 

encuentran bastante aislados de las concentraciones dr poblacidn 

del estada. Minatitlán al extremo noroeste, se comunica con la 

ünica carretera que une los importantes yacimientos mineros 

(hU..¡Irro) de PePla Colorada con el puerto de Hanzanitio. 

Imtlahuacán J bicado 	al sureste del estado, 

comunicaciÓn con la ciudad capital al norte y la ciudad de Colima 

al oeste. Su poblamiento se caracteriza por una gran dispersión. 

de localidades de menos de 100 habitantes (83% en Jmtlahuacán 

7O en Mina(:itlán)„ por lo que las cEabencerD5; munlcipate 

ii;J:incentran más del 43% de ta población municipal 1m ~1.».35 cano. 

E5tos municipios que abarcan el 12.5% de Y& supevficie total 

estatal v juntos sólo representan et "TV de la población de la 

entidad, se dedican básicamente a las. actividades primarias, 

sobre todo a lag labores aor.l.colas de subsistencia en imtlahuacan 

(74% de la Pi ( municipal), 	mientras que en Minoti:lán ademáv,1,:, 
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la agricultura (36% de la PE(1 municipal), 	es 	 ta 

ocupación minera (29% de la PU1 municipal). (.:Idems, 	Pi 9QCtOr 

terciario les sigue en importancia (24% en Minati tI..1 y 19% en 

Imtlahuacán) concentrado en las cabeceras 	 mipntra5 

que la5 actividades secundarias casi no tienen relevancia 

La distribución de 1 ocupación dc.4 la población mil5tra 

importante vulnerabilidad social 5obre todo en lo que 5e refiere 

a la concentraciÓn urbana, y más si tomamos en cuenta que hay un 

altísimo porcentaje de pobres (77% en Hinatitian y a7% 

Imtlahuacán), aunque la5 localidades rurales pueden tener un 

cierto margen de recuperación en caso dci; imp¿wto. Recordemos que 

las poblaciones se encuentran ubicadas en zonas de medio y 

riesgo sísmico, a excepción de las dos cabeceras municipales que 

presentan alto riesgo sísmico, lo que 50 traduce en casi c:11 50% de 

la población de ambos municipios caracterizada por unA alta 

vulnerabilidad global. 

(Además, hay que tomar en cuenta que en Ixtlahuacán el 95u5Y, du 

las 	viviendas son flexibles y semíri —i c:0 das, y que se ubica en el 

área de influencia de log huracanes. En cambio Minatitlan 

presenta un 52% de viviendas rigida5. un 22% de emirrididas v un 

36% de flemible5, lo que disminuye la vulnerabilidad por los 

ciclones (que sabemos que han causado graves de!sastres por 

inundaciones), pero la aumenta por el riesgo• sísmico.- 

DiRESPUESTA DE Ln SOCIEDAD COLIMENSE (AMTE LOS - RIESGOS -  Y LOS. 
DESASTRES. 

. Uno de loS factoreS que son Tiuy importantes en las cuestiones. 
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de la vulnerabilidad de una sociedad frente a 

lo que 90 refiere a la respuesta de la socie~ fren1Te a It 

En 	1 a 	primera parto de este trabajo ~uDimos nue 	hay 

.duherminados ajustes o adaptaciones de 1.. i. 	individual 
	

de tipo 

colectivo que la sociedad toma como medidas de prevención o 

mitigación frente a los riesgos. También hablamos de cuales 

podian ser las medidas o acciones que se toman .i'rente a un 

riesgo-desastre, ya sea de las instiLuciones gubernamentales 	o 

I( lamisma sociedad afectada o VID. hhora, se hace necesario aqu.i, 

indagar sobre estos aspectos en lo que se refiere al estado de 

Colima. 

En la década de los sesenta, se creó en nuestro país el 

llamado Plan DN -III -E, es. decir, 	el "Plan de auxilio a la 

poblaciÓn civil en casos de desastre de alcance nacional", 

disePiado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el que se 

aplica en todo el país, ya que cada estado y municipio cuenta 

con su propia modalidad del mismo. Sin embargon delsde maY0 de 

i9O6 con la creaciÓn del Sistema Nacional de Protección Civil, 

cuyo propósito es la coordinación de todas las organizaciones le 

- en relación ¿' los desastres eistan, este plan del ejército - 

-mexicano viene a formar parte de esta estructura gubernamental. 

En.particular para el estado do Colima, el Plan bH-IlI-E,- 

a r.:, i i.c a . a t::,tilment 	lis o b r 	1. 	d 11111.: 	a s 	enes 	 d 	d 

acuerdo con el tipo de desaStro que se manitieste, pero también 

sus planes de ejecución se subordinan al Sistema Estatal -eh 

Protección Civil (SEPROC),. es decir, eS operado-- por el ejército,' 

peró-  bajo la _supervisión de :t 	autoridades civiles.- Cabe SePíalar' 
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aqui, que este plan ne puede encontrar en el CWchivo Fstatal de 

ColíMa y en la biblioteca de la Universidad, puro su i:onsulta se 

encuentra restringida (pues no nos lo permitieron ver 	el 

primero par ser do tipo confidencial, y en la  

encontrarse prestado, según non ~licron). 

