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Introducción 

Tff::IS CGN 
FALLA I'E OR.GEN 

El fin del siglo XX y el comienzo del tercer milenio son testigos de la revolución urbana: 
la mitad de los habitantes del planeta viven ahora en ciudades, situación que ha 
generado una intensa presión sobre los terrenos dando como consecuencia la 
ocupación de espacios no aptos para la urbanización y la degradación del medio 
natural. 

En los últimos 40 años en todo el mundo la población ha tenido un acelerado 
crecimiento, la mancha urbana sobre todo en los países en vías de desarrollo ha ido 
ocupando zonas ecológicas o que representan alto riesgo tanto para la población 
como para el medio ambiente natural, esta situación ha generado una serie de 
problemáticas de todo tipo, que merecen mucho más atención de la que hasta hoy se 
le ha dado. 

Por otro lado, la población rural ha disminuido considerablemente, viéndose 
plasmado esto en el crecimiento de las ciudades, en la formación de pequeñas 
ciudades satélites alrededor de las metrópolis y en la creación de cinturones de 
miseria en las grandes ciudades, donde la población migrante y la población resultante 
del crecimiento natural busca una mejor forma de vida a costa, en la mayoria de los 
casos, de asentarse en áreas no aptas de urbanización (reservas ecológicas o 
reservas territoriales distintas al uso habitacional) o de su urbanización costosa. 

Muchos de estos asentamientos se han desarrollado en áreas de alto riesgo, como 
barrancas, laderas de cerros, o incluso en antiguas presas, cuestión que mantiene en 
peligro miles de familias que viven en estas zonas alrededor de la Ciudad de México. 

Este problema, como muchos más, es consecuencia o resultado de la forma en que 
el sistema capitalista se ha impuesto en los países en vías de desarrollo y que ha 
dado como resultado una desigual producción y ocupación de los distintos espacios. 
Esta situación ha culminado en la fragmentación y segregación de la sociedad, en una 
mayor desigualdad social y en una prolongada crisis. 

Asi se encuentra que las políticas gubernamentales en cuestión de planeaclón 
urbana se han dirigido más acorde a las políticas globalizadoras, y a los intereses de 
ciertos grupos locales que a las necesidades de la población. Estas políticas han sido 
fragmentadoras del espacio, lo cual ha provocado la segregación de parte de la 
población (regularmente la menos protegida económicamente hablando) conllevando 
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como resultado, entre otros muchos, al poblamiento a través de invasión de zonas de 
reserva tenitorial (distintas al uso habitacional) o ecológica que, en muchos de los 
casos, son zonas de alto riesgo por las caracteristicas fisicas de éstas, además de que 
ha llevado a un fenómeno muy singular en estas zonas, a una dinámica impresionante 
del crecimiento de la población que se asienta en estas pequeñas áreas y que se 
traduce en alta densidad de población, la que en muchas de las ocasiones se 
mantiene en niveles muy bajos y carentes de los servicios básicos, factores que 
provocan incremento en el nivel de riesgo y de vulnerabilidad de la población. 

Otros problemas derivados de la falta de infraestructura y de servicios básicos en 
áreas de riesgo o no aptas de urbanización es la contaminación del suelo, de los 
mantos freáticos, del aire y de los rios en los casos que existen éstos, y en la 
generación y creación de focos de infecciones quimicobiológicas, provocados por la 
defecación al aire libre, o por la depositación de basura orgánica en espacios a cielo 
abierto, además de los problemas sociales, como el pandillerismo, la drogadicción, la 
miseria y otros que se generan a partir de la situación socioeconómica y cultural. 

Como se ve, existen dos vertientes del problema, una ambiental y otra social, que 
no están separadas, sino que forman un conjunto que es necesario analizar para 
comprender los alcances de su problemática. 

La población asentada en la sierra de Santa Catarina presenta los elementos antes 
mencionados, ya que, de esta relativamente pequeña área habitada, se encuentran 
asentadas más de 250 000 personas, circunstancia que agrava los problemas sociales 
y ambientales antes mencionados. 

El poblamiento de la sierra ha sido un fenómeno interesante, porque de tener una 
población de unos cuantos miles a finales de los setenta, pasó en los noventa a la 
cantidad antes mencionada, y que es equivalente a la población de la toda la 
Delegación Magdalena Contreras en 1998, pero ocupando un espacio mucho menor. 
Resulta obvio que exista una gran variedad de problemas que se puedan estudiar, 
diagnosticar, determinar, analizar e incluso jerarquizar: sin embargo, el objetivo de 
éste estudio, es sólo analizar los principales y los que se relacionan con la situación de 
riesgo, vulnerabilidad, y el peligro potencial que corren las poblaciones asentadas en 
la zona de estudio. 

En este estudio se pretende demostrar que los riesgos y, en consecuencia, los 
desastres son causados principalmente por factores sociales, políticos e incluso 
culturales: que el fenómeno natural o antrópico sólo es el catalizador de una situación 
que por si misma es altamente vulnerable: de igual forma se plantea presentar que la 
vulnerabilidad, y por lo tanto el nivel de riesgo de los asentamientos de la sierra Santa 
Catarina, están relacionados a las características fisicas y sociales que prevalecen en 
las distintas áreas, de igual manera, se desea enfatizar que el concepto de percepción 
del riesgo que tiene la población estudiada, no es la misma en las distintas áreas, ya 
que esta va de acuerdo con la ubicación del asentamiento. 

Para demostrar lo anterior se desarrolló una metodología, la cual permitió alcanzar 
los objetivos establecidos: se realizó investigación bibliográfica y de campo con la 
propósito de fundamentar científicamente que los desastres no son naturales, que son 
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las comunidades que cuentan con menos recursos las que resultan más afectadas 
cuando se presenta un fenómeno natural o antrópico. 

En el capítulo uno se hace un recopilación y análisis de los riesgos desde el 
enfoque social, con la finalidad de obtener fundamentos teórico-conceptuales sólidos 
para demostrar que los conceptos riesgo, vulnerabilidad y desastre implican 
principalmente factores sociales; esto es decir que un lugar se puede considerar de 
riesgo cuando involucra a cierta población que puede ser afectada en diferentes 
maneras, ya sea directa o indirectamente, y que por lo tanto, toda área considerada 
como de riesgo (en sus diferentes fases), es detenninada por el hecho de que resulta 
afectada una parte de la sociedad. Por otro lado tenemos que estas áreas son 
generadas por la misma sociedad y por la fonna de producción y reproducción del 
espacio en el sistema capitalista y su asociación sobre los soportes materiales de la 
naturaleza. Dentro de este mismo capitulo, se realiza un análisis de la situación del 
estudio de desastres en México, con la finalidad de referenciar el presente estudio, de 
igual manera se abarca en este primer acercamiento, la relación existente entre las 
ciudades y el riesgo, esto con el objeto de mostrar la interacción entre los factores de 
riesgo y la fonna en que las ciudades se estructuran actualmente; así mismo se da un 
repaso a los elementos y actores que intervienen en el manejo de situaciones de 
riesgo, tanto por parte de las autoridades encargadas del mismo como por la población 
involucra. Por último se realiza una revisión de las estrategias en cuestión del manejo 
de los riesgos ambientales y su relación con las actividades urbanas. 

En segundo capítulo se entra de lleno al análisis de riesgos de los asentamientos 
ubicados en la sierra Santa Catarina, se presenta inicialmente un marco histórico de la 
zona, con el propósito de ubicar temporalmente el desarrollo de la zona. Se hace un 
análisis de las condiciones fisico-naturales del área a nivel general, con el objeto de 
obtener un panorama amplio de la situación de riesgo; de igual manera se realiza una 
exploración de las condiciones socioeconómicas que han prevalecido en el área de 
estudio, además de incorporar en esta parte del documento los resultados del trabajo 
de campo, enriqueciendo con ello la investigación de gabinete que se había realizado. 
Se plantean las razones por las cuales se considera la zona de alto riesgo geológico, 
hidrológico y sanitario ambiental. Se fundamenta a través de la investigación, el por 
qué los rellenos sanitarios son peligrosos para la población; de igual manera, se 
establece las condiciones de irregularidad en que se encuentra gran parte de los 
asentamientos de la sierra santa Catarina. 

En este mismo capítulo se muestra parte de los resultados del trabajo de campo 
realizado con personal de la Dirección de Asentamientos Humanos de la delegación 
lztapalapa, para complementar el trabajo de gabinete que se realizó; los resultados se 
refieren a la situación en que está clasificada la población de la sierra santa Cetarina, 
así como también las estrategias y proyectos que las autoridades han llevado a cabo 
para resolver la diversidad de problemáticas existentes en la zona. 

En el tercer capítulo, se realizó la clasificación de riesgos de acuerdo con las 
variables planteadas, físicas y socioeconómicas. Se establecieron áreas de riesgo alto, 
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medio y bajo, con base en sus características físicas generales y locales. así como en 
su situación socioeconómica. La clasificación se llevó a cabo por tipo de riesgo 
(geológico, hidrometeorológico, sanitario-ambiental y socio-organizativo), con el fin de 
hacer más puntual el análisis y clasificación de los riesgos que corre la población de la 
sierra Santa Cetarina. Para determinar el nivel de riesgo se tomaron en cuenta las 
condiciones físicas del terreno, la vulnerabilidad de la población y el tipo de amenaza 
al que está expuesta la misma, dando como resultado una serie de cuadros donde se 
concentró toda la información, que posteriormente fue utilizada para generar mapas 
de riesgos, geológicos, hidrometeorológicos, sanitario-ambiental y socio-organizativos. 

En el cuarto capitulo, se hace un estudio teórico conceptual de la percepción del 
riesgo, análisis que muestra la importancia de conocer las formas y maneras de cómo 
viven esta situación las comunidades y las autoridades. Esto permitió valorar las 
condiciones por las cuales una comunidad está dispuesta a afrontar los riesgos que 
implica vivir dentro de zonas de fuerte pendiente, minadas o de relleno sanitario, 
mostrando el grado de consciencia que tiene la población referente a los peligros que 
rodean su vivienda. 

Se plantea dentro de este mismo capitulo hasta cuándo un riesgo puede o no ser 
aceptable, bajo qué condiciones una población es consciente o no de la gravedad del 
riesgo al que está expuesta y cuál es la posición de las autoridades ante estos hechos. 
Así mismo se plantea una nueva visión del riesgo, donde se toma en cuenta toda la 
serie de factores involucrados en la percepción del mismo, tanto al nivel personal, de 
comunidades o incluso a nivel de gobierno, con la objetivo de replantear nuevos 
enfoques que involucren la opinión de la población. 

Con base en la información obtenida en este capítulo y con el objetivo de verificar la 
posición que guarda la población referente a la situación de riesgo de su zona, se 
realizó una serie de entrevistas para ubicar las diferentes formas en que la población 
maneja los distintos tipos de riesgo, resultados que mostraron la realidad del cómo la 
población vive el riesgo diariamente. 

Para finalizar se incluyeron las correspondientes conclusiones y propuestas, donde 
se vertieron los resultados del estudio y análisis de riesgos y se realizó la 
confirmación, la ampliación o la anulación de las hipótesis planteadas al inicio de este 
trabajo. 
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Metodología 

1. En primer lugar se realizó la investigación bibliográfica acerca del origen y 
evolución de los estudios de riesgos y desastres, así como de las teorías, 
conceptos y elementos que integran los mismos, tanto desde el enfoque de las 
ciencias naturales como el de las sociales, con la finalidad de fundamentar 
científicamente la hipótesis de que los riesgos, vulnerabilidad y los desastres 
son producto principalmente factores sociales. 

2. Como parte de esta investigación se buscó la correlación de situaciones de 
riesgo presentes en otras áreas que tuvieran condiciones similares a ta zona de 
estudio de este trabajo, con el propósito de conocer las metodologías y 
elementos utilizados en los análisis de riesgos y desastres hechos en las 
mismas. De igual manera se buscó la relación existente entre riesgo, ciudad y 
deterioro ambiental, con la finalidad de apoyar el estudio y clasificación que se 
realizó sobre los asentamientos ubicados en la sierra Santa Catarina. 

3. Se hizo una revisión y -análisis de la infomiación bibliográfica, cartográfica y 
hemerográfica existente sobre la zona de estudio, con el objeto de estipular las 
características (generales) histórico-sociales y físicas de la zona; esta revisión 
abarcó los siguientes aspectos: 

• Aspectos físicos: relieve, geología, hidrología, vegetación, uso del 
suelo, uso potencial, status de protección y la utilización de la zona de 
estudio como relleno sanitario. 

• Aspectos sociales: marco histórico, desarrollo demográfico, 
infraestructura urbana. educación y vivienda, servicios de emergencia, 
condiciones de las vialidades. 

4. Para complementar la investigación de gabinete, se realizaron prácticas de 
campo, que tuvieron primeramente la finalidad de establecer las características 
físicas y sociales prevalecientes en cada colonia de la zona de estudio y, en 
segunda instancia, para evaluar la forma en que la población vive y maneja la 
situación de riesgo en que se encuentra. Con la información obtenida se 
agruparon las colonias en áreas de acuerdo con sus características físicas y 
sociales, para, posteriormente, hacer el respectivo análisis de riesgos. 
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5. Para determinar las caracteristicas físicas locales del terreno se tomaron en 
cuenta los siguientes criterios: r-----------

T L.! S CON 
e riterios fisicos FALLA I;E ORIGEN 

• Condiciones Topográficas: grado de pendiente en donde se encuentra 
ubicada la población 

• Condiciones geológicas: dentro de este criterio se consideró la situación 
local principalmente, esto es, de acuerdo con las condiciones del 
microterreno, se clasificó la probabilidad de inferencia de los distintos 
eventos, tanto naturales como antrópicos. Por ejemplo, si la colonia se 
encuentra sobre una relleno sanitario o ubicada en una área minada. 

