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PRESENTACION 

La protección de la población contra todo tipo de
desastres es, entre otras, una de las actividades vincu 
ladas con el sector gubernamental y en especial con la
planeación del desarrollo urbano. La seguridad de los 7 
asentamientos humanos tanto en las grandes metrópolis -
como en los pueblos mas humildes, es una responsabili-
dad que comparte, en lo que a cada uno corresponde, los 
diversos niveles de gobierno y la propia población. 

Esta responsabilidad no solo se fundamenta en razo 
nes humanitarias para evitar la destrucción de vidas hÜ 
manas y el sufrimiento que acarrean consigo los desas-= 
tres, sino también en que se retrasa e incluso detiene 
y aún revierte el proceso de desarrollo de las zonas -= 
afectadas de nuestro pa!s. 

La seguridad no se da gratuitamente, implica cos-
tos sociales, económicos y pol!ticos. Pero éstos son -
siempre, y con mucho, muy inferiores a Jos costos que a 
la larga cobran los desastres. Esto permite afirmar que 
es una necesidad inaplazable la elaboración y aplica--
ción de planes de emergencia integral, que lleve a 
afianzar el caracter permanente de las acciones de pre
vención, atención y mitigación de los efectos provoca-
dos por fenómenos de lndole geológica, hidrometeorológi 
ca, qu!mica y socio-organizativa. -

En base a estas consideraciones el presente estu-
dio se refiere especlficamente al diseño y aplicación -
de una metodolog!a que contemple en todas sus facetas -
el fenómeno de las emergen(ias urbano-regionales para -
la elaboración de planes y programas, aprovechando en -
gran medida la normatividad y experiencia institucional 
es decir, sin pretender inventar un instrumento metodo
lógico para elaborar instrumentos técnicos, jur!dicos -
financieros y administrativos en materia je las emergen 
cias, se intenta buscar un camino diferente al guberna7 
mental, para proponer otra alternativa que sirva de 
apoyo al Sistema Nacional de Ploneación y dSpecificamen 
te al Sistema Nacional de Protección Civil. -

Es pertinente aclarar que los alcances de este es
tudio implican la estructuración de objetivos, pollti-
cas y metas a nivel nacional que deriven a los niveles 
estatales, regionales, municipales y urbanos, en lo que 
se refiere al émbito sujeto de estudio; estas recomenda 
ciones se hacen con un caracter general con el objeto= 
de no restringir Ja aplicabilidad de la metodolog!a; -
sin embargo es necesario llegar a planteamientos local! 
zados y concretos de acciones que en su conjunto cum--= 
plan con la meta de atender las necesidades de preven-
ción, auxilio y apoyo de las emergencias en zonas espe-
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clficas. 

La información que se analiza en este estudio de -
manera global, es flexible en términos de su aplicación 
y operación segan las necesidades de cada caso, por lo 
que requiere que su contenido sea interpretado en rela~ 
ción a los factores de riesgo que potencialmente po---
drlan convertirse en un peligro colectivo. 

De esta forma, a manera de ejercicio se desarrolla 
en este documento, un ejemplo pr~ctico tomando como re
ferencia el Municipio de Xalapa, para medir la eficien
cia y comportamiento de Ja propuesta metodológica apli
cada a un caso real. 
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INTROOUCCION 

Desde los primeros dias de su historia, la supervi 
vencía del hombre h~ dependido de las grandes fuerzas = 
elementales, el agua, el viento, el sol, el fuego y la 
tierra. Cada una de ellas constituye una fuerza vital= 
para su existencia, y cada una de ellas, a su vez, pue
de amenazar el débil dominio que tiene el hombre sobre 
la superficie del planeta. 

Las manifestaciones de estos elementos se conocen 
como "fenómenos" cuyas formas son muy variables depen-= 
diendo de su origen y magnitud y se denominan "desas--
tres• cuando los efectos que provocan son destructivos. 

La mejor ~eflnlclón de desastre es: La rela 
clón entre •1n riesgo, sea natural o provoca= 
do y una condición vulnerable. 

A pesar de que en forma gradual se ha ido Informan 
do a la población sobre los efectos que los fenómenos= 
naturales y humanos provocan cuando se presentan, y las 
formas de prever y atender las emergencias urbanas, 
nuestro conocimiento colectivo todavia es limitado y -
presenta grandes lagunas por ejemplo, sabemos muy poco 
de la forma y aplicación de los programas de emergencia 
cuando se llevan a cabo operaciones de auxilio y apoyo. 

Sabemos muy poco sobre la utilidad o los efectos a 
corto plazo de las formas de refugio provisionales como 
tiendas de campaña, albergues y zonas de seguridad. 

Cualquier estudio sobre estos temas, muestra que -
la prevención, el auxilio y el apoyo aunque son fases -
determinadas, se interfieren constantemente y las deci
siones inmediatas tomadas pocos dlas después del desas
tre, acostumbran influir en los acontecimientos a ldr
go plazo. Por lo tanto, no se trata de realiz•r accio
nes esporédicas y aisladas, sino de ejercer un esfuerzo 
sistemético y concertado que permita que los nu~vos cen 
tras de población y l;; zonas de crecimiento urbano se
ubiQuen en sitios mas seguros que garanticen un desarr~ 
llo sano y equilibrado de la población. 
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METODOLOGIA 
La presente metodologfa, a diferencia de las meto

dologfas institucionales en materia de seguridad, define 
una estructura especff ica en función de los factores que 
intervienen en las emergencias, mediante un acervo de da 
tos especializados con un enfoque teórico y que sbn ana~ 
!izados en función de su incidencia en la zona de estu-
dio. 

La metodologfa que maneja la SEDUE se deriva de un 
esquema general que puede ser adaptado indistintamente -
a cualquier tipo de planes sect eriales o parciales sin 
modificar su estructura, es decir, conserva sus niveles
generales de planeación como son: -

a) Nivel Normativo 
b) Nivel estratégico 
c) Nivel de Corresponsabilidad Sectorial 
d) Nivel Instrumental 

Por lo tanto, en lo que a emergencias urbanas se -
refiere, no se llega a cubrir en su totalidad las espec
tatlvas por ajustarse a esquemas preestablecidos que no 
están precisamente diseñados para cubrir este aspecto de 
la planeaclón. 

En lo que el Sistema Nacional de Protección Civil se re
fiere, la metodolog!a, aunque es especifica en la mate-
ria, no puede ser aplicada a otros niveles por ser un -
instrumento pol!tico-normativo que abarca aspectos muy -
generales de diagnóstico y solamente se concreta a dar -
lineamientos y un marco de refencia pa~a los planes con
secutivos de seguridad. 

En consecuencia, la presente metodologfa trata de 
cubrir, las áreas de la planeación que no se consideranº que son tratados parcialmente en las metodologfas an-~ 
tes mencionadas, en la Inteligencia que su aplicación -
es exclusiva para planes, programas y proyectos espec!fi 
cos de emergencias urbanas a cualquier escala territo--~ 
ria!. 
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DESCRIPCION 
DE LA METO

DOLOGIA. 

El objetivo de la metodolog!a, que se desarrolla -
en el presente estudio, está encaminado a las emergen-
cias urbano-regionales, sus causas y sus efectos; la -
estructura esquemática se basa en un proceso de análi-
sis de datos identificados y desarrollados segOn los -
alcances que se establezcan en los distintos niveles de 
planeación.(Nacional, regional, Estatal, Zonas conurba
das, Municipal, Centros de Población, Planes Parciales). 

En términos generales, el proceso metodológico se 
resume en cuatro niveles: 

NIVEL DE COBERTURA 
NIVEL DE SISTEMAS Y SUS COMPONENTES 
NIVEL DE ANALISIS 
NIVEL PROGRAMATICO 

a) El Nivel de Cobertura.- Comprende el análisis 
territorial, social y económico y define los alcances -
del plan o programas dependiendo de su naturaleza urba
na o rural y las consideraciones generales que originan 
el estudio especifico. 

En este nivel las variables que se manejan 
se denominan de ''contexto• porque dependen
en gran parte del favtor geográfico o de lo 
calización. -

b) El nivel de sistemas y componentes comprende -
los tres factores del análisis como son: 

a) El sistema perturbador, que se constituye por -
los diferentes fenómenos destructivos de origen -
natural y de origen humano. 

b) El sistema afectable, formado por los componen
tes que integran la estructura urbana y rural. 

c) El sistema de defensa, organizado desde el pun 
to de vista jur!dico y operativo, para la atencióñ 
de los desastres antes. durante y después de la 
eventualidad. 

Las variables en esta etapa de la metodolo
g!a se consideran como "determinables• ya -
que son manejadas y controladas por el pla
nificador o diseñador. 

c) El nivel de análisis se refiere al estudio com 
binado de los tres sistemas y sus componentes, englo 
bándose en un diagnóstico-pronóstico donde se evalOa Ta 
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situación actual de la zona y los riesgos que se espe = 
ran de la din&mica poblacional. 

d) El nivel program&tico, comprende la fase de pro 
puesta e implementación a través de la definición espe~ 
cifica de objetivos. politicas y metas en los diferen-
tes plazos de ejecución. 

En esta etapa del estudio. las variables 
las llamaremos "de control" por estar encaminadas al ma 
nejo de alcances y limitaciones. 

En los casos de atención inmediata por la presen-
cia violenta de cualquier fenómeno destructivo, el pro
ceso de planeación se abrevia en la etapa de diagnósti
co, tomando esta como etapa de evaluación de ~años y se 
pasa directamente al nivel program&tico, en donde la -
propuesta especifica ser& un plan de emergencia por si
niestro, con acciones inmediatas de Reconocimiento, Res 
cate, Salvamento, Protección, Apoyo y Aprovisionamiento. 

La diferencia entonces, entre un plan de Prevención y -
Atención de emergencia y un plan de emergencia por si-
niestro, es que en el primero se puede estar preparado 
documental y logisticamente para recibir el impacto de
algún fenómeno destructivo en situaciones m&s o menos ~ 
previsibles; en cambio en el segundo, que de alguna ma
nera se deriva del mismo proceso de planeación se puede 
conocer con toda precisión en poco tiempo la situación 
de emergencia que prevalece y se puedan tomar las medi~ 
das inmediatas de auxilio. 

Esto lleva a establecer que en la planeación preventiva 
de las emergencia urbanas y regionales se debe conside
rar de manera especial la planeación emergente como una 
etapa estrictamente operativa con instrumentación pro-
pia. 
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1 NIVEL DE COBERTURA 

Como ya se dijo, el nivel de cobertura establece -
el marco natural, social y económico de la zona de estu 
dio para identificar los rasgos mas importantes y defi~ 
nir los parametros que normaran el desarrollo del plan. 

1.1 P~oblematica.- Este rubro se desarrolla para 
proporcionar el criterio de enfoque sobre la zona sus-
ceptible para determinar la magnitud, alcances y limi"
taciones en base a los objetivos que dan origen al estu 
dio y establecer la estrategia general del documento. -

1 .2.- La Zona de Estudio.-Una vez visualizada la 
zona de estudio, y establecidos los objetivos generales 
se buscan los antecedentes que daran marco al estudio -
desde el punto de vista histórico y de planeación para 
conocer sus rasgos generales y determinar la importan-~ 
cia de esta zona con relación al Sistema Urbano Nacio-
nal. 

1 .3. El Marco Natural.- Esta etapa del proceso -
se orienta a establecer la vocación o capacidad óptima 
de uso del suelo, considerando sus caracterlsticas na-~ 
turales, sociales, económicas y pollticas para integrar 
el analisis de sitio; este comprende a su vez estudios 
especializados de topografla, clima, edafologla. geolo~ 
gla. hidrologla, ecologla. Uso actual, aspectos de pro
ducción, y los correspondientes a la estructura y rela
ciones urbano regionales. Estos factores se desglosan -
en indicadores que traducen en forma cuantitativa los -
criterios de uso del suelo mas apropiados al desarrollo 
de las actividades urbanas. 

1.3.1 Extensión y Ubicación.- Este primer paso -
tiene como objetivo delimitar la ubicación y extensión 
de las zonas que se juzgue necesario estudiar en el -~ 
área de influencia considerada. Para lograr esta def ini 
ción es imprescindible auxiliarse de medios tales como: 
la fotografla aérea, la topografla y toda la documenta
ción existente en cartas y µlanas. Se precisa conocer -
también la exacta ubicació~ geográfico-polltica d~ las 
zonas de estudio {estado, municipio). 

1.3.2 Clima.- Se recopilan los datos flsicos que 
determinan el clima de la región y se analizan sus va-
riaciones; tales datos son: la temperatura, la precipi
tación pluvial, los nublados, la presión atmosférica, -
etc., y se ajustan, obteniendo la clasificación clima-
tica regional aceptada universalmente, que permitirá 
establecer la correspondencia mas adecuada entre las -
actividades por desarrollar y su ubicac 1 6n territorial. 
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Una variable importante que incide también en tal 
determinación y que habrá que considerar analiticamente 
son los vientos. 

1.3.3 Topografla.- La zona que se estudie habrá 
de ser sujeto de un análisis detallado desde el punto~ 
de vista de su forma y volOmenes flsicos. Para el caso 
se localizan los valles, las montañas, las barrancas y
se elaboran planos con las correspondientes curvas de ~ 
nivel, y se detecta si el tipo de agricultura o explota 
ción pecuaria corresponde a las pendientes existentes.o 
cual tipo de actividad corviene establecer. 

1.3.4 Uso Actual.- Para definir el uso actual 
del suelo se detecta el tipo de vegetación natural exis 
tente en la zona, que siendo un indicio de la vocación
de uso del suelo proporciona a su vez la orientación -
necesaria para alentar o preservar aquellas especies -
que beneficien a los asentamientos existentes. 

Las grandes categorlas por precisar en cada zona -
de estudio son: 

Asentamientos Humanos.- Para conocer los ni
veles de ocupación y el sistema local de en
lace. 
Agricultura.- Es necesario señalar el tipo -
de cultivos y los ciclos de siembra y cose-
cha. 

Ganaderla.- Para conocer el porcentaje de -
tierras destinadas a la crla de ganado y el_ 
tipo de especies adaptadas: 

Bosques y Selvas.- Se requiere el reporte de 
las principales especies as! como su tipifi
cación, densidad promedio y comunidades pre
dominantes. 

Recursos Hidráulicos.- Es importante valorar 
este factor por las posibilidades de explo-
tación y consumo en las actividades urbanas 
y productivas. 

1.3.5 Edafologla.- Este rubro comprende el estu
dio de los suelos que constituyen un elemento esencial 
para obtener la óptima utilización de un territorio. Pa 
ra ello, es necesario lograr una descripción exhaustiva 
de los mismos. que es posible conocer a través de la re 
copilación de sus caracterlsticas flsicas y qulmicas,-~ 
entre las que destacan como importantes las siguientes: 
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La textura; que comprende la relación propor 
clona! de part!culas de arena, limo y arci-7 
lla que conforman los distintos horizontes -
del perfil edafológlco. 

La estructura; que se refiere al tipo de 
agregación f!sica que presentan las part!cu
las del suelo. 

El color; este elemento es un indicador fun
damental en la determinación del proceso de 
génesis y composición del suelo. -

Espesor; es un factor que sirve para estable 
cer el potencial agr!cola del suelo y sus _7 
usos recomendables. 

La permeabilidad; es decir la presencia de -
macro y mlcroporos dentro del elemento sólido 
que determinan la velocidad del paso del agua 
a través del perfil del suelo. 

La pedregos!dad; es necesario conocerla. por 
que constituye una fuerte lim!tante en los-
usos del suelo. 

Caracter!stlcas qu!micas; aqu! habrán de co-
nocerse: 

El PH; es la acidez o alcalinidad relativas 
de cada suelo, que es un elemento importante 
para determinar la vocación del mismo. 

El contenido de sales; es preciso elaborar -
el análisis cualitativo y cuantitativo del -
contenido del suelo de algunas sales, tales 
como: nitratos, fosfatos, etc. , que por su 
naturaleza pueden imponer limitaciones a las 
actividades propuestas. 

Materia orgánica; es conveniente establecer 
el potencial de fertilidad del suelo, a tra7 
vés de la determinación de la presencia, pro 
porción y grado de descomposición de mate--7 
rlas orgánicas que posea. 

1.3.6 Geolog!a.- En este renglón se toma en cuen 
ta la estructura terrestre, ligada a la edafolog!a, pa7 
ra establecer los tipos de rocas predominantes en la -
zona investigada (lltolog!a), con lo cual se señala no 
solamente la morfolog!a, sino los recursos dlspon!bles7 
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Como un complemento muy importante, para definir -
parámetros de seguridad de las construcciones, es nece
sario recabar datos sobre la sismicidad, su intensidad 
y frecuencia. -

1.3.7 Hidrologla.- Se localizan los cuerpos de -
agua, corrientes superficiales, corrientes subterráneas 
fuentes geotérmicas, profundidad de las aguas freáticas 
y se investigan sus caracterlsticas flsico qulmicas, vo 
lOmenes, temporalidad, ciclos. -

·1.3.B Ecologla.- El análisis ecológico proporcio 
na la información del tipo de sistema vital que existe: 
se~alando cuales son las p'artes sensibles del mismo, -
cuáles conviene preservar, y cuáles se pueden aprove--
char para los distintos usos potenciales del suelo. 

En este rubro, hay algunos datos que es necesario 
consignar, tales como: 

Niveles de contaminación de la atmósfera, -
del agua y del suelo. En cada caso se preci
sará qué aspectos concretos conviene inves-
tigar. 

Magnitud del proceso erosivo. Se requiere 
precisar el tipo, causas y magnitud de la 
erosión que se presente. 

1.4 Marco Social.- El análisis de los fenómenos 
sociales conduce al conocimiento de las posibles necesT 
dades de expansión territorial. en función del creci--~ 
miento espacial; por ello es necesario considerar los -
siguientes rubros: 

1.4.1 Demograffa.- Aquf se estudia hlstoricamen
te la evolución de la población, las tasas de natalidad 
mortalidad y migración; la composición de la población 
por edades, por sexos, factores de la migración; las -~ 
tasas de población rural y urbana, la densidad de pobla 
ción, la población flotante, y habrán de hacerse proyec 
clones para los umbrales considerados. -

En particular es importante llegar a establecer la 
dinámica de la población económicamente activa y deter
minar el tipo de estructura que tien·e, considerando ta
sas de empleo, desempleo y subempleo, as! como el com-
portamiento de los sectores marginales, por ramas de 
actividad económica y por edades y sexos. 

Otras variables que se debe considerar es el de --
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los niveles de bienestar de la población, que incluyen 
datos sobre educación, salud, vivienda y recreación. 

1.5. Marco Económico.- El análisis estad!stico -
de las caracter!sticas económicas de la población, nos 
permite identificar, con suficiente detalle. la evolu-~ 
ción de las actividades económicas regionales, as! como 
también el comportamiento de la fuerza de trabajo en -
las actividades productivas, destacando entre otros los 
siguientes aspectos: 

1.5.1. Aspectos micro-económicos.- Se emprende un 
análisis económico global y se estudia la econom!a 
de la región. 

1.5.2. La econom!a por rama de actividad.- Define 
el estado del sector agropecuario, la industria -~ 
extractiva, la de transformación, la industria pe
sada y servicios públicos. 

1.5.3. Econom!a familiar.- Se obtiene el estudio -
de la relación ingreso-gasto, ingreso familiar. 
Ingreso por cápita, empleo y otros factores que de 
terminan el sustento familiar. -

Toda la información que se maneja en el nivel de -
cobertura, tiene como finalidad obtener una serie de in 
dicadores flsicos, económicos y sociales que reflejen ~ 
la dinámica y comportamiento de la zona de planeación. 

Estos Indicadores, que generalmente se traducen en 
cifras y porcentajes, al combinarse con los estudios -
espec!ficos del sistema perturbador. pueden convertirse 
en fenómenos destructivos si son afectados por agentes 
externos que provoquen su desequilibrio. -

De esta manera, junto con el sistema afectable y -
el sistema de defensa. que representan los factores de
terminantes en la vulnerabilidad de la zona, se obtiene 
un balance de los requerimientos y recursos disponibles 
en un diagnóstico general, que dar~ las pautas para de
terminar una estrategia de seguridad mediante los ajus
tes en las áreas y actividades manifestadas como criti
cas y orientar las propuestas en función de las priori
dades territoriales que se establezcan. 

Esta semblanza se auxilia gráficamente por medio -
de cartas, planos, mapas y todos aquellos instrumentos 
técnicos que darán forma al análisis de sitio. -
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2.1 EL SISTEMA PERTURBADOR 

Los desastres difieren en varias formas por su ori 
gen, por la naturaleza del agente, por su grado de pre7 
dicción, probabilidad y control, por la velocidad con -
que aparecen, por su alcance y por sus efectos 'destruc
tivos en la población, en los bienes materiales y en la 
naturaleza. 

Dos conceptos son básicos para el estudio y la in
tervención sobre los desastres con el fin de reducir su 
magnitud o evitar su ocurrencia, son los mecanismos de 
generación o producción y aquellos que entrelazan va--7 
varios desastres entre si, llamados mecanismos de enca
denamiento. 

Por mecanismos de producción de desastres se en--
tiende el proceso a través del cual se genera un agente 
perturbador y que consta de las siguientes fases:prepa
racion1niciación, desarrollo, traslado y producción de 
impactos. La importancia de estos mecanismos es que per 
miten establecer opciones de intervención sobre el mis7 
mo, as! como programas de investigación. 

El análisis muestra que los desastres suelen acom
pa~arse de otros, de tal forma que la adecuada manera -
de enfrenatrlas requiere comprender sus mecanismos de -
encadenamiento que pueden ser cortos, largos o integra
dos. 

Tipos de Fenómenos según su origen.- En 1980 la -
SAHOP elabora el Plan nacional de Emergencias Urbanas -
en el que presenta una r.lasificación de los desastres -
que los identifica en cinco grupos según su origen: 

De Origen Natural. 
a) Hidrometeorológicos.- Que se originan de la 
energ!a que llega de la atmósfera al calentar el -
sol los oceanos generándose ciclones y huracanes y 
demás fenómenos asociados por la presencia o ausen 
cia de éstos. -

Huracanes 
Inundaciones 

trombas 
tornados 

fluviales 
pluviales 
lacustres 
costeras 

b) Geológicos.- Que se originan de las fuerzas in
teriores de Ja corteza terrestre, que liberan ener 
gla por movimientos de acomodamiento ocasionando 7 
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fenómenos violentos e inesperados. 

Sismicidad 

Vulcanismo 
Geotectónica 

De Origen Humanos 

tectónica 
volcánica 

derrumbes 
deslizamientos 
hundimientos 

a) Tecnológicos o Qu!micos.- Generados dentro de -
los procesos tecnológicos urbanos y rurales. 

Incendios 

Explosiones 

Radiaciones 

urbanos 
forestales 
transportes 
almacenamiento 
duetos 

b) Sanitarios y Biometeorológicos.- En que los se
res humanos afrontan situaciones de desastre al -
estar en peligro su salud f!sica. 

Contaminación 

Enfermedades 
Blometeorológicas 

agua 
aire 
suelo 
epidémicas 
lluvia ácida 
inversión térmica 
tolvanera~ 

e) Socio-organizativos.- Que se originan en \as -
actividades de las crecientes concentraciones huma 
nas, generándose catástrofes asociadas a desplaza= 
mientas tumultuarios. 

Movimientos sociales urbanos 
Accidentes 
Suspensión de servicios públicos. 
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DESCRIPCION DE LOS FENOMENOS SEGUN SU ORIGEN: 

a) Fenómenos Hidrometeorológicos.- Estos fenómenos 
que afectan nuestro pafs, se forman en altas latitudes 
ocasionando invasiones de aire frfo provenientes de las 
zonas polares que al desplazarse chocan con las masas-
cAlidas y húmedas de los trópicos, dando lugar a dife-
rentes manifestaciones hidrometeorológicas en determina 
das epocas del año cuyos efectos en algunas zonas son ~ 
de desastre por su presencia violenta y en otras zonas 
de beneficio por su aportación a los recursos hidrAuli~ 
cos del pals; por su importancia destacan: 

Huracanes.- De los fenómenos que tienen lugar en -
la atmósfera de nuestro planeta, los huracanes son los 
mAs violentos, espectaculares y destructivos. Estos re
molinos gigantescos cubren cientos de miles de km2. y -
son conocidos bajo diferentes nombres según el lugar -
en que ocurren. 

Los huracanes estAn formados por vientos cuya velo 
cidad de rotación supera generalmente los 120 km. por ~ 
hora; en ocasiones alcanzan hasta 330 km. p.h. Cuando -
se desplazan sobre los oceanos provocan lluvias torren
ciales y grandes oleadas. 

El espesor de la atmósfera que perturba un huracAn 
suele ser de unos 15 km. y abarcan virtualmente toda la 
tropósfera; su velocidad de desplazamiento es muy varia 
ble, va de 15 a 35 km. por hora, y pueden durar unas -~ 
cuentas horas, varios dlas o varias semanas. 

Al encontrarse gran parte del territorio nacional 
cerca de la zona intertropical de convergencia, ademAs
de limitar tanto con el Oceano Pacifico como con el -
AtlAntico, cobra importancia el conocimiento del desa-
rrol lo y trayectoria que los huracanes puedan seguir. 

La mayorla de los huracanes que afectan a nuestro 
pafs se originan entre los 100• y 160• de latitud a Ia
al tura de las Guayanas y las Antillas en el Oceano -
AtlAntico, y a la altura de El Salvador, Guatemala y -
Golfo de Tehuantepec, cuando suceden en el Oceano Paci
fico: 

Se manifiestan primero como depresiones tropicales 
después como tormentas tropicales y finalmente, en al-
gunos casos, llegan a su etapa de madurez como huraca-
nes. 
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TIPOS DE MANIFESTACIONES. 

Depresión tropical.- Es un ciclón tropical en el -
que la velocidad promedio de los vientos máximos de su
perficie (valor medio en un· minuto) es de 62 km/h o me7 
nor. 

Tormenta tropical.- Es un ciclón ~roplcal en el -
que la velocidad promedio de los vientos máximos de su
perficie (valor medio en un minuto) es entre 63 y 118 7 
km/h. 

Huracán.- Es un ciclón tropical en el que la velo
cidad promedio de los vientos máximos de superficie 
(valor medio de un minuto) es igual o mayor a los 11~ -
km/h. en su fase de agonia o decrecimiento, estas eta-
pas se· Invierten hasta llegar a la total desaparición -
del fenómeno. 

Los hur~canes del Oceano Atlántico tienen la ten-
dencla de seguir hacia las Islas Antillanas y después -
torcer hacia el norte pudiendo llegar hasta la altitud 
de 45• corriendo paralelos a la Costa Atlántica de los
Estados Un idos; a v.ecés cruzan por Cuba o por el Estre7 
cho de Yucatán, pudiendo pasar sobre la Penlnsula del. -
mismo nombre, cruzar el Golfo de México y penetrar en -
territorio mexicano, como ya lo han hecho, por las Cos
tas de Veracruz y Tamaulipas, como acaba de suceder en 
Septiembre del presente año con el huracán "Gilbert". -

Los huracanes del Oceano Pacifico que pueden oca-
slonalmente entrar en nuestro territorio, tienen el mis 
mo comportamiento que los del Oceano Atlántico. En ge-~ 
neral, en el Pacifico Oriental los huracanes siguen su 
trayectoria algo paralela a la Costa Mexicana, después 
pueden virar hacia nuestro pals o seguir hacia el lnte~ 
rlor del Oceano para más tarde morir.<1> 

Efecto de los huracanes en nuestro pals.- En Méxi
co, por desgracia, no existen datos confiables y deta-
llados acerca de la cantidad de vidas humanas y de pér
didas materiales que los huracanes cobran cada año, no 
obstante algunas cifras aisladas pueden darnos idea de
la magnitud del problema. -

Entre 1960 y 1980 un total de 139 huracanes afecta 
ron nuestro pals; 97 en la costa del Pacifico y 42 en 7 
el Golfo de México y el Caribe, con una frecuencia pro
medio de 7 huracanes por año. 

Los Estados más afectados son los que se encuen---

(1) VER ANEXO GRAFICO LAM. 01 
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tran en el litoral del Oceano Pacifico: Michoac6n, Gue
rrero, Jalisco, Colima, oaxaca y Sinaloa. En la zona -
del Golfo lo fueron Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Cam
peche y Quintana Roo, y en el caribe, la Penlnsula de -
Yucat6n. 

Aunque desde luego, todos nuestros litorales se -
encuentran expuestos a los daños que causan estos fenó
menos, las cadenas montañosas, forman una especie de ba 
rrera que impide que los huracanes lleguen con toda su
fuerza hasta el centro del pals. -

Una de las razones por las que el efecto destruc-
tivo de los huracanes no ha sido tan notable en México 
como en otras partes del mundo {Japón o la Costa Atl~n7 
tica de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejem--
lo), estriba justamente en el precario desenvolvimiento 
económico de nuestros litorales. 

Las cuantiosas inversiones y el aumento de la den 
sidad de población requeridos para el crecimiento de es 
tas zonas aumentarlan su vulnerabilidad a la fuerza des 
tructora de los huracanes. Es indispensable, por lo tañ 
to, realizar investigaciones profundas sobre los posi-7 
bles efectos de los huracanes, antes de decidir sobre -
la creación de nuevos centros de población; éstos debe
r~n contar con medios de evacuación y con estructuras -
adecuadas para rsistir la fuerza de los vientos, as! -
como con medios para enfrentar las posibles inundacio-
nes provocadas por las lluvias torrenciales. 

lmportancla de la meteorologla.- Las actividades -
humanas se afectan Inevitablemente en diferentes formas 
por los diversos fenómenos meteorológicos, lo cual ha -
motivado que la sociedad requiera de Información de la 
m6s variada lndole, haciendo por ello muy Importante eT 
estudio y la previsión de las condiciones meteorológl-
cas; en nuestro pais, la previsión oportuna permite to
mar medidas para disminuir los daños que pudiera causar 
y poder obtener como beneficio, el almacenamiento en -
las presas de los grandes volümenes de agua generados 
por las precipitaciones y escurrimientos provocados por 
éstos fenómenos. 

Servicio Meteorológico Nacional.- La red de obser
vación del Servicio Meteorológico nacional consta de 77 
observatorios meteorológicos, 11 estaciones de radio -
sondeo-viento, 363 estaciones climatológicas. 3 estaclo 
nes de radar meteorológico y una estación terrena de re7 
cepción de lm6genes de satélite. -

ruENHS: Los huracanes.- tdgardo Calva léllez. naturaleza 1/83. 
Huracanes AVA Junio de 197~. Manual de lnfor•aclón al P! 
bl\co de las zonas costeras, expuestos al embate de el-
clones tropicales y otros ren6•anos h\drometeorológicos. 
SNPC. 
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INUNDACIONES 

En la. pianeación agropecuaria del pals, resulta de 
fundamental importancia la previsión de precipitaciones 
pluviales extraordinarias, como las que puede inducir -
un huracán. 