Esta actitud creemos, corresponde a una racionalidad en la 

que, lo relativo a los desastres, 09 considerado en cuanto a la 

acciÓn de respuesta 	como privativo (::I ciertas autx:yrida.des, 	lo 

que sÓ10 da cuenta de una visión autoritaria 	prejuiciada. 

Ciertamente, la informaciÓn ahí contenida, 1:1u(7i,  conocimos de 

manera indirecta en entrevistas con la autoridad responnable del 

SEPROC„ está referida a la organización militar, D ruta 

logísticas y al preestablecimiento de albergues. En realidad, se 

ha demostrado que 1 organización de la misma población en- C0905 

concretos de catástrofes, en mucho ha rebasado a la autoridad, 

lo que indica que na tiene porque funCionar esta informacidn, con 

ese tipo de criterio:, 

En la que- se refiere a las instancias civiles„.  el llamado 

Sistema Estatal de Protección Ci 	que COMO ya habíamos 

expresado surge por decreto Presidencial en 1906, deriva tanto 

esquema de formación COMO 9U plan de acci.Ón, desde luego, del 

propio Sistema Nacional, y 9U9 variantes SP basan en la 

conqiciones m.smas de carácter regional (estatal); por ejeuplo, 

encontramos el llamado Plan del Volcán de Colima, o 11 :i planes 

en caso de ciclones o de inundaciones o de sismos. 

Esta 	misma dependencia edita y iii 	1 1 I,iyi 	olletos de 

arientaciÓn a la poblaciÓn sobre los distintas tipos de riesgos 
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los que se puede enfrentar, 	informándole de un4 mamer sencíll, 

a VPCHS con dibujos y a veces sólo con pal ahr;,.5, 	(pqihín 

medidas que debe tomar antes, durante y despues de una poc,lible 

eventualidad. Estos folletos en algunos casos (incendiog, 

ciclones) dependen también de otras dependencias oficiales, Y 

son iguales a los que se distribuyen en la misma Ciudd de 

México. Varios de éstos, nos parecen hechos sin demasiados 

recursos técnicos debido ¿ su mala redacción, lo que uon5sideramos 

que puede dar por resultado, confusiones para la comprensión de 

la poblaciÓn en general, pues corr~onden a esquemas muy 

rígidos: el antes, el durante y el después, sólo se refieren a 

recomendaciones muy generales y %u observancia, en generi:1], e% de 

aplicaciÓn individual. 

En el trabajo de campo realizado en mayo de 1991 en 1. Ciudad 

de Colima, cuando precisamente se encontraba en operación el Plan 

Operativo Volcán de Colima en su fase 11B111 ol de alerLa, 	dehido a 

que desde pi mes de febrero pasado se había iniciado una fase de 

mayor actividad del volcán, logramos conocer algunos puntos muy 

generales de ese plan en donde se indica cuales son las acciones 

¿ emprender antes, durante y después de la erupción., Se maneja 

toda una relacián con diferentes dependencias gubernamentales que 

deben proveer ayuda y material en caso necesario, v desde Luego, 

Se tienen previstos los albergues en escuelas, templos, centros 

• recreativos o clubes, que son los lugares indicados-para que 

población se refugie en caso necesario, asi como los hospitales y 

centros de salud. Pudimos entrevistar al coordinador del 	PROL 

1...eopoldo Chacón„ quién nos informó que existe una gran 
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coordinación que maneja la Oírección de Comunicación Social del 

6ohierno del estado, para dar orientación continua a toda la 

población a través de los diferentes medios de comunicción. 

También nos dijo que, como en GLI opinión, no e>:iste una uultura 

del desastre, en caso de alerta, es mejor avisar a la genLe hagta 

el (íltimo momento, pero q 	ellos tienen instrucciones 

superiores de no ocultar informaciÓn 	si ésta es probada . 	 .1. ...A 

sociedad, aunque ésta gea una mala noticia. 

Esto son en teoría, algunos de los puntos relacionados con un 

plan de emergencia que la autoridad nos sePialó como parte de 51.1 

organización!: sin embargo, en la práctica pudimos advertir que no 

todo es "tan simple". Por ejemplo, en ese momento en el nue 

estaba la alerta, la poblaciÓn debía estar preparada para 

evacuar en caso de que el gobernador -máxima autoridad- diera La 

arden, por lo que' habían tratado de organizar simulacros de 

evacuación en algunos poblados, '' en muchos canos, los habitante 

no querían participar, pues decían -sobre todo las pkY2.:1on 

mayores- que a ellos "nadie los manda, sólo Díosur. 	OtVOS MUChW15 

manifestaron que no creían que .el \)-olcán 	"los traicionara pues 

nunca lo había becho"n además, algunos sentían inseguridad de 

alejarse de sus casas por teMor a que los despojaran de sus 

pertenencias (comunica(:iÓn directa). 

También nos encontramos que, a pesar de que el mismo 

secretario general de gobierno selíaló a la prenso 

Jornada,20/abr11/199i), que no tenían ningún 'problema en su 

DI ganización interna, 	y que todo estaba bajo conUroi, 	01 mí,:smo, 

afirmÓ más adelante, que había habido ordenes superiores de 
, 
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evacuacion en días pasados pero que no se habian llevado a cJAbo, 

porque -suponemos nosotros la población D::) qUiHO 1. 1 	 bre 

esto el gobierno informó, que se había retractado la orden pues. 

en el supuesto caso de que i 	hubiera ninguna erupción. corrían 

el riesgo de perder credibilidad (idem).  