• Condiciones hidrológicas: de igual manera, los aspectos hidrológicos 
estuvieron condicionados por las características fisicas del terreno, por 
un lado y dado que el análisis fue puntual, se tomó como apoyo la lista 
de posibles eventos hidrometeorologicos que pueden impactar en la 
zona de estudio (presentada en el capítulo tres de este documento) y, 
asi clasificar la zona de acuerdo con el nivel de riesgo presente. 

Criterios socloeconómlcos 

• Criterio económico: aquí se tomó en cuenta el nivel económico de la 
población, para dividirta en sus distintos estratos (bajo, medio y 
medio alto). 

• Criterios de construcción: dentro de este criterio se tomó en cuenta el 
tipo de material usado en la construcción de las viviendas, así como 
también si estas contaban con proyecto arquitectónico. 

• Nivel educativo de la población: primaria, secundaria, bachillerato, 
profesional, con el objeto de relacionar el grado de conciencia con 
el educacional. 

• Servicios básicos y urbanos: se tomó en cuenta la situación en que se 
encuentran las distintas áreas en cuestión estos servicios; luz, agua, 
drenaje, recolección de basura, banquetas, alcantarillado, 
alumbrado público; infraestructura, vialidades (accesibilidad, fluidez, 
sí son de terraceria o pavimentadas, si tienen continuidad o no, 
etc.). 

Para hacer esta parte del trabajo se utilizó la información obtenida en los censos de 
población y vivienda, los cuadernos estadisticos delegacionales, el Programa de 
Desarrollo Urbano Delegacional, así como las cartas geológicas, topográficas y de uso 
de suelo y mapas de la traza urbana colonias, calles y los Ageb's*; los cuales se 
obtuvieron del programa de Sistema Censal de Información Nacional de Cartografía y 
Estadística (SCINCE, INEGI 1995). 

6. Una vez que se delimitaron las distintas áreas, se llevo acabo la selección de 
los principales eventos potencialmente peligrosos para la población, así como 
también para el ambiente en general. Dentro de esta selección se tomaron en 
cuenta las características físicas de cada una de las distintas áreas, así como 
el posible impacto y alcance que pudieran tener los diferentes eventos. El 
análisis se realizó de acuerdo con el origen del fenómeno y de distintos 
eventos que cada fenómeno puede causar. Así, el análisis y selección 
proporcionó la siguiente información: 

• Áreas GeostadlSlicas Bésicas 
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Cuadro 1 

1 

Evento• potencialmente peligro•o• 
1 

1 Ti~o de fenómeno 11 Origen del evento 11 Ti~o de eventos 1 

1 

Hundimientos, 

Eventos originados por sismos, deslizamientos, colapsos de 
suelo, avalanchas, 

fracturas o fallas derrumbes, agrietamientos 
Geológico 

*Eventos originados por la 
estructura geológica local Hundimientos, colapsos de 
(relleno sanitario, áreas de suelo, derrumbes, 

minas y zonas de fuerte deslizamientos, avalanchas 
pendiente) 

•Eventos originados por el Hundimientos, derrumbes, 
colapsos del suelo, abatimiento del manto acuífero agrietamientos. Hidrometeorológico 

Eventos originados por eventos Deslizamientos. inundaciones, originados por tormentas y coladas, avalanchas. lluvias torrenciales 
Contaminación de mantos 

*Eventos originados por acuíferos, del suelo y del aire 
rellenos sanitarios por gases nocivos 

Sanitario-ambiental 

1 *Eventos originados por Enfermedades quimico-
biológicas, contaminación del 

1 tiraderos a cielo abierto 
ambiente 

Socio-organizativo 11 *Eventos originados por la Delincuencia, drogadicción, 
estructura social pandillerismo. alcoholismo. 

Fueme. Elat>oración propia en base en Mans111a 1993 
•estos avernos son el resultado de las acciones amrópicas hechas sobre el terreno 

7. De acuerdo con Cardona (1993) se pasó a determinar la vulnerabilidad de la 
población, la cual se hizo con base en los siguientes factores: ubicación, tipo 
de construcción de las viviendas, infraestructura básica con que cuentan las 
mismas, niveles de pobreza, de organización política y las actitudes culturales 
o ideológicas encontradas en la población. 

8. Dentro del factor ubicación se tomó en cuenta la situación del terreno sobre el 
cual esta asentada la población, debido a que a través de la investigación se 
manifestó el hecho de que la naturaleza física del terreno ha sido alterada por 
la acción antrópica, lo cual ha influido de manera significativa en la 
vulnerabilidad natural y en consecuencia en la de la población. 

9. Para facilitar el análisis y clasificación de riesgos, se agruparon las colonias 
que presentaban características físicas similares, en áreas de alto, medio y 
bajo riesgo, de acuerdo con el tipo de riesgo analizado; geológico, 
hidrometeorológico, sanitario-ambiental y socio-organizativo. 
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10. Para la obtención del nivel de riesgo (R), se utilizó (adecuada a las 
características de la zona de estudio) la formula que presenta Lavell (1993) 
para el calculo del riesgo de una población dada, el cual se basó en primer 
lugar en las condiciones físicas locales presentes en cada colonia (F); en 
segundo lugar a la vulnerabilidad que presenta la población (V): en tercero. al 
tipo de amenaza o evento que puede impactar sobre las distintas áreas (A). Así 
se tuvo que el riesgo se calculó de la siguiente forma: F x V x A= R 

Cuadro 2 

Procedimiento aeneral para la clasificación de rlesaos 
F 11 V 11 A 11 R 

*Características del Causas de la 

1 1 

Nivel de riesgo 
microterreno, por Tipo de amenaza 

colonia vulnerabilidad estimado 

Altos niveles de Deslizamientos, 

Zona de pendientes pobreza, avalanchas, 
construcción de derrumbes, mayores de treinta viviendas de mala coladas, Alto grados, sobre calidad, falta de contaminación terreno erosionado infraestructura ambiental en todas 
urbana v social. sus formas. 

Zonas de Altos niveles de Hundimientos, 
pendientes entre pobreza, colapsos de suelo, construcción de quince y treinta viviendas de mala deslizamientos, Alto grados, en área de 

calidad, falta de derrumbes, 
minas o relleno infraestructura contaminación en 

sanitario 
urbana v social todas sus formas 

Nivel económico de 

Zonas de pendiente bajo a medio, Hundimientos, 

entre cinco y quince construcción de colapsos de suelo, 

grados, sobre viviendas de mala derrumbes, Medio 
calidad, falta de contaminación en terreno minado 
infraestructura todas sus formas. 
urbana v social 

Nivel económico de 
medio a medio alto, 

Zona de pendientes en la mayor parte 
menores de cinco presenta proyecto Hundimiento y Bajo grados, sobre en su construcción, colapso de suelo. 

terreno minado nivel medio de 
estructura urbana y 

social. 
Fuente. Elaboración propia 

1 
1 

* Microterreno se denomina en este trabajo a las caraderfsticas ffsfcas locales (relieve, sustrato 
geológico, relleno sanitario, zona minada y pendiente en porcentaje). 
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11. ConfonTie a la infonTiación obtenida en el análisis y clasificación anterior, se 
elaboraron cuadros donde se presentaron el origen (geológico, 
hidrometeorológico, sanitario-ambiental y socio-organizativo), y nivel de riesgo 
(alto, medio y bajo), los cuales contienen la siguiente infonTiación: colonias, 
tipos de amenazas, caracterlsticas, del terreno, nivel socioeconómico, tipología 
de la vivienda y cantidad de población aproximada que puede llegar a ser 
afectada en caso de un desastre. 

12. Una vez obtenido los resultados del análisis , estos sirvieron como base para 
generar en un Sistema de Información Geográfica (Maplnfo), mapas de 
riesgos, los cuales ayudaron a ubicar visualmente las distintas áreas de riesgo. 
Los mapas de riesgo contienen la siguiente información: niveles de riesgo (alto, 
medio y bajo), tipo de riesgo, colonias y eventos potencialmente peligrosos 
para la población. 

13. Se realizó un estudio y análisis de las fonnas y maneras en que la población y 
las autoridades manejan, viven y perciben el riesgo. Ello con el fin de ubicar y 
valorar la situación real en que se encuentra la población de la sierra Santa 
Catalina. Esta parte del trabajo se fundamentó en dos partes, una teórica, que 
consistió en la revisión de teórico-conceptual sobre la percepción del riesgo y 
una práctica que se basó en una serie de entrevistas realizadas a la población 
y autoridades delegacionales, con la objetivo de estimar y evaluar cuando unas 
consecuencias ambientales, económicas o sociales pueden considerarse 
graves, importantes o insignificantes y si son o no aceptables por quien o 
quienes tienen la posibilidad de padecerlas o afrontarlas. 

14. Para esta parte del trabajo y por recomendación del personal de la Dirección 
de Asentamientos Humanos de la Delegación lztapalapa, las entrevistas se 
realizaron bajo un contexto distinto al de los riesgos, porque, por un lado, no se 
deseba alanTiar a la población y por otro y de acuerdo con el personal de la 
delegación, algunas de las colonias de la sierra Santa Catalina, son 
clasifi~das de conflictivas, sobre todo las que se encuentran en la parte alta 
de la sierra, en áreas de conservación. Para la realización de las entrevistas se 
utilizó la zonificación manejada en el tercer capítulo, así, se procedió a tomar 
como muestra colonias que se consideraron que contenían las características 
adecuadas para la realización de esta parte del trabajo de campo: así se 
tomaron tres colonias de riesgo bajo, tres de mediano y sólo dos de alto riesgo 
esto P.or las dificultades encontradas en el área ya referidas. Se realizare~ 
entrevistas en la mo~alidad de investigación y de evaluación de problemas, las 
cuales fueron del tipo estruc.turada con preguntas abiertas y cerradas, las 
cuales se basaron en dos guiones, los mismos que tuvieron como objetivos: 
por un lado, conocer cuáles son los problemas que la población considera que 
son l~s principales. para ellos. y por otro lado, evaluar el grado de percepción 
q~-: tiene la poblac1on de los nesgos y peligros que se ciernen sobre ellos y sus 
vlVlendas. De la población que se entrevistó, se buscó que cubriera distintas 
edades .Y nivele.s educativos, con el fin de obtener un panorama amplio de la 
percepción del nesgo. 
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15. En una segunda parte del trabajo de campo, se llevaron acabo entrevistas 
con personal de la delegación encargada de la Dirección de Asentamientos 
Humanos, para constatar cuál es la situación en que se encuentra clasificada 
la zona de la sierra Santa Catarina, cuáles los principales problemas que 
presenta y cuáles han sido las estrategias que se han implementado en el área 
para resolver los dichos problemas. 

16. Para finalizar este estudio, se realizaron las respectivas conclusiones y 
propuestas con base en los datos obtenidos ; para ello se tomaron en cuenta 
las hipótesis y objetivos planteados al inicio de esta investigación, con el fin de 
corroborar, ampliar o descartar las mismas. Así mismo se elaboraron anexos 
que incluyeron el glosario de términos, los cuadros que se utilizaron para la 
generación de mapas de riesgos y los guiones utilizados en las entrevistas. 
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Capítulo 1 

El estudio de riesgos desde el enfoque social 

1.1 Antecedentes de los estudios de riesgos 

Et estudio de los peligros naturales y de los riesgos que éstos plantean a la sociedad, 
surge en Estados Unidos a poco de comenzado et siglo XX, como consecuencia de tas 
frecuentes inundaciones que se producían en algunas de sus cuencas fluviales. En esta 
trabajo fue vital ta cooperación interdísciplinaria de ingenieros, hidrótogos, economistas, 
agrónomos, psicólogos, sociólogos y geógrafos, que aunaron sus esfuerzos con un 
objetivo común: evaluar et grado de ocupación humana de zonas con peligros naturales. 
Sin embargo, tos resultados obtenidos durante las investigaciones mostraron que tas 
estrategias impl~mentadas no lograron eliminar tos riesgos y peligros en tas zonas 
estudiadas, lo que mostró la complejidad del estudio de riesgos (Aneas de Castro, 2000). 

Así, se encontró de acuerdo con García (1993) que desde fines del siglo pasado, tos 
estudios de las causas físicas de peligros naturales estaban bastante avanzados, no así 
la respuesta de la gente a tates eventos. A principios de 1900, un desastre de origen 
antrópico impulsó este aspecto de la investigación. El 6 de diciembre de 1917 un buque 
francés con municiones explotó en et puerto de Halifax, Nueva Escocia. Et saldo: "2 000 
muertos, 6 000 heridos y 1 000 personas sin hogar", de acuerdo con Samuel Prince, un 
sociólogo que se preocupó de d!:!SCribir tos procesos sociosicológicos observados en et 
evento. Ello le permitió plantear ciertos principios básicos de conducta basados en el 
rechazo y la minimización del riesgo. Dicho trabajo, que puede considerarse pionero en et 
tema, estimuló otros estudios sociológicos y la organización de instituciones de defensa 
civil. Esta linea de investigación se concentró en ver la respuesta humana a tos peligros 
tanto antrópicos como naturales, ya que, si bien los primeros trabajos sociológicos fueron 
referidos a peligros humanos (explosiones, bombardeos, etc.) se vio que también podían 
aplicarse a peligros naturales como tornados, huracanes o terremotos. Así, con et aporte 
de otras disciplinas. se fueron sucediendo una serie de hitos que dieron lugar al 
surgimiento de este nuevo cauce en la investigación geográfica (García, 1993; en 
Maskrey, 1993). 