En la actualidad, se empiezan a probar modelos de 
simulación de desarrollo y trayectoria de huracanes, -= 
para m6s tarde aplicar los resultados a modelos de con
trol de avenidas de rlos y as! prevenir las inundacio-
nes que llegan a causar los huracanes. 

Con los modelos de tipo estadlstico para pronosti
car la trayectoria de los huracanes, se obtienen 6reas 
de probabilidad donde puede encontrarse el huracán 12,-
24, 48 y 72 horas después de haberse informado su Olti7 
ma posición. 

Una inundación es una acumulación pasajera de agua 
sobre terrenos que nor.malmente se encuentran secos y -
que llega a producirse por la ocurrencia de fenómenos -
hidrometeorológicos, tales como las lluvias, el granizo 
la nieve y los huracanes, que pueden causar el desborda 
miento de los cauces; la ruptura de las obras hidr6uli7 
cas,la inundación de terrenos bajos y el volcamiento -
del mar sobre las costas. 

Dependiendo del sitio en que se producen las Inun
daciones se clasifican en: 

Fluviales.-

Pluviales.-

Lacustres.-

costeras.-

Cuando los rlos se desbordan so
bre las planicies vecinas, des-
pués de una avenida o creciente 
máxima. -

Cuando las lluvias producen di-
rectamente una acumulación de -
agua sobre terrenos bajos, como 
drenaje natural y artificial de7 
flciente. 

Cuando crece la superf lcie de -
los lagos por las aportaciones -
extraordinarias de agua. 

Cuando el mar se vuelca sobre 
los litorales y playas con ma--
reas y oleajes extraordinarios. 

Las l~u'ndaciones son las principales causas de pér 
didas de vidas. Durante el periodo de 24 horas "prome-= 

FUENTES: Información clent!flca y tecnológica. Vol. 8 No. 115. 
Abril de 1986. 
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dio" que toma a un huracán pasar a través de una área.
la cantidad de lluvia que puede caer fluctaa entre 10 y 
75 cm., dependiendo de las caracter!sticas del huracán. 

CLASIFICACION DE DA~OS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES. 

Los daños causados por inundaciones se pueden dlvi 
dlr en: 

Directos 
Indirectos 
Intangibles 

Los daños directos consisten principalmente en da
ños f!slcos a las propiedades y a la producción tales 
como agricultura, ganaderla, silvicultura, industria, -
comercio, obras pablicas y vivienda entre otras. 

Los daños Indirectos son las pérdidas en los pro-
duetos y servicios de una región, derivadas de la inte
rrupción temporal de la producción agropecuaria y fores 
tal, Industria y comercio. También Incluye la Inversión 
económica que se destina para ayuda de damnificados y -
rehabilitación de lo afectado. 

Los daños intangibles corresponden a aquellos que 
economlcamente no se pueden cuantificar y no pueden ser 
repuestos. Dentro de este tipo se engloban los heridos, 
damnificados y las pérdidas humanas incluyendo los efec 
tos psicológicos o emocionales en los habitantes que -7 
sufrieron la catástrofe. 

Fenómenos de tempestad marltlma de tipo giratorio, 
cuya presencia se anuncia por una nube baja y obscura, 
de la cual desciende hacia el mar una especie de protu7 
berancla a la que el viento acaba de dar forma tubular 
ligeramente cónica y arqueada, a medida que ésta se - 7 
aproxima a la superficie marina, las aguas se turban y 
encrespan y el nivel de éstas alcanza el limite lnfe--7 
rlor de la nube, los dos elementos se funden porque la 
protuberancia llegue a tocar el mar o porque la nube -7 
absorba las aguas agitadas y la tromba ya constituida, 
emprende su carrera por la reglón oceánica de afecta--7 
ción. 

La enorme fuerza que la Impulsa no está en rela--
clón con las dimensiones de la tromba; cuyo diámetro no 
sobrepasa los doscientos metros. 

Son trombas terrestres de estructura similar a la 
marina, es decir, son verdaderos torbellinos cuyo.eje 7 
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b) 
FENOMENOS 
GEOLOGICOS. 

SISMICIDAO 
TECTONICA. 

se halla casi siempre inclinado en el sentido de su des 
plazamiento registrándose velocidades de rotación que = 
oscilan. entre los 40 y 50 m. por segundo. Casi todos -
los tornados se originan bajo la influencia de un cen-
tro tormentoso, pudiendo ir o no acompañados de lluvias, 
granizadas, relámpagos; su presencia produce súbitos -
descensos de la presión atmosférica seguidos de una rá
pida elevación. 

! 

Las zonas de mayor incidencia de las trombas co--
rresponden a la Pen!nsula de Yucatán y las regiones cos 
teras del Golfo de México y del Oceano Pacifico. -

A través de la historia, la corteza terrestre ha -
sufrido modificaciones que los Geólogos denominan dias
trofismos, que se refiere a toda modificación en la dis 
posición de las capas de la corteza terrestre. -

Los diastrofismos se explican si se toma en cuenta 
que el espesor de la corteza terrestre se calcula entre 
60 y 100 km., mientras que el radio medio de la tierra, 
es de 6,371 km. Lo que quiere decir que la corteza te
rrestre comparativamente con el volúmen del planeta, es 
insignificante y fácilmente moldeable a los continuos -
movimientos interiores. 

Una de las pruebas más palpables de la frecuencia 
de los movimientos de la corteza terrestre son los sis= 
mos de diferentes intensidades que apreciamos en ia su
perficie, as! como las erupciones volcánicas de dife--
rentes manifestaciones. 

La tierra es, en consecuencia, un planeta cuya corteza 
manifiesta indiscutibles signos de inestabildad e in--= 
quietud. 

De acuerdo a la teor!a de tectónica de placas, los 
sismos se deben a movimientos bruscos de la corteza te
rrestre a lo largo de fallas que separan las diferentes 
placasgue la forman. Sobre estas fallas se acumulan es
fuerzos que llegan a vencer la resistencia a la fric--
ción en la superficie de contacto entre las placas que 
provocan deslizamientos que dan lugar a la súbita libe= 
ración de grandes cantidades de energ!a; la cantidad de 
energ!a liberada define la magnitud del sismo. 

Esta energ!a liberada se dispersa en forma de on-
das en el terreno las cuales se van amortiguando a medi 
da que se alejan del foco, y cambian sus caracter!sti-= 
cas según las propiedades topográficas y geotécnicas de 
las regiones que atraviesan. (fig. 1 l 
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CFIG.1) 

las ondas s!smicas viajan en todas direcciones 
a partir de un punto denominado foco. Al punto 
de la superficie terrestre que está exactamen
te arriba del foco se le denomina epicentro. 

Las ondas que ocasionan los temblores son de -
tres tipos: 1) Ondas P (presión) que oscilan -
en la dirección de propagación s!smica o longi 
tudinales; 2) Ondas s (sacudimiento) que osci= 
lan hacia arriba, hacia abajo y a los lados o 
transversales y 3) Ondas superficiales que son 
a su vez, de dos tipos: Raleigh y Love. 

FUENTE: México, tierra de temblores. 
CONACYI, Inc. Cien!. y Tecnológica. Vol. 8 No. 12}. 
1986. 
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ZONA 
SISMICA 

ZONA 
PEtllSISMICA 

Los movimientos del suelo producen vibraciones en 
las construcciones y segQn su estado, pueden provocar= 
daños o colapsos. El efecto destructor de un sismo se 
mide conforme a una escala de intensidades, dependiendo 
principalmente de las aceleraciones máximas, de las fre 
cuencias dominantes y de la duración de la fase más se~ 
vera del movimiento. 

Para medir la magnitud de los sismos se utilizan -
dos escalas: La de Richter y la de Mercal!!; la Escala 
de Richter, mide la energla liberada en un temblor, es~ 
ta cantidad debe ser Igual para cualquier estación sis 
mológica del mundo; la Escala de Mercalli, mide unica-~ 
mente los daños provocados por el temblor. 

Nuestro pais se encuentra ubicado en una región -
del planeta con actlviad slsmica frecuente. Lo anterior 
obedece a la teorla de tectónica de placas, es decir, -
las placas de Cocos y la Rivera, que se encuentran al -
Sur y Suroeste de México, en el Oceano Pacifico, tlen-
den a penetrar (subducen) debajo de la placa Norteameri 
cana, de la cual forma parte la placa continental del ~ 
pal s. 

Las placas de Cocos y la Rivera subducen a la pla
ca Norteamericana; la primera se mueve con una veloci-
dad relativa de aprox. 5 cm/año, respecto a la placa -
Continental, mientras que la segunda se desplaza 2.5 -
cm/año aproximadamente. El contacto entre estas placas 
hace que la tendencia a movimiento entre ellas se vea ~ 
frenado acumulándose energla durante cierto tiempo, has 
ta que, al vencerse la resistencia de las rocas, se prO 
duce un movimiento brusco a lo largo de éste contacto ~ 
liberándose la energla acumulada en forma de ondas vl-
bratorias que producen los temblores. 

La regionallzaclón slsmica de nuestro pals, obede
ce al análisis de la tectónica de placas quedando divi
dido de la siguiente manera:l2l 

La zona de mayor intensidad slsmica del pals co--
rresponde a la franja paralela a la costa cerca de la -
fosa de Acapulco donde se verifica el fenómeno de sub-
ducción antes mencionado, esta franja afecta directamen 
te los Estados de Chiapas, porciones de Veracruz, Gue-~ 
rrero, MlchoacAn, Colima, Jalisco. México, Morelos y -
Puebla. 

Al alejarse de esta franja, la intensidad de los -
temblores disminuye debido a la atenuación de las ondas 
slsmicas con la distancia, dando lugar a franjas para!~ 

(2) VER ANEXO GRAFICO LAMS. 02 0 03 y 04 
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las a la anterior, correspondiendo a los Estados de Na
yarlt, Slnaloa y parcialmente Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Veracruz. 

Finalmente la slsmicldad decrece hasta llegar a la 
zona catalogada como As!smlca correspondiente a los Es
tados de Ourango, Coahulla, Nuevo León, Tamaullpas y Yu 
catan. -

Existe también la posibilidad de temblores genera
dos por causas volc4nlcas a lo largo del eje Neovolca-
nico que atraviesa el pa!s de lado a lado en su parte -
central, sin embargo, este tipo de temblores son en ge
neral menos destructivos que los de origen tectónico y 
son de caracter local. -

Las erupciones volc4nlcas son un fenómeno geológi
co de baja frecuencia, pero de gran magnitud destructi
va Que consisten en la liberación de magma proveniente 
de capas profundas de la tierra, que aflora en la super 
f!cle, a través de abertur'as o fisuras de la corteza --= 
terrestre. Los productos del magma que arrojan los vol
canes son muy variados y pueden clasificarse por su es
tado f!slco en gaseosos, liquides, viscosos y sólidos. 

La actividad volcanica de la tierra es explicada -
actualmente en términos de la teor!a de tectónica de -
placas, donde se considera a la parte mas extrema de la 
tierra como una capa cuyo espesor varia entre unos 60 y 
100 km. semejante a una cascara fragmentada en unas 12 
o mas placas que como casquetes esféricos, cubren la -
superficie del planeta. 

Estas placas tectónicas mantienen un movimiento 
relativo entre ellas como se ha explicado anteriormente 
dando como resultado los fenómenos geológicos de tipo -
catastrófico, como el vulcanismo. 

Los volcanes presentan varias clases de comporta-
miento algunos solo arrojan cenizas, arena volcanlca y 
bloques, otros se manifiestan con salida de lavas y - -:
otros más como flujos plroclásticos. (flamas) 

, Estudiando los rastros que dejan las erupciones, -
se· llega a establecer el comportamiento de cada estruc
tura vo1can1ca, pues los productos depositados a su al
rededor Indican lo que puede esperarse de ellos en el -
caso de entrar en actividad. 

Para predecir la actividad volc4nlca 
realizar diversos .estudios geof!slcos. Se 

es necesario 
emplean sismo 

¡-

Cl Eje Neovolcinlco m11lc1no YCT Enero 88.- Vol. 8. Revlst1 Geo-
graf la Universal. Volcanes, terribles bellezas naturales Julio -
19B, Afto ), Vol. 6 No. 1, 
Estudio sobre vulcanismo - varios - apuntas sobre urbanls•o dlvl-
slón de Postgrado. UNAM. Htro~ D1vld Cl•et. 
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grafos con el fin de detectar sismos locales que, por -
lo regular, anteceden a la erupción; de esta manera se 
puede detectar con antelación cualquier actividad rela::
cionada con este fenómeno. 

. De la misma manera por medio de inclinómetros y fo 
tografla, se mide la deformación que sufren las estruc::
turas por la proximidad de su fase critica. 

La medición de cambios magnéticos y gravimétricos 
es otra de las pautas para conformar una buena predic--=
ción. 

Urr problema fundamental de la geomorfologla, cien
cia d1!1 relieve terrestre, es la explicación de las far 
mas d"l r.1ismo a partir de los procesos endógenos y exó-=
genos en estrecha relación. Los primeros se encargan de 
la creación de las formas, los segundos, de su nivela-
ción. 

Lo anterior es muy obvio en el sistema Neovolcáni
co Mexicóno, su relieve es una expresión de acumulacio
nes exógenas originadas por corrientes fluviales. Están 
presentes los lagos y las planicies, testigos de la 
existencia de éstos a fines del pleistoceno. Esto se de 
be , a que el territorio Mexicano se localiza en las _::
márgenes de las placas Americana y del Paclf ico, forman 
do parte del cinturón de fuego generando una gran acti::
vidad volcánica. 

En las márgenes occidentales del Continente Ameri
cano, frente a las costas del Pacifico se ubica dicha -
actividad volcánica formando una cadena de volcanes ac
tivos. La citada linea en los Estados Unidos correspon
de a la f•iia ae San Andrés, que al penetrar en territo 
rio mexicano sufre una importante distorsión al llegar
a la trinchera Mesoamericana frente a las costas de Ja::
i isco y Nayarit, cambiando de dirección a la altura del 
paralelo 20• donde se ubica el llamado Eje Neovolcánico 
Mexicano que cruza por los Estados de Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, México, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz.131 

El Eje Neovolcánico no es la única zona volcánica 
del pals pero si la más importante y en ella se ubican
los Volcanes de Ceboruco, Volcán de Colima, Paricutln,
Nevado de lo:uca, Popocatépetl, lztaccihuátl, Ajusco, ::
Malinche, C1t 1 altépetl o Pico de Orizaba y el Cofre de 
Pe rote. -

13) VER ANEXO GRAFICO LAMS. 05 y 06 
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Beneficios de los fenómenos volcánicos.- Aunque 
las erupciones volcánicas traen consigo grandes efectos 
destructivos, hay que hacer notar también que acarrean 
cierto beneficio a largo plazo. -

Las cenizas volcánicas depositadas fertilizan al -
suelo estableciéndose un gradiente de fertilidad en su 
etapa juvenil siendo los más valiosos los colindantes~ 
con el volcán. 

La Comisión Federal de Electricidad efectúa explo
taciones de la energia geotérmica proveniente de calde
ras naturales que son estructuras volcánicas colapsadts 
remanentes de las últimas etapas de los volcanes. Tam-
bién es posible hallar ricos yacimientos de minerales -
como fierro, mercurio y plata entre otros. 

La inestabilidad de suelos también conocida como -
movimiento de suelos, es un fenómeno geotectónico que -
consiste en el desplazamiento cuesta abajo de porciones 
de suelo y/o rocas activados por agentes externos como 
los hidrometeorológicos, geológicos, humanos o simple-~ 
mente por el empuje de su propio peso, cuando se vencen 
las fuerzas opositorias de fricción y cohesión del mate 
ria! o contención vertical. -

Los principales fenómenos de este tipo son: 

Este fenómeno consiste en la calda libre y roda--· 
miento de materiales en forma abrupta a partir de cor-
tes verticales o casi verticales de terrenos en desni-· 
ve 1 • 

Los derrumbes de suelos no son generalmente de 
gran magnitud ya que su poca consolidación Impide la 
formación de cortes de suelo de gran altura, en cambio, 
los de rocas si pueden producirse en grandes riscos y -
desniveles. 

Los derrumbes naturales de rocas, se producen en -
fracturas casi verticales en los contactos entre las -
capas de rocas, por el debilitamiento de sus juntas, de 
bido al intemperismo, ocurren usualmente después de tor 
mentas intensas, al combinarse la fuerte precipitación
con el escurrimiento, y los fuertes oleajes o después~ 
de movimientos sismicos. 

Este fenómeno se presenta de manera natural en 13s 
paredes de los angostos cañones, riscos o acantilados -
de las costas y en las cavernas. 
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Los cortes realizados por el hombre. en la construc .. 
ción de infraestructura urbana se convierten en caus•s
de ocurrencl~. frecuente del fenómeno. Si no se hacen -
las obras de contención necesarias. 

Los ~uelos suceptibles de sufrir el colapso son -
aquellas en que se conjuga una condición estructural de 
Inestabilidad interna con la acción de factores exter-
nos activos capaces de accionar el movimiento. 

Consiste en un movimiento masivo de material cues
ta abajo a lo largo de una superficie de ruptura bien -
definida que se produce a profundidad; este movimiento_ 
puede tener velocidades variables habiéndose registrado 
velocidades de hasta 320 km/h. 

Los deslizamientos pueden producirse a lo largo de 
planos rectos de falla, en que el bloque desprendido se 
mantiene monolltico, separándose en su corona del terre 
no firme o de planos curvos en que el bloque se fragmeñ 
ta en varias secciones que se deslizan entre si por la
rotación del material inestable con el resultado de una 
topografla escalonada. 

Este fenómeno se presenta cuando: los minerales al 
mojarse cambian de dimensión y se hacen resbalosos de-
sempeñando una acción lubricante entre las capas roco-
sas provocando el deslizamiento; también es posible - -
cuando la sobreposición de una capa superior de materia 
les gruesos permeables sobre una inferior de limos y -~ 
arcillas Impermeables, lo que determina una alta susceJ!. 
tibilidad de deslizamiento cuando la inclinación va en 
la dirección de la pendiente del terreno. 

En un flujo o corriente el material se pone en mo
vimiento cuesta abajo por su licuefacción al convertir
se en una pasta viscosa como resultado de su satura---~ 
clón. Es común que en los volcanes se pr"oduzcan además_ 
de todos sus fenómenos caracterlsticos, flujos de lodo, 
cuando las cenizas volcánicas poco consolidadas reciben 
aportaciones significativas de agua por lluvias lnten-
sas o nieve derretida, y otros, estos flujos pueden 
avanzar enormes distancias. 

La subsidencia o hundimiento es el fenómeno que su . 
fren determinadas áreas de la superf lcie terrestre que
consiste en el descenso de su nivel con respecto a las
áreas circunvecinas. Las causas que originan los fenó-~ 
menos de subsldencla pueden ser naturales o provocados. 

a).- Hundimientos de origen natural geológico por_ 

íUENTES: Suelos inestables 
Emergencias Urbanas S.A.H.O.P. 
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~isol~ción de las c~lizas del sub~~~lo y por movi
mientos tectónicos, e~ grandes ~reas.· ·· · 

El levantamiento y hundimiento de las placas tectó 
nicas asi como las fosas y pilares donde las fallas co= 
rrespondientes provocan derrumbes y deslizamientos. 

El movimiento que tienen las placas tectónicas so
bre las que se encuentra el territorio mexicano, es de 
levantamiento, pues asi lo manifiestan los rasgos geolo 
gicos tanto del Sur y Oeste del Pacifico, como los de = 
la Costa del Golfo de México, junto con la Penlnsula de 
Yucatán. 

Los rasgos geológicos encontrados en la Peninsula 
de Baja California, revelan que su levantamiento ha si= 
do más rápido comparativamente. 

b).- Por otro lado, limitados a pequeñas superfl-
cies los hundimientos provocados por la acción humana, 
encuentran sus origenes en la extracción de fluidos co~ 
mo agua, petróleo y gas, compactación natural de relle
nos artificiales no consolidados y otros. 

Un ejemplo caracterlstico de este tipo de fenóme-
nos se observa en la ciudad de México que ha registrado 
un hundimiento a partir de 1910 a 1986 de 7.90 Mts. con 
respecto al nivel del lago de Texcoco (fig. 2 ) provoca 
do por la extracción del agua del subsuelo. -

a) Fenómenos Quimicos y Tecnológicos. La compleji
dad de la vida en sociedad, el desarrollo industrial y 
con ello el uso amplio y extendido de distintas sustan= 
cias susceptibles de provocar incendios, explosiones y 
contaminaciones ha crecido de manera acelerada. Estos = 
fenómenos por tanto, se encuentran intimamente asocia-
dos a los asentamientos humanos a la actividad indus--
trial y al uso de diversas formas de energla. 

Dentro del área quimica, los fenómenos destructi-
vos tienen su origen en la actividad humana, aunque no 
se puede negar que en.algunos casos también intervienen 
aunque en forma indirecta los fenómenos naturales. 

En la clasificación general de estos fenómenos des 
tacan entre otros los incendios, las explosiones y las= 

.radiaciones. 

·Se considera como incendio todo fuego no controla
do, bajo esta premisa, el análisis se enfocará atendien 
do al fenómeno como manifestación y los agentes que lo-
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provocan. 

La Teorfa del Fuego plantea que un incendio se pro 
duzca, se requieren tres elementos que constituyen el = 
triángulo del fuego: <•10 a> 

Un material combustible, un comburente (oxi
geno) y una fuente de calor inicial. 

La forma de extinguirlo, es eliminando por lo me-
nos uno de los tres agentes, ya sea bajando !a tempera
tura (generalmente por medio de agua), o eliminando la 
aportación de oxigeno por medio de sustancias reducto-= 
ras o absorbentes del oxigeno. 

Clasificación de los tipos de fuego. Los tipos de 
fuego dependiendo de las propiedades de combustión de = 
los materiales, se clasifican en los siguientes: ' 

Fuego Tipo "A 11 

En este grupo, predominan los materiales só-
1 idos como la madera, papel, fibras sintéti
cas, basuras, telas, etc., y se caracterizan 
porque al arder forman brazas y cenizas. 

Fuego Tipo "B" 
Los llquldos y gases Inflamables como gasoli 
na, diese!. alcoholes, lubricantes, y otros:
Como en estos materiales lo que arde son los 
vapores, para extinguirlos se emplean méto-
dos de eliminación de oxigeno por medio de -
productos quimicos sofocantes. 

Fuego Tipo "C" 
En este grupo, se incluye la maquinaria y -
equipo que funciona por medio de electrici-
dad como motores, tornos, tableros de con--
trol, etc., para extinguir este tipo de in-
cendios, se debe cortar la corriente eléctri 
ca y utilizar extintores de polvo qulmico.Se 
recomienda no usar agua, puesto que esta fun 
clona como electrolito. 

Fuego Tipo 11 0 11 

En esta clasificación, se encuentra el lla
mado fuego metálico, que no produce flama, 
pero por las altas temperaturas que genera7 
al entrar en contacto con material orgánico 
como la madera o el papel, lo enciende. 
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LOS INCENDIOS· POR. SU MAGNITUD, SE CLASIFICAN EN: 

Conato 
Es un Incendio que se puede apagar utilizan
do extinguidores. 

'Incendio 
Es aquel en que para su eliminación y con--
trol se utilizan hidratantes. mangueras y 
extlnguidores manuales y cuya destrucción 
alcanza el 25% del área atacada. 

Conflagración 
Es aquel fuego que destruye parcial o total
mente el inmueble y se convierte en sinies-
tro. 

Por su lugar de origen, los Incendios de fuentes -
fijas se clasifican en urbanos y forestales. Los incen
dios urbanos a su vez se subclasifican en: domésticos, 
comerciales, industriales, en los servicios, en la vla
pQbllca y en los parques y jardines. -

Los Incendios domésticos son los que ocurren en -
las viviendas; los industriales en los establecimientos 
laborales o talleres de manufactura; los comerciales en 
los grandes almacenes; los incendios en los servicios -
ocurren en Jos basureros a cielo abierto, mercados, hos 
pitales. etc., en la vro n(1hlica como incendios en los
automóviles. tro.n~port.1;;.,,. i.:1..c., y en los parques y jar-=
dines son los de cualquier área pública verde o arbola
da dentro de la zona urbana. 

Los Incendios forestales se subclasifican en super 
ficiales, de copa y subterráneos. Los superficiales so= 
lo queman la maleza y la capa de materia muerta, que no 
ha sufrido una importante descomposición; estos incen-
dlos son muy frecuentes y afectan solamente la base de 
los arboles. 

Los de copa son aquellos que se desarrollan en las 
copas de los arboles y que por lo general consumen la -
totalidad del follaje. 

Los subterráneos se originan por debajo de la su-
perflcle del suelo, debido a la combustión de materia-
les orgánicos no descompuestos y relativamente compri-
midos. Los Incendios forestales afectan a la ecologla -
a la producción sllvlcola y a los asentamientos humanos 
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qüe .se!encuent.ran ¡dentro o cerca· de las áréas foresta-
les. Algunas de las causas de los Incendios forestales 
son los fenómenos naturales como tormentas eléctricas.= 
accidentes y descuidos de las personas; su propagación 
depende en gran medida de Ja dirección y velocidad del
viento. -

El Sistema Nacional de Ciudades, requiere para su 
úinamitd productiva. de elementos energéticos que se-= 
producen en determinadas regiones del territorio; esto 
da como resultado Ja movilización de productos por el 7 
sistema de transporte y distribución a los centros con
sumidores de productos de alto riesgo a incendios y ex
plosiones. 

Los incendios o explosiones m6viles. se generan en 
los medios de transporte que pueden ser terrestres, ma
rttimos. pluviales y aéreos. También los sistemas por -
tuberla o duetos que hacen posible el flujo continuo de 
energéticos a refinerfas, estaciones, terminales y 
otros puntos de entrega. 

Los incendios y explosiones en fuentes móviles pro 
ducen grandes efectos destructivos tanto al personal y
equipo del sistema de transporte, como daños a terceros 
(personas en la vla pública, edificios, instalaciones). 

En Ja actualidad, las entidades mas expuestas a -
los incendios urbanos, por su mismo desarrollo. son: el 
Distrito Federal, México, Nuevo León, Pueblo, Guanajuu
to y Jalisco. A estos pueden agregarse Jos Estados que 
llevan a cabo procesos de ~xtracción. refinación y -
transformación de productos petroqulmicos, que por su -
naturaleza son altamente inflamables; entre éstos figu
ran Veracruz, Tabasco, Morelos. Tamaulipas e Hidalgo. 

En Jo que se refiere a los incendios forestales, -
destacan el Distrito Federal, Estado de Mé~ico, Jalisco 
Veracruz, Baja California Norte, Sonora y Chihuahua. 

Los sólidos explosivos son compuestos qulmlcos que 
funcionan a través de una reacción qu1mica violenta que 
produce Ja liberación instantanea de grandes cantidades 
de energta. El mAs comunes la nitroglicerina. material 
viscoso que explota muy fAcilmente por impacto o aumen
to de temperatura. debido a estas caracteristicas su -
empleo es de dificil manejo; cuando se mezcla con tie-
rra de infusorios forma dinamita. material m~s maneja-
ble. 

La pólvora es otro ~xplosivc que al estallar pro--

fU[~J[S: Programa Nacional de Proteccl6n y Atcnci6n d~ C ~rgen---
r.las Ur~anas. S.A.H.O.P. 1982. 
Sistema ~aclonJl de Proteccl ~n Clvll 1986. 
I"cendi05 1 [•?losloncs dest ·uctlvo~ Quimicos. 
V<!rlo~ ur1~M. llivisión .. ¡j~ [studtos n .. On5tr¡rado. 
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duce un gran volúmen de humos densos que tardan en di-
siparse; en los últimos años su uso se ha sustituido -
por otros compuestos orgánicos que no dejan residuos -
sólidos al explotar, aunque se emplea todavla en traba
jos de minas, canteras y fuegos artificiales. 

Los elementos de riesgo los constituyen los duetos 
transportadores de productos combustibles de alto poten 
cial explosivo, como los gasoductos y oleductos siendo
los Estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas,
Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, México y el _-:: 
Distrito Federal los más vulnerables a éstos riesgos. 

Existen en la naturaleza ciertos materiales que -
debido a su inestabilidad atómica, emiten espontánearnen 
te partlculas subatómicas y radiaciones electro magnétT 
cas; al conjunto de estas emisiones se le llama radia--:: 
ción y a estos materiales se les denomina radioactivos. 

Los materiales radioactivos en forma natural rara
mente son peligrosos, ya que siempre se encuentran a -
cierta profundidad o mezclados con otros materiales, lo 
que disminuye la concentración de radiación que alcanza 
y afecta a los seres vivientes. 

El ser humano se desarrolla en un medio ambiente -
donde existen materiales radioactivos provenientes de -
fuentes naturales y artificiales y es de vital importan 
cia que estos sean limitados y controlados. -

Sin embargo, el hombre desde principios de siglo -
comenzó a desarrollar la tecnologla nuclear que se basa 
en el uso de materiales radioactivos para resolver pro
blemas de muy diversa lndole. 

Energéticos: 

Industriales: 

Domésticos: 

Para generar energla eléc-
tri ca. 
Uso de radioisótopos para -
radiograflas, soldaduras, -
equipo y otros. 
En los detectores de humo -
para alarmas contra incen"
dio. 

Las radiaciones provienen de dos fuentes: 

Radiación Natural. Esta proviene de algunas reac·
clones que se suscitan en el cosmos y de -·
materiales radioactivos que se encuentran 

FUEN![: 

en la tierra. 

(nerg{a Nuclear. 
Pags. 361 - 381. 
Revista Ciencia y 

Revista de Geografla Universal. 
19B1 • 

Desarrollo No. 35 Pag. 198. 
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Radiación natural 
Radiación cósmica 
Radiación terrestre 
Radiación interna 

Radiación Artificial. Debido al avance tecnológico 
y a diversos procesos que involucran la ge-
neración de radiación. 

Rayos "X'' {médicos) 
Diversas fuentes de rayos 1'X 11 

Precipitación atmosférica 

Debido al acelerado desarrollo urbano e industrial 
del pa!s, fue necesario formular el Plan Nacional de -
Desarrollo Industrial, del cual se deriva el programa -
energético. 

En este último se lleva a cabo la planeación y la 
programación de instalaciones para la generación de -~ 
energ!a eléctrica necesaria para la activación del pa!s. 

Dada la problemAtica y diverslf lcación en el uso -
de los recursos energéticos no renovables, se ha optado 
por aplicar pol!tlcas para prescindir dentro de lo po-
sible de dichos recursos, pudiéndose optar por la gene
ración de energla hidrAulica, geotérmlca y nuclear. 

Atendiendo a esta polltica, se construyó en nues-
tro pals la primera central nucleoeléctrica localizada 
en Laguna Verde, Veracruz. -

Unos de los riesgos que representan estas centra-
les nucleoeléctricas es el de los desechos radioactivos 
producidos en forma rutinaria, pues durante el funciona 
miento del reactor nuclear se originan productos radio~ 
activos de fisión y de activación. Los radlonúcleos que 
se difunden al sistema de enfriamiento son eliminados -
por los sistemas de depuración de desechos. 