Otro de los detalles que pedemos comenLar, e7:: que las 

autoridades del mismo SEPROC, se quejaron de que no tenían 

presupuesto para llevar a cabo sus actividadeg, al 

depender de los otros organismos gubernamentales "hasta para 

que pudieran fotocopiar" 	los hacia sen.!...,irse como "subordinados" 

lo cuál -decían-, redundaba en perjuicio de la misma soriedad 

colimense, al no poder desenvolverse como una "verdadera 

institución al servicio de la comunidad" por falta d'•:,. recursos. 

Otro de los problemas gue observamoS y que ya habiamos dicho 

que son un obstáculo en el caso de las emergencias, es el 

distanciamiento que May entre "los tomadores de decisiones" y los 

científicos. Segun los primeros, como los científicos no se 

I: onían de acuerdo en cuánto a su diagnóstico sobre el volcán,. 

esto demostraba que no sabían lo stAfíciente, y que por tanto, era 

muy difícil darles credito, p t" 1 	(„I: 	 I'" I. 

general d 	gobierno del estado de Colima:: "nosotros sí tenemos 

nuestro propio comité científico y ahí non basamos" (La  

;:Inry11141,20/abri1/1991). 

De esto que acabamos de decir y con base en diversas 

entrevistas y observaciones que hicimos, podemos deducir las - 

siguientes cuestiones. Tenemos 1 imoresidn de que para muchos 

políticos, los cient:Ificos sdiD ge dedican a "perder el tiempo" y 
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no deberian de meterse en asuntog de importancia tal, como son 

los riesgos y los desastres. Sin embargo, GP jactaban 	tpner su 

propio "comité científico" tdel que no pudimos 1,saher quienes lo 

formaban; según deducimos, estar 	ronstituído 

forzosamentel  por los especialistas tanta de la Universidad de 

Colima, como del Centro internacional de Ciencias de la Tierra - 

que se acababa de instalar en Colima en -i'ebrero de ese allo de 

1991 M y tal vez Umbien, por alguno que otro especialista 

extranjero)» En cambio, algunos de los es7,pecialistag de la UNI'M 

que estaban 	como reconocidos vuicandlogon, se decía que eran 

los ,que sembraban la discordia y por eso, los "tomadores de 

decisiones", argumentaban que .  no podían toner un diagnóstico 

"cíen par ciento seguro". 

Obviamente nos encontramos una vez más, que el 

desconocimiento de lo que la ciencia puede aportar, sobre todo en 

el caso de los riesgos y los desastres, da por resultado un 

aparente rechazo de ciertas autoridades, pues consideran gue 

.(911 un al 	no poder predecir con _emactitud lo que puede suceder 

lugár y en un momento determinados frente a un riesgo, es un 

indicativo de inixtilld¿uL 

Por (Dtr0 ladc,), 	en lo #710e, 	rofiere a la organiacidn de •I 

misma sociedad colímense -ante los desastres, podramwl, •afiralari 

que 911 sentir frente a los riesgos y los desastres esn  de cierta-. 

ihdiferencia,• yá que no los ven como una amenaza próxima,- y en 

muchos casos -como el del volcán- ni sigulora _creen que puedan 

llegar a causarles daF4o. 	Además, 	resulto importante mani.fe-z.v.Id.'.ari. 

aqui, que para 1 inayor.ía de la población de Colima, que en 
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realidad vive bajo ciertas condi i':: iODES d( 	lbrea 	(o COMD dicen 

algunos de los especialistas va citados -Wilches-CT 

Oliver-Smith, M \:: : 	que las mayorias en el Iercer Mundo: 	YIVHI; 

en estado de desastre permanente" ), sus prioridade más hien ':5e 

centran en la búsqueda del comer cotidiano, por lo que no ven 

como muy importante el buscar medidas do prevención o aJusto ante 

los posibles fenÓmenow desastrosos. 

También observamos que en Colima, como i•:: La mayoría de 

nuestro país, hay un gran numero de personas que todavía hoy en 

día, 	ven en los desastres "castigos de Oios"„ 	(.753 	r „ que 

piensan en que no hay más voluntad que la divina. Esta concepción 

fatalista del mundo, sÓlo consigue hacer MáT4 vulnerable  

comunidad, y que 9U respuesta ante las crisis, serán de dolor y 

resignaciÓn. Por tanto, eslfundamental el papel que juegue la 

iglesia, lo5 científicos y la misma autoridad, para demostrar a 

la poblaciÓn que tiene 1 	capacidad de s;alir adelante, do luchar 

por conseguir mejores condiciones de vida 	nue el(isLHn 

posibilidades para la reconstrucción en caso de dIsag;tvc.. 

Sobre esto, 	v en base a la Vulnerabilidad que \./¿;4 tocamos 

anteriormente, debemos afirmar que, está comprobado flur; la .C.atta 

de organizaciÓn de una comunidad, asi COMD un bajo nivel dH 

autonomía para tomar ciertas decisiones que la afi::,,ctan, 5011 

síntomas propios de una mayor vulnerabilidad ante los desastres. 