La década de 1970 representó una etapa de madurez en los estudios sobre peligros 
ambientales con la publicación de varios libros de ta escuela de Gilbert White como 
Natural hazard y Natural hazards local, national, global, del propio White, The human 
ecology of extreme geophisical events de Burton, Kates, y White, y otros títulos más 
(White, en Aneas de Castro, 2000). 

La década de tos anos ochenta se caracteriza por tres cambios importantes: et énfasis 
puesto en la relación entre peligros naturales y subdesarrollo económico, haciéndose 
hincapié en que éste aumenta tos efectos de tos desastres; una mejor atención a tos 
peligros antrópicos; y el reconocimiento de la naturaleza multidisciplinaria del tema. 

Brunet (1995) reporta que en esta década, la noción de peligro adquirió un enfoque 
diferente debido a influencia de tos movimientos ecologistas, así se tiene que, a mediados 
de 1982 aparece el número 24 de ta Revista Herodote consagrada a tas TiemJs de altos 
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riesgos, en ella, Jean Tricart publica su artículo sobre El hombre y los cataclismos, donde 
hace un análisis acerca de la importancia de conocer los peligros que corren ciertos 
lugares y concluye que la consciencia del riesgo y la decisión polltica, que forman parte 
del ordenamiento territorial, son tanto o más importantes que conocer y diagnosticar el 
problema (Brunet, 1995; en Aneas de Castro, 2000). Por otro lado hay que reconocer que 
es el la población en definitiva, la que decide reconstruir o no en lugares que han sufrido 
catástrofes, o que son propensas a sufrirlas; en el mismo número de Herodote, Michel 
Faucher, al esbozar una geografla humana de los riesgos naturales, propone una 
metodología basada en la combinación de cartas temáticas de áreas con peligros 
naturales y su superposición con una carta de poblamiento, de igual manera reconoce, 
que este tipo de cartografía hasta ese momento sólo la habían realizado las grandes 
compal'\ias de seguros, las cuales descubrieron que el análisis espacial de los peligros les 
abría un importante mercado potencial, ya que la evaluación de los riesgos les permitió 
determinar los montos de las primas de seguros, que difieren según los peligros de cada 
área y los valores acumulados en ellas. 

En los años noventa, Faugére retoma el tema de los riesgos dedicando algunas 
publicaciones a la geografía de los riesgos y a las ciencias del peligro. las Cindinicas; de 
igual forma Georges lves Kervern y Patrick Rubise plantean como una nueva ciencia, el 
estudio de los peligros y riesgos, propuesta que es presentada en L 'archipel du danger. 
lntroduction aux Cindyniques. don de ellos argumentan, por una parte, que ha aumentado 
y tomado cuerpo en la sociedad la conciencia acerca de la dimensión y diversidad de los 
peligros a que se enfrenta la humanidad y, por otra, que el estudio de los peligros y los 
riesgos ha llegado a un importante grado de maduración y que para que este camino siga, 
es necesario del apoyo de las investigaciones de muchas ciencias, sin que esto deba 
significar la perdida de sus propias herramientas y metodología. Así se tiene que, y de 
acuerdo con García, que al recopilar la historia del peligro se puede descubrir cómo va 
emergiendo el archipiélago del peligro como llaman los autores al conjunto de peligros de 
la vida cotidiana, y el surgimiento de las ciencias del peligro o Cindyniques, como un 
intento del hombre para prevenir, mitigar o evitar los peligros y riesgos; por último se debe 
mencionar que desde el comienzo de esta década, la comunidad internacional se ha 
abocado a tratar la prevención de los peligros, especialmente los naturales, dejando aun 
lado los verdaderos autores de los grandes desastres en el mundo (Faugére, en Aneas de 
Castro, 2000). 

Si bien los primeros trabajos de investigación en geografía de los riesgos, tuvieron como 
tema central las inundaciones, muy pronto su método fue aplicado a otros peligros y en 
otros espacios, de entre los cuales se pueden mencionar la aplicación de los estudios de 
percepción al peligro de sequía, iniciado por Saarinen en las Grandes Llanuras de 
Estados Unidos en 1966, y los realizados por Heathcote sobre percepción y mecanismos 
humanos de ajuste a la sequía, en Australia Meridional; éstos y muchos otros trabajos 
monotemáticos se complementaron más tarde con estudios y análisis que comprendían 
la gama de peligros que integran un solo lugar, ello, con la finalidad de poder comprender 
mejor la interacción humana con el ambiente; al respecto, Hewitt y Burton en 1971, 
analizaron el conjunto de riesgos que se producían en el área de la ciudad de London 
(Ontario, Canadá) y su impacto sobre la población (Saarinen, Hewitt y Burton en Laven, 
1993). En 1972, Wilkinson, estudiando la misma ciudad de London y abarcando cuatro 
riesgos (ventiscas, inundaciones, huracanes y tomados), cada uno con distinta 
probabilidad de ocurrencia, llegó a las mismas conclusiones que los autores anteriores: ~1a 
percepción de la gente respecto de la frecuencia y consecuencias del fenómeno no 
coincide con la realidad". Por otro lado el equipo de White, Burton y Kates contribuyó 
valiosamente con esta propuesta integradora, al analizar las experiencias existentes 
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fuera de tos Estados Unidos. especialmente en los países subdesarrollados, con lo que se 
pretendía crear un marco de trabajo común y métodos que se pudieran aplicar a peligros 
diversos permitiendo evaluaciones y comparaciones mundiales (White, Burton y Kates, 
1678; en Aneas de Castro, 2000). 

Fernández (1996) por otro lado, menciona que otra contribución en esta línea es la del 
geógrafo francés Pierre Peltre, quien ha estudiado los riesgos y desastres que se 
producen en la ciudad de Quito (Ecuador), la cual ha sufrido continuas inundaciones, 
aluviones, coladas de barro y hundimientos, situaciones que se relacionan con los 
excesos de agua y con la fuerte pendiente del terreno. Los riesgos sísmicos y volcánicos 
son de menor frecuencia pero de gravedad incomparablemente superior, su presencia alli 
relativiza la amplitud de los riesgos anteriormente citados. Al análisis morfoclimático se te 
ha sumado la consideración del factor humano e histórico que han intervenido casi en 
igual medida en la evolución del espacio urbano. 

En lo referente a los peligros ambientales. la Red de Estudios Sociales en Prevención 
de Desastres en América Latina y la Oficina de Desarrollo Urbano para América del Sur, 
reunió en 1995 a numerosos investigadores de distintas disciplinas para aportar 
elementos nuevos en la solución de los problemas ocasionados por los peligros y sus 
consecuencias. Los resultados de estas deliberaciones han sido incorporados a las 
políticas de planificación de diversos países (Ecuador, Perú, etc.). 

Si bien es evidente, por los trabajos y la bibliografía existente, que históricamente se ha 
dado más importancia al estudio de los peligros naturales, hoy los peligros antrópicos o 
sociales son tan importantes como aquéllos. Así ha quedo demostrado en el Festival 
Internacional de Geografía celebrado en Saint-des-Vosges en 1995, en donde se puso 
tanto énfasis en peligros naturales (erosión, inundaciones, deslizamientos) como en 
peligros sociales (urbanos, nucleares, financieros) (http//www. desenredando.erg). 

1 .1.1 Evolución metodológica 

En cuestión metodológica los primeros trabajos de investigación sobre peligros y 
riesgos, llevados a cabo en Estados Unidos a principios de 1960, utilizaron métodos 
propios de las ciencias económicas, la razón fue que estas investigaciones se enfocaban 
en encontrar una solución económica óptima, es decir, mediante medidas que conduelan 
a la menor cantidad de pérdidas posibles; sin embargo, en la práctica, quedó demostrado 
que la gente no se había comportado como se esperaba que lo hiciera, es decir, 
controlando los peligros: mientras las inversiones hechas en este sentido se habían 
multiplicado ampliamente, el nivel de los dal'los producidos se había elevado también, por 
lo que se hacía necesario investigaciones más ha fondo para poder explicar el distinto 
comportamiento de los individuos y de las comunidades frente a los riesgos de un lugar. 

Es aquí cuando el aporte de los geógrafos se hace relevante a incorporara a los 
estudios de peligros y riesgos el enfoque de la percepción como método de trabajo, para 
ello los primeros trabajos de Gilbert White sobre desarrollo de cuencas fluviales y 
ocupación humana permitieron mostrar posibles soluciones a los problemas planteados, 
ya que, a través de la percepción se pudo comprender mejor las decisiones individuales y 
colectivas y su impacto sobre los recursos naturales; de esto se desprendieron muchos 
avances en este sentido gracias a la incorporación de la percepción como metodología de 
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tratamiento. Así, se pasa de metodologías puramente economistas a otras matizadas con 
aportes de la Psicología y la Geografía (White, 1975; en Aneas de Castro 2000). 

Whyte ( 1993) sostiene que hasta 1985 la mayoría de los trabajos sobre el tema 
estuvieron dirigidos a las "investigaciones de campo" en especial a las técnicas de 
medición de percepción de peligros y a la "exploración de métodos" apropiados, la 
mayoría de ellos tomados de la psicología social y la semiología; por otro lado, el mismo 
autor comenta que las décadas de 1970 y 1980 son testigos de un incremento en el 
interés en los estudios internacionales comparativos y el ajuste de métodos y técnicas 
respecto de la percepción de peligros. 

Así se tiene que desde 1990, los avances metodológicos respecto del estudio de 
peligros y riesgos se ha detenido; los esfuerzos de la comunidad internacional se han 
concentrado más en las consecuencias de los peligros o en su prevención que en las 
metodologías de estudio (Whyte, 1993; en García, 1993). 

1.2 Anilisls teórico-conceptual del estudio de riesgos 

Para comprender toda la gama de conceptos y procesos que involucra el estudio de 
riesgos y desastres se deben conocer los elementos que. participan en su evolución, así 
como la extensión de los conceptos tanto de desastre, de riesgo y vulnerabilidad, por lo 
cual se ha hizo una selección de los principales conceptos que se utilizaron en este 
estudio, con el fin de mostrar la importancia que tiene el integrar cada uno de ellos en el 
análisis de riesgo y vulnerabilidad que se realizó en la zona de estudio. 

En primer lugar se trató de mostrar que el aumento de desastres y, por consecuencia, 
de los riesgos y vulnerabilidad en las ciudades es más producto social, que de las fuerzas 
naturales convertidas en fenómenos naturales, así como explicar que los procesos de 
producción y reproducción del espacio actual han creado y aumentado también el 
crecimiento de riesgo ambiental, es decir, que la sobreexplotación de los recursos 
naturales actualmente mantiene en situación crítica al planeta y, por consecuencia, a la 
humanidad. 

Cardona ( 1993) comenta que ya en el siglo XIX, Engels había postulado que los 
cambios violentos ocurridos en las relaciones sociales de producción habían convertido a 
la vulnerabilidad extrema en una característica j:iermanente de la lucha cotidiana para la 
sobrevivencia enfrentada por la mayoría obrera de la población urbana de entonces. 

Laven (1992) sei'lala que la destrucción causada por una determinada amenaza natural, 
se convierte en un desastre grave para la población en gran medida debido al proceso de 
transformación de las relaciones sociales de producción a través de factores claves como 
la evolución de los sistemas de producción de bienes y servicios, la concentración de los 
recursos financieros en determinados grupos sociales, el incremento de desempleo y 
subempleo, etc. así que es muy dificil negar que exista una relación entre el aumento de 
la vulnerabilidad y los modelos de desarrollo y ocupación espacial aplicados en México y 
en general en América Latina, por lo tanto debería ser evidente que para reducir la 
vulnerabilidad y el riesgo es preciso cambiar la direccionalidad y los patrones de las 
relaciones sociales y territoriales de producción (Laven, en Maskrey, 1993). 
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Por otro lado, la historia ha mostrado que el nivel de destrucción tanto humana como 
ecológica ha sido lamentablemente proporcional a la reproducción de los modelos 
económicos y políticos imperantes en el mundo hasta el presente; así se tiene que, sólo 
cuando este proceso de desgaste continuo se acelera repentinamente después de ser 
catalizado por una determinada amenaza natural y empieza a manifestarse como una 
amenaza para la estabilidad económica, política y social, se le percibe como desastre, y 
se siente la necesidad de implementar medidas de mitigación. 

Ahora bien, de acuerdo con Laven (1993) un primer paso en lograr una 
conceptualización adecuada en el tema es establecer firme y convencidamente que un 
"desastre" es un fenómeno eminentemente social. Esto se refiere tanto a las condiciones 
necesarias para su concreción, como a las características que lo definen. Un terremoto o 
un huracán, por ejemplo, obviamente son condiciones necesarias para que exista un 
desastre, pero no lo son en si mismos; necesariamente, deben tener un impacto en un 
territorio caracterizado por una estructura social vulnerable a sus impactos y donde la 
diferenciación interna de la sociedad influye en forma importante en los dat\os sufridos y 
en los grupos sociales que son afectados en mayor o menor grado De acuerdo con 
Wilches-Chaux ( 1988), esta vulnerabilidad comprende varios niveles o facetas, los cuales, 
en su conjunto, definen el grado de vulnerabilidad global de un segmento particular de la 
sociedad; por otro lado el mismo autor comenta que la ubicación y formas de construcción 
de viviendas, las unidades de producción e infraestructura, la relación que se establece 
entre el hombre y su entorno físico-natural, los niveles de pobreza, los niveles de 
organización social. política e institucional existentes y las actitudes culturales o 
ideológicas, entre otras, influyen en la concreción y definición del desastre y sus 
impactos(Wilches-Chaux 1988; en Maskrey, 1993). 