El tipo mAs grave de accidente nuclear se produce 
cuando por fallas en el sistema de refrigeración ocurre 
la fusión del núcleo del reactor. Tanto el error humano 
como una baja en los complejos sistemas computarizados 
de control del reactor, o bien cualquier falla mecAnl-~ 
ca, pueden producir ese resultado. 

La reacción en cadena quedarla entonces fuera de -
control y una pequeña explosión podr!a dispersar los -
materiales radioactivos por la atmósfera; dependiendo -
de la velocidad del viento podrlan llegar a esparcirse_ 
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hasta a centenares de kilómetros; Ja nube radioactiva -
no serla visible, y su efecto ocurrirla tanto por expo
sición directa a la radiación, como por la posterior -
absorción de isótopos radioactivos en los seres vivos a 
través del agua o de las cadenas alimenticias, que se -
traducen en cáncer, mutaciones genéticas y algunas 
otras alteraciones en el organismo humano. 

Contra Ja radiación atómica, existen tres medidas_ 
de protección. 

Tiempo.-
Minimizando el tiempo de exposición se mini
miza la dosis recibfda. 

Distancia.-
Aumentando la distancia a la fuente de radia 
ción se disminuye la dosis recibida en forma 
inversamente proporcional. 

81 indaje.-
Usando un material como blindaje entre la -
fuente y el individuo se reduce el efecto -
dependiendo del material y el grosor del --
blindaje. 

En nuestro pals, la aplicación de la tecnologla -
nuclear doméstica es casi nula, pero las aplicaciones -
médicas y las industriales representan, en el presente, 
el único peligro potencial para los asentamientos huma
nos, mientras no se ponga en marcha Ja nucleoeléctrlca 
de Laguna Verde. 

Este peligro se minimizarA con un sistema de ras-
treo y control de los materiale~ ~ucleares, as! como un 
buen entrenamiento de las personas ~ue los manejan. 

La población puede ser afectada por diferentes en
fermedades de lndole endé~ica y epidémica en función de 
las condiciones de vida en las que se desarrolla. 

Estas enfermedades, cuya atención recae en el Ambi 
to de la salud pública, cuando se agudizan generan si-7 
tuaciones de emergencia que afectan el sano desarrollo 
de los asentamientos humanos y tienen mucho que ver coñ 
los déficits de servicios públicos, como el agua pota-
ble, drenaje y alcantarillado, recolección y disposl--
ción de basura, as! como de los fenómenos urbanos de -
contaminación de suelo, agua y aire que provocan eplde-
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mias, intoxicaciones masivas, y otras perturbaciones de 
la salud. 

Por la importancia de riesgo que representan los -
fenómenos sanitarios en los asentamientos humanos, se -
~nalizan los m~s representativos con el fin de conocer 
sus causas y sus efectos. 

El problema de la contaminación ambiental es carac 
terlstico de ciudades densamente pobladas, pues la fuen 
te m~s importante de contaminación atmosférica es el -~ 
fenómeno de combustión; m~s del 90% de los contaminan-
tes se producen en este proceso y dentro de dicho por-
centaje, los principales causantes son los veh[culos -
automotores, que contribuyen con el 75% del monóxido de 
carbono existente en el aire; siguiéndole en importan-
cia las fuentes fijas productoras de bioxido de az,,fre 
como las industrias metalúrgicas. ferreteras, refine--~ 
r!as y otras. 

La protección de la naturaleza y, en particular de 
la flora y la fauna, es un problema que merece especial 
atención por Jos efectos que puede tener en el medio -
ecológico el mal uso de sus recursos y la poca o n11la -
atención en los procesos biológicos, lo que ha provoca
do un desequilibrio preocupante entre los asentamientos 
humanos, sus medios productivos y el entorno natural. -
Las consecuencias por la insalubridad del medio son par 
ticularmente patentes en las zonas m~s pobres del pals: 
donde las condiciones deficientes de sanidad. abasteci
miento de agua, evacuación de desechos, etc., favorecen 
la propagación de toda clase de enfermedades infeccio-
sas y causan verdaderos estragos que se ven acentuados 
por Ja mala nutrición. -

En estos casos. las infecciones contraidas por el con-
sumo de agua y alimentos contaminados, las enfermedades 
transmitidas por insectos y las parasitosis minan la sa 
lud de la población y merman la productividad. -

Se dice que el aire estl contaminado cuando conti~ 
ne impurezas en forma de humos, gases, vapores, cenizas 
polvos, part!culas en suspensión, bacterias patógenas, 
residuos qu!micos o part!culas radioactivas, durante -~ 
lapsos prolongados o en cantidades que rebasan las tole 
rancias permitidas que tenyan un efecto nocivo en la -~ 
salud humana o en sus recursos y bienes. 

Las impurezas mis comunes son el bióxido y monóxi
do de carbono, dióxido de azufre, mercurio, plomo, óxi-
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dos de nitrógeno, partlculas minerales y no minerales,
microorganismos y particulas radioactivas. 

La contaminación del aire es el producto de las -
actividades urbanas de los asentamientos humanos aunque 
también ocurre por causas naturales de tipo climatoló--
9 i ca. 

Los mecanismos que existen en Ja naturaleza para -
combatir la contaminaión y cuya acción es esencial para 
Ja vida son la ventilación atmosférica por movimientos 
verticales y horizontales del aire, las lluvias y la -~ 
acción purificadora de Ja vegetación, que aunque ayudan 
a reducirla, a menudo no son capaces de combatir esta -
contaminación. 

El agua contaminada es aquella que contiene en ~us 
pensión y concentraciones variables una serie de micro
organismos patógenos, elementos inorgánicos tóxicos, mi 
nerales y eventualmente radioactividad. 

Estos contaminantes ocasionan turbidez, sólidos en 
suspensión, mal olor y sabor, asi como condiciones que 
alteran su composición fisica quimica y biológica y que 
la hacen inadecuada y peligrosa para el consumo humano 
y doméstico. 

El acelerado crecimiento demográfico, la rápida -
industrialización, el desordenado desarrollo urbano y -
el intento de obtener mayores rendimientos agricolas, -
producen graves problemas de agua contaminada al desear 
gar las aguas servidas en corrientes naturales (rios, ~ 
arroyos y lagos) sin tratamientos previos o parciales, 
afectando Ja flora y fauna acuáticos debido a que los ~ 
contaminantes son agresivos y peligrosos y la mayor par 
te de el los son no-biodegradables. -

Los fertilizantes, plaguicidas y sustancias quimi
cas utilizadas en la agricultura se infiltran con la 
lluvia y el riego, contaminando los mantos acuiferos 
subterráneos y Jos niveles freáticos de donde muchas -
veces se aprovisionan los asentamientos humanos. 

La contaminación del suelo es generada por dispo-
sicio11es mal localizadas de materiales heterogéneos mez 
ciados sin ningún orden a cielo abierto por largos pe-~ 
riadas. propiciando su descomposición, emanaciones de -
gases y mal olor. Estos depósitos de desechos orglnico5 
e inorgánicos son a menudo causas de íncendios donde -
intervienen otros fenómenos de origen natural y humano. 
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Por ello, los servicios médicos asistenciales re-
quieren de un mayor fortalecimiento y atención a los -
asentamientos humanos a fin de mitigar los efectos pro
ducidos por la contaminación que favorece la propaga--
ción de enfermedades especialmente de tipo digestivo y 
respiratorio. -

Producto en parte del crecimiento de la población 
y del desarrollo urbano-industrial, la contaminación -= 
ambiental y los patrones de vida, constituyen un impor
tante. factor de riesgo para la salud de la comunidad. 

Es importante destacar que la salud es una resui-
tante de la interacción de factores biológicos, ambien
tales, económico~ y sociales, en este contexto, en la -
medida en que la población disponga de una dieta alimen 
taria equilibra~a. de una vivienda higiénica, de servi= 
cías eficientes, de agua potable y drenaje, estarl en -
condiciones de resistir los agentes que producen la en
fermedad y la •1uerte. 

Por otro lado, los desastres de origen natural y -
humano, suelen ir seguidos de epidemias, debido a que -
motivan un contacto humano mis estrecho, una desorgani
zación de los servicios de salud y suspensión temporal 
de los servicios públicos, lo que favorece la extensióñ 
de cierto tipo de enfermedades, especialmente del apa-
rato digestivo y respiratorio, como intoxicaciones y e~ 
fermedades infectocontagiosas que pueden provocar la -
muerte. 

Una epidemia es un fenómeno colectivo en el cual -
se transmite una enfermedad a gran número de individuos 
en corto tiempo a partir de una fuente de infección. Pa 
ra que esto ocurra son necesarios un agente biológico.
un huesped susceptible, un agente transmisor y un medio 
ambiente favorable. 

Los agentes biológicos son los virus, bacterias, -
hongos y parlsitos; el huesped susceptible es el ser -
humano carente de suficientes defensas; el agente trans 
misar son los animales, el aire, el agua, el suelo, los 
alimentos y el mismo ser humano; y el ambiente favora-
ble lo constituyen las caracterlsticas f lsicas del me-
dio. 

Una epidemia se origina por la aparición de un so
lo caso cllnico, sospechoso o confirmado, o de varios -
casos aislados simultlneos de una enfermedad infecto--
contagiosa originada por una fuente de infección común 
o de una enfermedad endémica. -
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El brote epidémico puede ser controlEdo oportuna-
mente por la medicina preventiva, erradicando o evitan
do las causas; esta acción se denomina prevención prima 
ria, pues trata de evitar que los procesos de una epi-~ 
demia se desaten. 

Las zonas de mayor desarrollo industrial, han con
vertido los rios, los suelos y la atmósfera en recepto
res de cuerpos de desecho, en suspensión, en reposo o -
de arrastre, que los convierte en verdaderos focos de -
infección. 

Esta clase de fenómenos se caracteriza porque cual 
quiera de sus manifestaciones afecta directamente la -~ 
salud y bienestar del ser humano y el medie ambiente na 
tura! en que se desarrolla, ya que sus efectos provocan 
desequilibrios en las funciones biológicas y alteracio
nes en las condiciones atmosféricas como el clima, la -
humedad, la lluvia, etc. 

Los más comunes e importantes por el peligro o 
riesgo que representan, son la lluvia ácida. la inver-
sión térmica y las tolvaneras. 

Estos fenómenos generalmente se presentan .1socia-
dos. es decir, bajo la acción de fenómenos ae origen -
natural como los hidrometeorológicos o de origen l1urrano 
como los sanitarios y quimicos, que sirven de age11tes -
o gestantes de estas perturbaciones. 

Uno de los mayores problemas con los que se tiene 
que enfrentar actualmente la humanidad es la lluvia ácT 
da o mejor dicho, la precipitación ácida, pues no solo
se deposita a través de la lluvia sino también como par 
ticulas secas; tiene su origen en la combustión de hi-~ 
drocarburos de los complejos petroquimicos e industri•
les y los vehiculos automotores, que vierte·1 a la atmós 
fera bióxido de azufre y óxido de nitrógeno, cor.taminan 
tes que al elevarse alcanzan las capas superiores de l~ 
atmósfera donde pasan a formar parte de las nubes o se 
mantienen en suspensión como núcleos de condensación de 
las gotas de lluvia, para luego transformarse en ácido 
sulfúrico y ácido nitricopor medio de los procesos de~ 
oxidación e hidrólisis lo-que origina que disminuya el 
potencial de hidrógeno del agua de lluvia. Estos ácidos 
son transportados a grandes distancias y algunas veces 
son removidos de la atmósfera para ser depositados en ~ 
la superficie terrestre como lluvia ácida.IFIG.4l 

Se ha comprobado que la lluvia ácida es la causan
te de graves problemas en el medio ambiente, entre los_ 

FUENTE: Lluvia ácida: Revista de Geograf la Universal 
Pags. 65-80 1986. 
Contaminación Ambiental 
CONACVT Inf. Clentlfica y Tecnológica.Vol. j No. 49. 1~81. 



82 

•Cldo 
Clorhldrlco 

lluvia aclda 

CICLO CE 

lluvia normal 

_J 

LLUVIA ACICA 1 FIG.4} 



INVERSION 
TERMICA. 

83 

que se encuentra la acidificación de )os r1os y la 
gos, desmineralización de suelos agr1colas, degradación 
de sistemas de agua potable y corrosión de estructuras 
hechas por el hombre, tales como puentes, edificios, -= 
automóviles y otros. Como resultado de la acidificación 
algunas especies de plantas y animales vertebrados e -
invertebrados, pueden llegar a morir paulatinamente. 

En algunos paises, un número cada vez mayor de es
culturas y monumentos de valor artlstico han tenido que 
ser cubiertas con resinas plásticas o guardados en con
diciones especiales para evitar as1 que se desvanezcan 
sus rasgos o se pierdan sus detalles caracterlsticos. -

Los daños a la salud humana por la acidez de ' -
lluvia, no se han registrado aún al grado de Q••• 
ras, sin embargo. cada vez hay mas evider1cias que ir1J 
can una relación entre la exposición a µfirtrculas con~. 
minantes combinadas con áxido de .. zufre y el mal funcF: 
namiento pulmonar en niílos de l~1·1µra11a edad. -

El combate de la lluvia ácida se puede dar funda-
mentalmente en dos fuentes; uno, al evitar al máximo -
las f11entes emisoras de oxido de azufre y de nitrógeno. 
ya tea 1oc1onalizando Ja energla o colocando filtros -
apropiados a estas fuentes; el otro, consiste en incor
porar sustancias alcalinas a las aguas o a los suelos -
para buscar la neutralización y cultivar especies de -
plantas y peces.resistentes a la acidez y sus efectos. 

Sin embargo, es necesario entender cabalmente el -
fer16meno para cada zona en especial y realizar ü~l --
dios que permitan establecer el fenéncno por el cual 1,1 
lluvia se acidifica y, al mismo tiemµo determinar la -
fuente contaminante responsable. 

La inversión térmica. es un fer16meno r~~turJl me--
teorológico que se registra con mayor frecuer:cia en la 
temporada invernal. durante el cual el perfi 1 de la teiñ 
peratura no sigue un patrón normal. una capa de aire-~ 
fria. atrapa a otra de aire cal lente impidie1· ,') .)si qo·-'. 
se produzca la turbulencia vertical que hór 1a posible -
una 1nezcla homogénea de los gases. El a11·e cali~nte de 
la capa superior actúa como una tapadera que dificulta
la difusión de los gases de abajo, s1Luación que propi= 
cla las concentraciones de contaminantes en la capa su
perior a niveles peligrosos e inclusos leLales. 

La inversión térmica puede suceder~;s frecuentemen 
te y durar más tiempo sobre ciudades localizadas en va= 
!les rodeados por montafias (como en la ciudad de México 
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donde se ha calculado que en un año, este fenómeno se -
presenta en 180 días, tRevlsta Geogralla Unlveraal Vol.2. No.1 Pa.e. -
75>; esto se debe a que después del atardecer, el aire 
fr!o de las montañas'fluye hacia el valle, en el cual~ 
los rayos del sol inciden menos tiempo que en las monta 
ñas aledañas, provocando as! Ja retención de Ja capa -~ 
de aire cal lente sobre Ja de aire fr!o. (fig. 5 ) • 

Se puede decir que este fenómeno solamente se ha -
presentado en la ciudad de México por sus característi
cas suigéneris, en el resto del territorio nacional no 
existe este riesgo por el momento. -

Estos fenómenos son caracter!sticos de las zonas -
áridas que se encuentran desprovistas de vegetación y - •. 
que mediante Ja acción de los vientos, la 'tierra suelta' 
o de poca compactación por sus caracter!sticas granulo
métricas, se transporta a grandes distancias o se man-
tiene en suspensión causando turbidez en Ja atmósfera. 

Estas zonas, que son azotadas frecuentemente por -
los vientos fuertes, generalmente son de baja capacidad 
agrológica por el arrastre o pérdida de nutrientes lo -
que ocasiona que se conviertan en tierras erosionadas -
improductivas. 

Las tolvaneras son el producto de la inestabilidad 
de la capa superficial del suelo que no es capaz de man 
tener cierta compactación por la desecación solar y Ja
ausencia de agua que le permitirá sostenerse o crear -~ 
comunidades vegetales sujetadoras. 

Los riesgos que implican estas perturbaciones se -
dan principalmente en la salud humana, pues afectan Jos 
aoaratos respiratorios y digestivos, aunque también pue 
dan presentarse cuadros cl!nicos diferentes, pues mu--~ 
cnas veces, se desconoce el origen y la composición de 
las part!culas en suspensión. -

Dentro de la tipolog!a de Jos fenómenos generado-
res de desastres, Jos de origen humano, espec!ficamente 
los socio organizativos, reflejan de alguna manera los 
patrones de conducta de determinados conglomerados huma 
nos es decir, el comportamiento de Ja población frenteª los riesgos que implica vivir en una sociedad dinámi~ 
ca, es un factor determinante en los Indices de desas-
tres o catástrofes que se ven incrementados en las 
áreas de mayor concentración poblacional. 

Por su importancia, se analizan someramente los fe 
nómenos más representativos de este grupo. 
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Estos fenómenos est~n asociados a desplazamientos 
tumultarios de individuos que coinciden en tiempo y es~ 
pacio generalmente con objetivos politicos, de protesta 
o apoyo, provocando algunas veces, acciones delictivas, 
actos de represión o atentados. Como ejemplo caracteris 
tico de éstos fenómenos, se puede citar al movimiento~ 
estudiantil de 1968, surgido en la ciudad de México, pe 
r_o ·con repercusiones a nivel naional por la trascenden-= 

-- cJa del desastre y las pérdidas humanas y materiales -
registradas. 

Los tipos de accidentes de este grupo de fenómenos 
se presentan generalmente en los medios de transporte -
tales como terrestres {carreteras y ferroviarios). aé-
reos y maritimos; ocasionados µar vari.idíls razo11es er1-
tre los que tiauran las fallas l1urnanas. las fallas mt: ._ 
nicas y los fenómenos atmosféricos. 

Dentro de los 11cci(Jf-!nles ti:rrestresr:abe meric1011c1r 
la importdnCid que representan los acc1rlentes urt;anu:.... 
pues aunque en magnitud son menores. c..¡ue los acc1denteS 
en crJrreteras. en número supera con mucl10 a los ¡irime-
ros \JOr la cantidad de vet1lculos auluniotores que c1r(tl
lan en las grandes ciudades. 

Debido a que los sistemas ele trar1s¡1orte se exl1er1-
den µar todo el territorio 11ar.ional. y los ries9os '.;011 
móviles, no se 1iueden precisar áreas criticas definirL1·~ 
en l.is r.uales se manifiesten con mayor frecuencic1 u¡,;_:
rioricidad estos accidentes. pues de hect10 se pue<ler1 -
preser1tar en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Estos fcnómer1os \Jrlia11os se er1cuer1tran int1rnamente 
119a<tos a la acci611 de fer1órnenos ele origen r1att1ral y -~ 
l1umano, ctiyos e1ectos p11eden ¡1roducir la sus¡1e11siór1 te11i 
llOral de cualquiera de los servicios p\ihl icos como aguii 
luL, dre11aje. alumbrado ¡Jóblico. yas, trans¡1orte colec
tivo. etc .. descr1cadena11do una serie de efectos que pue 
Udn l lt:gar .:i pJrJ.11.:.Jr Jlgunus sectores 11rh;~no:-, r.:on loS 
consecue11Le:> costos sociales que estos ' •16mcnos rerre
senldr1. Las yrar1~~~ ciudades det pals. ~t~r1 i1otentiat
mente expuestas <l este tipo de rics10~ 

C11be mencio11ar en e~te análisis ¡Jr: lu·, fenómenos -
socio-orgar1izativos. ur1 acto qu~ vaco se t1J t1ect10 110Lar 
desde el pu11lo de vista de los desastres, la cat~slrotc 
demográficJ r¡11~ s1 nifir:d i1.1ra c:l pais la conquista es
paiiola; puQs pur.:1 l ano de 1~19 ex.istlr1n en la región 
meso ameri•:d11a. s•: s rn1llones rlc ind[geftas, para 160b. 
85 afios <ic~¡1uós. 1 ;·c!Jldción asciende solanienle a ur1: 
millón cJe r1ativus. 
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2.2 EL SISTEMA AFECTABLE 

El sistema atectable es aquel formado por los com
ponentes del asentamiento humano como son vivienda. 
equipamiento urbano. infraestructura, suelo y reservas, 
vialidad y transporte y los componentes del contexto ru 
ral como la agricultura y ganader[a, bosques. presas. ~ 
comunidades y demás recursos hechos por el hombre. 

La resistencia de este sistema a los efectos de 
los fenómenos destructivos estriba en su composición. -
ubicación, e integración. lo que define su grado de vUl 
ne rabi 1 idad ya que cada uno de los fenómenos afecta " ~ 
éstos componentes en distinta forma y magnitud. 

En este apartado. se realiza el análisis de inci-
denc1a de los fenómenos destructivo,; en cada uno de los 
componentes urbanos. como vivienda, equipamiento, infra 
estructura, para identificar:_el riesgo a que esUn sorne~ 
tidos y plantear las medidas ¡1reventivas o revisar si -
los sistemas de protección existentes cumµlen en ef i--
ciencia y cohertura, con la tarea de prevención y aten
ción de las emergencias. 

De este modo. pueden establecerse los grados de -
riesgo atendiendo a la frecuencia e intensidad con que 
ocurren los fenómenos y sus efectos, y corno consecuen-:: 
cia los grados de vulnerabilidad en tiase a la resisten
cia de los componentes de la estructura urbJ11,i, segi'1n -
la cal id.id r1e su constitución, ubicación y el manteni-
miento que reciben. 

Este com¡ione11te urbano. quizá el más importante -
por ser el indicador de los niveles de vida y del pro-
ceso de desarrollo urbano del pais, debe inscribirse en 
un sistema de planeación en función. no solamente de -
necesidades de déficit o rezagos. como lo contempla la 
Ley de Vivienda, sino también por la calidad de la vi-~ 
vienda en términos cualitativos en cuanto atañe a nece
sidades vitales de protección a la población. pues de -
su consistencia estructural y ubicación. depende el fu
turo de la familia. 

En este marco de análisis. se valora el número to
tal de viviendas y su zonificación en función de las -
densidades de construcción, de la tipologia de vivienda 
predominante y sus caracterlsticas constructivas, los -
factores de hacinamiento y promiscuidad en Lonas depri
midas, la carencia de servicios domiciliarios y públi-
cos y en términos cuantitativos las necesidades reales 
de vivienda por crecimiento de la población, para cono= 
cer los requerimientos de reservas territoriales para -
vivienda y definirlas en base al anHisis de riesgo y -
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vulp~r,~bil_idad de Ja. zona de estudio. 

El diagnóstico de vivienda nos permite analizar -
Jos factores que inciden en la problemática habitacio-
naJ' por· la. vulnerabilidad que manifiesta y su comporta

. miento frente a los desastres para adecuar los mecanis-
. mos y enfrentar este tipo de problemas. 

En lo que se refiere a la problemática del equipa
miento urbano, es preciso analizar los diferentes cam-
pos de atención tales como: salud, educación, recrea--
ción, comercialización y administración, pues estos ele 
mentos representan el apoyo fundamental de las activida 
des urbanas, y de su existencia y operación eficiente 7 
dependen en gran parte los grados de vulnerabilidad de 
la población. -

Dentro de los diferentes tipos de equipamiento ur
bano, el equipamiento para las emergencias reviste espe 
cial importancia por lo que se refiere al auxi 1 io y - 7 
protección a la población en situaciones de riesgo o -
desastre, pues la intervención oportuna de los cuerpos 
de auxilio y losoperativos, puede significar la difereñ 
cia entre un desastre de efectos mayores o una simple 7 
situación de alerta, o de daños menores. 

De esta manera, la localización del equipamiento -
para las emergencias, tendrá que obedecer al análisis -
de riesgos y vulnerabilidad, para que su ubicación espa 
clal y cobertura territorial correspondan a las necesi7 
dades reales de atención. 

Por lo tanto, se realizará un inventario del equi
pamiento de apoyo para funciones de albergue y atención 
a damnificados para su incorporación oportuna en casos 
de desastre valorando sus caracter!sticas, ubicación y
capacidad. -

La infraestructura como componente urbano, es uno 
de los elementos básicos para la salud y el bienestar 7 
de la población y está constituida por el conjunto de -
Instalaciones f!sicas necesarias para el funcionamiento 
de los servicios requeridos por la comunidad como el -
agua potable, drenaje, energ!a eléctrica, gas, teléfono. 

Estos elementos son fundamentales en el desarrollo 
cotidiano de las actividades urbanas, pero también son 
vitales en situaciones de emergencia, por la función _7 
que pueden brindar en determinadas situaciones. 

Por lo tanto, el análisis de Ja Infraestructura se 
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enfocará a evaluar la eficiencia y cobertura de los di
ferentes sistemas, a fin de conocer en términos cuanti
tativos la población servida y la ·población carente de 
estos sistemas y de que manera influyen en la mitiga--= 
ción de los efectos de los fenómenos destructivos. 

Generalmente el crecimiento de las áreas urbanas -
se desarrolla en un proceso no controlado de incorpora
ción de suelos de alto potencial agrológico, zonas de -
conservación ecológica y suelos no aptos para uso urba
no; esta dinámica del proceso se traduce en consecuen-
cia en el encarecimiento de la infraestructura, inefi-- -
ciencia en los servicios públicos y desórdenes en la -
distribución de las funciones urbanas como habitación, 
trabajo y recreación. 

Para valorar específicamente este fenómeno urbano, 
es necesario realizar estudios de usos actuales y poten 
ciales del suelo, para conocer las tendencias de crec!7 
miento de la mancha urbana y desalentar o impulsar su -
desarrollo en función del análisis de riesgo y vulnera
bilidad de la zona; con esta base, se definirán las re
servas territoriales aptas en cantidad y calidad para -
su incorporación al desarrollo urbano, con el conoci--
miento previo de los regimenes de propiedad y los meca
nismos legales de transferencia. 

De la misma manera, se localizarán las fuentes fi
jas de riesgo para determinar los grados de contamina-
ción o afectación a la población, y las zonas naturales 
que impliquen un peligro, tales como: suelos inestables 
llanuras de inundación, y otros, a fin de establecer en 
el diagnóstico-pronóstico los rasgos caracteristicos de 
la zona de estudio y determinar la hipótesis de riesgo. 

El proceso de ocupación del territorio ha origina
do una gran demanda por parte del servicio del transpor 
te público y privado de la red de comunicaciones inter7 
urbana para enlazar el sistema nacional de ciudades y -
la dinámica de producción y distribución de bienes y -
servicios a los centros de consumo. 

El enfoque del análisis de este rubro en zonas lo
calizadas, se orientará a jerarquizar la vialidad regio 
na! y los sistemas de transporte multimodal para cono-= 
cer la interdependencia con otros centros de población. 

También se estudia la vialidad intraurbana y su -
estructura para establecer los parámetros sobre veloci
dades promedio, origen y destino del transporte público 
y privado, aforos en zonas conflictivas y sobre todo la 
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2.2.2 
COMPONENTES 

RURALES 

a) 
ECUMENE 

b) 
ASENTAMIEN-

TOS 
HUMANOS 

información y registros oficiales de tipos de acciden-
,tes, sus,,causas y, frecuencia para obtener una imagen -
, real,,de,,, la dinámica vial y los riesgos que implica para 

la3 población, asl,como los sistemas de protección y pre 
, vención .de, accidentes. -

Los componentes rurales, igual que los componentes 
urbanos, están igualmente expuestos a la acción de los 
fenómenos destructivos, aunque en diferentes grados, -~ 
pues los fenómenos que más afectan al entorno rural con 
los hidrometeorológicos y geológicos y en menor grado -
los qulmicos y sanitarios, aunque los efectos de estos 
últimos también pueden ser peligrosos por incidencia-~ 
indirecta; no mencionamos los socioorganizativos, por -
tener éstos su origen estrictamente urbano. 

Este concepto se ha utilizadoa escalas macroregio
nales, sin embargo se ha considerado no sólo válido, si 
no necesario manejarlo a escala microregional y se re-~ 
fiere a aquellas partes de la superficie terrestre capa 
ces de un establecimiento y desarrollo continuo para -~ 
producir el sustento del hombre. 

El ecumene es entonces la porción del territorio -
que es capaz de producir alimentos, materias primas y -
oxigeno; es en ésta área donde la flora y la fauna en-
cuentran el ambiente propicio para su desarrollo; está 
constituido por selvas, bosques, tierras de cultivo, -~ 
áreas de pastoreo, rios y cuerpos de agua. 

El problema es que el ecumene s~ reduce y se dete
riora cada vez más debido al crecimiento de las eluda-
des. al manejo inadecuado de los desechos, la contamina 
ción de tierras y aguas, la desforestación, la erosión
y las actividades que daoan al medio natural. 

Los asentamientos humanos localizados en zonas de 
riesgos naturales, están potencialmente expuestos a la
acción destructiva de los fenómenos violentos. por la~ 
falta de sistemas de prevención y atención ante una ca
lamidad, es decir, la mayoria de las poblaciones de - -
rangos.menores que no llegan a categor!a de urbanas, -
carecen del equipamiento necesario ante situaciones de 
emergencia, lo que provoca que cualquier agente pertur~ 
bador de efectos menores se pueda convertir en un peli
gro para estos asentamientos humanos desprotegidos. 

Es importante, por lo consiguiente. considerar la 
información de las comunidades localizadas en la unidao 
territorial en estudio, relativa a: Rangos de población 
niveles de equipamiento y servicios, redes de comunica-
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clón, y todos los elementos de juicio que aporten una -
imagen de la dinámica poblacional de las comunidades ru 
rales y los riesgos que manifiesten para determinar los 
grados de vulnerabilidad en sus componentes y adecuar -
los objetivos, pol!ticas y acciones de planeación de -
las emergencias regionales a esta problemática. 
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2.3. EL SISTEMA DE DEFENSA 

El sistema de defensa está constituido por las ac
ciones, normas jur!dicas y técnicas y obras destinads a 
proteger al sistema afectable y cqntrolar los efectos y 
procesos destructivos que integran el sistema perturba
dor. 

Los antecedentes legales en materia de emergencias 
urbanas, aparecen en 1976 con la Ley General de Asenta
mientos Humanos, emanada de la Reforma Administrativa, 
de los Arts. 27, 73 y 115 Constitucionales que conside'.:° 
ran la participación de los niveles de Gobierno Federal 
Estatal y Municipal, en la ordenación y regularización 
de los Asentamientos Humanos. -

Anterior a esta fecha, en casi todos los Estados -
de la RepOblica Mexicana exist!an ordenamientos jur!di
cos tales como: Leyes de Planificación, de Fracciona--
mientos, as! como, Reglamentos de Zonificación, de Cons 
trucciones, Planes Reguladores o Directores para algu--=
nos centros de Población; todas éstas disposiciones le
gales estaban encaminadas a regular, primordialmente --=: 
aspectos de urbanización y no de planeación del desarro 
!lo urbano. Debido a la agudización de la problemática 
de los asentamientos humanos, la ausencia de planeación 
urbana y la falta de coordinación de las acciones o in
versiones pOblicas en materia de Desarrollo Urbano, por 
parte de la Federación, los Estados y los Municipios, -
se hizo impostergable que el Esbado Mexicano contara -
con una estructura jur!dica para la planeación y regula 
rización de los Asentamientos Humanos. Surgió as( la --=
Ley General de Asentamientos Humanos. 