"La diversificación Y el fortalecimiento de organizacions 

cUan(:itativa y cualitativamente representativas de los intereses 

de la comunidad, constituye una medida importante do mitigación" 

.-.(wilchés-Cham‹,opucji,t,n).. 
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Si pensamos entonces, que. mucha% VHCP9 10q "tomadores de 

decisiones" suelen querer controlar absolutamente una situación 

de emergencia, ya goa antes, durante o dospues del desastre, 	ric.) 

t.: DM IX 11 	 cuenta para las decisiones a la propia poWación 

aectada, lo único que logran eg aumentar la vulnerabilidad de 

..11.1q19,  

esa comunidad frente a la calamidad. 

En conclusión, la mayoría de la poblaciÓn del estado Colima, 

es, en general, vulnerable frente a los degasl i  y mientras SUT5 

condiciones socioeconómicas no mejoren, su vulnerabilidad no va a 

disminuir' facilmente, con todo y los muchos planes y programas de 

protección civil que se tengan. 

E. CONCLUSIONES (L CAPITULO. 

En este apartado se pretendió establecer 105 rE,sultados 

finales del análisis obtenido de la relación entre el medio 

fisico representado par las regiones en que se divide Colima en 

base a su caracteristicas naturales, entro las vulnerabilidades 

sociales manejadas en este capítulo, y entre 109 peligros y tos 

riesqos más importantes del estado de Colima, analiados en este • 

trabajo. 

De acuerdo con las representaciones cartograficas elaboradas 

con baso en la investigación, podemos concluir ‹...,1,2Pia1.ando, 	lo 

relativa coincidencia entre la región natural denominada Válle de . 

Colima (nüm 1> y la región que denominamos 'Colima' de acurrdo 

con el estudio de las vulnerabilidades sociales, y que en parte, 

comprenden la ciudad capital y su fuerte dominación regional Y 

estatal, asi comp las cabeceras 'municipales cercanas. a • esta,; 
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y donde 	concentra una importante población urbana. En 

particular, la regiÓn natural Valle de Colima abarca c'latro de 

las cinco cabeceras municipales (Coli.ma, Villa de ( ivarez. Comala 

y Cuauhtémoc) de la Región Colima y otras localidades de 

importancia como Quesería y nicaraces situadas en el noreste 

estatal, y donde en conjunto observamos 	una densidad fuerte 

de población con una alta vulnerabilidad social frente a peligros 

tales como vulcanismo, sismicídad, inundaciones, denli2amienhJs y 

ciclones básicamentel Y aunque éstos varían un poco 

espacialmente, lo importante es que en conjunto, representan una 

fuerte amenaza para la sociedad alii asentada. 

También sePialamos el peligro de la zona hacia los desastres 

de origen antropogénico, como la más destacada del estado por su 

grado de urbanización. 

En cuanto a la poblaciÓn rural que se encuentra dispersa en 

la región, presenta una alta vulnerabilidad social sobre todo 

frente al peligro 'volcánico, que como se sabe, 5P va naciendo 

M1115 alto ¿ medida que nom acercamos al cráter, precisamnte donde 

se ubican pequePias localidades tales como Suchitlan, Cofradía 

1 
	 de Suchitlán„ etc. Aunque no se escapan de los otros peligros 

naturales mencionados líneas arriba, como lo5 deslizamientos, 

inundaciones, y la sismicidad. 

,Esta región que es la única del estado de Colima que 

, pertenece a la provincia fisiográfica del Eje Heovolcánico, 	 , 

cuenta 	con excelentes 	condiciones 	naturales, como son un 

L lima más:  teMplado que el resto del estado., una topografía 

mas a menos plana con : importantes corrientes 	fluviales .y 
d) 

•=1. 	.4 
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buenos suelos enriquecidos por la cercanía al volcán, ñdu?más 

ser el centro político y económica del' estado, con J.; 	mejor 

infraestructura carretera y de comunicación, pero gin embavgo 

presenta un alto grado de exposición frente a los di4-erentes 

tipos de peligros -sobretodo los naturales- analizadol:s. 

De esta manera, si consideramos que el riesgo es la adición o 

la suma de los peligros a que 

vulnerabilidad de ésta frente 

Ve expuesta una sociedad y la 

a esa% amenazas, podemos cuncluir 

CLIC l  el riesgo (3 sufrir desastres de la Región Valle de Colima es 

muy alto. 

En lo que se refiere a la región natural denominada Montaflas 

del Salado (núm. 2), 	localizada al sur de la anterior, ::ir una 

topografia má5 accidentada, corrientes fluviales que demarcan 

barrancas profundas y algunos pequeMos vallen con actividade5 

agrícolas destacadas, presenta en general, una gran. dispersiÓn 

de localidades, de población eminentemente rural, comunicadas 

sólo muy pocas de éstas -las cercanas a la capital estatal ..... por 

carreteras. Comprende todo el municipio de imtlahuacán que es 

uno de los más pobres, asi como parte del municipio de Colima, 

donde Sólo no asienta poca poblaciÓn rural. 