Para complementar la conceptualización de desastres. riesgo, vulnerabilidad y algunos 
otros que se relacionan con el presente estudio, se presenta a continuación un análisis de 
los principales, tratando de mostrar la interacción existente entre los factores naturales y 
sociales o antrópicos en el desarrollo de situaciones de riesgo. 

a) Desastres 
Maskrey ( 1993a) puntualiza que una parte crucial para entender por qué ocurren los 
desastres es que no son sólo los eventos naturales los que los causan. También son el 
producto del medio ambiente social, político y económico (diferente del medio ambiente 
natural) debido a la forma en que se estructura la vida de diferentes grupos de personas. 

En todo el mundo, pero sobre todo en los países más pobres, la población vulnerable a 
menudo sufre impactos con regular frecuencia, que ponen en peligro su vida, su 
asentamiento y su sustento, ello en gran parte, debido a que los procesos por los cuales 
la naturaleza se descarga han sido alterados por la acción humana, modificando su 
génesis y, con ello, su periodicidad y su fuerza. 

Cardona (1993) enfatiza que en los desastres naturales está claramente implicado un 
fenómeno geofísico o biológico que de alguna manera los causa. Pero induso donde tales 
amenazas naturales parecen estar vinculadas directamente a la pérdida de vidas y dat\o a 
la propiedad. el origen político, social y económico del desastre sigue siendo una causa 
fundamental. La vulnerabilidad de la población se genera por procesos socioecon6micos y 
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políticos que influyen en la forma como las amenazas afectan a la gente de diversas 
maneras y con diferente intensidad (Cardona, en Maskrey, 1993). 

Basados en Cruz 1996, se presentan a continuación algunos de los enfoques y 
definiciones existentes de desastre a manera de comparar entre los fenómenos naturales 
como causa de desastre y los procesos antrópicos como causa o catalizadores de tos 
mismos. 

El desastre entendido como sinónimo de "fenómeno natural" (enfoque 
de las ciencias naturales) 

Desastre natural: es un evento de riesgo natural que produce destrucción 
extendida de propiedad o causa lesión y/o muerte. La mitigación es el proceso 
de reducir ta severidad del impacto de un riesgo natural a través de la 
planificación avanzada. (www.cenapred.unam.mx) 

El desastre como resultado de la falta de "resistencia fls/ca" (enfoque de 
las ciencias aplicadas) 

Desastre definido como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de tos 
casos. en forma repentina e inesperada, causando sobre tos elementos 
sometidos alteraciones intensas, representadas en la pérdida de vida y salud 
de la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y/o 
dai'los severos sobre el medio ambiente (Natural Hazard Center, 1997). 

El desastre como un "problema del desarrollo aún no resuelto": un 
fenómeno socio-ambiental (enfoque hollstlco) 

Los desastres pueden ser originados por un fenómeno natural o provocados 
por el hombre o ser consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas 
industriales o bélicos (White, en Aneas de Castro, 2000). 

El desastre como consecuencia de la "exposición en llreas propensas" 
(enfoque de la planificación del terrltorio). 

Desastre natural es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como 
un terremoto, un huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica precaria, 
viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la 
vivienda, etc.). En otras palabras, se puede decir que hay un alto riesgo de 
desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurren en situaciones 
vulnerables (Maskrey, 1993). 

Como se muestra, los desastres de origen natural corresponden a amenazas que no 
pueden ser neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser 
intervenido, aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente (Cardona, 1991 ). 
Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes son ejemplos de amenazas 
que aún no pueden ser intervenidas en la práctica, mientras que inundaciones y 
deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse con obras civiles de canalización 
y estabilización de suelos. 
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Una lista representativa de los fenómenos naturales que pueden causar desastres o 
calamidades, es la siguiente: 

• Terremotos 
• Tsunamis 
• Volcanes 
• Huracanes 
• Derrumbes 
• Sequías 
• Deforestación 

Estos fenómenos son los básicos, pues en ocasiones generan otros efectos, como el 
caso de las avalanchas o lahares y las lluvias o flujos piroclásticos que están directamente 
asociados con el fenómeno volcánico. La mayoría de estos fenómenos ocurren en forma 
cataclismica, es decir, súbitamente y afectan a un área no muy grande; sin embargo, hay 
casos como las sequías, las cuales ocurren durante un largo período y sobre áreas 
extensas en forma casi irremediable (Cardona, en Maskrey 1993). 

Por otro lado, la conceptualización del desastre muestra también que existen a la par 
otras situaciones que sin lugar a dudas causan tantas pérdidas materiales como humana; 
éstos son los desastres de origen antrópico. 

Los desastres de origen antrópico pueden ser originados intencionalmente por el 
hombre o por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie de 
fallas en serie causando un desastre de gran magnitud. 

Los principales desastres de origen antr6pico son los siguientes: 

• . Guerras 
• . Terrorismo 
• . Explosiones 
• . Incendios 
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• . Contaminación 
• . Colapsos 

En general, existe una diversidad de posibles desastres de origen antrópico. En la 
actualidad, los centros urbanos y los puertos ofrecen una alta susceptibilidad a que se 
presenten este tipo de eventos debido a la alta densidad de ta industria, de la edificación y 
de los medios de transporte masivo de carga y población (Cardona, en Maskrey 1993). 

b) Riesgo 
Existen diferentes puntos de vista o formas de entender el concepto de riesgo, por 

ejemplo, el punto de vista de una compa~ía de seguros no es el mismo que el de una 
población que por necesidad se establece en un área con peligros potenciales de tipos, 
geológico, hidrológico, químico, etc., por lo que a continuación se presentan varias 
definiciones tratando de presentar las acordes al estudio que se realizó. 
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Laven 1994, acentúa que el concepto incluye la probabilidad de ocurrencia de un 
acontecimiento natural o antrópico y la valoración por parte del hombre en cuanto a sus 
efectos nocivos (vulnerabilidad). La valoración cualitativa puede hacerse cuantitativa por 
medición de pérdidas y probabilidad de ocurrencia, ello ocurre, cuando se cuenta con los 
datos adecuados para realizar un cálculo de probabilidades y se puede definir el riesgo; 
en cambio, cuando no existe posibilidad de calcular probabilidades, sino que sólo existe 
intuición o criterio personal, se está frente a una incertidumbre. 

El Diccionario de Geografía Humana de Johnston, Gregory y Smith (1987) presenta la 
idea de riesgo ambiental, que define como "cualquier riesgo que los individuos puedan 
encontrar en el entorno físico". Las catástrofes naturales pueden ser de corta duración, 
como los rayos, o extenderse en el tiempo, como en el caso de niveles excesivos de 
rayos ultravioletas. Casi todas las catástrofes más comunes -terremotos, volcanes, tiempo 
atmosférico extremo- se dan en el "entorno de forma natural" ( Johston, Gregory y Smith, 
1986; en Aneas deCastro, 2000). 

Whittow en su Diccionario de Geografía Física 1988, define al riesgo como "hecho 
percibido que amenaza la vida o el bienestar de un organismo, especialmente el hombre. 
Una catástrofe o un desastre es la materialización de un riesgo." Más adelante, al 
clasificar los riesgos del medio ambiente propone hablar de: "riesgos naturales (aludes, 
terremotos, etc); riesgos casi-naturales (contaminación, smog); riesgos sociales (tráfico, 
crimen); riesgos provocados por el hombre (fuego, exposiones, accidentes industriales) y 
riesgos de la salud (enfermedad, desnutrición)" (Whittow 1988; en Laven, 1994). 

Roger Brunet, en su obra"Les mots de la géographie" 1994, define al riesgo como 
"peligro al cual se está expuesto individual o colectivamente en ciertas circunstancias". 
Este autor considera que el manejo o administración del riesgo es responsabilidad del 
político, el cual, para alcanzar su objetivo, necesita del científico (Brunet, 1996; en Aneas 
de Castro, 2000). Pero en lo conceptual su propuesta coincide con la de los demás 
diccionarios geográficos analizados, en el sentido de identificar el concepto de riesgo con 
el de peligro. En definitiva, se observa en todos los casos que la tendencia general es que 
los diccionarios geográficos usan indistintamente los términos riesgo, peligro y a veces 
hasta catástrofe para significar el mismo fenómeno, creando así una gran confusión 
conceptual. Maskey 1993, por otro lado comenta que probablemente la poca abundancia 
de trabajos en Geografía de los riesgos ha impedido que se generen las discusiones y 
aclaraciones terminológicas correspondientes, a lo cual se suma una actividad aplicada 
más intensa que su correspondiente faceta teórica. 

Por otro lado, Laven define el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de efectos 
adversos sobre el medio natural y humano en su área de influencia; en este sentido, 
puede entenderse como la conjugación de las características de las amenazas y de las 
vulnerabilidades. Estrictamente, es el cálculo anticipado de pérdidas esperadas (en vidas 
y en bienes) para un fenómeno de origen natural o tecnológico, que actúa sobre el 
conjunto social y sobre su infraestructura (Laven, en Maskrey, 1993). 

Ahora bien y de acuerdo con Cardona 1993, el riesgo puede reducirse si se entiende 
como el resultado de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un evento y 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o como el factor interno de selectividad de 
la severidad de los efectos sobre dichos elementos. Medidas estructurales, como el 
desarrollo de obras de protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos 
bajo riesgo, y medidas no estructurales, como la regulación de usos del suelo, la 
incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la realización 
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de preparativos para la atención de emergencias, pueden reducir las consecuencias de un 
evento sobre una región o una población (Cardona en Maskrey, 1993). 

Los riesgos se pueden dividir en primarios, secundarios y, en un contexto un poco 
diferente, en riesgos aceptables, de acuerdo con las siguientes características: 

Riesgos primarios: son aquéllos que pueden ocurrir como efecto directo de las 
manifestaciones físicas de un fenómeno (colapso de suelos y consecuente destrucción de 
edificaciones y ruptura de tuberías, dar"los en equipos de control de una industria o de un 
sistema de línea vital, destrucción de viviendas por deslizamientos o por crecientes 
torrenciales de un río, etc.). 

Riesgos secundarios: son aquéllos que los efectos directos pueden inducir, es decir, 
impactos sobre la salud, sobre el hábitat, sobre el medio ambiente y, en general, sobre 
los costos y rentas de la operación de un sistema social productivo. 

Riesgo aceptable: es una decisión sobre el nivel de pérdidas esperadas que se asume 
como resultado de aceptar que ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los cuales 
incidirán sobre las vidas y bienes expuestos. En la toma de esta decisión para cada tipo 
de riesgo es óptimo que se evaluen los conocimientos disponibles sobre las amenazas 
(ubicación, severidad y recurrencia), y los costos de medidas preventivas y de mitigación 
(reducción de las vulnerabilidades) (Laven y Cardona, 1994). 

e) Vulnerabilidad 
Uno de los principales elementos de los estudios de riesgo es, sin duda, el análisis de la 
vulnerabilidad, ya que ésta es, de acuerdo con distintos autores consultados, la parte en 
donde se debe trabajar para que exista un verdadero avance en la disminución de los 
desastres. Así, se encuentran una gran variedad de definiciones que, sin embargo, 
terminan en el hecho de que es la población con más carencias económicas, es la más 
susceptible de padecer algún tipo de desastre o que se mantiene en constante riesgo. 

Este término tiene múltiples connotaciones, dependiendo si se trata de personas, de 
conjuntos sociales o de obras físicas. En su definición latina significa que puede ser 
herido o sufrir dar"lo; según esto, puede definirse como el grado de propensión a sufrir 
dal'lo por las manifestaciones físicas de un fenómeno de origen natural o causado por el 
hombre {Cardona. 1996). 

La vulnerabilidad también se define como la incapacidad de una comunidad para 
"absorber" mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 
ambiente, que para una comunidad constituye, por las razones obvias, un riesgo 
(Wilches-Chaux, 1988; en Maskrey, 1993). 

De acuerdo con Cardona (1996) y Maskrey (1993), por vulnerabilidad se entienden las 
caracterlsticas de una persona o grupo de personas, desde el punto de vista de su 
capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza 
natural. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida 
y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la 
naturaleza o de la sociedad. 

Por otra parte se encuentra de acuerdo con los autores consultados, que el concepto 
de vulnerabilidad, por definición, es eminentemente social, por cuanto hace referencia a 
las características que le impiden a un determinado sistema humano adaptarse a un 
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cambio del medio ambiente, de igual manera, los conceptos de vulnerabilidad y riesgo 
están íntimamente ligados entre sí, puesto que, también por definición, un fenómeno de la 
naturaleza (y obviamente uno de origen humano) sólo adquirirá la condición de riesgo 
cuando su ocurrencia se dé -o se prevea- en un espacio ocupado por una comunidad que 
sea vulnerable frente a dicho fenómeno. Laven (1994) en su estudio sobre las 
comunidades en riesgo, comenta que la condición de vulnerabilidad de un grupo humano 
puede dar lugar a nuevos riesgos, los cuales, a su vez, generan nuevas vulnerabilidades 
y, en consecuencia, nuevas posibilidades de desastre. 

Cardona (1991) comenta que la vulnerabilidad, en términos generales, puede 
clasificarse como de carácter técnico y de carácter social, siendo la primera más factible 
de cuantificar en términos físicos y funcionales, como por ejemplo, en pérdidas 
potenciales referidas a los danos o la interrupción de los servicios, a diferencia de la 
segunda que prácticamente sólo puede valorarse cualitativamente y en forma relativa, 
debido a que está relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, 
ideológicos, etc. 

El mismo Cardona en 1993, menciona que se pueden distinguir condicionantes que 
provocan o aumentan la vulnerabilidad de los pueblos (socioeconómicas, culturales, 
políticas, e incluso ambientales), que mantienen a gran cantidad de población en todo el 
mundo en constante situación de riesgo, amenaza o peligro. A continuación se presentan 
las que se consideraron las más importantes en este estudio (Cardona, 1993, en Maskey 
1993). 