El ordenamiento jur!dico de referencia prevé un -
Sistema Nacional de Planeación de los Asentamientos Hu
manos integrado por el Plan nacional de Desarrollo Urba 
no, los Planes Estatales de Desarrollo urbano, que ope'.:° 
ran en el ámbito interno de las Entidades Federativas y 
se regulan por las leyes que los correspondientes go--
giernos expidan al efecto, los Planes Municipales de -
Desarrollo urbano, cuya elaboración y ejecución será -
prevista en la legislación local de los Estados y los 
Planes de Ordenación de Zonas Conurbadas. -

El campo jur!dico de la prevención, atención y re
habilitación de las emergencias urbanas se completa con 
otra serie de disposiciones legislativas que norman al
gunos aspectos particulares de las mismas, pero no enea 
radas desde el punto de vista de las consecuencias que
estos generan en los Asentamientos Humanos as!, las - ~ 
emergencias, derivadas de problemas hidráulicos están -
reguladas por la Ley Federal de Aguas; los problemas --
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2.3.2 
LESGISLACION 

NORMATIVA 

de la. Contaminación del suelo, Aire o !\gua, por la Ley 
Federal para Prevenir y Controlar· 1a· Contaminación Am-= 
biental y los Reglamentos correspondientes; los efectos 

.que .los diferentes fenómenos .causan en las construccio
nes están contemplados en parte por )os Reglamentos de 
Construcciones de cada entidad, los fncendios foresta-= 
les por la Ley Forestal. 

Existen de esta manera, instrumentos jurídicos ais 
lados que requieren un marco general para su adecuación 
y aplicación; en la atención de emergencias existe más 
coordinación, ya que esta se ha venido desarrollando -= 
mediante la aplicación del Plan DN-111-E, a cargo de la 
Secretarla de la Defensa Nacional, y desde el año de --
1986, El Sistema Nacional de Protección Civil. 

A partir de estas consideraciones se presenta la -
necesidad de revisar los aspectos jur!dicos de Preven-
ción, Atención y rehabilitación de Emergencias. dentro 
de una concepción integral de Planeación del Desarrollo 
Urbano, para establecer disposiciones legales adecuadas 
que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles existentes en México. que se relacione o in 
cida en el campo de las Emergencias Urbanas. a fin de = 
establecer bases para la elaboración de Normas Jur!di-
cas que respondan al reto de proporcionar m~s seguridad 
al pals, mediante la prevención, atención y rel1abi 1 ila
ción de los Asentamientos Jiu~anns er1 emergencia. 

a) CONSTlTUCION POLlT!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-
XICANOS.- La posibilida<I de regular y controlar 

el uso del suelo, tiene su base jurídica en lo reforma 
al Articulo 27 df' la Constitución Pol!tica de los Esta= 
dos Unidos Mexiconos, según el cual: La Nación tendrá -
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri 
vada modalidades que dicte en interés público, así como 
el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales suceptibles de apropiación.
con objeto de hacer una distribución equitativa de la= 
riqueza pública, cuidar de su conserva:ión, lograr el -
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de -
las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En c~nspcuencia se dictarán las medidas necesarias 
para orde:1Jr !~~ a~cr1tamientos humanos y establecer ade 
cuados provl~loncs. usos. reservas y destinos de la tii 
rra, aguas y L>0;4ue:;, a efecto de ejecutar obras públi= > 
cis y de pJar1ad: y roqular la fundación. conservación,
mejoramiento y crecimiento de In~ centros de población. 

Era nec~:•r\o que para la regulació11 ~n materia de 
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asentamientos humanos, concurriesen distintos niveles -
de Gobierno; por tal razón, la r·eforma al Art. 73, fa
culta al Congreso de la Unión, junto con .los Congresos 
Estatales o en su caso de Municipios. para expedir dis= 
posiciones legales sobre la materia. Según el texto 

·del Art. 73, es el Congreso de la Unión, quien tiene la 
facultad de legislar para establecer la concurrencia de 
los demás niveles de gobierno. 

Finalmente es conveniente, hacer mención a las re
formas y adiciones al Art. 115 Constitucional, que que
daron como sigue: 

IV.- Los Estados y Municipios. en el ámbito 
de su competencia, expedirán leyes, Reglamen 
tos y Disposiciones administrativas, que -
sean necesarias para cumplir, con los fines 
señalados en el párrafo 111, del Art. 27, di 
esta Constitución, en lo que se refiere a 
los centros urbanos y de acuerde a la Ley Fe 
deral de la Materia. -

La reforma y adiciones al Art. 115,faculta a los -
Estados, e incluso a los Municipios, en el ámbito de -
sus respectivas competencias, para expedir Leyes. y de
más disposiciones necesarias para cumplir los fines se
ñalados en el Art. 27 Constitucional; de esto se puede 
desprender que en tales ordenamientos, pueden estable-= 
cerse modalidades a la propiedad privada, refuerza este 
escrito, el Art. 121, Fracc. 11., el cual dice: Los bie 
nes, muebles e inmuebles. se regirán por la Ley del lu= 
gar de su ubicación. 

Con las reformas y adiciones realizadas en 1976, a 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexica-
nos, se sentaron los fundamentos jurldicos a nivel cons 
titucional para reglamentar e instrumentar las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y es= 
tablecer provisiones, usos, reservas y destinos de tie
rras, aguas y bosques; estas bases jur!dicas, son un -
elemento de gran valor para lo prevención de emergen--
cias urbanas, ya que permiten al estado la posibilidad 
de planear y regular el desarrollo de los centros de -= 
población y el poder establecer los usos del suelo. 

b)LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.- Con funda 
mento en los Arts. 27, 73. y 115 Constitucionales, El= 
Congreso Federal y las Legislaturas Locales deberán ex
pedir en el plazo de un año las Leyes Reglamentarias -
del TeAto Constitucional. 



104 

Esta obligación se cumplió, con la promulgación y 
publicaciOn de la Ley General de Asentamientos Humanos7 
la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Fede-
raclOn del 26 de Mayo de 1976. 

Dicha Ley, es una ley General, por lo que su apli
caclOn corresponde a diversos niveles de gobierno, ade
mas es un ordenamiento rector que da los lineamientos -
fundamentales para !a planeaclOn urbana y regional, y -
fija una serle de competencias concurrentes, as( como -
las modalidades fundamentales a la propiedad privada -
urbana: Por tratarse de una Ley General, carece'de Ins
trumentación, segQn lo fija la misma Ley, corresponde a 
los Estados la Instrumentación a través de Leyes de De
sarrollo urbano y Reglamentos. 

Dentro de este 4mbito, los objetivos de la Ley son 
sumamente amplios; el Art. l., de la misma manifiesta -
tres objetivos fundamentales que son: 

l.- Establecer la concurrencia de los Munl-
cipios de las Entidades Federativas y de la 
Federación, para la ordenación y regulaciOn
de los Asentamientos Humanos en el terrlto-= 
ria Nacional. 

ll.- Fijar las Normas b4sicas, para planear 
la fundación, conservación, mejoramiento y= 
crecimiento de los Centros de Población; y 

III.- Definir los principios conforme, a los 
cuales, el Estado ejercera sus atribuciones 
p~ra determinar las correspondientes provl-= 
sienes, usos, reservas y destinos de areas -
y predios. 

El ordenamiento legislativo de referencia introdu
ce Instrumentos para el control del uso del suelo, como 
son las declaratorias de provisiones.usos, reservas y -
destinos contempladas en el Art. 37., que dicta textual 
mente: -

Art. 37 Para los efectos de esta Ley se establecen 
las siguientes definiciones: 

I.- Provisiones.- Son las 4reas que seran 
utilizadas para la fundación de un centro de 
poblaciOn. 

II.- Usos.- Son los fines particulares a que 
podr4n dedicarse determinadas areas o pre--= 
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dios. 

111.- Reservas.- Son las áreas que podran ser
utilizadas para el crecimiento de un centro_ 
de po.blación. 

IV.- Destinosr Son los fines públicos a que -
se prevea dedicar determinadas areas o pre-
dios. 

El análisis de esta Ley, en relación al control -
del uso del suelo como instrumento de prevención de - -

,emergencias, permite hacer las siguientes consideracio
nes: 

La Ley como marco general, provee la funda-
mentación jur1dica necesaria para que la Na
ción ejerza un control en el uso del suelo. 

Proporciona los instrumentos fundamentales -
son las declaratorias· de provisiones, usos, 
reservas, y destinós que imponen modalidades 
a la propiedad privada, en lo que respecta -
al uso. 

Por otro lado, la Ley impone un sistema de -
planeación conformado por un conjunto de pla 
nes que permiten que las declaratorias ca--~ 
rrespondientes tengan una base técnica y no 
sean un instrumento aislado. -

De hecho las declaratorias, son el único ins 
trumento jur1dico concreto que la Ley plan-~ 
tea de obligatoriedad para los particulares. 

c) DECRETO APROBATORIO DEL PLAN NACIONAL DE DESA--
RROLLO URBANO.- Considerando que el Art. 4 de -

la Ley General de Asentamientos Humanos establece que -
el PNDU es una de las v1as para ordenar y regular los -
Asentamientos Humanos en el Territorio Nacional, éste -
fue aprobado por decreto del Ejecutivo Federal. 

Contiene objetivos con los que deberán ser con----
gruentes los demas planes, entre ellos se menciona: 

Racionalizar la distribución en el Territo-
rio Nacional de las actividades económicas -
y de la población, localizandolas en zonas -
de mayor potencial del Pals. 

EvidentP.mente, del texto anterior se desprende la 
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necesidad del ordenamiento territorial y el control del 
uso del suelo en zonas sujetas a Desastres. 

En _el Art. 4., se mencionan las principales poi !ti 
cas para cumplir los objetivos del Plan entre ellas se
contemplan: -

Aprovechar adecuadamente los recursos natu
rales y materiales como factor de preserva
ción y mejoramiento del medio ambiente. 

Desalentar el establecimiento de Asentamien 
tos Humanos en áreas susceptibles a desas-= 
tres y prevenir los probables efectos deri
vados de este tipo de fenómenos que afectan 
a la población. 

Logicamente ir[a en contra del aprovecha--
miento adecuado de los recursos naturales -
el localizar poblaciones o actividades eco
nómicas en zonas donde se preveen desastres, 
tales como inundaciones, sismos, sequ[as, -
etc. 

El párrafo IX dice "desalentar el establecimiento 
de Asentamientos Humanos en áreas susceptibles a desas7 
tres en este caso, por el carácter indicativo del Plan 
para los particulares, no se puede hablar de prohibir.-

Dei decreto Aprobatorio del Pian se desprenden los 
lineamientos generales para la prevención de desastres 
mediante el ordenamiento territorial y el control y re= 
gulación de los Asentamientos Humanos, pero no se dan, 
ya que no lo competen por su nivel de generalidad. -

.. 
d) Bases para el establecimiento del Sistema Nacio 
nal de Protección Civil.y el Programa de Proteccion 
C!vi'I. (Diario Oficial 6 .de Mayo de 1986) • 

• 
En este d~creto se apr~~~an las ba!el del Sistema 

Nacional de Protección Civil y elprograma de Protección 
Civil que las ·mismas contienen como instrumento para el 
cumplimiento del Plan nacional de Desarrollo 1983 -1988 
en esta materia. -

El decreto establece que el contenido de bases y -
programas serán de observancia obligatoria para las de
pendencias de la Administración Pública Federal en sus 
respectivos ámbitos de competencia y determina que sera 
la Secretarla de Gobernación, la institución encargada 
de C-oordt·nar las acéiones de· dicho programa. -
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En el capitulo cuarto se establecen las estrate--
gi as, orientaciones, princi¡rios y pollticas, que en ma
teria de protección civil orientar~n y regularAn las -
acciones de la Administración Pública Federal, central 
y paraestatal. · 

e) ACUERDOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA. 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional de 
Reconstrucción. (Diario Oficial 4 de Octubre de 
1985). 

Acuerdo por el que se crea el Comité de Prevención 
de Seguridad Civil (Diario Oficial 10 de Octubre -
de 1985) • 

Acuerdo por el que se crea el Comité de Auxilio So 
cial, como órgano de consulta y participación de~ 
la Comisión Nacional de Reconstrucción. (Diario -
Oficial 14 de Octubre de 1985). 

Dentro de éste universo de acción, la legislación 
existente en materia de Prevención, Atención y RehabilT 
tación de Emergencias urbano-regionales, contiene los ~ 
aspectos indispensables como marco teórico para las ac
ciones legales en los diferentes émbitos de competencia. 

Los instrumentos operativos se clasifican por su -
naturaleza en: 

a) Jurldicos 
b) Técnicos 
c) Financieros 
d) De Comunicación e Información. 

Realmente no existe una división precisa entre es
tos instrumentos ya que en ellos hay tantos elementos -
jurldicos y técnicos como financieros. lo que practica
mente define es el factor predominante; para su entenci 
miento, a continuación se dan los criterios que han ser 
vldo de base para esta clasificación. -

Son el conjunto de disposiciones legales expedidas 
por la autoridad competente que, con carActer general y 
obligatorio, permitirén realizar las acciones contempl~ 
das en la programación. 
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b) 
INSTRUMENTOS 

TECNICOS 

Son los estudios, diseños y proyectos que se re--
quieran para justificar, realizar y evaluar los progra
mas. 

Actualmente se manifiesta preocupación por la se-
guridad de los asentamientos humanos; Las pérdidas hu
manas y las cuantiosas inversiones erogadas en la aten
ción y rehabilitación en casos de desastre han obligado 
a los diferentes organismos y gobiernos a realizar nume 
rosos estudios, diseños y proyectos, abarcando múlti--7 
ples disciplinas y modalidades: 

Estudios de los diferentes fenómenos destructivos. 

Sistema de reglstro-estadlstico. 

Sistemas de monitoreo, rastreo y alertamiento. 

Sistemas de pronóstico y predicción 

Estudios de macro y microzonif lcaclón-de riesgo. 

Análisis de vulnerabilidad. 

planeación Preventiva. 

Modelos de simulación 

Obras de defensa contra desastres 

Métodos y tecnologlas para la pre~enclón, atención y -
rehabilitación. 

Planes de emergencia. 

Planes anticipados de rehabilitación. 

~anees de datos y serviclQ~ de Información para el re-
gistro estadlstlco de fenómenos destructivos y de recur 
sos humanos y materiales para la seguridad. -

Sistema de Inventario geográfico de ~reas vulnerables -
{mapeo y microzonlficación de áreas de riesgo) a los 
diferentes fenómenos destructivos. 

Sistema de vigilancia y control de uso del suelo en -
áreas vulnerables {resultantes de la mlcrozoniflcaclón) 
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. · ·•y·para .el,,acatamiento·de las medidas estructurales • 
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·cc.~;~~l~rie~Eíóri~ .~roy~cto, construcción, operación y mante-
. .• e·•·. ····.:"riimlento 'de.'.obras ·para la prevenc.ión de desastres en --

'' 
1 la~.d(férentes escalas territoriales. 

'·-·; 

. ; .- . ;'\:'" ·.J ~~e~tr~ de estos instrumentos operativos de carác-
'f~~'técnico que ha implementado elsector público, desta 

EL SISTEMA -
NACIONAL DE 
PROTECCION -

CIVIL 

.c~n por su importancia: -

: i 

a) El Plan DN 111-E 
b) El Sistema Nacional de Protección Civil 
c) El Programa Nacional de Prevención y -

Atención de Emergencias Urbanas. 

El Gobierno de la República puso én marcha en el -
año de 1965 el Plan de Auxilio a la Población Civil en_ 
casos de desastre. 

Se implementó con el objetivo de aminorar y limi-
tar los efectos de un desastre en una zona devastada; 
coordinado por las Secretarlas de Gobernación y Defen~ 
sa Nacional. 

Los organismos participantes en este plan, están 
integrados en los siguientes grupos de auxilio: 

Grupo Central de Auxilio 
Grupo de Auxilio de Zona Militar 
Grupo de Auxilio Municipal 
Grupo de Auxilio Local. 

Las bases legales son: 

Ley General de Población, O.O. del 7 de Enero de -
1974; Art. 3• Fracc. 111; Ley Orgánica del Ejército y -
Fuerza Aérea Mexicana o.o. del 18 de Abril de 1971 Art. 
1 Fracc. 11 y 111 y la Ley Orgánica de la Armada de Mé
xico o.o. del 13 de Enero de 1972 Art. 2 Fracc. VII. 

La problemática que manifiesta el Plan DN 111-E es 
que se diseñó para el auxilio y mitigación en zonas de 
emergencia y no tiene injerencia en las etapas de pre-~ 
vención y recuperación que son las fases anteriores y -
posteriores al desastre. 

El Sistema Nacional de Protección Civil se ha con
formado de acuerdo con las disposiciones de la Ley de -
Planeación expedida el 5 de Enero de 1983 y los señala
mientos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
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. En este marco, se definen la bases para el estable 
''cimiento del Sistema Nacional de Protección Civil como

un conjunto orgánico articulado con estructuras y reta= 
'

0
' . ~iones funcionales, métodos y procedimientos que esta-
.' blezc~n las Dependencias y Entidades del Sector Público 

entre si, con las organizaciones de los diversos grupos 
sociales y con las autoridades de los Estados y Munici

, pies a fin de efectuar acciones destinadas a la protec
ción de la población contra Jos peligros y riesgos que 
se presentan en la eventualidad de un desastre. -

De esto surgen tres estructuras estrechamente reta 
cionadas: la primera, de las instituciones de la Admi-= 
nistraclón Pública con funciones ejecutivas, la segun-
'~ª• de los Consejos con funciones consultivas y de coor 
dinación y la tercera, de participación de los grupos = 
·voluntarios. 

Aunque historicamente las atribuciones en materia 
de Protección Civil se han depositado de manera disper= 
sa en diferentes dependencias, se pretende lograr con -
este sistema una coordinación general del Estado sobre 
la totalidad del universo que hoy significa la protec-= 
ción civil. 

EL PROGRAMA 
NACIONAL OE
PREVENCION -:
y ATENCION -
DE EMERGEN-
CIAS URBANAS 

El Plan Nacional de Desarrollo urbano es el instru 
mento básico que contribuye a real izar los objetivos -= 
generales tanto del sector asentamientos humanos, como 
del Plan Nacional de Desarrollo; (1983-1988); instrumeH 
to rector de la planeación económica, polltica y sociaT. 

El Programa Nacional de Prevención y Atención de -
Emergencias urbanas se ubicó bajo este marco institucio 
nal y su objetivo fue apoyar las pollticas de desarro-= 
llo urbano, proporcionando seguridad flsica a los asen
tamientos humanos frente a los fenómenos destructivos. 

Este programa lo elaboró en el año de 1982 la - -
SAHOP bajo la coordinación de la entonces Dirección Ge
neral de Prevención y Atención de Emergencias urbanas.
que de acuerdo a las atribuciones que por Ley le fueron 
señaladas figuraron: 

1.- Elaborar programas de obras de µreve11ción y 
atención a los asentamientos humanos afecta= 
dos por desastres producidos por fe,'ómenos -
ffsicos y siniestros. 

2.- Intervenir en coordinación con las dependen
cias y entidades que participan en la aten-
ción de las emergencias, en .!a ejecución u~ 
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las obras correspondientes. 

3.- Elaborar en coordinación con las demás depen 
.dencias competentes, programas para motivar: 
educar y organizar a la comunidad, para su -
activa participación en la prevención y reha 
bilitación de zonas afectadas. -

4.- Realizar estudios para diagnosticar posibles 
efectos y riesgos en áreas expuestas a desas 
tres. 

5.- Elaborar un inventario y diagnóstico de las 
poblaciones suceptibles de desastres por la
acción de los fenómenos destructivos. 

6.- Proponer sistemas de predicción, información 
y alertamiento de desastres. 

7.- Participar conjuntamente con otras dependen
cias, en acciones para evacuar a los damnifi 
cadas en zonas de desastre. as! como en el -::: 
abastecimiento y distribución de v!veres, -
ropa, atención médica y demás requerimientos. 

8.- Prestar asesor!a técnica para evaluar darros 
en zonas devastadas. 

De la misma manera formaba parte del "Grupo Cen--
tral de Auxilio" del Plan DN-lll-E como representante 
de SAHOP. 

Son el conjunto de normas de derecho tributarlo a
cargo de las personasf!sicas y morales para cubrir el -
gasto público; los cuales servirán para llevar a cabo -
las acciones por parte del gobierno. 

Su mecanismo de control consiste en asignaciones -
presupuestales, convenios de coordinación, subsidios, -
créditos y estimulas fiscales. 

En la pol!tica de planeación para el desarrollo ur 
bano, las medidas preventivas tienen prioridad finan--~ 
ciera sobre las medidas de mitigación como Ja mejor op~ 
ción financiera en materia de seguridad. 

Algunos ejemplos de los mecanismos existentes para 
su control y aplicación son: 

Presupuesto de Egresos para el ejericio fis
cal en curso. 
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d) 
INSTRUMENTOS 

DE COMUNICA· 
CION E INFOR· 

MACION 

Programa de Inversiones de la Federación • . ; . 
. Programas de Inversiones de los Estados. 

Fondos· de Garantla y Apoyo a los Créditos -
para la Vivienda. (Banco de México). 

Fonapo (Fideicomiso fondo de habitaciones -
populares. 

Fondo de Operación y Descuento bancario a -
la Vivienda. (Ban~o de México). 

Convenios Federación-Estado. 

Son los medios útiles para fomentar y promover la 
toma de conciencia dentro de la Comunidad, en relaciónª los programas de Emergencias urbanas. 

La idea de participación crea en la población un -
sentimiento de responsabilidad hacia lo que considera -
le ha representado un esfuerzo propio y no impuesto por 
las autoridades. 

Las situaciones de emergencia y los desastres uni
fican el género humano y logran su máxima expresión de 
cooperación, lo que en situaciones normales de conviveli 
cla no se obtiene facilmente. 

De ah! la importancia de los instrumentos de comu
nicación e información. 

Medios masivos de comunicación. 

Prensa 
Radio 
Televisión 
Cinematográfico 

Instrumentos de Comunicación e lnforma~lón. 

Informes técnicos y administrativos 
Avisos · 
Boletines informativos' 
Dictámenes 
Artlculos periodlstlcos 
Folletos informativos 
Manuales de comportamiento 
Campañas 
Conferencias 
Seminarios 
Cursos de Capacitación. 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

Existe un gran.número de ordenamientos jurldicos -
que norman aspectos parciales en relación a las emergen 
cías, la intervención de los diferentes sectores del Go 
bierno en la prevención pretende lograr una coordinacion 
que permita hacer más efectiva las medidas que brindan. 

La vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos pue 
de disminuirse, si se toman medidas efectivas res7 
pecto a la localización de los mismos, as! como -
al control del uso y aprovechamiento del suelo;las 
bases legales para regular esto, están en la Cons
titución Polltica la cual permite imponer modalida 
des a la propiedad privada. De acuerdo con dichas
bases, la Ley General de Asentamientos Humanos pro 
pone como instrumentos de control las declarato--7 
rias de usos, reservas, destinos y provisiones. 

No se contemplan zonificaciones de planicies de -
inundación o de zonas Slsmicas a nivel nacional -
como instrumentos obligatorios para controlar el -
uso del suelo. Esta Ley, tampoco proporciona ins-
trumentos que permitan regular el aprovechamiento 
de la tierra en áreas no urbanas, estableciendo -7 
restricciones para impedir las pérdidas económicas 
ocasionadas por fenómenos f lsicos. 

La regulación del Uso y Aprovechamiento del Suelo 
no urbano es materia que corresponde a la Ley de 7 
la Reforma Agraria, aunque ésta no menciona ningún 
instrumento legal. Para hacer acordes estos aspec
tos con los Planes de Desarrollo urbano se requie
re la coordinación de Ja Secretarla de la Reforma 
Agraria. 

Para que el control del Uso del Suelo, sea una me
dida efectiva de prevención se deberá establecer: 

El impedimento de la localización de Población y -
que se lleven a cabo actividades productivas en zonas -
riesgosas. Estos aspectos están contemplados a Nivel -
Federal en la Ley General de Asentamientos Humanos, co
mo áreas de Reserva y Provisiones. 

En zonas ocupadas imponer restricciones Arquitecto 
nicas y de Construcción. reglamentar acerca de edifi--7 
cios e instalaciones peligrosas. 

Para hacer efectivas las medidas de prevención en 
cuanto a control de suelo y construcción de obras de -~ 
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defensa y seguridad, se requieren instrumentos para los 
que la legislación federal existente prevé las zonas -
de reservas y provisiones para orientación del creci---

' miento o reubicación y para disponer esto propone una -
.mayor participación del Sector Público en el mercado de 
·tierras. 

La Ley de Expropiación contiene las bases legales 
que permiten adquirir tierras para medidas de preven--~ 
ción. 

Las bases juridicas existentes para la prevención 
de emergencias, carecen, en la mayorla de los casos, -~ 
del apoyo de una normatividad técnica, esta situación -
ocasiona que omitan muchos aspectos, ya que se descono
ce a fondo los riesgos que van a prevenir. 

La omisión a Nivel Federal, en cuanto al contenido 
de las declaraciones hace que las Leyes Estatales deben 
fijar dicho contenido. 

El Plan Estatal de Desarrollo urbano, es una base 
técnica jurldica de gran utilidad, para la prevención.~ 
y sirve como base para hacer congruentes las acciones -
de las diferentes Dependencias, pero para lograr que -
su aplicación sea eficaz y no quede a criterio de las -
diferentes autoridades administrativas, requiere de ins 
trumentos legales complementarios como declaratorias, ~ 
decretos y otros. 

A nivel Estatal, la prevención de fenómenos Natura 
les, se dirige fundamentalmente al control de uso del -
suelo y tiene como bases legales Ja Ley de Desarrollo -
Urbano del estado y los Planes de Desarrollo. 
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4.3.1 DIAGNOSTICO INTEGRADO 

La etapa de diagnóstico, abarca la interpretación_ 
cualitativa y cuantitativa de los factores flsicos, ec~ 

·nómicos y· sociales, que como variables integran los sis 
·. témas perturbador, afectable y de defensa. -

Del cruzamiento de estas variables se obtienen los 
razgos caracterlsticos de la zona de estudio que identi 
fican la problemltica de las emergencias urbanas y re-~ 
g.ionales. 

Para esto, se propone la utilización de mapas cua
·drlculados de microzonif1cación para desarrollar el 
·diagnóstico por unidades territoriales, 

En las zonas de planificación una cuadricula de -
microzonificación de unidades de 1 km. X 1 km. parece -
ser suficiente, siempre que la estructura flsica de la 
zona no sea demasiado compleja, en cuyo caso. se deter~ 
minaran las dimensiones mis convenientes de las unida-
des, en función de las caracterlsticas particulares de 
cada zona. 

Este procedimiento permite enfatizar el anll is is -
en las zonas criticas o significativas y discriminar -
las no criticas, con el fin de que el estudio particu-
lar de cada unidad permita visualizar los riesgos combi 
nadas de los fenómenos que inciden en esa unidad. -

Para determinar el anllisis de riesgo es importan
te desarrollar el estudio detallado del sistema pertur
bador y los efectos que causa en el si~tema afectable -
clasificando de acuerdo a la cronologla particular de -
la zona de planificación, los fenómenos de mayor inci-
dencia y sus caracterlsticas como intensidad. frecuen-
cia, magnitud y propagación. (sistema de evaluación, cé 
dula de registro 1). -

Paralelamente al anllisis de riesgos. se dcsarro-
lla el anllisis de vulnerabilidad que representa la ba
se en que descansa la planeación preventiva de los de-
sastres al detectar geogrlficamente todos los sitios -
vulnerables en base al anllisis probabillstico de ocu-
rrencia de los desastres y el anllisis determinista de 
sus factores. 

Con el anllisis de riesgo y el conocimiento de los 
componentes del sistema afectable, atendiendo a sus ca
racterlsticas flsicas como: tipos de materiales. capaci 
dad de resistencia, ubicación y demls factores que de-~ 
terminen las condiciones de seguridad de la estructura 
urbana y rural, se determinaran los grados de vulnera-~ 
bilidad de la zona de estudio que sera la base para 
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3. 1. 3 
SISTEMA DE -

EVALUACION 

plantear un pronóstico aproximado, que dar~ las pautas 
para las· propuestas que se implementan en el plan de -= 
_seguridad. 

La información de riesgos y vulnerabilidad se com
bina en un sistema de evaluación para integrar la carto 
grafla de riesgos combinados de la zona de planifica--= 
ción, que finalmente arrojar~ directrices para el proce 
so de planeación flsica y económica, pero mas concreta= 
mente con fines de planeación preventiva. 

Este procedimiento de evaluación se apoya en una -
matriz de interpelación de los tres sistemas involucra
dos en el proceso como son: el sistema perturbador, el 
sistema afectable y de una manera indirecta, el sistema 
de defensa, para dar una evaluación numérica que corres 
ponda a los grados de riesgo y vulnerabilidad de cada= 
unidad territorial. 

La escala de evaluación se obtiene emanando las -
casillas marcadas (x) en los sentidos vertical y hori-
zontal de la matriz de diagnóstico (sistema de evalua-
ción 2) que corresponden a los componentes de los siste 
mas perturbador y afectable, quedando como sigue: -

Evaluación por componente. 

de D a 
de 2 a 
de 4 en 

1 puntos 
3 puntos 

adelante 

bajo riesgo (BJ 
riesgo medio (MJ 
alto riesgo (AJ 

Del cruzamiento de la evaluación por componentes.
se obtiene una cifra que equivale a las sumas de los -
grados de riesgo (vertical) y las sumas de los grados -
de vulnerabilidad (horizontal) quedaran como resultado 
una escala de evaluación por unidad territorial de la -
siguiente manera: 

de o 
de 5 
de 10 

a 4 puntos 
a 9 puntos 
en adelante 

bajo riesgo (B) 
riesgo medio (MJ 
alto riesgo (AJ 

ver sistema de evaluación anexo. 
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. 3. 2. 1 
TENDENCIAS -
DECRECIMIEN 
TO. URBANO. -

12.3 

3.2 PRONOSTICO 

El pronóstico consiste en anticipar cual podrA ser 
el futuro de la zona de estudio. de no llevarse a cabo 
acciones prteventivas que le proporcionen mayor seguri= 
dad, bajo la premisa de que los desastres continuarAn-
ocurriendo más o menos con la frecuencia que han mani-
festado y que podrAn afectar a concentraciones cada vez 
mAs importantes de población debido al incremento gene
ral en el número de habitantes . 

Con apoyo de la cartografia de diagnóstico y a los 
registros históricos de crecimiento territorial, se de
finen las tendencias de expansión tomando en considera
ción algunos indicadores que resumen la problemAtica na 
cional de ocupación del suelo y que se pueden resumir= 
en: 

1.- El mercado del suelo en manos de especulado
res. generalmente al margen de las pollticas 
institucionales de desarrollo urbano. 