Esta poblaciÓn que sufre también los embates de los 

peligros naturales tales como las temblores, 	I, 	inundariuneg, 

algunos de - los efectos de lag cicIóneg„ deslizamiento% y que.i 

tampoco se escapan del peligro volcánico aunque están mas 

alejados, presenta una vulnerabilidad social alta aunque "p- uede':: 

variar uh poco de acuerdo can las localidades, 	es decir, hi;3.Y.  

-ialgunas con un escaso desarrollo econÓmicd pero que al tenor_ 
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economias campesinas pueden disponer de it n cierto 	margen 	de 

recuperación en caso de desastre. Sin embargo, podemos concluir 

que el riesgo frente a los desastres de la escasa población PG 

alto en esta regidn. 

En lo que toca a la región naLural 1,1amada Montallosa 

Occidental (nüm.3), que pertenece ''''' igual que la antgrior 	la 

provincia figiográfica de la Sierra Madre del Sur, y a pesar :ft 

ser la mayor de todas„ también presenta una gran dispersión de 

poblados en una extensa zona de relieve muy accidentado, 

corrientes fluviales abundantes y jóvenes, clima un poco menos 

caluroso que el resto del estado, sobre todo al norte de la 

- regiÓn. E% notorio que aqi l. el peligro volcánico disminuye un 

poco, asi como la sismicidad qUe es más baja que en ol:'..ras 

regiones estatales, y desde luego hay localidades que tienen 

peligro de inundaciÓn (sobre todo hacia el sur y occidente_de la 

regiÓn)„ y de sufrir los efectos ciclónicos (más fuertes hacia 

el sur). 

Sin embargo, cabe destacar que esta regiÓn quo ocupa una 

buena parte - del municipio de Manzaniliol  más do la mitad 

occidental del inunicipio de Coquimatián y todo el municipio -de 

Minatitlán en el extremo norte estatal, sólo tiene como población 

significativa por su nümero de habitantes, a la cabecera 

municipal denominada 	Minatitlán„ dónde las . condiciones• por 

riesgo nísMico son altas -más que en el resto de la región-, ha'y 

riesgo por inundaciÓn Y ha sufrido eh varias ocasiones,- - a pesar 

de su rehativa lejah.S.a de - la costt,. desastres por huracane9l.  por 

lo -tanto, . dado.que tenemos una población altamente vulnerable 
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concentrada en una localidad, el riesgo a su.trir desastres en 

ésta, es también muy alto. En cambio en el resto de la región 

puede 5er un puco menor el riesgo -aunque exit1te oero el grado 

de vulnerabilidad es un puco menor, en poblaciones rurales, que 

pre5entan cierta posibilidad de recuperación frente a algún 

desastre. 

La pequeU regiÓn natural llamada Rio Marabasco(4), situada 

al occidente estatal, se asienta prácticamente en el municipio de 

Manzanillo (y una pequenísima porción del municipio do 

Minatitlán), con poblaciÓn ejidal escasa, dedicada a las 

actividades agrícolas, en suelos de buen rendimiento pero que 

se vuelven menos productivos a medida que nos .acercamos al río, 

debido a las inundaciones y a que disminuye la calidad de los 

suelos. Emiste peligro sísmico bajo -y alta hacia el: Suroste-, 

peligro volcánico bajo, 	peligro alto por inundación y por-

ciclones, y una vulnerabilidad no tan alta como en la ciudades, 

sin embargo emiste en general, un riesgo alto a desastres .de 

origen natural para la poca población de la región Río Harabascó.' 

La regiÓn natural Valle del Armeria (numero 5) 

el estado de norte a sur en su porción media, y (- 11Lt-

las dos regiones montaKosas del estado de Colima, por donde corre 

ei río del mismo nombre. Sus condiciones +ígicas y naturales r,on 

4 

buenas para laS prácticas agrícolas, aunque hay lugares que 

- presentan peligro de inundaGión y de arrastre de-  Material por .los 

afluentes que bajan de lag partes altas montariosas. E5 una 

1a5 de -Mál5 alta sismicidad do 1.estadam 	donde se ven .en riesgo-  • • 

poblaciones• • como 1. •cabecera_ municipal de CoqUimatlan (la -m6s• • .• 
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poblada), Juárez, Madrid, y Rincón de López, 	dond ta 

vulnerabilidad social es alta, sobre todo en Coquimatlán. ()demás 

el peligro volcánico también emiste para estas 101 .:.11.idiikdes. 

y el peligro ciclónico es mucho mayor hacia el 9Ur regional. 

Dado 1c anterior, 	la población asentada en esta región del 

Valle del ñrmería„ que no es poca, por su alta vulnerabilidad, 

se encuentra fuertemente empuosta a sufrir desastres de diverso 

tipo. 

En lo que toca ¿u la región natural denominada Región Costa, 

(núm. 6) que es la Última en que se ha dividido al estado, por EU 

situación es la qúe se enfrenta al mayor número de peligros 

naturales y de mayor magnitudl .ya que se localiza en la zona de 

mayor sismicidad, en la zona de afectacíón por tsunamis, donde 

los efectos ciclÓnicos son más y mayores, y además no 9V9 encapa 

ni de las inundaciones ni del peligro volcánico. 