1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son aptos para vivienda, por el 
tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a avalanchas, 
deslizamientos, inundaciones, etc. 

2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de 
material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc. 

3) Cuando no exis1en condiciones económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de 
un hábitat adecuado). Esta falta de condiciones socioeconómicas puede 
desagregarse en desempleo o subempleo y, por tanto, en falta de ingreso o 
ingreso insuficiente, escasez de bienes, analfabetismo y bajo nivel de 
educación, formas de producción atrasadas, insuficientes acceso a recursos 
naturales, segregación social, concentración de la propiedad, etc. 

Todos estos son elementos causantes de la vulnerabilidad física que presentan algunos 
pueblos. Si los hombres no crean un "hábitat" seguro para vivir es por dos razones: la 
necesidad extrema y la ignorancia. Ambas razones a su vez tienen causas detectables y 
modificables, algunas de las cuales forman parte de la misma estructura social y 
económica de un país. 

Por otra parte, las precarias condiciones económicas son por si mismas también 
condiciones de vulnerabilidad, ya que la magnitud de dar'lo real es mayor si la población 
carece de los recursos a partir de los cuales pueda recuperarse (por ejemplo, recursos 
económicos: ahorros, seguro, propiedad de tierras, etc.; recursos humanos: formación de 
criterios técnicos, elementos básicos de seguridad, conocimientos sobre las funciones de 
cada organismo de ayuda, etc.; recursos sociales: organización, experiencia de trabajo 
conjunto, participación comunal, etc.). 
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Cardona, Maskrey, Laven, García, coinciden en que las condiciones de vulnerabilidad 
que una población presenta no se han dado independientemente del hombre, por el 
contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacer1o se pone de espaldas a la 
naturaleza, corriendo el riesgo de resultar da"ado si ocurriese un fenómeno natural 
extraordinario (Cardona, Laven, Garcia, en Maskrey, 1993). 

Por otra parte las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir 
acumulándose progresivamente, conformando una situación de riesgo (que muchas veces 
se inadvierte, se trata de minimizar o se menosprecia imprudentemente). Asi, por ejemplo, 
una vivienda cuando es nueva puede ser segura y resistente para el medio en que uno 
vive, pero con el tiempo, debido al uso y la falta de mantenimiento, podria deteriorarse y 
debilitarse hasta un limite en que resulta un potencial sepulcro para sus ocupantes. 

Hay condiciones de vulnerabilidad fisica detrás de las cuales hay causas 
socioeconómicas. Hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con 
muy poco criterio de seguridad y puede llamárseles vulnerables por origen, y 
adicionalmente hay pueblos enteros, casas, canales de riego, presas, puentes, etc. que 
con el tiempo van envejeciendo y debilitándose, debido a los factores se"alados, a lo cual 
denominamos vulnerabilidad progresiva (Aneas de Castro, 2000). 

Por otro lado, se tiene y de acuerdo Wilches-Chaux 1988, que la vulnerabilidad en sí 
misma constituye un sistema dinámico, es decir, que surge como consecuencia de la 
interacción de una serie de factores y particularidades (internas y externas) que confluyen 
en una comunidad particular, dando como resultado de esa interacción el "bloqueo" o 
incapacidad de la comunidad para responder apropiadamente ante la presencia de un 
riesgo determinado, con el consecuente "desastre". A esa interacción de factores y 
características se le denomina vulnerabilidad global ( Wilches-Chaux 1988; en Maskrey, 
1993). 

Únicamente para efectos de este estudio, y de acuerdo con Wilches-Chaux 1988, se 
dividió la vulnerabilidad global en varias "vulnerabilidades", no sin advertir expresamente 
que cada una de ellas constituye apenas un ángulo particular para analizar el fenómeno 
global, y que las diferentes "vulnerabilidades" están estrechamente interconectadas entre 
sí. Como se indica más adelante, difícilmente se puede entender, por ejemplo, la 
vulnerabilidad física, sin considerar1a una función de la vulnerabilidad económica y de la 
política; o esta última sin tomar en cuenta la vulnerabilidad social, la cultural y 
nuevamente la económica. 

En la siguiente lista se presentan las once vulnerabilidades manejadas por Wilches
Chaux 1988. 

1) Vulnerabilidad natural 
2) Vulnerabilidad fisica 
3) Vulnerabilidad económica 
4) Vulnerabilidad social 
5) Vulnerabilidad política 
6) Vulnerabilidad técnica 
7) Vulnerabilidad ideológica 
8) Vulnerabilidad cultural 
9) Vulnerabilidad educativa 
1 O Vulnerabilidad ecológica 
11 Vulnerabilidad institucional 
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La vulnerabilidad es producto de la interacción de distintos factores, por lo que no se 
puede dejar de mencionar, ya que en la zona de estudio se encuentran algunos 
elementos y condiciones que generan o aumentan la vulnerabilidad existente en la 
población analizada y que explican el contexto global del riesgo en que viven. 

d)Amenaza 
Otro concepto importante en los estudios de riesgos y desastres es el de amenaza, ya 
que como se muestra en seguida, existen situaciones tanto naturales como sociales que 
involucran el concepto de amenaza, para la sociedad así como también para el medio 
ambiente. 

A continuación se presentan algunas conceptualizaciones de distintos autores para 
integrarlas en el estudio que se realizó y conocer la importancia de la gama de amenazas 
que se ciernen sobre la población y el medio ambiente. 

Se define también como el factor externo a una comunidad expuesta (o a un sistema 
expuesto), representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno desencadenante (o 
accidente), el cual puede producir un desastre al manifestarse (Aneas de Castro, 2000). 

De acuerdo con Cardona (1991). amenaza se considera como el factor de riesgo 
externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente asociado con un 
fenómeno o la combinación de varios fenómenos de origen natural, social o tecnológico, o 
provocados por el hombre, que pueden manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo 
determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio 
ambiente. Matemáticamente, se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de 
ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo 
de determinado (Cardona en Maskrey, 1993). 

Como amenaza (para una comunidad) se considerara la probabilidad de que ocurra un 
riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable. 

Cardona (1991), describe las principales características de una amenaza, en relación a 
tres variables que permiten identificarlo como peligroso: 

a. Ubicación. 
b. Severidad. 
c. Recurrencia. 

Las literales a y c caracterizan el comportamiento espacio-temporal del fenómeno, 
mientras que el literal b caracteriza la forma en que se manifiesta. 

Cada una de estas variables básicas puede ser reducida a componentes. Esta 
reducción, generalmente, es necesaria para la evaluación misma de la variable, en 
función de responder, mediante investigaciones pertinentes, a preguntas como las 
siguientes: 

a. Ubicación: ¿cuáles son sus fuentes, sus extensiones, sus manifestaciones, sus 
áreas de ocurrencia, sus zonas de influencia? 

b. Severidad: ¿cuáles son los tipos de efectos esperados? TfEIS CfN 
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c. Recurrencia: ¿cuáles son los lapsos en que el fenómeno puede ocurrir con un 
tamal'lo e intensidad definidos? 

En la realidad, ante limitaciones fundamentales (conocimiento científico) y 
circunstanciales (información accesible o disponible) es más o menos dificil caracterizar 
estas tres variables con la deseable exactitud y resolución. La más dificil de caracterizar 
es la recurrencia. 

La ubicación se puede caracterizar mediante información y registro geológico, 
arqueológico e histórico, en combinación con caracterlsticas del ambiente físico natural, 
tales como terrenos, topografía, drenajes, huellas de fenómenos anteriores y cercanía de 
fuentes de amenaza. 

La severidad también puede ser evaluada mediante registros naturales y 
documentales, por extensión y tipo de efectos observables o por comparación con 
regiones similares. 

La recurrencia ·está sujeta a múltiples limitaciones. Muchos de los fenómenos ocurren 
en lapsos de tiempo promedio que pueden abarcar desde varias generaciones hasta 
miles de años, frente a los cuales el conocimiento científico todavía no puede establecer 
anticipaciones seguras de ocurrencia (Cardona en Maskrey, 1993). 

Laven (1994), presenta dos amenazas que no se pueden dejar de mencionar, las 
tecnológicas y las ambientales, que se han incrementado a partir del desarrollo industrial 
en todo el mundo y que, desafortunadamente, se encuentran en etapa critica en los 
paises en vías de desarrollo. 

En la sociedad moderna, urbana e industrial, las amenazas tecnológicas y el deterioro 
ambiental cobran cada vez mayor importancia. La ruptura de una presa en Italia, el 
escape de gases mortíferos en la India y en Chile, explosiones de alcantarillados 
saturados de gases derivados del petróleo en México, la explosión de una fábrica de 
armamento en Argentina, incendios de edificaciones en Brasil o en Colombia, escapes de 
gases y explosiones en este último país, la contaminación de los rlos, la contaminación 
del aire con consecuentes aumentos en los índices de enfermedades respiratorias, son 
algunos de los ejemplos que ilustran la cotidianidad de las noticias en los medios de 
comunicación. 

Las amenazas ambientales se han incrementado con el paso de los anos, la 
deforestación, la desertificación, la contaminación del aire, agua, tierra, de los mantos 
acuíferos, la sobreexplotación de los recursos, etc., han quebrantado el equilibrio de los 
ecosistemas, con lo cual se ha provocado que se replanteen el uso y manejo de las 
formas de producción actuales (White, en Laven, 1994). 

El ritmo al que se están manteniendo los ecosistemas tanto naturales como sociales en 
la actualidad por parte de las sociedades, constituye una constante amenaza a las 
poblaciones, no sólo las que habitan las ciudades, sino las que habitan en el campo y 
dependen directamente de la naturaleza para su supervivencia. Es por ello que se debe 
replantear y buscar un desarrollo económico basado en la sustentabilidad de los recursos 
que están contenidos en nuestro planeta, ya que esto aminoraría en mucho las múltiples 
amenazas que se ciernen sobre los pueblos. 
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e) Peligro 

Peligro es la ocurrencia o amenaza de ocurrencia de un acontecimiento natural o 
antrópico. Esta definición de peligro se refiere al fenómeno tanto en acto como en 
potencia (Aneas de Castro, 2000). 

En las investigaciones realizadas en la Geografía de los riesgos, se ha puesto cada vez 
más de manifiesto que "peligro" es un evento capaz de causar pérdidas de gravedad en 
donde se produce (Calvo, 1993). 

El peligro implica la existencia del hombre, quien valora qué es un dat'lo y qué no. Los 
fenómenos naturales no son en sí mismos perjudiciales; por ejemplo, para los antiguos 
egipcios las inundaciones del Nilo no eran acontecimientos peligrosos. Las inundaciones, 
sequías, tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y otros, son fenómenos 
naturales, que sólo se convierten en peligros si ocurren donde vive la gente "Los .peligros 
naturales resultan de los conflictos de los procesos geofísicos con la gente." (Smith, 1992; 
en Aneas de Castro, 2000). Esta interpretación de los peligros naturales, da al hombre un 
protagonismo central en la definición, puesto que es a través de su localización, sus 
acciones y sus percepciones como un fenómeno natural se vuelve peligroso o no. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que "peligro natural" es "la 
probabilidad de que se produzca, dentro de un período determinado y en una zona dada, 
un fenómeno natural potencialmente dai\ino" (Wilches-Chaux, en Maskrey, 1993). 

También existen los peligros antrópicos o sociales, que son aquéllos cuyo origen está 
en las acciones de los hombres; algunos prefieren llamarlos tecnológicos, por ser estas 
actividades sus principales responsables, sin embargo, este concepto se considera que 
no es suficientemente amplio, pues existen otros peligros provocados por acciones 
humanas que no tienen por causa actividades tecnológicas; como por ejemplo la pobreza, 
la delincuencia, la drogadicción y las enfermedades. 

Hacia 1964, Burton y Keates definieron el peligro ambiental como "todos aquellos 
elementos del ambiente físico nocivos para el hombre y causados por fuerzas ajenas a 
él.· Para interpretar esta definición hay que tener en cuenta que cuando recién se 
comenzaron los estudios sobre peligros, peligro natural y peligro ambiental eran casi 
sinónimos (Burton y Keates, 1986; en Aneas de Castro 2000). Con el transcurso del 
tiempo y la evolución de los estudios, los conceptos se separaron; asimismo, los peligros 
provocados por el hombre se hicieron cada vez més notables y hubo que incorporarlos en 
las definiciones, de ese modo, se comenzó a hablar de: 

a) Peligro natural: cuando el fenómeno que produce el dai\o tiene su origen en la 
naturaleza, 
b) Peligro antrópico: cuando el fenómeno que produce la pérdida tiene su origen en 
acciones humanas y, 
c) Peligro ambiental, cuando el evento que causa el perjuicio tiene causas 
combinadas, es decir, naturales y/o antrópicas. 

Esta idea de peligro ambiental incluye peligros naturales agravados por la acción del 
hombre, peligros antrópicos agravados por la naturaleza, peligros antrópicos que afectan 
a la naturaleza, etc. 
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En 1978, Keates da una definición más amplia de peligro ambiental " ... amenaza 
potencial que enfrenta al hombre con la naturaleza por eventos que se originan en, o 
son transmitidos por, el ambiente natural o artificial." (Burton y Keates 1986; en Aneas de 
castro, 2000). En esta definición, se pueden incluir peligros tan variados como la 
desertización o la contaminación atmosférica, que son deterioros ambientales de largo 
plazo, junto con ·peligros sociales más inmediatos, como el crimen, la guerra, el 
terrorismo o la droga. Por otro lado, Smith (1992) sostiene que "peligro es una amenaza 
potencial para los seres humanos y su bienestar... Más recientemente, el mismo autor ha 
definido los peligros ambientales como "eventos geofísicos extremos y accidentes 
tecnológicos mayores, caracterizados por escapes concentrados de energía o 
materiales, que presentan una amenaza inesperada para la vida humana y pueden 
causar dal'\os significativos al ambiente y propiedades" (Smith, 1992; en Aneas de 
Castro, 2000). 