2.- La incorporación descontrolada de suelos de 
alto valor agrológ1co a las actividades ur-= 
banas. 

3.- Invasiones o adquisiciones ilegales de tie-
rras ejidales. 

4.- Ocupación indiscriminada de zonas de alto -
riesgo por la acción de los fenómenos des--
trutivos. 

De continuar estas tendencias y si no se toman las 
medidas adecuadas para prever y ordenar el crecimiento 
de las ciudades. se corre el grave peligro de seguir -= 
incorporando suelos destinados a la producción agrope-
cuaria o de preservación ecológica al de~a•roilo urbano 
o ante el último de los casos. dejar que ».-Olifc;ren -
asentamientos humanos espontáneos en zu11ús inestablt.•s o 
de alto riesgo. 

En consecuencia. para lograr un desarrollo iritc--
gral equilibrado entre las funciones urbanas y la> acti 
vidades productivas. se tendrAn que establecer los me-= 
canismos legales que garanticen el respeto a las res--
tricciones de los usos del suelo que se deberln plan--
tear para asegurar la conservación y mejoramiento del -
potencial productivo asi como mantener el equilibrio -
entre los Ambitos rural y urbano y ante todo, la segurl 
dad de los asentamientos humanos frente a los d1feren-= 
tes fenómenos destructivos. 
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3.2.2 
IMPACTO SO-
CIO ECONOMl

CO 

3.2.3 
IMPACTO AM-
B IENTAL POR 
LA ALTERA--~ 
CION DEL ME-

DIO 

Los fenómenos de urbanización y la migración rural 
-urbana, caracterlsticos de nuestro pals, traen como con 
secuencia un desequilibrio en la ocupación del territo~ 
río, dando como resultado altas concentraciones de po-
blación, en centros urbanos importantes que funcionan -
como polos de atracción y dispersión y abandono de las 
áreas rurales productivas. 

Como consecuencia se registran en estos centros -
urbanos déficits de vivienda, empleo, servicios médico
asistenciales, educativos, de capacitación y culturales 

Para efectos de planeación de las emergencias urba 
nas es preciso definir una imagen más o menos real del
impacto futuro del crecimiento demográfico de la zona ~ 
de estudio en función de las tasas de crecimiento natu
ral de la población y los movimientos migratorios regis 
trados, de igual manera, se analiza el comportamiento~ 
de la población economicamente activa por ramas de acti 
vidad (inciso 4.1.5.) para determinar las tendencias-~ 
probables del comportamiento de los sectores económicos 
y los desequilibrios que pudieran manifestarse. 

Para este efecto, se deberán suponer tres hipóte-
sis de crecimiento poblacional: hipótesis alta, hipóte
sis media e hipótesis baja, para determinar la más con
veniente y adoptarla como polltica para ajustar las ten 
ciencias actuales a los objetivos generales del estudio~ 

Debido al acelerado desarrollo económico y social 
de nuestro pals, y la falta de una adecuada protección
y ordenación ecológica, se ha desencadenado una serie ~ 
de problemas de contaminación ambiental proveniente de 
diversas fuentes fijas y móviles, que afectan en gran~ 
medida al medio natural y urbano. 

Las actividades que participan principalmente en -
contaminación ambiental son: La industria, el transpor
te y el crecimiento desordenado de Ja población por la 
localización inadecuada de las instalaciones industria~ 
les. 

Ante este panorama, de no aplicarse reglamentos -
para prevenir y disminuir los Indices de contaminación 
atmosférica y de no organizar de una manera eficaz la ~ 
dinámica urbana referente a las actividades de habita-
ción, trabajo, salud, recreación, educación y abasto, -
el futur~ de las ciudades se manifestará con desajustes 
en la productividad por la pérdida o contaminación de -
suelos fértiles, presiones sociales por la agrupación -
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de actividades Incompatibles y de salud por la emisión 
de humos y polvos de las industrias asl como el mal ma~ 
nejo de desechos sólidos en depósitos a cielo abierto, 
con tratamientos parciales o Insuficientes. -

La imagen cartográfica del pronóstico se obtiene -
con la superposición de la cartografla de diagnóstico -
que contenga los datos de: Crecimiento histórico, aspe~ 
tos flsico geográficos, tenencia de la tierra, usos 
potenciales del suelo y análisis de riesgos. 

El resultado del pronóstico define las condicionan 
tes de diseño y localización de las propuestas especlfT 
cas del estudio. -
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ZONIFICACION 
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4.1 PROPUESTA 

Esta etapa del estudio, sin lugar a dudas, la m~s 
Importante, debe traducir la problem~tlca definida y -7 
sintetizada en el diagnóstico -pronóstico, en una pro-
puesta realista que responda a las espectativas y obje
tivos que motivaron el estudio, y sobre todo, que garan 
tice los resultados en su aplicación pr~ctica, pues de
su eficiencia en la operación depende en gran medida la 
seguridad de la población ante los efectos de los fenó
menos destructivos. 

La imagen objetivo, aporta una visión de lo que de 
ber~n ser los objetivos, pol!ticas y metas en materia 7 
de seguridad para abordar la problem~tica de las emer-
genclas urbanas a través de un esquema global donde se 
plantea una imagen proyectada a plazos de la zona de -~ 
estudio. 
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4.4.2 ESTRATEGIA 

La importancia de esta etapa en la planeacl6n de -
la seguridad de los asentamientos humanos es relevante, 
ya que permite visualizar varias acciones aplicables -
slmultAneamente para reducir o mitigar un riesgo, y co
nocer los plazsos y prioridades con que se tengan que -
realizar los programas de seguridad. 

En este apartado se establecen los objetivos, defl 
nlendo cual es la situación Ideal de seguridad en la _7 
zona de estudio con la que se reduzcan, en cuanto sea -
posible, Jos danos a la población y a sus bienes y se -
senala la estrategia para lograr esos objetivos, median 
te las obras y acciones que se requieran. -

Después se determinan metas a corto plazo, mediano 
y largo plazos como lndlcacl6n de las diversas etapas -
para llegar a los objetivos de seguridad propuestos. 

Para definir las modalidades de desarrollo flslco 
de Ja zona de estudio en materia de seguridad, es lndls 
pensable considerar algunos Indicadores que normarAn -7 
las etapas del proceso de defensa como son: Ja Preven-
cl6n, Ja atención y la reha~llitación que corresponden 
a las acciones que se desarrollan an~es. durante y des= 
pués de cualquier eventualidad que provoque situación -
de emergencia o desastre. 
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4.2.3 l• etapa de programación de las acciones de segu--
PROGRAMAS DE ridad para los componentes del sistema afectable se 

, SEGURIDAD i·: orien.tar~ ·en ·función de los programas que se contemplan 
•a nivel general en el Sistema Nacional de Protección -
,Civil; para •conservar la correspondencia debida con la -
planeación institucional. 

El Programa de Protección Civil est~ integrado por 
los subprogramas que corresponden al momento en que se 
debe atender una emergencia y por las actividades de -= 
apoyo. 

Los subprogramas de Prevención, Auxilio y recuper~ 
ción se conforman de la manera siguiente: 

Subprogramas de Prevención. 

En este se contemplan todas aquellas acciones que 
es necesario realizar antes de la ocurrencia de uñ 
fenómeno, a fin de estar en condiciones de enfren
tarla adecuadamente y reducir sus efectos destruc
tivos. 

Se deriva en cinco actividades sustantivas que 
abarcan a los cinco grupos de fenómenos destructi
vos del sistema perturbador. 

1) Prevención contra fenómenos geológicos. 
2) Prevención contra fenómenos hidrometeoro 

lógicos. 
3) Prevención contra fenómenos qu!micos. 
4) Prevención contra fenómenos sanitarios. 
5) Prevención contra fenómenos socio organl 

zativos. 

Subprogramas de Auxilio o atención. 

Contempla las acciones que corresponden a la inte~ 
-v•nción ·y -atención que requiere un desastre una -
vez que éste se ha presentado, con el propósito de 
rescatar y salvaguardar la integridad flsica de 
las personas y de sus bienes, tomando en cuenta 
los servicios y equipamiento estratégicos necesa-
r i os. 

Contiene once actividades de car~cter funcional de 
las acciones de auxilio. 
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Estos instrumentos, como componentes del Sistema -
de Defensa, que se analizaron en su oportunidad y se -
clasificaron de acuerdo a su naturaleza, se consideran 
como la normatividad general para la planeación de las
emergencias urbanas; sin embargo, es necesario ubicar~ 
en el contexto de planeaci.ón, la instrumentación local, 
a fin de adecuar a las necesidades y posibilidades de -
los programas de seguridad los instrumentos disponibles 
y optimizar su eficiencia, con el objeto de cumplir con 
la función de planear, normar, financiar y difundir las 
acciones de Prevención, Atención y Apoyo de las emergen 
cias urbano regionales. -

Algunas veces un siniestro puede ser previsto; es 
decir, puede tenerse un conocimiento previo de lo que ~ 
va a ocurrir, en cuyo caso deberAn tomarse las medidas 
pertinentes a fin de informar y alertar debidamente a ~ 
la población aplicando de Inmediato las acciones preven 
tlvas mAs convenientes. l>'l -

En el caso de que el siniestro se presente inespe
radamente, se deberA actuar de acuerdo al siguiente or
den: 

1,- Se efectuarA un recorrido preliminar de la -
zona dan-ada a fin de poder evaluar en forma 
conveniente los daños materiales sufridos. 

2.- En los casos de accidentes personales, se -
tomarAn las medidas inmediatas de rescate -
y salvamento para proceder a Implantar, los 
primeros auxilios; como consecuencia deberA
preverse la Intervención de servicios médl-~ 
cos para acción Inmediata que comprenderA: 

Curaciones 
Clrug!a menor 
Cirug!a mayor 

Al mismo tiempo, deberAn preverse acciones -
de vacunación preventiva y de vigilancia sa
nitaria de: 

Agua potable 
Comestibles y bebidas 
Desechos 
Educación higiénica 

(3') VER ANEXO GRAFICO LAM •. 06 B 
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Investigación epidemiológica 

3.- Deberan restablecerse en caso de interrup--
ción las comunicaciones (teléfono, radio, -
caminos, ferrocarrll y otros) y se tomaran -
medidas para el restablecimiento del orden -
público con acciones directos de atención a 
los servicios urbanos (Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado, Energ!a Eléctrica) y a los 
edificios (Públicos, Religiosos, Escolares, 
Gubernamentales y Vivienda). -

4.- Como consecuencia de la evaluación prelimi-
nar de daños podran encontrarse construccio
nes derrumbadas o en peligro de derrumbe, en 
cuyo caso de procederá al desalojo de la - -
construcción y se tomarán las medidas precau 
torias como apuntalamientos o demoliciones y 
se definirán las necesidades de albergues -
provisionales. 

5.- De la evaluación de daños se desprenden las 
siguientes acciones: 

Reparto de ropas y alimentos 
Localización de albergues 
Rescate y Selección de materiales de cons 
trucción. 
Acarreos de escombros 

6.- La siguiente fase del proceso consiste en 
establecer las prioridades que servirán de -
base para Ja coordinación en los trabajos -
de reanudación, reparación y reconstrucción. 

Se efectuara el establecimiento de los serv! 
cios urbanos tales como: 

Energ!a Eléctrica 
Agua Potable 
Teléfono y Telégrafo 
Drenaje y Alcantarillado 

7.- Al término de las etapas de reconocimiento,
rescate y salvamento, as! como las acciones 
de protección, apoyo y aprovisionamiento, se 
realizará el desarrollo de todas las accio-
nes técnicas que comprenderan, entre otros, 
los siguientes: 
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1) Alerta 
2) Evaluación de emergencia 
3) Planes de emergencia 
4) Coordinación de emergencia 
5) Seguridad 
6) Protección, salvamento y asistencia 
7) Servicios, bienes materiales y naturaleza 
B) Salud pública 
9) Aprovisionamiento 

10) Comunicación social de emergencia 
11) Reconstrucción inicial y vuelta a la 

normalidad. 

Subprogramas de Apoyo.o rehabilitación. 

En este se incluyen las acciones encaminadas a or
ganizar y llevar a cabo la reconstrucción deriva~a 
de los efectos producidos por la ocurrencia de un 
desastre. -

las actividades consideradas en el subprograma de 
Apoyo son: 

1) Planeación 
2) Coordinación 
3) Marco Jurldico 
4) Organización 
5) Recursos Financieros 
6) Recursos Materiales 
7) Recursos Humanos 
B) Educación y Capacitación 
9) Participación Social 

10) Investigación y Nuevas Tecnologlas 
11) Comunicación Social 
12) Manutención, Conservación y Creación de -

Instalaciones de Protección Civil. 
13) Realización de la Protección Civil 
14) Control y Evaluación 

Como la estrategia de la programación para la µro
tección civil es esencialmente cualitativa, las activi
dades por realizarse revisten también el car~cter de -
orientaciones generales con el propósito de adecuarlas 
a cualquier situación de emergencia en diferentes caber 
turas de acción. -



142 

4.2.G 
SISTEMA DE 

INFORMACION · 

Ejecución del plan de emergencia por si---
. nlestro. 

Aplicación de los programas sectoriales -
de rehabilitación y seguridad para los --
asentamientos humanos. 

Esta última etapa constituye la fase de res
tablecimiento de la normalidad de la pobla-
clón afectada. 

Colateralmente a todo este proceso, intervie 
nen desde el principio hasta el término de ~ 
los programas de rehabilitación, las siguien 
tes actividades. -

Servicios de Apoyo 

Alimentación 
Sanidad 
Seguridad pública 
Asesorla técnica 

Información General 

A la comunidad 
A las autoridades 
A las dependencias públicas y 

privadas. 

La necesidad de mantener un sistema de información 
metodizado que proporcione con oportunidad y veracidad 
los datos necesarios para el desarrollo de planes y pr5 
gramas de emergencia. as! como la toma de decisiones y
e! desarrollo de las actividades originadas con motivo
de un siniestro cualquiera. 

La metódica presentación de toda la información -
que se origina como consecuencia de las acciones de 
emergencia, as! como su oportuna y correcta interpreta
ción, significará la agilización en la toma de decisio
nes y la elevación de la eficiencia de los organismos -
y grupos que intervienen en las diferentes fases del -
proceso. 

La agilización de estas acciones depende de poder 
contar en el momento que se necesite con la intormacióñ 
oportuna sin tener que esperar su recabaclón, proceso y 
difusión. 
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CJIAGRAMA CJEL SISTEMA CE INFORMACICl\I 

PARA SITUACIONES CE EMERGENCIA 

RETROALIMENTACION -----------------__ ___,. ___________ --
ORGANISMOS 
PUBLICOS Y 
PRIVADOS 

CAPTACION 
DE 

INFORMACION 

INFOAMACION 
GENERAL 

+-
SPOTS EN 
CARROS DE 

SONIDO 

BOLETINES 
Y GRAFICAS 

PARTICULARE 

PROCESA
MIENTO DE 
INFORMACION 

CARTEL~ 
CARTE~~ 

BANCO 
DE 

DATOS 

BANCO 
DE 

DATOS 

INFORMACION 
ESPECIALIZADA 

DECISIONES 
TECNICAS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
• 1 
1 

• 1 

• t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'-------+--------~ 
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PRESENTACION 

Para efectos de desarrollo del presente estudio, se ha 
elegido como "ZONA DE ANAL!SIS" la ciudad de Xalapa y = 
su entorno natural, por presentar caracterlsticas muy -
particulares en relación a la incidencia y manifesta--
ción de los diferentes fenómenos en su estructura espa-
cial y poblacional. · 

Dicho estudio se ha denominado Estudio Preliminar de -
Emergencias Urbanas del. Municipio de Xalapa. 

La elección de este tema, obedece fundamentalmente al -
hecho de que aunque por costumbre la ciudad de Xalapa -
ha sido objeto de diferentes estudios· tendientes a la -
conservación de su patrimonio cultural y natural, a la_ 
regulación del desarrollo urbano y, en otros niveles de 
planeación, el papel que juega en el sistema urbano in
tegrado del golfo y en el subsistema centro en el Esta
do de Veracruz; poco se ha estudiado sobre la vulnerabl 
lidad de la ciudad ante los riesgos que implican las m~ 
nifestaciones violentas de los fenómenos naturales y hu 
manos y las formas o sistemas de mitigación. -

A pesar de los esfuerzos de la federación por mantener_ 
una normatividad que regule los intentos de planeación_ 
en este renglón en los niveles Estatales, Municipales y 
locales, poco se ha avanzado y su participación se ve -
reducida a niveles muy generales de diagnóstico. 

Se pretende por lo tanto, elaborar un documento de an~
lisis y propuestas de cobertura municipal y urbana, que 
obedezca a una problemAtica actual y real, con bases y_ 
fundamentos en Jos diferentes niveles de planeación ins 
titucional. -

INTROOUCCION 

A través de la historia y en la actualidad, los desas-
tres siguen siendo sucesos lamentables que crean situ~
ciones de desemparo y sufrimiento en las zonas afecta-
das en donde se interrumpe repentinamente el patrón de_ 
vida diario. 

Aunque es dificil predecir donde y cuando pueden suce-
der algunos desastres, si es posible prever por medio -
del anAlisis y una serie de acciones especificas, la -
reducción en los efectos destructivos con la capacita-
ción de la población para responder de manera adecuada_ 
ante una emergencia. 
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METODOLOGIA 

El estudio se apoya básicamente en el proceso metodoló
gico planteado asl como en los objetivos y pollticas -
generales para el desarrollo urbano de la ciudad de Xa
lapa que han establecido las autoridades competentes a_ 
nivel Federal 1 Estatal y Municipal. La transferencia -
de la información contenida en los documentos de plane~ 
ción correspondientes. permitirán conocer la imagen - -
actual y proyectada de la ciudad de Xalapa. 

En esta información se anal izará de acuerdo a la meto-
dologla en tres aspectos b~sicos que son: 

Sistema Perturbador 
Sistema Afectable 
Sistema de defensa 

El resultadodel anll1sis se integrara en un diagnóstico 
pronóstico Para la ident1f1cación detallada de la zona_ 
ast como la valoración y ajuste de los diversos aspee-
tos que conforman la imagen actual desde el punto de -
vista de las emergencias urbanas regionales. 

NIVELES J 
NIVEL DE} 
COBERTU. 
RA 

NIVEL DE 
SISTEMAS 
y sus 
COMPONEN. 
TES 

NIVEL DE 
AHALIS 

NIVEL 
OPERATIVO 

MUNICIPIO 

". JCAL.APA 

1 ¡ +·--· 1 
1 
1 
1 
1 • 
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1 NIVEL DE COBERTURA 

El nivel de cobertura, como su nombre lo indica, 
establece el marce general de análisis de los medios 
natural y modificado, en el que se va a encuadrar la 
zona sujeta de planificar destacando los aspectos flsi
co-territoriales, socioeconómicos, demográficos y todos 
aquellos que intervienen en la composición de la fiso-
nomla de la zona. 

El Municipio de Xalapa, contempla dentro de su ca-
tálogo de riesgos una amplia zona rural amenazada por -
severos procesos de erosión por la incidencia de varia
dos fenómenos hidrometeorológicos, contaminación de - -
agua, aire y suelo por la eliminación inadecuada de los 
desechos; por un proceso de urbanización que amenaza -
nuestro patrimonio ecológico y Id sobre explotación de 
los mermados recursos forestales. -

A esto hay que sumarle el riesgo que implica alojar 
los poderes del Estado como Capital y las consecuencias 
sociales y pollticas que representan las movilizaciones 
frecuentes de grupos, generalmente con fines politices. 

Esta situación, motiva a desarrollar un estudio de 
vulnerabilidad de este Municipio a fin de contribuir d~ 
alguna manera a señalar (que no a resolver) la situa--
ción de riesgo que representan los diferentes fenómenos 
y tratar de sintetizar en una propuesta práctica y sen
cilla la conducta y las acciones inmediatas que debe vb 
servar la población ante una emergencia general o loca= 
!izada. 

a) Antecedentes Históricos.- El asentamiento urbano 
de Xalapa, se remonta a la época prehispánica hacia el · 
año 1116, en que estuvo compuesta por cuatro nucleos -= 
de población, al pie de otros tantos manantiales que -
dieron nombre a los referidos núcleos. 

En la parte norte, se localizaba el pueblo de Xali
tic, en el oriente el pueblo Techacapa; en el sur Tehua 
napan y en el suroeste Tlamecapan. 

Posteriormente en el año de 1487, estos poblados -
fueron conquistados por Moctezuma llhuicamina, rec1bien 
do el conjunto de ellos el nombre de Xallapan, voz na-= 
huatl que significa "agua sobre arena". 

En la epoca colonial, para el año de 1524 fue cons
tituido el Convento de San Francisco en el cruce de los 
ejes que unlan los cuatro poblados originales, pasando . 
a ser este punto el centro tradicional de la ciudad has 
ta la fecha. -
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Una vez que Veracruz adquirió importancia portuaria 
y siendo la ciudad de Méxic~ el destino final de perso
nas y mercanclas, Xalapa, por ser paso obligatorio se -
constituyó como un centro geográfico óptimo para el - -
abastecimiento de provisiones. 

El comercio tuvo su etapa de auge en el año de 1720 
cuando por real decreto, Xalapa se convirtió en sede -
oficial de las ferias, miomas que se celebraron hasta -
1776 en la plaza da! rey (hoy Mercado Jáuregul) donde -
se comerciaba la mercanc!a proveniente de Europa. Esto 
hizo que Xalapa tuviera un crecimiento significativo -~ 
tanto en el comercio como en los servicios. 

Para el año de 1784, el total de la población era -
de aproximadamente 7 ,200 habitantes, en 1791 el Rey Car 
los IV concedió a Xalapa el titulo de Villa y en 1794,
se integró el primer Ayuntamiento. -

Después de la lucha de independencia, comenzó una -
epoca de florecimiento para la cultura; a partir de 
1827 se fundaron una serie de Instituciones Educativas, 
culminando en 1944 con la fundación de la Universidad -
Veracruzana. 

En 1885, se le declaró Capital del Estado, con el -
traslado de los poderes pollticos a esta ciudad, se ini 
ció un acelerado proceso de crecimiento en el sector -~ 
terciario de la econo~!a; después del periodo revolucio 
nario. la burocracia y el comercio se increm•ntaron voT 
vién~ose predominantes, •u consolidación como centro di 
servicios estatales como sede regional de diversas ins
titucior1es públicas federales, su importancio como pla
za bancaria y financiera y como polo educativo, a par-
tir del establecimiento y desarrollo de la Universidad_ 
Veracruzana, son facr.ori:::is que hrin rria:"lt~nirlc el creci--
miento económico y social del Municipio.!•> 

b) Antecedentes de Planeación.- La ciudad de Xalapa 
está considerada en el Plan Nacional de Desarrollo Ur-
bano como una ciudad media con un rango de prioridad B 
y con polltica de conservación. -

El Plan Estatal para el Desarrollo UrlJor:o y Rurol .
la ubica como ciudad con nivel de servicios e~tut.:l~s y 
con polltica de conservación. 

Con estos antecedentes normativos, en la localidad 
diferentes Organismos Públ ices y Privados elaboraron -
diversos estudios de desarrollo urbano, tendientes a 
constituir el plan de la ciudad. integrbndose as! un --

íUEflTES: Rivera Car.ibas Manu~l. lllsto>la de ~:11.~~·1. 
Plan 1e Desarrollo Urbano d~ iolJp~. 
Plan p2rcial de Revitalización del r.entrJ d~ X~lopa. 

( 4} VER ANEXO íiRAFICO LAM. 07 
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acervo de información que ha sido analizada y parte de 
ella, incluida en el "Plan Municipal de Desarrollo 1985 
1988". 

De estos documentos de apoyo los que destacan son: 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano 1980. 
Los estudios de la Comisión de Planeación -
y Reforma Urbana de Xalapa. 
El Plan de Desarrollo urbano de Xalapa 1981. 
El Plan Parcial..de Revitalización del Centro 
de Xalapa 1982. 
Los estudios del Instituto Nacional de lnves 
tigaciones sobre recursos Bióticos. 
EcoPlan de Xalapa, etc. 

El conocimiento de los aspectos fisico-geogr~ficos 
de la zona de estudio, como variables para definir la= 
adecuada utilización de los recursos naturales. y la -
vulnerabilidad a fenómenos destructivos. es un factor -
determinante en el desarrollo de los asentamientos huma 
nos y sus actividades as!, es importante conocer los -= 
elementos que lo conforman a fin de establecer la voca
ción del suelo y poder definir con precisión los usos -
y destinos adecuados a los objetivos de uste astudio. 

Para tal efecto, en el presente apartado se anali-
zan los componentes naturales tales como: la geologla, 
que permite conocer las caractdrlsticas del subsuelo y
su estabilidad en ohras de mediana y gren envergadura;
la topografla cuyo estudio detecta el rel 1eve y f isono= 
mia de la superficie geogr~fica; lJ edatologia, cuyo -
anAlisis obedece al conocimiento de 10s componentes fl
siccs y q11lmicos de la capa superficial del suelo; la -
t1idrologla. aspecto f11ndamental para identificar. por -
11na parte los rios y cuerpos de agua comu elementos im
portdntes en las ncti~idades productivas y recreativas 
y por otra, las condiciones existentes como elemento -~ 
cualitativo que permite definir criterios de desarrollo 
y finalmente. la climatologla, para conocer las condi-
c1ones atmosféricas que influyen mas significativamente 
en actividades correspondientes al sector productivo y 
a las emergencias urbano-regionales. -

El área de estudio de cobertura Municipal, tiene 
una superficie de 15D Km2 aproximadamente entre los 19º 
28' y 19•35' latitud norte y los 96•49' y 96•58' Longi
tua oeste. 

Colinda al norte con los Municipios de Banderilla y 
Xi lotepec al noroeste con el de tlaol inca; al oriente -
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1. 3 .2 
, CLIMA 

1. 3. 3 
TOPOGRAF 1 A 

con. Acto pan;. a 1 su~,.con, Coatepec y:.Emi 1 a o Zapata; a 1 
ponient~"con:el Municipio>de sn~ Andrés T alnehuayocan: 
y 'al noroeSte·con Acajete.. , :.. " 

.Se localiza en la falda oriente de la Sierra Madre 
Oriental ·con alt~~aj qüe van desde los 1000 Mts. hasta-
2500 sobre el nivel del mar. 

El clima es templado semihúmedo con vientos domina~ 
tes del noreste al suroeste; su precipit~ción media 
anual es de 1,600 mm.El periodo de lluvias se registra 
en Jos meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, registran7 
dose las mas abundantes en Junio y Ju! lo. 1s1 

Los riesgos clim~ticos del Municipio siguen siendo 
un factor que limita las actividades agropecuarias. De
acuerdo a una investigación agroclim~tica, mediante la: 
zonificación en unidades homogéneas definidas por una -
combinación de termotipos e hldrotlpos, el Municipio de 
Xalapa, como se muestra en la siguiente tabla, cuenta -
con tres microclimas diferentes. 

Las temperaturas maxlmas varlan entre 11.0• a 17 .5•. 
en las zonas altas (norte y noreste) y de 17.5• a 23.o• 
en las zonas bajas (sur y sureste). En la ciudad de Xa
lapa, la temperatura media es de 18.0• c. 

CUADRO 1 

l"ACTO"l:S NO .. TE CIUDAD IU• lfONll:HTI: 
ORll:NT! XA\.Al'A 

MESE! 
'5U9•HUlr.IE'D05 . -. . -. . -. . - . 

OE'FICIENCIA 
HIOFllCA NO NO PEOUER'A NO 

PREC1P1TAC10p.¡ 
ANUALIMMI 1200-1000 1)'10 1000-1200 1roo-1eoo 

ALTITUO 
1MSNlr.I1 l:S00-1,00 14'º 1000-13 'j,_• 1eoo-2~ 

Se caracteriza esta región en su forma y volúmenes 
flsicos por presentar una configuración d?.I territorio
municipal heterogénea y accidentada, existen algunas-~ 
~reas planas aptas para el-cultivo intenso y mecanizado 
pero por la alta pluviosidad de la región, una buena -
proporción de estas tierras est~ expuesta al riesgo de 
inundacione~. Las zonas con pendientes mayores al 25i ~ 

( S} VER ANEXO GP.~FICO LAt.~. 08 
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se consideran como no aptas para el desarrollo urbano. 

Estas se localizan principalmente al Poniente y Sur 
de la ciudad, formando una barrera natural que corre de 
manera constante desde Banderilla al Noreste. hacia Gar 
nica en el sur. Esta barrera solo se interrumpe en la 7 
zona de San Bruno. 

La zona ubicada al Oriente de la ciudad por el cami 
no de El Castillo, se considera como el Area mAs apta 7 
para el desarrollo urbano, ya que concentra grandes e~
tensiones con pendientes menores del 103. 

Un elemento esencial en todo plan de desarrollo ur
bano es el suelo; sin este recurso ba.sico, pra.cticamP.n
te resultar!an inútiles o ineficaces todos aquellos µla 
nes parciales sobre infraestructura. vivienda. equipa-~ 
miento, vialidad, ecologla o el que nos ocupa, de pre-
vención y atención de desastres. 

El estudio de las condiciones f !sico-geogr~ficas de 
la zona, y por analisis de fotointerpretación, se defi
ne con cierta precisión los diferentes usos del suelo, 
con el fin de establecer los niveles de ocupación espa7 
cial de las actividades productivas y urbanas y delimi
tar las zonas que representan riesgos potenciales para 
la población o para los recursos naturales.coi -

Estos usos se distribuyen de la siguiente manera: 

Usos actuales del suelo 1967. 

u s o s 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
ASENTAMIENTOS RURALES 
INFRAESTRUCTURA INTERURBANA 

MEDIO MODIFICADO 

AGRICOLAS 
PECUARIOS 
BOSQUE/SELVA/REC. HID. 

MEDIO NATURAL 

T O T A L 

(6) VER ANEKO GRAFICO LAMS. 09 Y 10 

HAS. 

3. 310 
IZO 
450 

3,660 

7,500 
. 1 • 530 
2. 132 . 

11 .• 102: 

. ,5,062 

CUADRO 11 

Zl.96 
0.60 
2.99 

25 .76 

49.79 
10.29 
14. 15 

74.24 

100.00 
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1 • 3. 5 
EDAFOLOGIA 

1 • 3. 6 
GEOLOGIA 

1. 3. 7 
HIDROLOGIA 

· En el Municipio de Xalapa, existen básicamente dos 
unidades edafológicas en la zona centro-poniente, inclu 
yendo la mancha urbana, e! suelo es del tipo endosoles
lQmicos y orticos, combinado con regosoles y litosoles; 
para el uso agrlcola, este tipo de suelo presenta los -
siguientes factores limitantes; en general, fuertes pen 
dientes, PH ligeramente ácido, tasa reducida de fósforo 
asimilable y rocosidad. En la zona centro oriente domi
nan los suelos del tipo feozems lQmicos, cambisoles eu
tricos y vértices, en general los suelos del Mplo. de -
Xalapa limitan su uso a pastizales.cultivos resistentes 
al exceso de agua y sales para uso forestal. 