Esta regiÓn también coincide en parte, con la que denominamos 

Región Costa al analizar 1 	vulnerabilidades sociales, por lo 

que el análisis de la relación es muy parecido, a dife~ci,( de 

los límites municipales. 

las Dada su concentración de población en 	 cabecerag 

municipales, tanto a nivel estatal como regional (ocupa parte dr,-.1 

municipio de Manzanillo, parto del de nrmeria y partcl. del de 

1(czmán), y en base a las condiciones sociales analizadas en el 

presente capítulo, la vulnerabilidad de la población ah :1 asentada 

es sumamente alta, y no deja de serlo también en muchas de las 

localidades rurales dispersas de la región, si consideramos que 

lbs 	peligros natur'ales incideh también en • las actividadeS. 
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agrícolas de las que depende fuertemente esta rfiiói.). 

En conclusión, la región que concentra una buena parte (..W la 

población estatal, 	presenta un muy al Lo riesgo a sufrir 	oestrg 

diversos. 	Conviene destacar el caso de 	la población portuaria 	do 

Manzanilla 	la cuál presenta un aitu riesgo 	a 	sufrir 	desastres 

de 	todo 	tipo, 	y donde la vulnerabilidad 	sociM. se incrementa 

y 	que 	gran 	parte de 	la poblaciÓn depende de 	las actiidades 

• 
turísticas, 	que con 	desastres de este tipo se han visto y 	te 

verán fuertemente afectadas. 

'Por último, y de manera general consideramos que el estado 

de Colima es altamente vulnerable a los desastres, debido al 

1-Una suma c1 peligros 95iSMiCOSq  volcánicos, de inundaciones, 

t 

ciciónicos, de tsunamis (costa), básicamente, reunidos en una 

reducida extensiÓn territorial y para una población de más de 428 

mil habitantes. 

2-Aunque la densidad de población en todo el estado. es 

aparentemente baja en general, existe una alta concentración de. 

pohlaciÓn en ciudades lo quP magnifica la vulnerabilí~ 

de ciertos espacios. 

regiones más pobladas, que son la Región Valle de Co[ima 

y la Región Costa de Colima, son las que prenc,nt...(n 

-vulnerabilidad y por tanto mayor riesgo 	1." 

4-El indicador general del ingreso con un 77% dé pobres, 

ingr'esas dignos y sÓln un 3% de ricos, • ilustra clarament-•  
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condición de subdesarrollo de Ia entidad, es 	 muchos 

peligros para muchos pobres» 

5-La mayoria de la población -que es la que vive Q11 las ciudadeE-

tiene menor capacidad de recuperación ante un impa:to que la 

rural, tomando en cuenta que las economias campPsinas SP 

carácterizan por contener un "fondo de contingencias" o "fondo 

de remplazo" 

6-La población de menos ingresos y con empleos fflá9 inestables 

que es la mayoria del estado- es la más vulnerable a los 

desastres, y IEL( proceso de recuperación es menor. 
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CMPITULD VI 	MANERA DE CONCLUSION. 

En varias ocasiones a la largo dei presente trabajo hemos 

empresado la importancia que juega el estudio del riesgo-

desastre, en el que la complejidad de éste nos lleva a encontrar 

respuestas en Mültiples disciplinas y áreas del conocimiento. El 

carácter, entonces, del análisis de los'peligras tanto de origen 

natural como antropogénico que aquejan - a la humanidad, requieren 

marcadamente de la aplicación de distintas teorias y métodos de 

investigación multidisciplinaria, y en muchas ocasiones 

interrelacionada. 

Los peligros actualmente son muchos y de muy diversa indole, 

y por tanto emiáten diferentes tipos de riesgos y a su vez, de 

desastres, los que dependerán de mültiples - factores tales coma la 

localizaciÓn, 	la densidad de población, - la eficacia - de los 

organismos encargados de la prevención y. de la emergencia, de los 

sistemas de seguridad, de la infarmación cientifica 

tecnolÓgica, de los ajustes, del papel de la autoridad frente  

la emergencia, del fenómeno o agente amenazante, y desde luego de 

otros problemas paliticos económicos y sociales. 

Dado lo anterior, el asunto del riesgo-desastre involucra a 

toda l a, saciedad en ou conjunto, tanto a la poblacAón 	-como 

principal elemento vulnerable-, 	corno al aparato ctentifico, 

técnico y de gobierno en su papel de preventivo. De esta manera, 

aporte del conocimiento cientifica -resulta .  de Primordial 

importancia - ya que ayuda a entender mejor tanta a los peligras: 
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como a los riesgos y los desastres, asi como las vulnerabilidades 

de la sociedad. El análisis cientifico ayudará a 	esclarecer 

los problemas derivados del riesgo-desastre, para de esta manera, 

llegar al objetivo fundamental común, la prevención y la 

mitigación del desastre. 

Son muchas las teorías y metodologías que huy día encontramos 

para estudiar al riesgo-desastre, la mayoría desarrollada 

en los paises ricos, Y a 5511 vez tradicionalmente por 

especialistas de las áreas física y tecnica del 

conocimiento. Esta desde luego tiene liii aporte muy positivo por 

el carácter multidisciplinario que deben tener los estudios -como 

deciamos lineas arriba- de los riesgos y los desastres. Sin 

embargo, dado que consideramos que los desastres dependen en gran 

medida de las condiciones socioeconómicas de un espacio 

determinado, y en un momento dado de su historia, es, a nuestro 

juicio, lamentable que las investigaciones de carácter social.  

sobre el tema, no tengan más relevancia. 