Más allá de las diversas definiciones sobre peligros y las diferencias que se puedan 
encontrar en ellas, la mayoría de los autores parecen coincidir en algunos rasgos en 
común: 

i) riesgo de exposición: normalmente involuntario, 
ii) tiempo de advertencia: corto, excepto en el caso de peligros como la sequía, la 

pobreza, etc. 
iii) resultados: producen darlos (desastres) que justifican medidas de emergencia, 
iv) pérdidas: sufridas a corto o largo plazo según los casos. 

1.3 El estudio de los desastres en México 

Los modelos de crecimiento económico basados en la sustitución de importaciones 
llevaron a una crisis a principios de los setenta. La carencia de capitales de inversión se 
reflejó en la precariedad de la infraestructura y servicios urbanos, en medio de una 
acelerada y violenta urbanización, el resultado ha sido el aumento de los riesgos de 
desastres en nuestras ciudades (Mansilla, 1993). 

En México fenómenos tales como la sismicidad, el vulcanismo, los huracanes, las 
inundaciones, las explosiones, los incendios, etc., han hecho que el tema de tos desastres 
sea un aspecto de nuestra vida cotidiana. 

La diversidad de eventos a los que ha estado sometida la población de gran parte del 
territorio mexicano, así como la posibilidad real de que esta tendencia se agrave en los 
próximos anos, es motivo de preocupación por diversos sectores sociales. Sin embargo, 
la problemática de los desastres aún no ha sido considerada en toda su magnitud y hoy 
en día carece de una idea clara de lo que significa vivir en una zona de alto riesgo y 
convivir día a dia con desastres de diversa indole. 

Hasta hoy et conocimiento sobre las causas que dan lugar a la ocurrencia de ciertos 
tipos de fenómenos que pueden desatar un desastre, es el más avanzado. Mansilla, 
(1993) apunta que aunque actualmente se sabe con exactitud c6mo se origina un sismo, 
un huracán o una erupción volcánica, cuáles son las zonas que presentan un mayor 
riesgo y, en algunos casos, en qué momento pueden tener lugar dichos fenómenos y con 
qué magnitud se presentarán. Sin embargo, el desastre que se produce por la ocurrencia 
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de estos fenómenos naturales, además de aquéllos que son producto de la actividad 
humana, no pueden ser analizados desde esta perspectiva, que por lo general se 
restringe al conocimiento propiamente natural o tecnológico, ya que el concepto de 
desastre implica también factores sociales. 

Actualmente, los estudios sobre riesgos y desastres que se realizan en México asl 
como en América Latina están buscando una visión Integral, es decir incluyen el 
conocimiento que existe y que se genera continuamente sobre los fenómenos naturales o 
tecnológicos y sus determinantes, asi, como los factores que inciden y se conjugan 
dando lugar a la aparición del desastre como tal; esto es, los factores sociales (Laven, 
1994). 

Maskrey (1993) menciona por otra parte, que a diferencia de otras problemáticas 
sociales, el análisis de los desastres es sumamente complejo, las experiencias que se 
suman a lo largo de la historia han demostrado que cada desastre se manifiesta de 
diferente forma y con distinta intensidad, dependiendo de la vulnerabilidad y fragilidad 
tanto de las estructuras que sustentan el desarrollo social, como de la propia sociedad y 
cuyo resultado depende de la diversidad de factores que interactúan y de la naturaleza de 
aquéllos que en cada situación juegan el papel dominante 

En países como México se han sucedido desastres donde lo político adquiere la 
característica de factor principal, otros donde el papel ce11tral corresponde a lo económico 
y otros más donde la falta de conocimiento sobre el riesgo potencial aparece como 
aspecto dominante. Sin embargo, y a pesar de la gran diversidad de factores que 
intervienen en todos los desastres ocurridos, al menos en la última década, han estado 
siempre presentes dos variables comunes: la irracionalidad en las tendencias de 
concentración de la población y la pobreza. 

1.3.1 La situación del riesgo en México 

Los fenómenos destructivos que pueden ser origen de desastres, se dividen en eventos 
de cinco tipos: geológico, hidro-meteorológico, químico, sanitario y socio-organizativo 
(Segob.1991, en Mansilla, 1993). 

México es un país en donde se encuentran continuamente presentes esto cinco grupos 
de fenómenos destructivos y paradójicamente los que pueden desencadenar en desastres 
de gran magnitud; son aquéllos que mayor incidencia tienen en gran parte del territorio 
nacional. · 

De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos publicado por la Secretaría de 
Gobernación, en 1991 los principales eventos de ocurrencia en México son los siguientes: 

l. Eventos geológicos 

Dentro de los riesgos geológicos se incluyen fenómenos destructivos tales como sismos 
vulcanismo, desl.izamiento y colapso de suelo, hundimiento y agrietamiento y algunas d~ 
las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas importantes como los 
maremotos (tsunamis) y lahares, entre otros. De todos estos fenómenos, la sismicidad y 
el vulcanismo adquieren en el país particular importancia, ya que su área de influencia 
abarca casi la totalidad del territorio nacional 
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México es considerado como uno de los paises con más alta sismicidad en el mundo, 
ya que en él se concentra alrededor de 6% de la actividad sismica mundial (Mansilla, 
1993). Esto se debe a que su territorio está localizado en una región donde interactúan 
cinco importantes placas tectónicas: Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera; 
además de importantes fallas continentales como la de San Andrés, la Trinchera 
Mesoamericana y Motagua Polochic. A lo anterior hay que agregar numerosas fallas 
regionales o locales con distintos grados de actividad sísmica, entre las cuales destacan 
la de Acambay, localizada en el centro del pals, y el sistema de fallas de Ocosingo en 
Chiapas, al sur del país. Las zonas afectadas por sismos abarcan completamente el 
territorio de once entidades federativas y parte del territorio de otras catorce. Del total, la 
Ciudad de México, por las caracteristicas del subsuelo, es una de las zonas que 
presentan mayor riesgo ante la inminente ocurrencia de un sismo de gran magnitud como 
el que espera se origine en la brecha sísmica de Guerrero (Mansilla, 1993). 

En lo que se refiere a eventos geológicos, el vulcanismo es uno de los de mayor 
importancia, ya que, en México existen actualmente dieciséis volcanes activos, de los 
cuales seis están considerados como de alto riesgo, siete de riesgo intermedio y tres de 
riesgo moderado. 

La mayoría de estos volcanes se localizan dentro de la Cordillera Neovolcánica o Faja 
Volcánica Mexicana, la cual incluye completamente el territorio de dos entidades 
federativas y parte de otras doce y cuya población asentada en la zona de influencia es 
de 36 millones de habitantes. 

De acuerdo con Mansilla (1993) existen además de los volcanes de la Cordillera 
Neovolcánica, otros volcanes activos, que presentan un alto nivel de riesgo, tales como el 
volcán San Martín en el estado de Veracruz, asl como el Chichón y el Tacaná en el 
estado de Chiapas; este último es el primer volcán de la gran cadena centroaméricana de 
volcanes cuya peligrosidad es ampliamente conocida. Finalmente, destacan los volcanes 
localizados en la península de Baja California y los volcanes Bárcena y Everman en las 
islas Socorro y Guadalupe. 

ii. Eventos hldrometeorológicos 

Sin duda, los desastres de origen hidrometeorológico son los que más dat\os han 
acumulado a través del tiempo, por su incidencia periódica en áreas determinadas del 
territorio nacional. Dentro este tipo de fenómenos destructivos se agrupan: ciclones 
tropicales, inundaciones, nevadas, tormentas eléctricas, sequías, lluvias torrenciales, 
temperaturas extremas, mareas de tempestad e inversiones térmicas. 

Con relación a las perturbaciones ciclónicas, las áreas de la República Mexicana 
regularmente afectadas, abarcan más de 60% del territorio nacional. De hecho, éste es 
uno de los fenómenos hidrometeorológicos que expone con mayor frecuencia a una parte 
importante de la población del país y genera cuantiosas perdidas materiales. Como 
prueba de esto, tenemos que entre los at'los de 1961 y 1988, penetraron en los estados 
costeros del país 43 ciclones tropicales, considerándose como el más importante de ellos 
el huracán Gilberto, que penetró en tierras mexicanas durante septiembre de 1988, 
causando serios dat\os a la agricultura y a la población de seis estados y dejando un total 
de 95,007 hectáreas totalmente destruidas, 269,121 hectáreas parcialmente destruidas, 
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9,739 casas habitación destruidas, 139,374 habitantes evacuados, 51,610 damnificados, 
225 muertos y 46 heridos (Mansilla, 1993). 

Las inundaciones, por su parte, son consideradas en importancia como el segundo tipo 
de fenómenos hidrometerológicos (después de los huracanes) que afectan al país, siendo 
también éste el origen de fuertes pérdidas económicas y un gran número de 
damnificados: entre 1950 y 1988 se registraron 2,681 inundaciones en todo el país, 
afectando a más de 17.7 millones de habitantes. Finalmente, las sequías, granizadas y las 
temperaturas extremas son factores que también se presentan constantemente en gran 
parte del territorio mexicano. 

111. Eventos quimlcos 

Entre los agentes perturbadores de origen químico de mayor ocurrencia en el territorio 
nacional, se encuentran los incendios y las explosiones causadas por efectos de las 
actividades que desarrollan las crecientes concentraciones humanas y los procesos 
propios del desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que conllevan al uso amplio y 
variado de energía y de substancias y materiales volátiles e inflamables susceptibles de 
provocar este tipo de accidentes. Dentro de este apartado merecen especial atención los 
incendios forestales, dado que éstos llegan a ocasionar graves pérdidas económicas y 
materiales: en promedio, en el periodo comprendido entre 1982 y 1984 ocurrieron en el 
país 20,026 incendios y explosiones (13,535 domésticos, 4,163 comerciales y 2,328 
industriales), causando pérdidas económicas por más de siete billones de pesos y 
ocasionando la muerte a cerca de 500 personas. Por su parte, los incendios forestales 
ocurridos entre 1970 y 1980 suman 5,730, habiendo afectado un total de 191,297 
hectáreas (Mansilla, 1993). 

A los fenómenos anteriores se suma el alto riesgo que significa vivir en un pals 
considerado como uno de los principales productores de petróleo, ya que la totalidad del 
territorio mexicano se encuentra asentado sobre una extensa red de duetos que 
transportan diversas substancias con altos niveles de explosividad. Ejemplos de esto, son 
las pasadas explosiones ocurridas en la red de drenaje de la ciudad de Guadalajara 
(1993), causadas por una fuga de combustible y las fugas localizadas en otras entidades 
del país, entre las que se encuentra la ciudad de México (Macias, 1993). 

lv. Eventos sanitarios 

Dentro de esta clasificación destacan la contaminación en todas sus modalidades (agua, 
suelo, aire, etc.) y la desertificación provocada por el hombre; ambas se presentan en 
nuestro país en altos niveles, los cuales ameritan una mayor atención. Por parte de la 
población y de las autoridades. Por otra parte, estén las epidemias, que aun cuando han 
sido reducidas sustancialmente a través de programas preventivos de salud, requieren de 
acciones oportunas para disminuir la posibilidad de peligro en tanto no se logre su 
erradicación total. 

En México, la contaminación en todas sus· modalidades, ha alcanzado niveles 
alarmantes; por ejemplo la contaminación del agua superficial (ríos y arroyos) es 
producida principalmente por la descarga de aguas residuales, generando con ello, uno 
de los problemas que requieren mayor atención; más de 50% del total de las cuencas 
hidrológicas del pais presentan este problema de manera importante. Ademés de lo 
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anterior, la contaminación de los mantos acuíferos en todo el país ha ido incrementándose 
al grado que hoy constituye un grave problema principalmente para los centros urbanos e 
industriales de mayor desarrollo. Las principales zonas emisoras de contaminantes son el 
Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Morelos, ya que en conjunto generan 70% del volumen total de las 
emisiones de contaminantes. Asimismo, la gran cantidad de desechos tanto industriales 
como urbanos ha comenzado a generar también serios problemas de contaminación del 
suelo. 

Por otra parte, la contaminación del aire se ha presentado como un grave problema, 
principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, hasta alcanzar niveles 
de desastre ambiental; el ozono es el contaminante que con mayor frecuencia alcanza 
niveles alarmantes: en el mes de marzo de 1992 se llegó a un nivel de 398 puntos lmeca 
(índice metropolitano de la calidad del aire), siendo que la Organización Mundial de la 
Salud ha establecido como nivel máximo permitido sin causar dal\os a la población 100 
puntos (La Jornada, 30 de marzo de 1992; en Mansilla, 1993). Otras zonas metropolitanas 
que presentan también graves problemas de contaminación son Guadalajara y Monterrey, 
así como algunas ciudades medias, donde la contaminación del aire ha comenzado a 
adquirir magnitudes importantes. 