En general, la zona de estudio es de tipo volcánico 
la ciudad misma está asentada sobre terrenos terciarios 
con rocas volcánicas andeslticas. el resto se caracterl 
za por terrenos cuaternarios con rocas basálticas. En= 
todos los casos predomina la textura arenisca, con algu 
nos cambios a suelos arcillosos, estas propiedades flsT 
cas de los suelos implican que se presenten diferentes
grados de permeabi 1 idad. deatro de la zona. -

La caracterlstica principal de estos suelos es su -
alta resistencia a los grandes esfuerzos, debido a su -
consistente granulometrla a profundidad. 

Ei Municipio perteneciente a la Cuenca hidrológica 
No. 28 correspondiente al rlo Actopan; sus principales
afluentes son los rlos Sedeño; Coapexpan y del Castillo 
que atraviesan el Municipio. 

La topografla de la ciudad de Xalapa favorece el -
desalojo de las aguas pluviales por medio de numerosos 
arroyos y rlos que pasan tangentes al área urbana, y -= 
solamente las partes más bajas de la ciudad, ubicadas -
al sur de éstas, sufren esporádicas inundaciones. 

Dentro del área urbana actual, ei Cerro de Macuilte 
petl define tres cuencas: al norte, cuyos escurrimien-= 
tos superficiales drenan hacia el rlo Sedeño, ubicado -
fuera del área urbana actual; ai suroeste que drena ha
cia los rlos Carneros y Sordo, los cuales limitan el -
área urbana actual, y la sureste, que drena hacia el -
rlo Santiago, que nace en los Lagos y que se dirige al 
Sureste pasando por la ExHacienda de Las Animas. Estos
rlos se utilizan para ei desalojo de las aguas negras= 
de la ciudad.111 

Existen también zonas permanentemente inundadas. Es 
tas son: La zona del Paseo de los Lagos, y Los Lagos 
del Fraccionamiento Las Animas. Las dos zonas tienen 

(7} VER ANEXO GRAFICO LAM, 11 
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como caracterlstica el haber aprovechado éstas áreas 
inundable~ para formar vasos·reguladores, que generan -
un espacio abierto jardinado de gran belleza natural. 

La zona de inundación estacionaria, es la llamada -
Lagunilla al norte de la ciudad. Esta zona está rodeada 
de vivienda preciaría, por lo que el área inundable se 
ha convertido en un foco de insalubridad. 

Otro cuerpo de agua de importancia se localiza en -
el poblado El Castillo, cuya actividad pisclcola se ve_ 
muy limitada, aunque en tamaño es el más grande de -
la· zona. 

1~4 . . En este contexto, el análisis demográfico adquiere 
MARCO•SO- ·una vital importancia en tanto pone al descubierto la -

ClAL Intima rel~ción entre comunidad y su entorno natural; -
en nuestro territorio se presentan cifras históricas -
que comprenden la evolución de la población durante cua 
tro décadas y media, de 1940 a 1987 para la ciudad de= 
Xalapa, el área rural y el municipio en su totalidad. 

MUNICIPIO DE XALAPA 1940 - 1987 

Evolución de la población total urbana y rural y -
tasas medias de crecimiento anual. CUADRO 111 

ARllAS 1940 ' •••o \ ' 1960 ' 1870 ' 191!10 ' 199T 

CD. XALAPA 3Q,848 1.~, &l,247 j 2,90 C18,CIZ9 Cl,31 1ze,oe7 &,03 ZIB,800 Cl,09 331.030 
!---- ----:-::r:- -' -- ·---

AREA RURAL T.:szo 1 .04 3,CIO 6,730 2,44 .,,,74 1,37 0,433 

----- --
e.••+·T• ! o_.021 
~9~;, ¡ z~~~\,a:.n~o TOTAL MPIO. 47, I 71 2,33 8,4 7 133,322 º·ºº ez1 ... 20 Cl,03 340,403 

Fuente: Censos de población de 1940, 1950, 1960, 1970 y 
1980. 
Cálculos realizados por el Centro de Investiga
ciones Heurlsticas, A.C. 

Se puede apreciar que la ciuoad de Xalapa en las -
décadas 1940 - 1950 y 1950 - 1960 experimeotó un creci
miento moderado, cercano a lo que se podrla considerar 
como producto exclusivo del crecimiento· natural. Es a= 
partir de la década de los 60 que la ciudad crece a una 
tasa muy elevada: 6.31% anual en el periodo 1960 - 1970 
y 5.63% anual en el periodo 1970 - 1980; como contraste 
las ~reas rurales. en conjunto, presentan un crecimien
to muy bajo que denota un acentuado movimiento migrato
rio expulsor de población; en todo el periodo de 1940 -

' 
Cl,09 

1 ,37 

8,00 
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a 1980 la población rural creció a un ritmo de 0.39% 
lo que equivale a un incremento absoluto de 647 habitan 
tes en 40 años. 

El crecimiento de la ciudad de Xalapa no ha sido la 
excepción a la tendencia que caracteriza al proceso de 
urbanización de nu~stro pa!s; elevada din~mica y falta
de previsión y contfol. Hasta ahora. los intentos de --=
planeación territorial han tenido un escaso o nulo im-
pacto sobre la expansión desordenada de nuestra ciudad. 

Xalapa se ha evidenciado con la aparición de nuevas 
y extensas colonias en la periferia; su crecimiento so
cial, es decir el producto de la migración. princi¡1al-
mente rural-urbana, ha llegado frecuentemente a superar 
el crecimiento natural. 

La excesiva concentración de servicios a nivel re-
gional en la ciudad de Xalapa y la relativa escasés de 
éstos en el medio rural, tia propiciado un fuerte movi-= 
miento migratorio pendular cotidiano de las localidades 
rurales del municipio, por motivos de educación, recrea 
ción. gestión pol!tico-admini<t.rativ~ y de <ell!<l: dicho 
movimiento diario representa un co•to que es cubierto -
por los deteriorados niveles de 1ngresJ de las familias 
rurales. 

Se ha estimado conservadoramente, que la población 
flotante equivale a un 10% de la población residente eñ 
la ciudad de Xalapa 

CUADRO IV 
POBLACION FLOTANTE 1987, 1990, 1995 y 2000. 

AÑO POBLACION POBLACION POBLACION 
RESIDENTE FLOTANTE. TOTAL QUE 

(10%) GRAVITA 

1987 331,030 33. 1o3 364,133 
1990 395,267 39,527 434,794 
1995 323,490 52,349 575,839 
2000 693,308 69,331 762,639 

FUENTE: Estimación de población urbana realizadas por_ 
el Centro lnv. Heur., A.C. 

Esta población flotante demanda la satisfacción tlu 
diversas necesidades como son: Puestos de trabajo. equT 
pamiento para la salud y la educación, vivienda y ali-= 
mentación, servicios de transporte y comunicación. Xal! 
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pa· no p~ede'ser copsiderada como un sistema cerrado, -
sino por el contrario, como un polo de atracción, cuyo 

.campo gravita! se extiende por varios kilómetros fuera
de los !Imites municipales. -

Este hecho revela la importancia de aproxi~arse a -
la.planeación desde una perspectiva regional. 

La situación actual y las perspectivas futuras de -
la cuestión territorial en el municipio de Xalapa mues

. tran una problemática que es necesario puntualizar. 

a) La extensión del municipio es relativamente pequeña 
hecho que tiende a intensificar las interrelaciones 
de las diversas actividades y acrecentar sus efec-
tos negativos. 

e) 

d) 

Debido a un ritmo rápido de urbanización y a un pa
trón de ocupación urbana del suelo de baja intensi
dad existe una alta tasa de conversión de tierra ru 
ral a 'osos no productivos. -

En general, predominan las prácticas extensivas en 
la agricultura y en la ganader!a, que implica un _:;
uso pocG eficiente de los recursos naturales. 

Existe un proceso de erosión y de cohtamlnación ere 
ciente en los r!os y cuerpos de agua que tiende a ::
reducir la extensión de las áreas aprovechables pa
ra el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
a degradar el medio ambiente. 

La interacción de diversos factores económicos. na
turales, sociales y pol!ticos, han influido para que el 
municipio de Xalapa presente caracter!sticas especiales 
en cuanto a la orientación de su econom!a. 

La poblaeión productiva del municipio de Xalapa 
(mayor de 12 años) representa actualmente el 72% de la 
población total, de la cual el 37% corresponde a lapo
blación económicamente activa (P.E.A.) y el 35% a la -
población inactiva. 

La participación de la población femenina en la PEA 
es relativamente baja; 37% a pesar de que se supone que 
los núcleos urbanos como Xalapa, por su5 caracter!stl-
cas económicas, sociales y culturales generan mayores -
oportunidades de ocupación para el sexo femenino. 

La especialización interna o absoluta de la estruc
tura de las actividades económicas del municipio reveTa 
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,-·· .. -..... 

que son cuatro las actividades que absorben las mayores 
·participaciones -dé la PEA .. · . •· ··· · .... · ·. · .. ' 

... · ' . r.·:··,· 

. En primer lugar se encuentran>las''actividades rela
cionadas con los sér.iticiós•:cómiínáles; sociales y perso-

nales _~on···un1 ;~.~· ~ •• ~ :~'. •:'''Í,"(;,:· .}'.:,,, ·,¡ >.·· 
·. • · .... En ·segundo •·rugar. se •encuentra." el ·~cciinerc i o· a 1 mayo- -
reo y menudeo incluyendo _los'.res_taurantes•:y:hoteles·.con 

. un 

1 

:~~:e:~~r 'lugar~-~tu~~Jr.i\~;~y~~~~f~·fa; .d~§.1Lcons-~-
trucc 16n con un 16'.l._de la PE~. · · · · .. · 

. En •cuarto<Jugar .• ~e encue~tr.a~ las ~ctividades 
factureras .. con el 7~90 ·'l.. ·· · · 

manu-. 

Estas cuatro actividades contienen el 84.5 de la -
PEA. del municipio. 

El transporte y las comunicaciones agrupan al 6.90% 
de Ja fuerza de trabajo; las actividades ag~opecuarias 
comprenden el 9.25%; las actividades.financieras el -= 
3.00 %; electricidad, agua y gas el 0.60% y la explota
ción de minas y canteras el 0.20%: Estas cinco ramas -
absorben en total el 15.95% de la PEA: 

"º •/·+---1 
MUNICIPIO OE XALAPA: PEA. 1987 

-PARTICIPACIONES PORCENTUALES POR 
RAMAS OE ACTlVlDAO. 

30 .,._ 

10'1·+---

o 

.. 
9 
V 
;: 
e 
w .. 

FUENTE: Estimaciones real!-
----~ zadas por el Centro -

de lnvestigaciones -
Heur!sticas, A.C. 

~~---------NOTA: Las actividades "in 
suficientemente espe= 
cif icadas" fueron dis 
tribuidas según los = 
pesos relativos de ca 
da una de las ramas = 
de actividad. 

OM o'º 
w 

D 1 
9 1 :; " 

~ ~: W'I 

V ii ~ f ü"' ,. '"': 
e .~ ~ .. ¡¡ ·1 G:¡ 
w . ~ i " 1 t .. !~~! a e ,w:I za 
D 1 D C I! 1;;: :¡ 1i~1 V . !: a 
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En lo que se refiere a la participación por secto--
res, se tiene que:_ ·· · 

a) 

b) 

c) 

Secto~ Primario e-~-~~---------~------------- 5.451 
·(actividades agropecuarias y' extractivas) 

. "' . - ,,,_ -·- -- - : ,~- -

Sector secúndario .:'-------~~-~--------~------23.901 
(industria manufacturera y construcción) 

Sector terciario --------------------------- 70.655 
(Energ!a, comercio, comunicaciones, transportes, --
finanzas y servicios). 

Esta estructura sectorial se ha venido conformando 
con el tiempo con la participación creciente de los -
servicios sobre las actividades productivas urbanas y -
rurales. 

La importancia relativa del sector secundario se -
debe a la construcción, no a las manufacturas. 

En términos generales se tiene que, desde la pers-
pectiva de la ocupación, el Municipio de Xalapa, tiene 
una economla eminentemente urbana (94.551 de la PEA) y
eminentemente no productiva (86.651) -

De este breve análisis se pueden derivar conclusio
nes importantes: 

a)-

b). -

c l. -

d).-

Las ramas relacionadas con el sector prima-
rio no constituven actividades destacadas 
a nivel local o· estatal, y su importancia -
muestra una tendencia decreciente. 

El sector secundario se encuentra integrado 
por la rama de la construcción y las manufa~ 
turas, siendo la primera (no productiva) ere 
ciente en importancia, mientras que la segun 
da (productiva) se reduce progresivamente. -

El sector terciario es el más importante; -
comprendiendo dos tercios de la actividad -
económica. orientado a las funciones de go-
bierno, comercio, finanzas. servicios y edu
cación. 

La estructura mdnifiesta una economla eminen 
temente terciaria, no productiva, creciente~ 
concentradora y consumidora de recursos. 
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2.1 EL SISTEMA PERTURBADOR 

Los agentes perturbadores que ~an lugar a desastres 
son baslcamente fenómenos de origen natural y de origen 
humano. 

Entre los primeros se encuentran los hidrometeoroló 
gicos y geológicos. entre los segundos, los quimlcos, ~ 
los sanitarios y los socioorganizatlvos. 

Estos fenómenos pueden ser clasificados por tipo de 
producción como directos y encadenados. Entre los dlrec 
tos están los huracanes, los vientos y el vulcanismo y
entre los encadenados, las radiaciones y la interrup--= 
clón de servicios entre otros. 

El Municipio de Xalapa, por su ubicación geográfica 
y por su grado de desarrollo está expuesto en mayor o -
menor grado a la acción de estos fenómenos, por lo que 
analizaremos los más Importantes a fin de establecer-= 
las condiciones actuales de riesgos y la vulnerabilidad 
que manifiestan sus componentes urbanos y rurales. 

Existen en el universo de los fenómenos hidrome---
teorológlcos, un sin número de manifestaciones que van 
desde las más violentas y desastrosas, hasta los feno-= 
menos casi Imperceptibles cuyos efectos no llegan a gra 
dos de desastre, pero que si pueden generar calamlda--= 
deS.(Bl 

De los fenómenos violentos, analizaremos los más -
Importantes como son: 

Los datos estadlstlcos existentes, y las trayecto-
rlas de los huracanes en los últimos 30 anos, demues--
tran que el Municipio de Xalapa ha sido afectado por 77 
fenómenos de este tipo, con una frecuencia promedio de 
una cada 4.6 meses¡ de estos, 6 atravesaron el munici-= 
plo, 42 pasaron a una distancia menor de los 50 km. y -
29 pasaron a una distancia entre los 50 y los 150 km. 

El huracán de mayor magnitud registrado fue el - -
Beulah, en julio de 1959, que produjo una de las inunda 
clones costeras más Importantes y danos cuantiosos en = 
la agricultura de la región. 

Las lluvias generadas por el huracán Flfl registra
do en Septiembre de 1974, originaron una avenida máxima 
en el ria Sedeno, ocasionando un derrumbe en la carrete 
ra Perote - Xalapa, danos en la agricultura y la Inunda 
ción de las zonas bajas de la ciudad de Xalapa. -

( 4) VER ANEXO GRAFICO LAM. 08 
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INUNDACIONES 
FLUV 1 ALES 

INUNDACIONES 
PLUVIALES 

Otros huracanes de importancia que han causado da-
ños parciales al municipio son: Un huracán sin nombre -
registrado en 1950 y el Janet, registrado en 1955. 

Hidrológicamente, el municipio está ubicado en la -
Cuenca correspondiente a los rlos Sedeño, Coapexpan y -
del Castillo, afluentes del rlo Actopan, que atraviesa 
las zonas localizadas hacia el noreste, este y sur del
municipio, respectivamente. -

Estadlsticamente, durante los últimos 20 años, el -
rlo Sedeño se desbordó en 1950, 1955 y en 1974 a la al
tura de la localidad de El Castillo, como consecuencia 
de las precipitaciones que produjeron un huracán sin -~ 
nombre, el huracán Janet y el huracán Fifl, afectando -
directamente las localidades de El Castillo, El Sumide
ro, Las Trancas y Pablo Castro. 

Se ha observado un proceso de retorno de Inundacio
nes cada 10 años y una frecuencia de 0.1 inundación al 
año. 

El municipio pertenece a la zona de media precipi-
tación pluvial; la precipitación máxima se registró en 
el año de 1961 con una Intensidad de 216.2 mm. y una 
duración de 24 horas. 

El sistema de drenaje en la ciudad de Xalapa, se 
forma por tres cuencas de escurrimientos; cuya referen
cia topográfica se ubica, en el Cerro de Maculltepetl, 
que es la parte más alta de la zona urbana <u> -

La cuenca norte, drena hacia el rlo Sedeño, la 
cuenca suroeste, hacia los rlos Carneros y Sordo y la -
cuenca sureste, hacia el rlo Santiago. 

Los problemas de inundaciones en la zona urbana, se 
presentan cuando las aportaciones de los escurrimientos 
rebasan la capacidad de cause de los rlos, con los con
secuentes desbordamientos hacia las zonas bajas de inun 
dación. Sin embargo, dentro del mismo sistema natural ~ 
de inundación, los lagos de El Dique, Las Animas y El -
Castillo, este Oltimo fuera de la zona urbana de Xala-
pa, en epocas de abudantes precipitaciones pluviales, -
éstos funcionan como vasos reguladores de inundaciones 
aminorando el impacto de los torrentes en zonas vulne-~ 
rabies. 

En slntesls, el Municipio de Xalapa muestra un alto 
riesgo a las inundaciones de tipo fluvial y pluvial, 

íUCNTE: Progra~a de Protección y Atención de (mergencl1s Urbanas 
en Xalapa. 

(9) VER ANEXO GRAFICO LAM. 11 



b) 
FENOMENOS 

GEOLOGICOS 

SISMOS 

179 

especialmente en la parte oriente, en zonas agrlcolas y 
ganaderas, as! como en la zona urbana de Xalapa, donde 
se concentra el 95% de la población municipal, en las~ 
zonas bajas localizadas en: La Lagunilla al norte, Ba-
rranquilla y Los Tecajetes al suroeste y al sur en la -
zona del Estadio Xalapeño. 

Dentro de la tlpografla de los fenómenos naturales, 
los geológicos son los más violentos e inesperados, - -
pues aunque estadlstlcamente se puede determinar su fre 
cuencia, los sistemas de monltoreo y rastreo no son ca~ 
paces de predecir con excatitud donde y cuando pueden -
ocurrir estos fenómenos cualquiera que sea su origen. 

Por su importancia y efectos, a continuación se ana 
! Izan los más comunes: -

El riesgo que afronta el Municipio de Xalapa, se -
debe a los sismos de origen externo, especlf lcamente de 
los movimientos de subducción de las placas tectónicas 
del Pacifico debajo de la placa continental a la que -~ 
pertenece nuestro pa!s. 

Su periodicidad e intensidad son algunos de los fac 
tores que permiten determinar el grado de vulnerablli-~ 
dad del municipio, as! como la respuesta del suelo a la 
frecuencia oscilatoria y la resistencia de los materia
les de las edificaciones. 

De la "Distribución de lntensidad Slsmica Sentida" 
(lng. J. Figueroa) se observa que la mayor intensidad~ 
recibida por el Municipio ha sido de VIIº en la escala_ 
de Mercalli. 

Observando la carta geológica del Estado de Vera--
cruz, se ha podido definir de acuerdo a la clasiflca--
ción geológica de los materiales y a la respuesta sis-
mica de los mismos, la vulnerabilidad del municipio, -
atendiendo a los suelos que presentan mayor peligro por 
tener una baja frecuencia oscilatoria. 

Podemos pues, definir que la mayor parte del Muni-
clpio presenta una frecuencia oscilatoria alta en una -
escala que va de muy alta, media y baja. 

Otro Importante factor para la determinación del -
riesgo, es el estudio de la cartografla de reglonaliza
clón slsmlca, elaborados en base a la intensidad máxima 
sentida en la región. 
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En México, algunos investigadores como el Ing. J. -
Figueroa X. y el Dr. L. Esteva M., han elaborado sus -
regional izaciones s!smicas. De acuerdo al criterio del 
primer autor, el 100% del territorio municipal se cla-~ 
sifica como zona penisismica. Para el Dr. Esteva el 
100% se localiza en la zona de riesgo medio. 

CARACTERISTICAS DE LOS EPICENTROS EXTERNOS 
CUADRO V QUE HAN AFECTADO AL MUNICIPIO DE XALAPA. 

EPICENTROS UB 1 CAC ION DE 
EXTERNOS LA ZONA GENE 1 NTENS I DAD MAXIMA 

FECHA RADORA GENERADA POR SENTIDA EN 
Ola Mes Año EL SISMO EL MPIO. 

( RICHTER ( MERCALLI) 

7 IV 1845 COSTA DE GRO. IX IV 
14 VI 1858 EDO. MICHOACAN IX IV 
7 VI 1911 EOO. GUERRERO X IV 
3 1 1920 EDO .· VERACRUZ IX VII 
9 XI 192B EDO. PUEBLA X IV 

28 V 1 I 1957 EDO. GRO. IX IV 
24 V 1959 EDO. OAXACA V 1I1 IV 
28 IX 1973 EDO. PUEBLA VI IV 

FUENTE: Programa de Prevención y Atención de Emergen---
cias Urbanas del Mpio. de Xalapa, Ver. SAHOP. 

CUADRO VI VULNERABILIDAD DE LA VIVIENDA A SISMOS 

MUNICIPIO MUY ALTA ALTA BAJA 

XAL:APA. 3 % 42 : 55 % 

FUENTE~ Programa de Prevención y Atención de Emergen--
cias Urbanas del Municipio de Xalapa, Ver.SAHOP 
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Debido a la cercania del Municipio con la falla re
gional Zapopan - Acambay - Oxochoacan y a la existencia 
de fallas locales en el mismo, se considera un riesgo -
que de activarse puede ocasionar severos daños, pues -
debemos recordar que las falla son los limites de las -
placas tectónicas. Sin embargo, esta falla a nivel re-
gional, no ha manifestado actividad por tratarse de una 
falla menor. 1101 

En resumen, podriamos mencionar que los sismos pue
den causa~considerables daños en las viviendas, espe--
cialmente en aquellas que están construidas con materia 
les poco resistentes y sin sistemas adecuados de edifi~ 
cación. 

El funcionamiento de los servicios depende de la in 
fraestructura y el equipamiento ya sea de carácter lo-~ 
cal o regional; su vulnerabilidad por lo tanto es un -
factor importante a considerar, para que en un eventual 
sismo, éstos componentes de la estructura urbana y ru-
ral presenten la resistencia necesaria a fin de conser
var los servicios que serán fundamentales en casos de -
emergencia. 

El Municipio de Xalapa se encuentra aproximadamente 
a 500 m. del Cinturón de Fuego del Pacifico y está ubi
cado dentro del Eje Neovolcánlco, lo que presenta un -
riesgo significativo a las erupciones volcánicas. 

En el occidente del municipio se localizan el Pico 
de Orlzaba y el Cofre de Perote, volcanes cuyas caracte 
risticas se Indican en la tabla siguiente: -

CUADRO VII 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.---

NOMBRE DEL LOCAL! ZAC 1 ON 
VOLCAN LATI- LONG! 

C ITLAL TEPETL 19º01' 97•10' 
(PICO DE OR! 

ZABA) 
NAUCAMPATE-- 19º20' 91 •os' 

PETL 

FUENTE: UNAM. 

AL TURA FORMACION 
(M.S.M.M) GEOLOGICA o 

ANT 1 GUE-- ;:: 
DAD. o-

" ""' 
5,700 PLENO 

PLIOCENO 

4,282 M 1 OCENO 

' UJ -o-o 
:>:z:c 
"' UJ ""' 
UJ o- "' 
~ ""' 
2: o.. 

""' 
X 

X 

La mayorla de los volcanes activos o Intermitentes 
originan. f.enómenos slsmicos previos o simultáneos a ia
erupción~·~sta sismicidad y otros slntomas de actividaW 

(10) VEA ANEXO GRAFICO LAM. 12 
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detectados como fenómenos precursores de las erupciones 
sirven para pronosticarlas y predecirlas y dar alerta-
miento a las poblaciones ubicadas a varios kms. a la -
redonda. 

El Pico de Orizaba es el volcán que más riesgo re-
presenta para el municipio, por la posibilidad de que -
sufra erupciones volcánicas, de éste se esperan más fe
nómenos ya que se tienen registros de erupciones en los 
años 1537, 1545, 1559, 1566, 1569, 1613, 1630 y 1687; -
desde entonces a la fecha no se ha registrado actividad 
alguna, sin embargo se espera que en cualquier momento 
de señales de actividad. pues este volcán pertenece a= 
los de carácter poligenético, que son aquellos que en-
tran en actividad varias veces. 

CARACTERISTLCAS OE LAS ERUPCIONES DE LOS 
VOLCANES OE RIESGO PARA EL MUNICIPIO OE-

XALAPA. CUADRO VIII 

NOMBRE OEL FORMA DEL 
VOLCAN VOL CAN 

ES Tr.AT I - CONOS 
F !CADA DE 

CENIZA 

C!TLALTEPETL X 
(Pico de Ori 

zabaT 

NAUCAMPATE-- X 
PETL 

(Cofre de Pe 
roteT 

FUEÑTE: UNAM.· 

TIPOS DE 
ROCA 

Andesita 
de augita 
e hlpers

tena. 

Andesita 
de hipers

tena y 
augita. 

FECHA DE 
ACT l V !DAD 

MAS 
RECIENTE 

1687 

Sin datos 

Cabe hacer mención de la existencia de un volcán 
ubicado en las cercanlas del Cofre de Perote aproximada 
mente a 40 km. al noroeste del municipio de Xalapa. -

Este volcán se conoce con el nombre de ''El Volcan-
ci J lo" y no se tienen datos precisos de su comportamien 
to, pero si se tienen pruebas de su actividad en epocas 
remotas, basta mencionar que las zonas aledañas a este 
volcán presentan en su superf lcie grandes áreas cubier= 
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tas_ por lava petrificada. 

·Por las c~racterlstlc.as de este, material volcánico, 
se deduce que las erupciones· arrojaron lava en estado -
viscoso~ extendiéndose en forma de reptación de acuerdo 
a la topo~rafia"de la zona~- en'dirección poniente-orlen 
te.·. · -

Se-encuentran restos de estas erupciones en los mu
nicipios de Las Minas donde se localiza el volcán; Tata 
tila, Rafael Ramirez. Tlacolulan, /\cajete, Coacoatzin-~ 
tia, Jllotepec y Naolinco; los últimos tres municipios 
colindan al sur con el Municipio de Xalapa. -

Desde el punto de vista de los riesgos. se pcdria -
.decir que probablemente no existan. pues como ya semen 
clonó no hay datos de actividad del volcán por lo que ~ 
se puede considerar como apagado. 

Aunque los movimientos de los suelos. ;,on fundamen
talmente fenómenos naturales. el hombre por medio de -
sus acciones se ha convertido en un poderoso agente ge
nerador de éstos. El uso de los suelos naturalmente vul 
nerables y la localización de actividades humanas en -~ 
ellos. ha ampliado el radio de acción de estos fenóme-
nos. 

Por otra parte, se han provocado nuevos sitios de -
suelos inestables especialmente en la zona urbana de -
Xalapa, por medio de las alteraciones artificiales de -
la topografia que se realizan para construir fraccione
mlentos o viviendas aisladas en terrenos accidentados, 
sin el adecuado rigor técnico; estos fenómenos son muy
comunes en la zona noroeste de la ciudad, en las colo-~ 
nias El Poc1to. Lomas del Seminario, Veracruz y otras. 
donde se ha registrado un crecimiento descontrolado y -
desordenado en zonas no aptas pora el uso urbano, por -
la topografla accidentada de la zona. 

Los cortes, rellenos. el cambio de pendientes, la -
sobrecarga de los terrenos y su desfor~stación han modi 
ficado radicalmente la estabilidad y reposo natural de
esta zona, a esta situación se suma el uso incontrolado 
del agua y la descarga de desechos liquidas que reali-
zan los ocupantes de esta zona, y que se escurren y se 
infiltran en los suelos con las consecuencias que de -~ 
ello se derivan. 

Son aquellos fenómenos provocados por la actividad 
del hombre, que en su desarrollo ha modificado los eco
sistemas naturales y en algunos casos ha puesto en pe--
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EXPLOSJONES 

ligro el equilibrio de los ciclos naturales haciéndolos 
derivar a veces de manera ir.reversible hacia los desas
tres. 

Los fenómenos qulmicos son el resultado del desarro 
!lo industrial y por lo tanto del empleo amplio, exten~ 
sivo y en ocasiones indiscriminado de distintas sustan
cias qulmicas cuyos efectos se han dejado sentir de di
ferentes maneras en los asentamientos humanos y el me-
dio ambiente natural. 

Toda zona desarrollada y edificada como el munici-
pio de Xalapa, supone un riesgo potencial de incendio o 
explosión. 

Debido a que en el munic1p10 no se cuenta con datos 
estadlsticos de incendios y explosiones, no se pueden -
asegurar cifras exactas, no obstante bastar~ con refe-
rirse a la existencia de industrias, almacenes de pro-
duetos inflamables y los mismos asentamientos humanos -
como riesgos potenciales de accidentes qulmicos. 

Para efectos de clasificación por zonas, definire-
mos el an~lisis en alto, mediano y bajo riesgo. 

1.- Zonas de alto riesgo. 
Areas habitacionales. 

La zona urbana antigua y de fuerte densidad 
de población con estructuras de madera y con 
instalaciones eléctricas defectuosas. 

Los asentamientos humanos irregulares en la 
periferia de la ciudad de nivel económico -~ 
bajo con caracterlsticas constructivas muy -
vulnerables por el tipo de materiales utili
zados. 

Las zonas sin red de abastecimiento de agua. 

Las zonas con usos mixtos del suelo, vivien
das de mala calidad, talleres de artesanlas 
y bodegas. 

Areas Industriales. 

Algunas f~bricas de productos qulmicos, ins
ta laclones para tratamiento de madera, depó
sitos de combustible y de gas, estaciones de 
servicio para automóviles y depósitos de re
siduos org~nlcos. 
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Areas' de· Concentr'ác (ón mas! va ;'el 
-- ; ... ·<J :;.',"< ~J.,;__;·E-:~·;;'.;, :-\·:_·,-,,:>-; '·''': 
·centrósFdetreÍ11Ílón ¡ escuelas'; teatros, c l nes 
alrriacenesc>c·omerciales';"mercados, hoteles y -

__._,: _: ___ i.f_-r:~:-~-:;;·.~i·-::¡\·~·;,q~f,_f_·~i:~~:l1;¡v;")J--e,~·f:rl~:-}:1:··~- -_ 
• 2; ~ ·Zonas idefíned ra·n otr le sgo'.'' .d' :••Y· 

-- --~ ,- -: '."..ic\·:f F{f:-;_-~V??-.:.:.~<;1:'+,1.~_;;:/}.'c_-~ '_~~-:~·":~_+\-?:e':' _o· _ _ _ 
· ,0·;:·c;Son>Ia's'•zonas.'más'"antiguas:''delcentro de la 
.;:. ciudad. Y.ílasJ.zonas·Jhabitacioriales de alto _:;-

. . niveL•técnic·o Y:.algunas 'industrias. 
: ::, :_ -;·-::-. _: :~ ·_'1.; :: _.'.~' ':(,-~;'; __ e:<_/;!,.C\!·; ·t:/J·::Y:!; . .:· _D: ~ ' :: ,·:.: __ i>< ~ .. ·' 

'·13. -'·.'Zonas :•de••b áj o'' riesgo;.· ••" 
{:::; ,", :"'.-}'.-~~l):::_''/ ~'.\• ';.:.:.' 