A nuestro parecer el enfoque de lo que llamamos la "Visión 

alternativa" del estudió de los riesgos y los desastres, adquiere 

un papel trascendental en el desarrollo de la investigación 

actual, ya que consideramos que esas nuevas formas de enfrontar 

el 	tema en cuestiÓn, 	están marcando la pauta 	para 	la •. 

diversificaciÓn de estudios, lo que se traduce en importantes 

aportes - para los paises tercermundistas,- y en particular de 

•. Móxico. 

• • En el - mundo actual, en general, existen fuertes . contrastes- 
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socioeconómicos, muchos pobres y pocos riC,091  los primeros 

viviendo en condiciones de hacinamiento, falta de empleos, bajos 

ingresos, con escaso acceso a, los servicios, a la tecnologia y a 

la educación. Esto nos lleva a hablar de una gran mayoría de 

población expuesta a peligros de distinto tipo, viviendo en zonas 

de riesgo, y par tanto, muy vulnerable a los desastres. 

En los paises tercermundistas, donde los recursos económicos 

san más limitados, y a ve..1c ES se dirigen hacía intereses muy 

particulares que dominan sobre los de las mayorías, lag medidas 

r..)ar a evitar una catástrofe se reducen a planes y programas de 

emergencia en caso de desastre (si es que los hay) elaborados y 

manejados por las instituciones gubernamentales. 

Dado que hoy día,. se ha observado con cierta estupor, que hay 

cada vez más desastres, que afectan a mucha población, y que los 

efectos de éstos influyep notablemente en el proceso de 

desarrollo de las países y regiones más pobres, se han empezado a 

preocupar algunas instituciones ljubernamentale;:s par tratar de 

buscar  posibles soluciones al problema. Los enfoques de estos 

áltimas -caen en su mayoría en lo que llama Hewitt la "visión 

dominante" por el ehfoque tecnocratico y geofisicalista de los 

desastres. De esto no 5e escapa nuestro país„ 

Sin embargo también heinos visto, que cada vez más 

investigadores. -dentro del campo de las ciencias sociales, se. 

preocupan por buscar soluciones a estos conflictos do los 

desastres en América Latina, y en nuestro país pera, dado quo los 

desastres se "multiplican", 

174 

se hace urgente la-preparacidn.  de 

 



especialistas en el campo de estudio para la ayuda tanto a 

corto como a mediano plazo. 

En todo esto, la ciencia geográfica se hace fundamental, por 

carácter de ciencia social, y con un enfoque do interrelación 

de naturaleza-sociedad, como lo expresamas en esta investigación. 

La visiÓn de la geografía sobro el estudio del riesgodesatre 

no 5 permite analizar estos problema% de una manera global y a la 

vez particular de cada uno cJe los fenómenos que abarcan el tema, 

al rlasmar en el espacio interrelacionado los peligros naturales 

o antropagenicas en su contexto socioeconómico. i El trabajo tanto 

teÓrico como empírico de una regiÓn, resulta muy importante para 

la jerarquizaciÓn de los peligros d la naturaleza y do la 

sociedad, para el esclarecimiento de las vulnerabilidades 

espaciales, llamese social o global, y por tanto para entender 

mejor cuáles pueden ser las medidas más adecuadas de prevención, 

La cartografía es una herramienta fundamental de apoyo en estos 

estudios, manejándola a diferentes escalas tanto para el análisis 

como para la síntesis- de los factores de riesgo y desastre. Desde 

luego, ésto como parte de un trabajo multidisciplinarie. 

Pero el hecho de que no haya investigadores geógrafos sobre 

el tema en nuestro país -sÓla unos cuantos trabajos aislados que. 

encontramos par ahí- ha hecho que exista un verdadero "atraso" _de 

estUdios cJe este enfoque. Estos son necesarios y resultan muy 

útiles por su ayuda factible y pronta. 

Por tanto, el aporte de la presente investigación en cuanto a 

una conceptualizaciÓn do las riesgos y loe desastres dentro del 
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campo geográfico, no pretende ser el "non p:: 1. 	u] ra" ni mucho 

menos s  sino sólo sentar las bases de un planteamiento en cuanto 

una visión alternativa de .1a Geografía del riesgo-desastre en 

nuestro pais. El enfoque adoptado .aqu1, nos permitió 	li concur que  

la emplicación de los fenómenos naturales no se puede entender, 

sin analizar las acciones de la sociedad para defenderse 

de 	los eventos del medio; y también que s  el hombre se ha 

convertido cada vez más en causal de afectación de los desastres, 

pues en una sociedad capitalista subdesarrollada, donde se busca 

la obtención mámima de la naturaleza sin importar más que las 

ganancias s  se ha logrado una desestabilización del equilibrio 

ecolÓgicos  un empobrecimiento de una gran mayoria de la población 

Y por tanto una mayor vulnerabilidad de esa sociedad frente a los 

peligros naturales. E5 decir s  aunque se afirme güte los fenómenos 

naturales no se han incrementado como tales, consideramos que los' 

impaCtos pueden ser más fuertes s  más catastráficoss  pues si se ha 

incrementado la vulnerabilidad en muchas regioness .,debido a lo 

anterior. 