Finalmente, dentro de este grupo de fenómenos destaca la desertificación de grandes 
zonas del país. Los criterios establecidos en el uso irracional de algunos recursos 
naturales han ocasionado la disminución de recursos renovables y no renovables, así 
como la desaparición de algunas especies de animales y vegetación. Las principales 
fuentes que generan este problema son: el sobrepastoreo de ganado en suelos agrícolas 
o forestales, las prácticas agrícolas en suelos no aptos, los incendios forestales, la 
sobreexplotación forestal en bosques, selvas y desierto, los desmontes con fines 
agropecuarios y frutícolas en terrenos inadecuados, la tala inmoderada y el desarrollo 
desordenado de obras de infraestructura. 

v. Eventos Socio-organizativos 

Para finalizar este repaso de los fenómenos destructivos presentes en México, se tienen 
los de origen socio-organizativos, los cuales constituyen el resultado de diversos 
accidentes de la actividad cotidiana de la población. los cuales se asocian directamente 
con los procesos del desarrollo económico, político, social y cultural; tal es el caso de los 
accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales; la interrupción o desperfecto en el 
suministro u operación de servicios públicos y sistemas vitales; los problemas 
ocasionados por concentraciones masivas de población y los actos de sabotaje y 
terrorismo (Mansilla, 1993). Estos fenómenos requieren también de una atención especial, 
ya que en conjunto ocasionan mayores dat\os y pérdidas de vidas humanas en un período 
determinado que un evento de gran magnitud, como puede ser un sismo o un huracán, 
como ejemplo de ello, podemos mencionar que en el periodo comprendido entre 1981 y 
1988 ocurrieron en el país un total de 417,669 accidentes (aéreos, terrestres y 
ferroviarios), causando la muerte a 38,283 personas; esto sin considerar las cuantiosas 
pérdidas económicas originadas por los mismos. (Secretarla de Gobernación, Atlas 
Nacional de Riesgos, 1991). 
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1.3.2 El desarrollo acon6mlco y los desastre• 

Se puede decir que el riesgo al que está sometido el pais por la ocurrencia de diversos 
tipos de fenómenos que pueden desencadenar en un desastre, no está en el fenómeno 
mismo, sino más bien en el tipo y la tendencia de los modelos de desarrollo adoptados. 

El modelo de crecimiento que se puede considerar como punto de partida para explicar 
la situación actual, es aquél que genera un fuerte proceso de industrialización, que se 
acelera en los ar"los cuarenta sobre la base de la política de sustitución de importaciones; 
este proceso vino acompar"lado de un aumento en los niveles de urbanización, 
principalmente de las regiones donde la tendencia hacia la concentración económica era 
más marcada, gracias a que el auge económico permitió al Estado realizar importantes 
inversiones en equipamiento urbano e infraestructura. Sin embargo, en las décadas 
posteriores y hasta la actualidad el crecimiento económico se agoto generando con ello 
una crisis que produjo una serie de problemas que aún se están viviendo (desempleo, 
subempleo, inflación, caída del salario, etc.) (Mansilla, 1993). 

La limitada disponibilidad de recursos de inversión frente a la magnitud del cambio que 
generó el auge en la industrialización, provocó desequilibrios que se manifestaron en una 
desigual distribución de la población y de la riqueza, en un rezago en la cobertura y nivel 
de la infraestructura y los servicios, y en la carencia de vivienda adecuada para amplios 
sectores de la población. A partir de aquí, el crecimiento económico concentró nuevas 
formas de pobreza y precariedad que se extendieron como parte sustancial de la 
urbanización (Mansilla, 1996). 

Frente a este panorama, el alto factor de riesgo que presentan gran parte de las 
entidades del país y las tendencias de la concentración de la población, aunadas a las 
deficientes condiciones de vida de los habitantes y calidad de los equipamientos urbanos, 
principalmente en lo referente a vivienda, dieron como consecuencia que numerosas 
poblaciones vieran crecer su vulnerabilidad frente a la ocurrencia de diversos tipos de 
desastres. 

Sumado a lo anterior y como resultado de la irracionalidad en los patrones de 
crecimiento (producto de la mala planificación urbana), muchas de las principales 
regiones que concentran el mayor número de habitantes, quedaron justamente 
localizadas en las zonas de mayor riesgo, tal y como puede verse en el Cuadro No. 1. De 
este cuadro podemos tomar como ejemplo situaciones extremas como es el caso del 
Distrito Federal, la entidad más densamente poblada del país y que esta considerada 
como una zona con un riesgo sísmico del 100%, además de una alta probabilidad de 
ocurrencia de accidentes de tipo tecnológico como pueden ser fugas de combustible, 
substancias tóxicas, explosiones, incendios, etc. Otro caso relevante es el de los estados 
de Colima, Veracruz y Morelos, quienes, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos 
(1991), presentan un amplio riesgo en por lo menos tres de los cuatro fenómenos 
considerados y cuya densidad de población es superior a la media nacional. Chiapas, 
Guerrero y Michoacán son también estados que presentan un alto índice de riesgo y, 
aunque la densidad de población es menor que en los casos anteriores, el principal factor 
que influye en la alta vulnerabilidad de la población está dado por los agudos niveles de 
pobreza que registran esas entidades. 

if~IS CtN 
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Cu•dro. 3 
Zon•s de •lto riesgo en Mtxico por tipo de fenómeno 

RIESGO POR DENSIDAD DE RIESGO POR DENSIDAD DE 

ENTIDAD TIPO DE POBLACIÓN ENTIDAD TIPO DE POBLACIÓN 

FENÓMENO HABSIKM2 FENÓMENO HABS/KM2 
(2000) 

Aguascalientes 4 129.5 Morelos 1- 2-4 244.5 
Baja California 3-4 24.2 Nayarit 1- 3-4 33.2 
Baja California 3 4.9 Nuevo 4 44.6 
Sur León 
Camceche 3-4 10.3 O ax a ca 1- 3-4 37.4 
Coa huila 4 13.8 Puebla 1-2-4 128.9 
Colima 1- 2- 3 - 4 79.3 Querétaro 4 93.5 
Chiapas 

1- 2- 3 - 4 
43.4 Quintana 3 11.3 

Roo 
Chihuahua 4 9.8 San Luis 4 35.2 

Potosí 
Distrito Federal 1·4 5674.1 Si na loa 1· 3-4 46.8 
Durando 4 11.9 Sonora 3.4 10.6 
Guanajuato 1-4 138.5 Tabasco 1· 3-4 62.3 
Guerrero 1· 3 ·4 41.0 Tamaulioas 3.4 32.9 
Hidalao 4 89.9 Tlaxcala 1· 4 198.2 
Jalisco 3-4 66.1 Veracruz 1-2-3-4 89.9 
México 1-4 457.3 Yucatán 3-4 38.6 
Michoacán 1· 3.4 59.2 Zacatecas 4 18.3 

MEDIA NACIONAL 44.9 
1) Zonas de Alto Riesgo Sísmico (del 50 al 100%) 
2) Zonas con Alto Riesgo de Vulcanismo. 
3) Zonas con Alto Riesgo de Penetraciones Ciclónicas. 
4) Zonas Generadoras de Productos Petroquímicos y Asentadas sobre Extensas Redes 
de Oleoductos, Poliductos y Gaseoductos. 
FUENTES: Elaborado en base al Atlas Nacional de Riesgos, Secretaria de Gobernación, 
México, 1991; y el Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, México, 2000. 

<;'r'•'IS crN ! L \. 

FALLA lE GR.GEN 

Nota: La anterior información se generó de acuerdo con las caracterfsticas geográficas de los Estados, as! 
como a la incidencia de los fenómenos en los mismos, sin embargo, se encuentran zonas donde existen m•s 
de un riesgo y el nivel de riesgo es alto en los mismos, ejemplo: el Distrito Federal, que esta considerado 
como zona de alto riesgo de vulcanismo, pero, tambi6n es considerado como zona de alto rie19<> slsmioo y 
ambiental o como Oaxaca, que esta considerado en el cuadro como zona de alto riesgo de penetraciones 
ciclónicas, pero, tambi6n es zona de alto riesgo sismioo. 
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Los ejemplos pueden multiplicarse; sin embargo, los antenores son indicativos de la 
importancia que el fenómeno desastre reviste al interior del territorio nacional. Por otro 
lado, es claro que el tema del riesgo y la vulnerabilidad no ha sido la modelo para la 
planeación del desarrollo urbano en México que se intentó poner en marcha a principios 
de 1978 con la instrumentación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, sino que incluso, 
estos conceptos aparecen contrapuestos con sus objetivos centrales, a pesar de ser el 
primer documento relevante que constituye el primer plan propiamente dicho sobre la 
problemática urbana en México. Para ejemplificar esto, basta con analizar uno de los 
objetivos a largo plazo que se proponía dicho Plan y que consistía en racionalizar en el 
territoño nacional la distñbuciOn de las actividades econOmicas y de la poblacion, 
localizándolas en las zonas de mayor potencial del país (Garza, 1989; en Mansilla 1993), 
siendo que, como se demostró anteriormente, la mayoría de estas "zonas con mayor 
potencial" son también las regiones que presentan altos riesgos de ocurrencia de diversos 
fenómenos naturales y proclives a la incidencia de accidentes tecnológicos. 

1 .4 La ciudad y el nesgo 

El fin del siglo XX y el comienzo del tercer milenio son testigos de la revolución urbana: la 
mitad de los habitantes del planeta viven ahora en ciudades y Latinoamérica no escapa a 
esta tendencia mundial. La región se está urbanizando en forma acelerada y esto ha 
conllevado, dadas las deficiencias estructurales que aquejan a estos países, a un 
proceso de urbanización de la pobreza. Los retos para la gestión urbana son cada día 
mayores, especialmente en aquellas áreas en donde habitan los sectores econOmicos y 
socialmente excluidos. Ademas de los agudos problemas de tenencia del suelo y de 

• acceso a la vivienda y servicios básicos, generalmente éstas comunidades constituyen las 
zonas de alta vulnerabilidad ante el efecto de los desastres producidos por eventos de 
origen natural o antrópico (www.siscom.or.cr/cumbre/cujusto4). 

TESIS C0N 
1.4.1 La urbanizaciOn FALLA fE OR~GEN 
Mogens (1997) comenta que los asentamientos humanos ·poblados, ciudades pe~1m111ift::l-- ----
Y medianas, metrópolis y megal6polis" se construyen y se configuran modificando o 
transformando la naturaleza: el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna, los cuales sirven 
de soporte a estas transformaciones. El producto de las mismas es un nuevo entorno 
construido, un ambiente '"natural'' nuevo que combina lo social con lo natural bajo 
patrones de alta centralidad y densidad, lo que hoy se denomina un •medio ambiente 
urbano", el cual es la expresión concreta y dinámica de aquellas unidades fisico-
espaciales, eco-demográficas llamadas "ciudades" 

Por otro lado Metzger ( 1996), apunta que desde el punto de vista demográfico y 
económico, la ciudad prevalece, de forma creciente, sobre el entorno de la existencia 
inmediata del hombre. El proceso de urbanización es, al parecer, irreversible. Las 
economías urbanas de hoy en dia generan entre 60 y 80% del Producto Bruto Nacional 
de los países en vías de desarrollo, "mientras que la población rural tenderé a 
estabilizarse a lo largo de los próximos veinte anos; por primera vez en la historia de la 
humanidad la mayoría de la población de los pobres en el mundo habitará ciudades en los 
paises en vlas de desarrollo". En América Latina esta tendencia será más fuerte aún, 
pues el nivel de urbanización llegó al 76,6% en el ano 2000 y se estima alcance 84% para 
el ano 2025. 
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1 .4.2 La ciudad, el riesgo y los desastres 

Mansilla (1996) en su obra "Desastres: Modelo para armat" realiza un análisis de la 
ciudad como escenario de riesgo y desastre donde destaca que ya es bastante evidente 
en todo el mundo y particularmente en América Latina ésta situación. Los devastadores 
impactos económicos sufridos durante tos últimos diez a~os a raíz de tos terremotos de 
Northbridge, en California, y de Kobe, en Japón (más de 100 mil millones de dólares de 
pérdidas económicas), o tos impactos del Huracán Andrew en et sur de Florida, tas 
grandes inundaciones del Rio Mississippi, y tas tormentas que asolaron el sur de 
Inglaterra y et norte de Europa hacia finales de ta década pasada, ocurrieron en 
economias avanzadas: los montos perdidos estremecieron tas bases de ta gran industria 
de seguros. En un ámbito más regional, los desastres sísmicos urbanos de Huaraz, Perú 
(1970), de las ciudades de Managua (1972), Guatemala (1976). Popayán (1983), México 
(1985) y El Salvador (1986), el aluvión que sepultó Armero (1985), las grandes 
inundaciones que afectaron Buenos Aires (1985) y los deslizamientos en Rlo de Janeiro 
(1988), infligieron un alto costo en términos económicos y de vidas humanas. Todos estos 
eventos hacen recordar que todas las ciudades más grandes del mundo, en mayor o 
menor grado, se ubican en zonas propensas a un rango amplio de amenazas físicas 
naturales, cuyos impactos se hacen más notorios por los niveles de población e 
infraestructura ahi concentrados y tos niveles de vulnerabilidad social existentes. Además, 
de forma más y más notoria, el mismo proceso de urbanización y tos cambios que suscita 
en las regiones que circundan las ciudades, modifica y transforma los elementos fisico
naturales existentes, creando nuevas amenazas o amplificando en intensidad y 
recurrencia las ya existentes 

Pero tas amenazas de origen físico-natural constituyen solamente un componente de 
los factores de riesgo en el plano urbano (o rural). La concentración de población e 
infraestructura económica, ta complejidad e interconexión de tos elementos de ta 
estructura urbana, los efectos continuos que ta ciudad produce, y la amplia falta de 
controles y normas referentes a ta seguridad ciudadana, producen más y novedosos 
factores de riesgo. Igual que en tas amenazas físico-naturales, los casos de explosiones y 
conflictos urbanos, de accidentes tecnológicos, de derrames de materiales tóxicos, de 
acumulación de desechos sólidos, de colapso de edificaciones, de contaminación de aire, 
agua y suelos, de sequía y de epidemias "urbanas", entre otros, están ya bien 
documentados; y en sociedades en que persisten problemas o contradicciones sociales 
agudos, aún no se esta cerca de eliminar tas amenazas asociada con el terrorismo o 
violencia urbana (p.e., el Wor1d Trade Center en New York, el edificio Federal en 
Oklahoma, el gas tóxico en Tokio, los disturbios civiles en Los Angeles y las bombas en 
París) (Mansilla, 1996 y Cardona 2001) 

Hoy en día tas amenazas "tradicionales" son ya conocidas y, por bien o por mal, un 
cierto nivel de noción existe en cuanto a causalidades y remedios posibles, la dinámica de 
ta sociedad y de la urbana en particular presenta constantemente retos, creando nuevas o 
modificadas amenazas y vulnerabilidades y nuevos escenarios posibles de desastre 
urbano, que desafían las premisas, el estado de conocimiento y las medidas de gestión ya 
existentes. Sobre esto, James Mitchell (1994) ha comentado que en el área de los 
desastres "pocas explicaciones dan peso suficiente a las acciones impulsoras sin 
precedentes; relacionadas con los cambios contemporáneos en la sociedad y el medio 
ambiente es probable que tales cambios estén variando de manera fundamental la 
naturaleza de los desastres, los sistemas de gestión y tos contextos de los mismos. Un 
resultado bien puede ser ta erosión del valor de gran parte del conocimiento cientlfico 
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existente acerca de los desastres y de las respuestas adecuadas para ellos" {Mitchell 
1994; en Metzger, 1996). 