'''''las\zonas" tiabltaclonales modernas para gru-
¡ •>pos'de'·poblaclón 'de Ingresos medios o altos 
'''·COn'baja densidad 'de población y tecnologla-

de construcción adecuada. -

.La propagación del fuego se produce por la presen-
·cra ·de· materiales combustibles como madera, papel, te--
· las, llquldos Inflamables y otros, que aunados al calor 
producido por una chispa, el calentamiento de cables 
conductores de energ!a eléctrica, cortos circuitos, 
etc. y el oxigeno contenido en la atmósfera. 

En relación con los Incendios forestales, el muni-
ciplo es poco vulnerable a estos fenómenos, en primer -
lugar porque en este territorio no existen bosques o -
selvas abundantes, y en segundo lugar porque este tipo 
de Incendios se presentan generalmente durante la tem-::" 
parada de sequla y el municipio se caracteriza por te-
ner un clima templado húmedo, lo que favorece el conte
nido de humedad en las zonas donde existen comunidades 
de arboles. 

En la actualidad, la utilización de materiales ra-
dioactivos en el pals está enfocada preferentemente a -
la medicina y en algunos casos. a la industria. 

Su utilización para generar energla eléctrica se en 
cuentra en vlas de operación con la puesta en marcha de 
la primera planta nucleoeléctrica del pals localizada -
en Laguna Verde, Veracruz. 

Cuando la instalación de esta planta generadora de 
energla eléctrica entre en operación, esta zona en un::
radio aproximado de 100 km. a Ja redonda, presentará -
alto riesgo en caso de registrarse unH fuga de material 
radioactivo. 
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Dentro de este radio de afectación, se localiza el 
municipio de Xalapa, a una distancia de 60 km. al po--= 
niente de la planta nuclear en linea recta; esta ubica
ción desventajosa del municipio en relación con las de
más áreas adyacentes a la zona critica. se pone de ma-
nifiesto por la incidencia de los vientos dominantes -
cuya dirección se manifiesta de oriente a poniente. lo 
que provocarla que cualquier fuga de material radioac-= 
tivo en el medio ambiente se dejarla sentir en poco 
tiempo en el municipio y en las zonas colindantes. 

Aunque los técnicos especializados afirman que esta 
central nucleoeléctrica cuenta con los sistemas de pro
tección más modernos y seguros. no se descarta la posi
bilidad de fallas humanas, mecánicas o en los sistemas 
computarizados que provocarian la fuga de material ra-= 
dioactivo al medio ambiente con los consecuentes efec-
tos desastrosos en la salud de los seres vivientes y en 
el medio natural. 

Es preocupante el hecho de que se habla que la car
ga del reactor y la puesta en marcha de la planta está 
muy próxima, y aún la población no ha sido informada -= 
y preparada para convivir con este riesgo. pues hay que 
recordar que para que los sistemas de alertamiento y -
evacuación en caso de accident~ funcionen. se necesita 
de la participación conciente y activa de la comunidadª través de un código de conducta y acciones que facilT 
te las labores de evacuación y auxilio de las autorida= 
des responsables. 

Por lo consiguiente. se deberán extremar las precau 
clones y no escatimar recursos en los programas preven= 
tivos de accidentes radiológicos, pues cualquier inver
sión en estos dispositivos de seguridad, siempre serán 
menores a los costos sociales y económicos que represeñ 
tarta para el pa!s una eventualidad de estas dimensio-= 
nes. 

En consecuencia el municipio de Xalapa se considera 
altamente vulnerable a las radiaciones en caso de acci
dente. 

Estos fenómenos son aquellos en que los seres huma
nos afrontan situaciones de desastre al estar en peli-
gro su salud f!sica. 

La contaminación del agua, de la atmósfera y del -
suelo considerada también como fenómeno qulmico, tiene 
consecuencias de tipo sanitario, en virtud de que cau-~ 
san intoxicaciones y enfermedades irrfectocontagiosas --
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que puedan provocar la muerte. 

,·El deterioro ambiental derivado de la contaminación 
producida por la combustión de los veh!culos automoto--

. res ·y las diferentes factor!as localizadas en la zona.
as! como los altos Indices de ruido y contaminación vi
sual, han contribuido para que nuestro medio ambiente -
modificado sufra una severa incompatibilidad con los -
factores de equilibrio que deben existir entre el hom-
bre y el medio en que se desarrolla, pues este fenómeno 
refleja la actitud inconsciente de la sociedad en el -
uso irracional de los recursos naturales. 

Un problema que tiene efecto directo sobre la cali
dad del ambiente y la salud de la población, es el que 
se refiere al manejo y disposición de los desechos sólT 
dos; actualmente se producen en la ciudad de Xalapa más 
de 300 toneladas diarias de basura, lo que equivale a -
un promedio de 1 km. por habitante; el problema de la -
acumulación, transporte y disposición final, es comple
jo por las innumerables instancias y variables que in-
tervienen en todo el proceso. 

Xalapa carece de un sistema de tratamiento de aguas 
negras, las cuales son descargadas directamente sobre -
los r!os, con la consecuente contaminación de aguas y -
suelos y su repercusión negativa en la salud de la po-
blación as! como sobre la flora y la fauna de la re---
gión. 

Por otro lado, el sistema de agua potable de la ciu 
dad, aparte de ser insuficiente, la calidad del agua de 
consumo no reune las caracter!sticas de potabilidad de
bido a su manejo en condiciones muchas veces insalubre
en su conducción , almacenamiento y distribución. 

Como ya se dijo, los altos niveles de contaminación 
de la atmósfera, combinados con la humedad normal de -
esta, han generado diferentes fenómenos que afectan la 
salud del ser humano y el medio ambiente que lo rodea.-

Esta situación cuyo origen se encuentra en los pro
cesos tecnológicos ha tenido diferentes manifestaciones 
como el fenómeno conocido como lluvia ácida o precipita 
ción ácida. -

Este fenómeno se ha presentado en zonas altamente indus 
trializadas que emiten a la atmósfera grandes cantida-~ 
des de sulfatos y nitratos suficientes para acidificar_ 
las lluvias. 
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ENFERMEDADES 

Los efectos de estas lluvias, se han dejado sentir 
en zonas que geográficamente se encuentran distantes de 
las fuentes emisoras, pero que las mismas condiciones -

'atmosféricas propician el transporte de estos contami-
nantes causando los mismos efectos que en las zonas de 
alta concentración industrial. -

Este fenómeno colateral del transporte de contami-
nantes se ha registrado en la ciudad de Xalapa y su en
torno, cuyos efectos pueden ser bastante graves, más de 
lo que imaginamos, debido a las consecuencias que pro-
vaca la lluvia ácida. 

La Facultad de Flsica de la Universidad Veracruza-
na, informa de las mediciones de PH efectuadas en esta 
~ciudad de Xalapa, donde se tomaron 40 muestras entre _7 
febrero y Junio de 1984; en las pruebas de lluvia anali 
zadas, los valores del PH variaron entre 3.5 y 4.9 pre7 
sentando un promedio de 4.2, y lo que quiere decir que 
es una lluvia treinta veces mAs ácida que la no conta-7 
minada, y que su acidez es mayor a la de los paises al
tamente industrializados del mundo como Estados Unidos, 
Canadá y los paises del noroeste de Europa, donde se ha 
encontrado un valor promedio del PH de 4.6. 

Si tomamos en consideración que la ciudad de Xalapa 
dista mucho de ser una ciudad industrial, que goza de -
una atmó~fera local limpia aparentemente, se deduce que 
esta lluvia acida es transportada por la acción de los 
vientos de alguna zona industrial del estado. -

Se conoce parcialmente el origen del problema, ha-
bla que identificar la fuente o fuentes responsables -
de esta contaminación y conocer su dinámica para enten
der como interactúan los diferentes componentes del fe
nómeno y cuales son sus consecuencias, sobre todo en lo 
que a salud se refiere y al medio ambiente natural. 

Los problemas de salud se han incrementado en los -
últimos años en este municipio, esto no solo se explica 
por el incremento de la población, sino también por el 
deterioro de las condiciones económicas y ambientales.-

Los grupos sociales más afectados son los de ingre
sos más bajos, ya que están expuestos a condiciones me
nos salubres y a un deficiente régimen alimenticio. 

Los padecimientos más comunes son los de las vlas_ 
respiratorias por las condiciones climáticas que impe-
ran en la zona; las infecciones gastrointestinales. - -
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~!_¡¡J¿:;,:::,,,.~, 1 ';~~~~:J~-:~.~e~ial p'al"'a su· dvtccijn r:lescfntralizrJda y dive~;~fi.cE_ 

_ ~:·,:·'., ~~.r_n -''e) ·1! 

.FE-flOMENOS' - e· r 
SOCIO ORGANl 
Z/~;~r.,l v.q~_ 1.i~ i ~: ¡:_-

.--. . . , r , :·· _,., ; -. ¡, 

.: ,~-'.~r\cJ!:• (,.¡: t; 
·:" fj :- 11 ¡¡ ~ • ~ ! l, ! 
'. " : -. . J • . r -~ , -, • 

MO'VIMJENTÜS 
·soc!ALES 
URBANO~ 

J.:,·· 

' ;_ ,- ·~ ' 

. És.tudios cien.tifit..:'):J de la co11duc"ta us0r::iad<1 

tuaciones de catá.strofe, indic.1n •;11e l;.;s ~:.~r:i;1~_,;;. 
del vivir coti<liano··rep·en·tín·-_!"n\'.rttP Ct'.mt:i·: ~'r·· 1 • •• 

P}~º.s: _q_ue I:>erm1~en ,,l~u _.~si.:i.hi l id_1_' 1 r:oc~rJ;-ta··- ''r1:.o !1:i
.rnu_no.· El in.d1v1duo a+cL.·_::d•: ¡;cr_~.- ,¡ .. -:::i.st1·e 50 'J...J forta 
.lro de .rrh1_:1•~rli in . .:: t., i_f ! !"~l•i.ir· '·1~ 1nrtrcn-; r'.e ret•~-~ 
r_0rr~:1¡r p.t~rsonal::~· ''·':·: 1 r: ~:,Jo,·,.:.Ie.:.,es dt!Cir. Sl!-
f_·r_e camtJios profündos ·r::n :..iJ <lctiv1oad ernoci;.:·!..!~ 

En cualquier ciudad se puede ol;:ie:rvar como r_ume11t~ 
el número y la intensidad de las rnovilizaciones popula~ 
res en torno a los problemas culectivos que afectan ·1 -

la mayor parte de la población; la demanda de snt1ofac
tores como suelo. vivienda. ser·-1ícios. equipa:ni 11to, -
transporte y otros o las manifestaciones tumultuanas -
que muchas veces· ·contravienen el' orden establecido pro
vocando tensiones sociales y nol iticd~ que en ocas!or1es 
terminan en violencia por ld ¡1ráctica de actos de Lerro 
risrnO O represión.. -

".' . ., !- .... En la ciudad de Xalapa existen d-.'s factores deter--
: minuntes en l.a generación de este • i¡·Q de fenómenos; La 

,,·,í. '"cede de los poderes politicos del .. ·ado y la Un1versi
uad Veracruzana. 

' ; ' ' .. , 

Por taL· mot'1v'o, son muy frLcuenL<o, los mitine<> PC· 
liti~os. manifestaciones estudiantil••· sindicales y Ji 
atra !ndole en diferentes paites de la ciudad, pero sc
bre todo en li! Plaza Lerdo frente al ;•alacio de Gobier
·na;_ éstas Co_ncentr,aciones tumu_ltua1·i2s ocasionan la i11-
terrupcl6n temcoral de algunos servicios urbanos como -
e l. transporte núb Ji e.o y otra.serie de. tras tornos que de 
alguna m2nera ~fectan 1~.co~idiEna dinámica de la ciu-· 
da~.·· · · 

· R'eri· ier'iio algún ejemplo de mov1mler os ,;olentos · 
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ACCIDENTES 

SUSPENSION -
DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

en la ciudad, citaremos el movimiento estudiantil de --
1968 cuyos origenes se dieron en la ciudad de México, -
pero que tuvo repercusiones en todo el territorio nacía 
na!; este fenómeno puso de manifiesto Ja vulnerabilidaa 
de las Instituciones Universitarias a estos eventos, -
pues aunque no tuvo las caracteristicas de desastre co
mo en la ciudad de México, si se registraron enfrenta-
mientas violentos y allanamiento de los planteles educa 
ti vos. -

Los accidentes de diversa indole llegan a producir
se por fallas técnicas o humanas, provocando desastres 
en términos de vidas humanas y daños materiales. -

El tipo de accidentes que se registran co11 más fre
cuencia en la zona, son los terrestres ya sean de tipo 
urbano o carretero de paso. -

Actualmente existen en el municipio de Xalapa, más 
de 35,000 vehiculos automotores en circulación, lo que
equivale a uno por cada dos familias. Esta alta densi-~ 
dad vehicular, una de las más altas del pais. junto con 
la concentración de los servicios y una estructura vial 
inadecuada e insuficiente, han contribuido a un crecien 
te Indice de problemas de circulación, de violaciones ~ 
al reglamento de tránsito y los consecuentes accidentes 
urbanos. 

El tráfico de paso también representa un riesgo pa
ra la población, pues parte del transporte del sureste_ 
con destino a la ciudad de México y viceversa, pasa por 
algunas zonas densamente pobladas, al no existir un li
bramiento regional que evite el paso obligado del trans 
porte por la zona urbana. -

Estas fuentes móviles pueden causar desastres mayo
res. sobre todo los que transportan materiales explosi
vos o inflamables. 

En estas circunstancias el municipio y en especial 
Ja zona urbana de Xalapa, tienen alto riesgo de accideñ 
tes causados por las fuentes móviles. -

En la definición de los fenómenos se clasifican los 
referentes a la susrensión de servicios como fenómenos 
encadenados; esto significa que para que éstos se pre-
senten se requiere de uno o varios agentes que lo pravo 
vaquen ya sean naturales o de origen humano. -

Como sabemos, los servicios pOblicos juegan un pa-
pel muy importante en la dinámica de todo conglomerado_ 
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humano, de tal suerte que la suspensión temporal de 
cualquiera de los servicios causa trastornos en las fun 
cienes urbanas y afecta el desarrollo normal de las ac::
tividades productivas. 

El municipio y la zona urbana de Xalapa no es aje
no a estos riesgos, tomando en consideración que la in
cidencia frecuente de fenómenos hidrometeorológicos y -
geológicos han causado sistemáticamente la interrupción 
temporal de la energla eléctrica muchas veces en forma 
intencional por causas de seguridad, o del suministro::
de agua por fallas o bloqueos en los acueductos. Tam--
bién la acción del hombre representa un riesgo a través 
de accidentes y acciones provocados de manera irrespon
sable o por ignorancia. 



2.2 
el sistema afectable 

metodalogla peu•n la alnboreoion de plan e• p•rc:iolee para la• omorgnnclO• urbana ra~ionala• 
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2.2 EL SISTEMA AFECTABLE 

El sistema afectable comprende todos los componen-
tes del desarrollo urbano y rural susceptible de afecta 
ción por el sistema perturbador en todas sus manifesta~ 
cienes; esta afectación siempre va a estar en relación 
directa con la capacidad de resistencia del sistema - ~ 
afectable y al apoyo del sistema de defensa. 

Los componentes urbanos mAs importantes son: Vivien 
da, equipamiento urbano, infraestructura, suelo urbano
y reservas y vialidad y transporte. -

Para efectos de conocer la capacidad de resistencia 
de los componentes urbanos, se analizan someramente ca
da uno destacando sus caracterlsticas mAs representati
vas. 

El anAlisis de estos rubros, se realizarA en forma 
cualitativa, pues el manejo de cifras y proyecciones no 
implican necesariamente una imagen real del problema. 

Como en cualquier asentamiento humano, la vivienda 
representa los niveles de vida y seguridad de la pobla~ 
ción; para entP.ndcr el problema de los riesgos que ame
nazan este comµonEnte, se analiza comparativamente la -
estructura habitacional en tres tipos: residencial, me
dia y populár. 

La vivienda residencial, como ya se dijo, es la mAs 
segura en términos de resistencia a la acción de los -
fenómenos destructivos, pues generalmente fueron cons-
truldas bajo las normas y reglamentos que preven la in
cidencia de estos fenómenos. 

Estas zonas se localizan preferentemente en Las Animas, 
Fraccionamiento Veracruz, Fraccionamiento Coapexpan, -
Briones, Residencial Los Angeles y Fraccionamiento La -
Herradura. 

La densidad promedio en estas Areas son de 40 a 100 
habitantes por hectArea. 

La vivienda media comprende las zonas localizadas -
en el primer cuadro de la ciudad y en las colonias mAs 
antiguas, Jsl como las comprendidas en las Areas de re~ 
ciente incorporación al desarrollo urbano, bajo progra
mas de urbanización comercial que goza~ de todos los -
servicios. Las caracterlsticas constructivas de este -
tipo, son muy variadas, pero en términos generales se -
pueden considerar de bajo riesgo. 

La densidad promedio se calcula de 100 a 180 habi--



La vivienda popular se localiza en las colonias nue 
- - n nno•~mo :i 2 0 ¡ VA~J¡}l,e <WrBflll¡i;z;a.~ iAn;, J?,r_o,g r.,e s,i;.v,<j ,.q <ery :1u ni da des habita c ! o::
s j :i oh 9 b ol•Ji~n,a)_eJ<Ede: 51}1t.er,és,,-,S,.O.c\.al:,. ,pe,rq, tamb,.én ,m(!zclada con v1-
-: B j 2 91i:n 5m 2 u z V,;L-JlfLd..;a ~; ::..de1 •~GPJJ.;S 11;}:;u,c,c;:-1 ón; .. es pon 't: c1 ne;~.- ·.;en, c,~q.n as pe r 1 f é r i e as 

nOi1Gí9'l n!J .,tqfti)n,va..:s.1i6_nt-~1::~i,: nr,;.:r-1:·~ ~~-, ,_, ;.-; ;n:, . .::~· 
(Jfn9j2i2 I9b f,i:J•i::LJ;..i,'•)'í ~it·· ., ¡: :-~~,-.',) ¡ . Lt . ~:ii 

.t; 2 ¡1~::il-:itPD.r!J s-usJ 1'C_a;r::act_eri-s
1
-tl,cas. variadas, :,~a vivienda popu

lar, es la m~s vulnerable a todo tipo de riesgos, pues 
n:;i·•·l·~ ;,: 02 2 :·".i~~n .. ~·ªiliJun~as_¡z,pnqs1:.S_Ol'J, m_uy .c_omunes a_t ¡hacinaml2n.ta y la-:

o n ~ d "'1 ll o !. ~u,_. ,p_.ro.rmi:.s_c·u:i:d.d_$:1. y; , 1 a, ,_Cit·~e.ric i-a:; : de :·~~.e nv1Lc--i q s :' i ne reme nta .. el : , ":"" 
pe 1 i gr.o, de. il_Qc,i den te S,:·do.mé.s.t ~e os ._como . i ne en di o s. ·,y. ex p 1 o 
siones. · · -

l'·IJ!l~lJ~'.t¿::1·1 qi; l1t>Ílf ... 1.~~í,:..' f;1 -_,_.·_,-~ ~·,.. ':.•' ,,-: ~ .-.. , 

-r.1:. :::Jr.:JIT,Ll::...1~-· ... ~~ ,¡i_,_~a:i:_dens_..i_da.d_cde .. poblaci_ón, en .e.sta.s z.onas se conside-
- t.: L>-J~ll~' ~ 5 ·!:¡~_i·1 ,J-:'íl:< entr.e:; ?1.80) ·a1 .-25,0. hnb-i tan tes promed Lo 1,:-aunque ex i. sten 

zor1as que rebasan esta densidad. ); 

'''"''' ""' b.'.l<:.',; ¡, ,(,Qlr¡p srrrman·iflesta ,eJJ la ,c.Jr.tog•raf!a de dia9nósti
E-QUlJ'.f\M:l:HHO:c·, ~o, U:am1.•os:') el,,equi:pamicJJto ·urbana :se :;encuentra dis-

. c:URBANO. ;.,,tr.i:buldo,,como :sioue: El .centro uroano,,y.cinco subcen--
. · · tros urb~nos. -

¡_.t1.1:1'/i\' f:i ,(_,·1~r.:<1!' .;-,p~.·¡~~---

·.::·;·,!·-:f.;, ,,¡ •,•<1 :.~~-,:.,;·1:E)-~,.cent110 .. urbano corresponde al áre·a, deno:mi·nada Cas 
-~·!F1:- ·.1•::, :·c.:!.~-..;~:o -J-tistóríco.-, .. y cubre unñ superficie de-·138 Has • 

. ,f ')Jr:···,··.•,<;j .if'~'. ... _1!:.,-.' " . 
-:· ... · !t ¡ '.'-:1·:.: .. ~,, ,,~i L.os: tinca suhcentros presentan las siguientes cu--

racter!sticas. 

¿f,r~. 1:.1 ,c•,_ft.i •_:i:: S.ubaP.n.:tro A.- Esta formado por la int~yrtl 1:i:in d2 la 
:-1; ·.;--, ~~.í.:.·les.o·'re.rl·u:.Gene.r.aJ del Estado. la ·Unidad -de Cient1íls de 

'~º;'~"~ Ja.:Sti:lud .. tle la~.u·.V •• Comercia-.t Mexicana. La Escuela No-r· 
-ri; ! ~: ·,.·,,¡ .m.a) :Verocruzana. el Muse-o de Antropolo~]'1a. el Panteón -_

Xalapenu y otros,·servlc1os complemen·L~rios . 

• :.:.•,:-r:.1/. f!,,J ,, ., ~-\ ':1 Ao._arca. un-a~.super-,f !cie aprax.irnadct_,de 55.5 Hectárea~. 
,;;;.-~'<_,·;·¡"-..-,.) ·r .. ---,1_."' ·, _ , ,;_., .,,_; 

- ¡,J r:.:~1· 0~t:'.1,::-1.n'.-:-·.;,·::.ubcent.ro k.- E.st!a 1or1i1·1.l.lO por~n-l·:L.~ .. :.ro Comerciat 
Pl·lZó Cristal y otros ·erv¡cin~ i:or.tplemcr :.arios. 

()(; ~ p 

·~ .-. 

- .-, ; 
"'.-. 

C-uenta,.con UJJo>sure1·ffcie. . .d<;·/3.5 Has. 
'· 

Subcentro L.- Futmadc por :il drea comf!r 1....1...il de, i.g-
nuc"i-o de la Llave-,, p¡· t 4ospit;il c.'el IM~,~·. iD:..1 ed:: l~·ír,'., 
dei l:a Comisi·ón Feff•!1·a l ·lt- Elt!ctriciddt) ,. el mer.:.~~. dF ·:: 

--Lo:.·:.SJUC'CS~ Lu.·unidJ.d DUkL-'ti··l~: ;""er,·oc,i'r1li1:r.1, -:-. 
p:orti·vo-cblón v 'Otros. .scrvtc1os r.Dmpl-cme~t. 1 ;'!_·,:;. 

<_' ~ 

-,J '; 

J ;·_. ';:. 
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Subcentro D.- Este subcentro está formado por las -
oficinas de la Secretarla de Comunicaciones y Obras Pú
bl ic~s del Gobierno del Estado; oficinas de la SEDUE, -
el Centro Comercial Animas, las oficinas regionales de 
lnfonavit y otros servicios complementarios. 

Cuenta con una superficie de 38 Has. 

Subcentro E.- Formado por la Zona Universitaria, Ja 
Rectoria de la Universidad veracruzana, el Hospital del 
IMSS, el Estadio Xalapeno, Los Lagos del Dique y otros 
servicios complementarios. 

Tiene una superficie de 48 Has. 

Los cinco subcentros urbanos cumplen con diferente; 
funciones y con distintos grados de especialización, su 
importancia en la estructura urbana es tal, que su ubi
cación da lugar a una estructura vial primaria, que per 
mite tener accesibilidad a éstos desde cualquie~ µarte
de la ciudad. 

En lo que se refiere al equipamiento especializado 
para las emergencias urbanas.podemos citar al Cuerpo de 
Bomberos ubicado en la calle de Jesús Reyes Heroles; la 
Cruz Roja en la calle de Clavijerd en el centro de la -
ciudad, la Policla Federal de Caminos, ubicada en la ca 
rretera a México en el .norte de la ciudad y el Ejércit~ 
Mexicano ubicado en el campo militar No. ubicado a -
6 km. de .la ciudad en la carretera a Vcracruz. 

Los problemas actuales de Xalapa, son para ser tr•· 
tactos a largo plazo. por el tamano y naturaleza de los 
mismos. 

La ciudad de Xalapa, situada en una región eminente 
mente húmeda, donde Ja precipitación pluvial es abund!ff 
te, ha perdido los nacimientos de agua de los barrios= 
que originalmente dieron forma al poblado; e11 l J act.ua
lidad existen zonas en donde pasan semana.s si11 contar -
con el liquido, y es probable que el 30% de la pobla--
ción no tenga agua entubada. 

En relación con el sistema de drenoje, es bien ca-
nacido el hecho de que nuestras atarjeas se atascan f <l
ci lmente en cuanto aumenta el caudal de lluvias. a µe
sar de que se han instalado colectores en diferentes -
zonas de la ciudad. 

Las colonias Progreso Macuiltepetl; Rafael Lucio, -
La Layunilla y Revolución, ubic~das al norte; las c0lo-
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d) 
SUELO URBANO 

Y RESERVAS 

e) 
VIALIDAD Y -
TRANSPORTE. 

nias Predio de la Virgen, Lerdo de Tejada, Constituyen
tes, ubicadas 'al ·noreste; las colonias·Emiliano Zapata, 
Reforma y-Buena Vista al sur y las colonias Rafael Her
nández Ochoa, El Pocito, Lomas del Seminario, Veracruz 

·y otras, al poniente de la ciudad, cuentan con una in-~ 
fraestructura parcial y deficiente, lo que se traduce -
en una limitante al desarrollo urbano por la falta de -
redes troncales. 

En promedio, se podrá decir que el 70% de la pobla
ción esta servida por los servicios de infraestructura 
básica y que el 30% restante se encuentra carente. -

En la ciudad, se observa una tendencia de crecimien 
to descontrolada con incorporación de suelos no aptos ~ 

.para el uso urbano; no obstante, las áreas identifica-
das como reservas al noreste, este y sureste reúnen las 
caracteristicas adecuadas para el crecimiento de la ciu 
dad atendiendo a sus caracteristicas topográficas como
las pendientes y condiciones de estabi 1 idad.1111 -

Estas áreas cuyo régimen es de pequeña propiedad en 
su mayor parte, representan un potencial ya que su in-
corporación es más expdita. debido a los trámites reque 
ridos para ello; sin embargo, hay que mencionar que es~ 
ta oferta de suelo cumple con una función especifica -
dentro del mercado, al satisfacer la demanda de los es
tratos medios y altos. 

Por esto, debe considerarse la utilización de áreas 
de régimen ejidal debido a que su adquisición por parte 
del Sector Público es más factible por juicio expropia
torio con bajos costos de indemnización. lo que se tra
duce en una oferta de suelo urbano para viviendas de ba 
jo costo; pero también hay que mencionar que en ocasio~ 
nes la incorporación de éstas áreas conlleva problemas 
en la dotación de los servicios públicos por las candi~ 
clones topogrAficas de la zona. como sucede en el Ejido 
Molino de San Roque o el Ejido de San Miguel El Soldado. 

Las áreas que cuentan con accesibilidad son las que 
primero se desarrollan. y en Xalapa se cuenta con pocas 
vias que alienten el crecimiento de la ciudad a zonas -
potencialmente aptas. 

En la ciudad, sobre la carretera federal a Veracruz 
y la antigua carretera a Coatepec, se han dado desarro
llos residenciales; sobre la primera hacia el norte se 
han dado desarrollos comerciales e industriales. En coW 
traste, por los caminos de terraceria que salen de la~ 
ciudad hacia San Andrés Tlalnehuayocan, El Castillo y -

(11) VEP. ANEXO GRAFICO LAM.13 
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El sumidero, se ubican nuevos barrios de vivienda popu
lar. 

La vialidad primaria es un elemento de estructura-
ción del desarrollo urbano, y tiene como función orde-
nar y conducir el movimiento de personas y bienes y ser 
vicios desde los puntos de la ciudad donde se originan
hasta los destinos formados principalmente por el cen-~ 
tro y los subcentros urbanos. 

De esta manera, la estructura vial primaria 
formada por las siguientes avenidas. 

Al norte del '2entro urbano las avenidas Las 
cas y 20 de Noviembre. 

está - -

Ameri--

Al poniente del centro urbano las Avenidas Raf.aei -
Murillo Vida!, Avila .Camacho e lgrTacio de la Llave. 

El libramiento de la ciudad formado por la Avenida 
Lázaro Cárdenas, está totalmente absorbido por el desa~ 
rrol l.o urbano, por lo que es necesario local izar otro -
más alejado que evite que el tráfico regional pase por 
la zona urbana y se mezcle con el tráfico local. -

Las vias y la estación del ferrocarril forman una -
barrera artificial que limita las alternativas de desa
rrollo al oriente de la ciudad. 

El entorno rural del municipio, ha cambiado radical 
mente debido a la sobre explotación de los recursos fo~ 
restales. ei empobrecimiento de los suelos debido al -
monocultivismo y al manejo inadecuado del medio natural 
que ha inducido un proceso de erosión de los suelos de 
cultivo. -

De acuerdo a los datos de usos actuales del suelo -
(ver cuadro n ), se tiene que el ecumene actual del -
municipio es de aproximadamente 11,182 hectáreas, que 
equivalen al 74.24i del total de la superficie. 

Si se considera una población municipal estimad• de 
340,463 habitantes, se tiene que la porción que le co-
rresponde a cada habitante del ecumene es de 0,032 ha.
o sea 320 M2.; como es faci 1 de inferir, la tasa .de re
ducción del ecumene depende de la correlación de facto
res que determinan el proceso de urbanización asl como 
la evolución de las actividades agropecuarias y el uso
de los recursos naturales. 
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b) 
ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS 

Como se sabe, el mun1c1pio de Xalapa es rélativamen 
te pequeno en comparación con otros municipios. de la -= 
entidad veracruzana; por tal motivo, la ocupación del -
territorio es facilmente identificable desde el punto -
de vista de Jos asentamientos humanos rurales y su rela 
ción interdependencia con la ciudad de Xalapa que cum-= 

'ple el papel de prestadora de servicios regionales. 