En esta investigaciÓn constatamos la inportancia de la • 

"visión geográfica" en el estudio de los riesgosy los desastreSIF  

en 	la aplicaciÓn de una conceptualización .determina,da- dentro .de 

una región de nuestro paiss  representada por el estado de.  Colima. - 

el cual se caracteriza por tener una fuerte exposiCións  

-básicamente:, a peligros naturaless  en el que una gran 	-mayoría 

de su poblaciÓn (si no es que toda). se 	as lenta en regiones.: 

de 	.alto 	riesgos - 	segün 	sea 	01 peligros 	y • donde - . 
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vulnerabilidad social es también alta» La distribución de sus 

asentamientos ,de población y su concentración en dos regiones 

bien demarcadas, están dadas por su proceso de desárrollo 

histórico económico, donde la importancia que han adquirido las 

tierra% fértiles para 1 agricultura de mercado, se ha reflejado 

también en un incremento de la vulnerabilidad global de la 

población de la región a los peligros en general. 

En Colima los asentamientos de población en zonas de riesgo, 

obedecen más 'a factores ISOCiDHCODÓMic055 e históricos, y no 

reflejan de ninguna manera, que la poblacidn ignore los peligros 

de la naturaleza a los que se puede enfrentar, pues en realidad 

hay poca alternativas de emplazamiento dado quo todo el estado 

presenta emposiciÓn a uno o más peligros naturaleS. 

Colima, a través de su historia ha emperimentado lo que es el 

desastre por diversos fenómenos naturales, sin embargo, 	 ' 

aparentemente son escasas las medidas de ajuste por parte de la 	 , 

población, que como ya vimos, %e encuentra concentrada en gran 

parte en los centros urbanos, en una situación de dependencia de 	 , 

sus funciones económicas que suponen una menor capacidad de 

recuperaciÓn ante un desastre, a diferencia .de la poca - poblaclón-. • 

que pasee una economía campesina que pueden tener un, fondo de 

contingencia en caso de impacto. 

TaMbién vemos que las medidas de prevención a nivel de las 

autoridades gubernamentales se refieren a programas de 

emergencia, en general m  y en particular para los ciclones y la 

actividad volcánica, además de una cierta divulgación mediante 
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folletos para que la población tome las medidgs pertinentes en 

caso de una posible contingencia. Sin embargo sabemos que .1us 

planes y programas cje protección civil, que en mucho tienen 9US 

bases en el de carácter nacional, pueden o no funcionar según 

emista la posibilidad de ser flemibles en su aplicaciÓn„ 'ya que 

si -como hemos observado durante los desastres de 19135 en la 

Ciudad de MOmico y el pasado en Guadalajara- pretenden obligar a 

la población a obedecer a toda r. osta, sin tomar en cuenta 5US 

puntos de vista, y 9U sentir como si fueran objetos y no SWPS 

humanos, todos los programas de emergencia -aunque sean muy 

buenos en el papel- no serviran más que para crear descontento 

entre la poblaciÓn, y a hacer más impopular a un gobierno, además 

de agravar la situaciÓn d crisis. 

Por eso, es importante el carácter preventivo de cualquier 

programa de protección civil,en el que la participación ciudadana 

con su capacidad de organizaciÓn, solidaridad y respuesta social, 

juegue un papel importante, ya que ..... aunque las medidas de ajuste 

índi.vidual pueden ser significativas- los ajustes colectivos lo 

son más, e implican un conocimiento profundo de 1, 	condiciones 

de la sociedad a prevenir. 

Con estos criterios, consideramos, que muchos desastres se 

podrian evitar, o mitigar, considerando a las medidag de 

prevención no como mera formas de control tecnológico, sino 

dentro de todo un proceso de estudio multidisciplinario de las' 

relaciones de cada sociedad con su medio ambiente natural, es 

decir, un análisis profundo del lugar con todo su desarrollo 
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histórico, poli:tico y socioeconómico. 

Por Últimos  queremos reiterar la urgente necesidad de que se 

desarrollen estudios sobre el riesgo-desastre a nivel de todo el 

pais; que las ciencias sociales son fundamentales para entender 

global y profundamente las implicaciones del riesgo-desastre. 

Consideramos de primordial importancia la formación de 

recursos humanos_dentro del campo de estudio de la Geografia del 

riesgo-desastre, incluyendo desde la licenciatura alguna materia 

-no optativa- sobre el tema, y una especialización dentro del 

posgrado. 

También, y como parte de lo anterior, la elaboración de 

. cartografia regional sobre riesgos y peligros debe llevarse a 

cabo a nivel regional y de microzonificación, ya que el actual 

atila% 199512syll 1.12 aíqlg22 presenta una visión demasiado -general 

- que no permite una buena evaluación, ni una verdadera politica 

J- prevención y mitigaciÓn de desastres. 

Debemos, entonces, insistir en que el aparato.  de- Estado 

comprenda la importancia del estudio de los riesgos y los 

- desastres E,1(: sólo desde el punto de \»ista de las ciencias fisicas:  

y técnicas, si no desde el enfoque de lasrciencias sociales.• 
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