Las comunidades más importantes que gravitan geográ 
fica y económicamente de Xalapa son: El Castillo. Col.
Seis de Enero, Chiltoyac, Las Trancas, La Pitaya, Ojo= 
de Agua y otras. 



2.3 
el sistema de defensa 

matodologia pa!'"fl In nlabarncion da plan"• parc1uloa pe:--n lo• Hmorqcncin• urbono rnqionf'llHt~ 
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2.3 EL SISTEMA DE DEFENSA 

El marco juridico como un instrumento del .desarro-
llo urbano, contempla de manera genérica los aspectos " 
jur!dicos relacionados con la atención a la población -
en los casos de desastres. 

Existen disposiciones y leyes que otorgan atribucio 
nes especiales a los diferentes organismos públicos o~ 
instituciones federales en cuanto a la prestación extra 
ordinaria de servicios y ayuda en general a la ciudada~ 
n!a cuando se presenten situaciones de emergencia por -
catéstrofes de cualquier tipo. 

En el desarrollo de la metodolog!a, se hace referen 
cia al sistema de defensa y se relacionan los instrumen 
tos operativos més relevantes de acuerdo a la clasifi-~ 
cación de: jurldicos, técnicos, administrativos y de -
comunicación e información. 

Estos instrumentos generales, representan la norma
tividad en materia de prevención y atención de las emer 
gencia5 urbanas y regionales; en el caso especifico deT 
estudio preliminar de emergencias urbanas y regionales 
del Municipio de Xalapa, se mencionan los instrumentos
locales més importantes en la inteligencia de que el -~ 
universo de la legislación en esta materia seré el ins
trumento rector. 
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3.1 DIAGNOSTICO INTEGRADO 

Una vez analizados individualmente los efecto~ Je -
los fenómenos destructivos en este municipio, es conve
niente realizar u11a sfntc~is que ftJndamente las propues 
tas de seguriC..1d ~ara los ascntarnif!11tos humane:; del te-=
rritoriJ 1nunicipal. 

El con al fin de determinar l:1s ~reas Je altu, me-
di:"..nc y bajo riesgo dentro del mu.~icipio, ~e revisa el 
nOraero de fPnómenos destrt~ctivos qu~ han incidido, su = 
tipo. recurrenci~. los dafios QJe han origi11ado y las -
lOn.1s ciue m~s hdn afect.'.ldó. < 1.z) 

RIESGOS NATURALES. 

Ou:·ante el perla;Jo ·1950 a 1..'.JSS el nit.1~11.i .. ,i•• :t.!' V::'. 
pa se ha vistu ate:cLJ.do ~or G7 l,',r:iCano:~:; i"lu: • .1.n.:t~nc::. 
con una trecuencia •'r. 2.:;6 :-!: , ··¡r"'S por a1 r; y du •.;11t:.:: 
el pe,·iouo de ·r,.-: " l'J.:e ~..ir :..~:::mo'.:. cvn unf\ f1 ·•\·utr: 
cia de .05 ,-.: '1.· 

F"" ;-l:c1 a iu.s 1 '.orocanes. o han alca'l··::rto J!'.~9r•l-
t!.J•'·~·~ 1_···..::. y en : .• que se refiere a lo:; ~.¡·_s~ ~. •JnO 
; 1 ~; 1 li:'··1•Jc .. ;·rop,1rci,.,n~~ m~ctias. 

L,:. zonJ m~~ afr::><::t.ida del municipio p'.~r ·'~ 1•:'''"" ":--
·'C>S e inunduci. • :"'-:., t!S la Qll'.! se l.!C:!ll'.· • r•:1 ~i ,.,_;··r:t!_, •. 
te. pues d~l lL·L~l dr? los fenómeno·; 111e:.; _,1,,_ ,., :rr~ 

dos en el tr;1·rit0r'-·J, lP han inctJ··Jl· .;.:,t. ::·_"'rr_ 

Lr.s lnc2:idet.tles m~i:;. d·:ñ-l·~ .. ;; ft:. j>: J • 

1~1 Cc;':tillr. ~ !.·lS Tr•1r1r.a· ... r, r.-.-.~ie 
ir.e:il:t! 3i0,0~ ') 11Jl1. ~---1te;_ so:. 
f~_,-,•!·J-1S "'Jr .. an¿:";, J¿:,m;,; 1 i.::3<~0:., ·'!,...~Ir - - 1 'j ~ 

.... ,; r:· : ;·.:·r> 1 cr~.í " , .... ,.,,.;.::ir:·.'..·. 

i'i::: ;:!~-J. cs1.:1 .•r¡·.- :.,.1:.:.:: .1: 
r¡,!;;·.;.Jo ~1 h1.;racane~. -~ 11111rii't :-..__,, .. 

En lo que se refiere a los fenómenos sf~micos. !as 
ia·•lidades mas afectadas fueron XalJpa, E1 Castl' · y 
L~s Trancas. con daños parciales en los renglone~ de -: 
~·tviendd e infraestructura. 

Se clasifica como mediano riesgo, por los ~·~etas -
.. entidos y por ubicarse el municipio en una zor1 ... peni-
~ rs~ica de acuerdo a la regionalización del territorio 
1

; .1 e:: o n íl l . 

RIESGOS OE ORIGEN HUMANO. 

it'.~ndiendo a los riesgos que representan las ~~::;.1v1 

. 12) v~n ·'N(XO -· flf- ·• L AM. 14 



3. 1. 2 
ANAL!SlS DE 
VULNERABILI

DAD 

dades humanas, en el renglón de los qu!micos, el muni-
cipio y en especial la ciudad de Xalapa, manifiestan un 
mediano riesgo por la localización en el norte de los -
depósitos de combustible de Pemex y en el sureste los -
depósitos de gas L.P. y el riesgo de explosiones o fu-
gas as! como los ocasionales incendios domésticos y co
merciales. 

Referente a las radiaciones, se ha mencionado reiterada 
mente el alto riesgo que representa para la zona de xa= 
lapa y sus alrededores la puesta en marcha de la nucleo 
eléctrica de Laguna Verde, pues los efectos de una fuga 
radioactiva ser!an_9esastrosos en la salud de los seres 
vivos y el medio ambiente en general. 

Por otro lado, los movimientos sociales urbanos re
presentan un alto riesgo para la población en general y 
para los componentes urbanos por los actos muchas ve-
ces violentos que se escenifican en la ciudad o en las 
v!as de comunicación por presiones sociales o pol!ti--~ 
cas. 

Estas manifestaciones pueden ocasionar la suspen--
sión temporal de los servicios urbanos o regionales y -
consecuentemente la afectación a las actividades produc 
ti vas. -

Otro renglón en que la población municipal manif ies 
ta alto riesgo es a los fenómenos sanitarios y biome--~ 
meorológicos, por la precipitación de lluvia acida de -
origen desconocido pero de efectos nocivos que se ha -
registrado en determinadas epocas del año, as! como la 
contaminación de r!os y cuerpos de agua por las decar-~ 
gas directas de aguas residuales y la disposición desor 
denada de los desechos sólidos. -

La vulnerabiliad de la población y de los componen
tes urbanos y rurales darán la pauta para la definición 
de una estrategia de seguridad ante los riesgos que im
plican los fenómenos destructivos. 

COMPONENTES URBANOS. 

Vivienda.- Actualmente existen cerca de 50,000 vi-
viendas en el municipio de las cuales aproximadamente -
el 40% presentan caracter!sticas vulnerables a los fenó 
menos naturales atendiendo a los materiales de construc 
ción y a la ubicación. -

Las zonas mas afectadas son las localizadas en za-
nas accidentadas carentes de servicios. 



209 

Equipamiento Urbano.- En este renglón podr!a consi
derarse que el equipamiento es entre los componentes -
urbanos el más seguro por el control que ejerce el sec
tor público y el sector privado en cuanto a sus caracte 
r!sticas constructivas y ubicación. -

Es por lo consiguiente poco vulnerable a los fenó-
menos naturales. 

Infraestructura y Servicios.- Como ya quedó estable 
cido, la vulnerabilidad de las redes es alta a todo ti~ 
po de fenómenos, pues las condiciones climatológicas, -
topográficas y de mantenimiento son adversas a la buena 
conservación de la infraestructura. 

Agua potable.- A la fecha el 70% de la población -
total del municipio cuenta con el servicio de agua pota 
ble, aunque ya se dan manifestaciones de insuf lciencla
en los mantos surtidores. -

Sin negar que los fenómenos destructivos represen-
tan un alto riesgo para las redes del servicio de agua 
por el peligro de contaminación o interrupción del 11-~ 
quido, se debe considerar de manera especial la vigilan 
cia continua de los acueductos y mantos surtidores con~ 
tra la acción contaminadora de los asentamientos huma-
nos localizados cerca de los cauces; pues se ha demos-
trado que aún con el tratamiento de clorinización, el -
agua no alcanza la condición de potable. 

Drenaje y Alcantarillado.- El sistema de recolec--
ción de aguas negras y pluviales como ya se ha dicho, -
es altamente vulnerable a los fenómenos hidrometeoroló
gicos y geológicos, pues las precipitaciones máximas sa 
turan en poco tiempo la capacidad de las redes. -

La cobertura de las redes de drenaje alcanza el 60% 
de la población quedando un amplio sector de la ciudad 
sin este servicio. -

Energia Eléctrica. 
El servicio de energ!a eléctrica cubre el 85% de la 

población y su vulnerabilidad a la acción de los agen-
tes destructivos es baja en función de que en cualquier 
eventualidad natural, se tiene el recurso de cortar el 
servicio hasta que pasa el peligro; sin embargo el ser~ 
vicio mismo representa un riesgo para la población, - -
pues las lineas energizadas aéreas están expuestas a -
cualquier tipo de accidente urbano. 
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Para integrar el mapa de riesgos se analiza la in
formación de diagnóstico por unidades territoriales en 
las cédulas de evaluación para obtener las Areas mAs .~ 
expuestas a los agentes destructivos y establecer las -
prioridades geogrAficas del municipio. 

Como ya se dijo, las cédulas de evaluación darAn -
como resultado una escala numérica que corresponde a -
los grados de alto, mediano y bajo riesyo. 

A manera de ejemplo, se analizan las unidades te-
rritoriales SJ, SG y 6J que dan como resultado los tres 
grados de riesgo respectivamente, es decir: 

5 J alto riesgo 
5 G riesgo medio 
6 J bajo riesgo. 

(ver sistema de evaluación anexo) 

ver nne . .::ü gr'1fii. Lam. 14. 
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3.2 PRONOSTICO 

El pronóstico consiste en anticipar cual será el -
futuro del municipio de Xalapa, considerando la tenden
cia que han manifestado los agentes destructivos de no 
adoptarse medidas de seguridad preventivas tendientes a 
reducir la vulnerabilidad de la estructura urbana y ru
ral. 

La población total actual se estima en 340,463 ha-
bitantes correspondiendo 331 ,030 (97.23%) al área urba
na y 9,433 (2.77%) al área rural. 

De acuerdo a las tendencias, la población urbana se 
duplicará en 12 años, esto es, al año 2000; cuando al
cance una cifra aproximada de 693,000 habitantes. 

La ciudad de xalapa, manteniéndose las condiciones 
que prevalecen en la actualidad seguirá su crecimiento
exponencial a un ritmo de 6.09% anual en la década 198U 
1990 y de 5.78% anual en la década 1990-2000. 

Las áreas rurales, por su parte, se espera que si-
gan experimentando una lenta dinámica; un crecimiento -
promedio del 1.37% anual; esto equivale a un crecimien
to neto de solo 1826 habitantes en los próximos 12 a-
ños. 

PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL URBANA Y 
RURAL Y TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL -

( 1980 - 2000 ) 
CUADRO IX 

-
1 ARaAS 1990 r 1900 ' ' 1908 zooo r 

CD. XALAPA z1e.eoo 0,09 390,207 ¡c..~~! o 23,490 0,78 003,308 

"AEA RURAL 8,:)70 1 ,37 ;,02~-L' -~' !. 10,516 1,37 11,f!oW 
f.-· 

TOTAL MPIO. ZZ T ,420 &,Q3 400,09 3 ! !>,1&: 113~.ooa &,70 704,007 

FUENTE: Estimaciones realizadas por el Centro de Inves 
tigaciones Heuristicas, A.C. -

Atendiendo a la dinámica poblacional y analizando -
las tendencias históricas de crecimiento urbano ( lam. 
o? ) , se debe suponer que los requerimientos de reser'.:" 
va territorial para satisfacer la demanda pronosticada 
deberá ser igual o mayor a la actual zona urbana de Xa'.:" 
lapa, es decir se duplicará el tamaño de la ciudad in-
corporando a las poblaciones rurales más cercanas y re
duciendo las áreas productivas y de preservación ecoló
gica. 
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3.2.3 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
POR LA 

ALTERACION 
DEL MEDIO 

Se. menclonaba anteriormente que en la actualidad La 
porción del ecumene que le corresponde a cada habitante 
es de 320 M2.; con esta tendencia tendremos que para el 
año 2000 solo Je corresponderá Ja mitad o sea 160 M2. 

Este fenómeno urbano, de no controlarse traerá como 
consecuencia Ja insuficiencia en Ja dotación de servi-
clos y el consecuente deterioro en Jos niveles de vida; 
será una ciudad dificil de administrar y fiscalizar y -
sobre todo absorbente de Jos recursos naturales y pro-
ductivos. 

Aunque este fenómeno urbano compete a otros niveles 
de planeación, las emergencias urbanas incrementarán -
los niveles de vulnerabilidad y aparecerán otro tipo de 
fenómenos que en la actualidad no se consideran, en es
pecial de origen humano, pues las emergencias urbanas -
y los desastres son en cierta forma una consecuencia -
da! mismo desarrollo urbano. 

Ante esta situación que parece alarmante, se debe-
rán buscar alternativas de desarrollo que aminoren este 
Impacto probablemente a través de un sistema de peque-
ños centros urbanos que graviten sobre Ja ciudad de Xa
lapa, para tratar de lograr una distribución más equil i 
brada de la población en el territorio municipal. -

Con respecto a los huracanes e inundaciones, que -
son Jos que han provocado los mayores daños, se han pre 
sentado con una frecuencia de uno cada cuatro meses, -~ 
por Jo que probablemente en los próximos años esta incl 
dencia prevalezca con los consecuentes daños en la agrT 
cultura y en las zonas urbanas. -

En tanto que los sismos que pueden alcanzar magni-
tudes extremas, han tenido Jugar con una recurrencia -
de uno cada 142 años, por lo que es probable que en los 
próximos 20 años se presente uno, que provocará serios 
daños. 

Los sismos que se manifiestan con regularidad, son 
de magnitudes menores y por la composición geológica de 
la zona no causan daños considerables. 

El riesgo del municipio a los fenómenos de origen -
humano ya se ha establecido, pues como en cualquier c!u 
dad de estas caracterlst!cas estos riesgos se incremen~ 
tan en relación directa con el incremento de la pobla-
ción; de esta manera según las proyecciones, para el a
año 2000 la ciudad será doblemente vulnerable a los fe
nómenos qulm!cos, sanitarios y socio-organizativos. 
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4.1 PROPUESTA 

Como resultado de las tendencias de crecimiento de 
la población analizadas en el pronóstico y el fenómeno
de impacto.que se espera, es preciso adoptar pollticas
que desalienten el crecimiento continuado de Xalapa y 7 
dar un impulso a las comunidades importantes del munici 
pio que presenten aptitudes para un desarrollo sosteni7 
do. 

Para este efecto, se presenta Ja siguiente propues
ta general de desarrollo. 

1.- Implementar pollticas de saturación y reden
sificación en Ja zona urbana actual, impul-
sando un crecimiento controlado hacia las zo 
nas aptas. -

2.- Descentralizar el equipamiento complementa-
ria a los nuevos centros urbanos gravitales 
para retener a la población local en sus zo7 
nas de origen y evitar Jos movimientos pendu 
lares sistemáticos de Ja población flotante~ 

3.- Organizar el equipamiento especializado para 
las emergenias urbanas. estableciendo esta-
cienes alternativas en Jos cinco subcentros 
urbanos actuales y en Jos nuevos desarrollos 
para asegurar Ja efectiva cobertura en toda 
la poblaciñn del municipio. 

Es condición necesaria; de acl1erdo a los alcances -
pretendidos en este estudio, que se adopte una estrate
gia de desarrollo urbano de acuerdo a las caracterlsti
cas que presenta Ja dinámica actual en su problem~tica 
asl como el rol o función que desempenar~ dentro de Ja 
imágen objetivo del sistema urbano municipal y Jos gra
dos de riesgo y vulnerabilidad que manifestará para el 
año 2000. 

Con ello se pretende que los centros de población -
con polltica de impulso. vayan adquiriendo graduairne11Le 
el carácter asignado para as! lograr una estructura ur
bana equilibrada y que responda a las necesidades de la 
población. 

El panorama que presenta actualmente el municipio -
en lo que a desarrollo urbano y emergencias se refiere. 
no tiene porque mantenerse. Tendrán que llevarse a cabo 
acciones que se encaminen al logro de un mayor equili-
brio en la distribución espacial de la población sin -
grandes concentraciones o dispersiones para que e1l cada 
centro de población se genere una estructura urbana 
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adecuada y segura. 

Por lo anterior, la realidad deberla Ir transforman 
dose paulatinamente mediante la estrategia general de ~ 
desarrollo que se propone en la imagen objetivo. 

La ciudad de Xalapa sera para el año 2000 una ciu-
dad cuyas funciones basteas segulran siendo de prestado 
ra de servicios con énfasis en las actividades adminls~ 
trativas, pollticas y educativas. 

El desarrollo urbano municipal habra de alojar para 
entonces una población cercana a los 705,000 habitan--
tes. 

Para este efecto, se proponen zonas de desarrollo -
hacia el oriente de la ciudad de Xalapa de acuerdo a la 
estructura vial en dos comunidades importantes como son 
El Castillo y Las Trancas-Ojo de Agua con usos de sue
lo mixtos de mayor densidad. <101 

De esta manera, la imagen objetivo del desarrollo -
urbano municipal, como se plantea en el esquema de zoni 
ficación, manifestara dos conceptos diferentes: -

al • -

b) • -

La mancha urbana actual, de acuerdo a las -
tendencias de crecimiento y a la disponlbl--
1 idad de suelo, manifestara una expansión en 
en forma tradicional en función del creci--
mlento natural de la población, consolidando 
los niveles de equipamiento y servicios. 

En el caso de los polos de desarrollo pro--
puestos, se debera organizar el espacio en -
función de las necesidades de suelo para uso 
urbano y dotar con el equipamiento y servi-
clos a estos polos y localizar el equlpamlen 
to especializado en las emergencias urbanas
que podran ser coman a los dos desarrollos ~ 
alternativos. De esta manera se conformaran 
tres unidades urbanas complementadas con ac~ 
tividades productivas localizadas donde se -
encuentran los recursos nturalesª 

En el cinturón verde extraurbano, se deberan 
producir en forma Intensiva algunos de los -
alimentos baslcos que requerlra la población 
de los nuevos polos de desarrollo, en donde 
las granjas consolidan la producción del - ~ 
a rea. 

(13) VER ANEXO GRAFICO LAM. 15 
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POLITICAS PROPUESTAS PARA LOS CENTROS 
DE POBLACION. 

CUADRO X 

LOCALIDADES POLITICAS PROPUESTAS 

· XALAPA 
EL CASTILLO 
LAS TRANCAS-OJO DE 

AGUA. 

IMPULSO 

X 

X 

POLIT!CAS DE IMPULSO. 

CONSOLI-- REGULACION 
DAC!ON. Y CONTROL 

X X 

Son aquellas aplicables a los centros urbanos que -
se consideran indispensables para asegurar el cump!i--
miento de los objetivos de ordenamiento espacial. 

En particular se refiere a los poblados de El Casti 
!lo y Las Trancas-Ojo de Agua, que presentan condicio-~ 
nes ampliamente favorables para el refuerzo de un pro-
ceso de desarrollo acelerado y que permitan un creci--
miento demográfico acorde con el desarrollo. 

POLIT!CAS DE CONSOLIDAClON. 

Son aquellas que están aplicadas a la ciudad de Xa
lapa que por su nivel actual de desarrollo solo requie
re de un ordenamiento en su estructura básica, previ--
niendo los efectos de la concentración, pero sin afee--· 
tar su dinámica actual. 

POL!T!CAS DE REGULAC!ON. 

Las politicas de regulación se encaminan a lograr -
la disminución del actual ritmo de crecimiento de alqu
nos sectores de la ciudad de Xalapa en los que la con-
centración está provocando la agudización de los proble 
mas tanto de congestión como de ineficiencia económica
y social y el incremento de los riesgos de los fenóme-~ 
nos destructivos. 
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4.2 ESTRATEGIA 

Las diferentes pol!ticas nacionales en materia de -
las emergencias urbanas y regionales que atañen a este 
estudio, no cambian ni se oponen al objetivo del mismo~ 
más aún, cumple con los lineamientos de dichas pol!ti-
cas siendo acorde a su normatividad. 

Lo planteado en el Sistema Nacional de Protección -
Civil da el apoyo requerido a este estudio, complemen-
tándose con otras pol!ticas particulares para la zona -
urbana y municipal. 

La estrategia del estudio contempla lo anteriormen
te expuesto bajo programas urbanos y municipales invol~ 
erados en cada uno de sus aspectos de manera que se pue 
da, como resultado de la problemática digerida en el -~ 
diagnóstico y las tendencias plasmadas en el pronósti-
co. enunciar y señalar acciones y estudios parciales -
para preparar el camino para lograr los objetivos pro-
puestos. 

Para esto, se consideran dos caminos. uno se refie
re al aspecto correctivo y el otro al preventivo. 

En el aspecto correctivo. las lineas de estrategia 
se marcan bajo los siguientes objetivos. 

1 .- Control y disminución de la contaminación am 
biental. 

2.- Restauración ecológica de zonas deterioradas 
que va más allá de un proceso de limpieza -
unicamente; pues por lo general estas zonas 
sustentan poblaciones marginales. 

Desde el punto de vista preventivo. se deberá esta
blecer una estrategia concordante de manera que conside 
re a corto, mediano y largo plazo sus acciones, para -~ 
aprovechar integral y racionalmente los recursos natura 
les y brindar Ja protección y el apoyo necesarios a la
población en caso Je emergencia gener<lndo los siguien-:
tes objetivos: 

1.- Guiar al crecimienLo u1·bdnu y los µalrones -
de asentamiento reduciendo los riesgos de -
los agentes destructivos. 

2.- Local izar los servicios urbanos de acuerdo -
con las áreas y niveles de riesyo. 

3.- Asegurar qt1e las estructuras y construccio-
r¡c;s de loJo tipo estén conformes u las nor--
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mas de seguridad. 

4.- Proveer servicios seguros y eficientes • 

.. 5.- .. Mantener y proteger.el sistema ecológico. 

,5,_ .,Prevenir los patrones destructivos de uso 
del suelo. 

7.- Establecer las reglas, normas y procedimien
tos que permitan la realización de las accio 
nes de Prevención, Atención y Apoyo de las ~ 
emergencias. 

POLITICAS. 

1.- Controlar el uso del suelo, apartando a los 
asentamientos humanos del curso de los fenó~ 
menos destructivos como huracanes, inundacio 
nes, suelos inestables y fuentes fijas de -~ 
riesgo. 

2.- Reforzar las obras de protección contra agen 
tes destructivos como huracanes e inundacio~ 
nes dado que no es posible cambiar su local! 
zación ni controlar los agentes destructi--~ 
vos. 

3.- Reforzar los componentes del sistema afecta
ble para soportar los efectos de los agentes 
perturbadores. 

4.- Promover la aplicación rigurosa de reglamen
tos para controlar el uso del suelo peligro
so. 

5.- Promover la aplicación de normas y reglamen
tos de construcción para los componentes ur
banos. 

METAS A CORTO PLAZO ( 1989 ). 

1 .- Reglamentar el uso del suelo mediante las -
declaratorias de usos y destinos en base a -
la zonificación general del municipio. 

2.- Reglamentar y normar los sistemas de cons--
trucción en función de los fenómenos de ma-
yor incidencia en la zona. 

3.- Implementar y difundir un plan preventivo y_ 
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de información para preparar a la población 
ante cualquier eventualidad y marcar las paü 
tas de conducta en caso de emergencia. -

4.- Realizar el inventario del equipamiento urba 
no apto para incorporarse a las funciones de 
albergues y refugios en caso de desastre, a
tendiendo a sus caracterlsticas constructi-
vas, de ubicación y de capacidad. 

METAS A MEDIANO PLAZO ( 1995 ). 

1.- Realizar estudios para la ubicación del equi 
pamiento especializado en las emergencias -= 
urbanas en los subcentros identificados en -
la zona urbana y determinar su capacidad en 
función de la cobertura geográfica de cada = 
subcentro. 

2.- Identificar dentro de la zona urbana los 
asentamientos irregulares ubicados en zonas 
de alto riesgo para controlar y desalentar = 
su crecimiento. 

3.- Identificar las fuentes fijas de riesgo y es 
tablecer su grado de peligrosidad y contami= 
nación para, tomar las medidas de protección 
prtinentes. 

METAS A LARGO PLAZO ( 2000 ). 

1.- Promover el desarrollo equilibrado de los 
asentamientos humanos en el contexto geográ
fico separando las actividades productivas · 
de riesgo de las actividades urbanas y pre-
servando las áreas de valor ecológico. 

2.- Lograr que la población acepte de manera 
consciente su convivencia con los riesgos 
inevitables y actúe con conocimiento de cau
sa durante cualquier eventualidad. 

3.- Construir plantas de tratamiento de aguas ne 
gras en cada una de las cuencas definidas eñ 
el diagnóstico, para abatir la contaminación 
de los rlos Sedeño, Carneros, Sordo y Santi! 
go. 

4.- Optimizar la eficiencia y cobertura del ser
vicio de drenaje para que no existan corrien 
tes superficiales de aguas negras. -
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' ~ ' 

4.2.2 
PROGRAMAS OE 
SEGURIDAD -
PARA LOS 
ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS 

5.- Localizar y construir pequenas presas colec-
toras de agua de lluvia en las zonas urbanas 
y rurales aprovechando la alta pluviosid?.d -

"' de la región y la topografía del municipio. 

Estas presas. junto con los cuerpos de agua 
existentes como los lagos de El Dique, Las:
Animas y El Castillo, formar!an un sistema -
alternativo de aprovisionamiento de agua pa
ra uso urbano en épocas de estiaje. 

El análisis de la problemática de las emergencias -
urbano regionales, permite definir los objetivos y poi! 
ticas mediante la agrupación de un conjunto de compromT 
sos específicos que permitan alcanzar las metas traza--=
das. 

De esta manera, se mencionan de manera general el -
conjunto de programas que seré necesario implementar pa 
ra alcanlar como ya se dijo, los objetivos plar.teados.-

PROGRAMA DE RESERVAS TERRITORIALES Y REGIMEN 
DE PROPIEDAD 

Aspecto fundamental dentro del marco estratégico -
del estudio en lo relativo a las reservas territoriales 
y régimen de propiedad, dado que cualquier linea a se-
guir en cualquier plan parcial o scctoridl se basará 
primordialmente er1 estos lineamientos. 

Prever la disponi~ilidad de suelo, constituye el 
resolver ordenadamente los problemas derivados de Ja 
expansión urbana. 

La formulación de los planes correspondientes exi-
gen en su realización reconocer el recurso tierra. como 
materia prime, ya que es sobre este factor donde se de
senvuelve la problemática mencionada. 

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE USO DEL ~UELO URBANO 
EN ZONAS PELIGROSAS. 

Este fenómeno surge de Ja neces1clad de estahl~·.·i-!r 
un control c1el suelo peligroso. con el fin de br1nd .. r 
seguridad u los asentJrn1¿ntos /1u171:irio~. tanto d lo~ '~StJ

blec1dos donde los dJ•1u_., de 10~. : ei1nmenos deslruc:t1 vo::. 
han sido importanr.e'c:, cc~.o --.i 1-:;s Je: nuev,l cr~~.1c16r1. 

Estas accione::, ;·rév2r1t1 "'d.S impedir;§n que los ef•:r~-
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tos de los fenómenos alcancen magnitudes de desastre, -
mltigAndolos y en ocasiones evitAndolos. 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 
APOYO A LA SEGURIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUM~ 

NOS. 

Los servicios de agua potable y alcantarillado son 
elementos esenciales en el desarrollo de las activida-~ 
des productivas y humanas en los asentamientos urbanos 
y rurales; por lo anterior. es necesario implementar uñ 
programa de ampliación, rehabilitación, conservación y 
operación de los sistemas existentes con el objeto de a 
segurar la dotación de los servicios. -

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA -
RESISTIR LOS EFECTOS DE LOS FENOMENOS DESTRUC

TIVOS EN EL MUNICIPIO. 

El presente programa estA dirigido a consolidar, 
conservar y rehabilitar el inventarlo habltaclonal exis 
tente en el municipio, con el propósito de formular es~ 
trategias para combatir y mitigar los efectos de los 
agentes destructivos. 

PROGRAMA DE ORGANIZACION, REUBICACION Y AMPLIA 
CION DEL EQUIPAMIENTO PARA LAS EMERGENCIAS UR~ 

BANAS. 

Es Importante aplicar un programa de eficiencia y -
seguridad del equipamiento para las emergencias, puesto 
que el existente funciona disperso y con pocos recursos 
de operación, pues hay que considerar que este equipa-
miento es clave en las funciones de reconocimiento, res 
cate y salvamento. -

Por lo tanto, se debe procurar la eficiencia de las 
instalaciones en cuanto a ubicación, equipo técnico y -
humano para contar con un servicio rApido y seguro. 

En el inciso 4.2.3. de la metodologla se analiza el 
Sistema de Defensa y sus componentes y queda estableci
da la normatividad general para todos los niveles de -
planeación. 

En el caso particular del municipio de Xalapa, debe 
rAn aplicarse en forma jerArquica los instrumentos jurT 
dicos, técnicos, financieros y de comunicación e infor~ 
mación que componen el sistema de Defensa en sus respec 
tivos Ambitos de competencia para apoyar la estrategia
general del estudio. -
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De hecho, el objetivo del presente estudio, que es 
el de diseñar una metodolog!a para la elaboración de _7 
planes parciales de emergencias urbanas y regionales y 
su aplicación en un caso especifico como el municipio 7 
de Xalapa, se puede evaluar en cuanto a su estructura-
Y dimensionamiento explicada en el mismo documento y 7-
aplicada parcialmente en el "caso de estudio" pues como 
se explicaba anteriormente el car~cter de la metodolo-
g!a es general en términos de cobertura territorial. 

Las normas o par~metros utilizados para definir es
ta estructura junto con las condicionantes de nivel !ns 
titucional dan un marco normativo para lograr que los 7 
estudios emanados de esta propuesta metodológica respon 
dan a las necesidades y expectativas que dan origen a 7 
los planes parciales de emergencias urbanas y regiona-
les siempre y cuando se planteen adecuadamente sus al-
canees y limitaciones que permitir~n cumplir satisfac-
toriamente con el objetivo trazado. 
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