Entre los factores de cambio identificados por Mitchell se incluyen: el rápido crecimiento 
de las megaciudades, cambios en sus funciones, en sus estructuras internas y en su 
composición poblacional; nuevos tipos de amenazas debido a cambios ambientales 
globales; nuevas combinaciones de amenazas naturales y tecnológicas; la potencialidad 
para desastres complejos debido a la penetración de nuevas tecnologías industriales en 
ambientes desconocidos. 

. Una consecuencia de éstos y otros cambios es que se vuelve "más y más dificil separar 
amenazas naturales de otros tipos de riesgos humanos y ambientales". Esta sinergia 
produce nuevas amenazas y nuevos impactos potenciales. Las respuestas que se dan 
necesitan volverse heterogéneas y requieren un profundo conocimiento de lugar y 
contexto. De acuerdo con Mitchell {1994), comienza a darse un "discurso embriónico 
postmoderno acerca de las amenazas y los desastres". 

Ciudad y desastre o ciudad y riesgo han recibido por sí solos bastante atención en la 
literatura, desde el Vesubio y los terremotos de Lima {1746) y de Lisboa en la antigüedad, 
hasta Kobe, los Angeles, Miami y México durante las últimas décadas. Sin embargo, 
como ha sido tipico en gran número de los estudios de desastre, se ha prestado mayor 
atención a los fenómenos físicos detonadores y a los impactos, que al contexto concreto 
del desastre y a los procesos históricos que han conformado las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad social de las ciudades afectadas. Por otro lado Metzger (1996) menciona 
que la explicación de desastre se ha relacionado más con los niveles de inversión 
consolidada en un espacio determinado, los de concentración y centralismo, que con los 
procesos particulares de urbanización, y de conformación del espacio interno de la 
ciudad. Los impactos del huracán Andrew, en el sur de Florida, y del terremoto de 
Northbridge, en Los Angeles, finalmente sirvieron para descubrir que también en una 
sociedad altamente desarrollada, el "desastre" es socialmente construido, condicionado 
por la segregación social y espacial existente. 

1.5 Manejo de riesgos 

Tres importantes conceptos constituyen el manejo de riesgos, ya que sólo a través de 
la integración de estos tres conceptos que se puede comprender la importancia de 
implementar un buen manejo de riesgos por parte de la población, por parte de las 
autoridades encargadas localmente y por las instituciones internacionales que manejan 
estos temas. 

Manejo de riesgos: actividades integradas para evitar o mitigar los efectos 
adversos en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
mediante una logística especializada para la atención de la población 
potencialmente afectada. 

Manejo ambiental: planeación e implementación de acciones orientadas a 
mejorar la calidad de vida del ser humano en relación con el uso, 
mejoramiento o conservación de los recursos naturales, de forma tal, que 
permitan minimizar los conflictos originados por dicho uso. 
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Manejo de amenazas: medidas de mitigación relacionadas con la intervención 
de los fenómenos asociados con la amenaza. Cuando esto es posible, 
usualmente se refiere al control o encauzamiento de los fenómenos físicos 
mediante métodos técnico-científicos, obras de protección o medidas de 
seguridad que eviten la ocurrencia de eventos peligrosos. 

El manejo de riesgos es una circunstancia de la existencia social cuya naturaleza y 
significado depende de la experiencia, del desarrollo socioeconómico y de las estrategias 
con que se enfrentan los riesgos. Los diversos estudios realizados hasta el momento han 
demostrado que la imagen que tienen los habitantes de lugares peligrosos sobre sus 
riesgos y el abanico de posibilidades para evitarlos o paliarlos suele ser bastante diferente 
de la que tienen los técnicos y los políticos (Caifero, 1999). La percepci6n adecuada de 
las características del peligro es un elemento decisivo a la hora de dar respuestas al 
evento, situación que influye no s61o en los costos que éste provoca sino en todas las 
actividades de la vida del grupo. Ello muestra la necesidad e importancia de la educación 
pública respecto del tema. Lograr que la gente tome conciencia sobre los riesgos que 
plantea el ambiente y ensel\arles la mejor manera de enfrentar los peligros, implica 
trabajos de investigación y acciones de gobierno o de instituciones civiles. Las 
investigaciones, además, sirven para mejorar los procesos de planificación con vistas al 
ordenamiento territorial o a políticas públicas. Así, a la trascendencia socioeconómica se 
ai'tade la trascendencia política. En el momento actual no cabe duda del valor de estos 
estudios como herramienta básica en cualquier política de gobierno (Herzer y Gurevich, 
1996). 

En el plano científico, el análisis de los riesgos ha estimulado el desarrollo de un 
subcampo completo dentro de la Geografía, postulando el "principio de una Geografía 
global física y humana a la vez" como dice Lacoste, lo cual permite mostrar en toda su 
complejidad la relación hombre-medio (Lacoste en Cardona, 1993). Por lo tanto, analizar 
los riesgos que éste le presenta es de vital importancia para su supervivencia. 
Paralelamente, los peligros sociales, más numerosos y también menos estudiados 
afectan a un número cada vez mayor de individuos; concentrar esfuerzos en el análisis de 
éstos como asl también en desarrollar metodologías que permitan enfrentarlos, mitigarlos 
o evitarlos, se impone como prioridad del presente. Este objetivo justifica por sí solo 
cualquí_er esfuerzo de investigaci6n. Conocer mejor los peligros y riesgos ambientales, 
entendiéndolos como conceptos complementarios y no equivalentes, representa un 
verdai;iero progreso, tanto pa~a el conocimiento científico como para el beneficio de la 
especie humana, lo cual contnbuye a elevar al hombre (principal responsable de ambos) 
por sobre sus intereses materiales. 

1.6 La estrategia ambiental y los riesgos 

Laven, (1994) apunta que entre los temas o enfoques de análisis que han recibido menos 
dedicaci6n, tanto conceptual como empírica, se halla el de la relación entre la llamada 
degradación ambiental y la creación de condiciones de riesgo y eventual desastre en el 
ámb~to urbano o, dicho en ot~os términos, la relación entre la degradación del medio 
ambiente urbano (y urbano-regional) y la construcci6n social de las condiciones de riesgo. 
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Tal área de preocupación atai"le, en términos generales, al campo de acción de la llamada 
gestión ambiental urbana. 

1.6. 1 Riesgos ambientales y crecimiento urbano 
Aunque presente desde hace algún tiempo, la relación entre crecimiento urbano, 
degradación y riesgos ambientales se ha hecho evidente sólo muy recientemente, ~ pesar 
de que es consustancial con el surgimiento de las ciudades, al grado de convertirse en 
objeto de investigación para los científicos sociales en América Latina (Cardona, 1996). 
Los procesos de ocupación territorial y de producción urbana, los patrones de uso del 
suelo, la falta de regulaciones para la construcción y los severos deficits y obsolescencia 
de la infraestructura y los servicios básicos, combinados con el crecimiento poblacional y 
de la pobreza urbana, aumentan la presión sobre los recursos ambientales, exponiendo a 
una proporción cada vez más creciente de la población de las ciudades a enormes 
riesgos ambientales (Laven, 1994). 

En este estudio se entenderá por riesgos ambientales urbanos, aquéllos que se generan 
como producto de la interacción entre una gama de amenazas naturales (temporales, 
inundaciones, deslizamientos, etc.) y antr6picas (la forma de urbanización y construcción, 
el no tratamiento de los desechos, etc.), con el aumento de la vulnerabilidad social y 
económica. De acuerdo con Cardona ( 1993) esta idea puede representarse en la fórmula 
siguiente: 

Riesgos ambientales urbanos = amenaza x vulnerabilidad 

En algunos momentos es difícil determinar la relación causal de las amenazas de 
origen antr6pico. Así, el riesgo de deslizamiento, por ejemplo, aparece como 
consecuencia, la mayoría de las veces, del asentamiento de grupos humanos pobres en 
laderas inapropiadas para la urbanización, agravándose con la subsiguiente 
deforestación. Sin embargo, la causa de tal deslizamiento no es necesariamente producto 
de que la población se asiente en lugares peligrosos, sino el hecho de que escogió ese 
sitio debido a que no tenía otras opciones por la limitación de acceso a tierra urbana 
habitable. 

. Lo importante de esta cuestión es que la generación de riesgos ambientales urbanos 
tienen .un alto ~mpon~nte de participación humana, lo que plantea la posibilidad de 
prevenu1os y ev1tar1os s1empr~. y cuando se modi~que la relación entre el ser humano y la 
natu~aleza y se formulen poht1cas urbanas que incorporen la prevención de los riesgos 
ambientales (Cardona, 1993). 

Los riesgos ambientales urbanos presentan características particulares entre las 
cuales se destacan las siguientes: ' 

a) S~ período de ~nformación es largo y acumulativo, y se encuentran 
lnt1mamente relacu~nados con las características del modelo de desarrollo 
~rbano. Como po~ e1empl~ el patrón de ocupación progresiva y descontrolada de 
tierras con vocación agncola en las áreas metropolitanas de las ciudades de 
México, que se inició desde la década del setenta 

b) Sus ~nsecue!"cias y efectos son constantes y generalmente de pequet\a 
~a~n1tud. A d1f~ren'?1a de los desastres de gran magnitud, que se suceden 
sub1tamente y sin aviso, como los terremotos, los riesgos ambientales urbanos 
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se manifiestan a una escala menor y de manera cotidiana en las comunidades 
afectadas, causando a mediano y largo plazo iguales o mayores costos 
económicos y sociales que las grandes catástrofes. 

e) Sus causas y efectos están vinculados a ámbitos regionales que superan el 
espacio urbano donde se suceden eventos de pequet'la y mediana envergadura 
continuamente. 

Por las características anteriores, los riesgos ambientales urbanos no son percibidos en 
toda su dimensión. La población y las entidades gubernamentales no los consideran como 
riesgos de vida o muerte, y pareciera que los aceptan como parte de su hábitat y su vida 
cotidiana. 

Una última reflexión sobre esta problemática se refiere a las limitaciones de las 
concepciones que restringen el medio ambiente urbano a los aspectos naturales (áreas 
verdes. etc.), dejando de lado aspectos centrales, como la obsolescencia o inadecuación 
de la infraestructura y los servicios básicos. Baires (1996) al respecto dice que estos 
últimos, por el tipo de tecnología con que se construyen, constituyen también una fuente 
generadora de riesgos ambientales urbanos. Las tecnologias de construcción del sector 
formal juegan aquí un papel fundamental generalmente no tomado en consideración por 
las visiones que enfatizan los riesgos producidos por las construcciones de los 
asentamientos precarios 

Incorporar los riesgos ambientales urbanos en los planes de desarrollo de las ciudades 
es ineludible para el futuro . No hacer1o sólo contribuirá a generar más y mayores riesgos 
que deteriorarán las condiciones de vida de los habitantes y su medio ambiente, a la 
reducción de la productividad urbana de la capital y, sobre todo, a hacer irreversible este 
proceso de deterioro en el mediano y largo plazos. 

Cuando s~ _examina el crecimiento del Área Metropolitana de la Ciudad de México, 
durante los ~ltimos 20 ai\os, se pueden distinguir tres procesos presentes en la mayor 
parte de la ciudad. 

• 
• 
• 

Las transformaciones de la economía urbana y el crecimiento acelerado de la 
pobreza, mientras emergen islotes de gran modernidad. 
Paralel~mente, se incrementa la fragmentación y la exclusión social . 
El detenoro del medio ambiente urbano está llegando a su límite . 

Est~s proces~s conspira!" contra la sostenibilidad del desarrollo de la ciudad y 
potencian los nesgos amb1ental~s. El crecimiento poblacional, contrariamente a 10 
sei'l~lado g~neralmente, no constituye en nuestra opinión un factor de degradación del 
medio ambiente urba!"o en si mismo, sino en su relación con los rocesos antes 
:oei'lalados, aunq':'e el tipo d~ ocupación territorial de la ciudad muestre cafacterlsticas que 
incrementan los nesgos ambientales (Baires, 1996). 

Estos cambios en la economía se han acompat'lado de un incremento de la breza 
~rbana que, a su vez, ha aumentado la vulnerabilidad social de la población de ~nores 
ingresos .. ~ato~ sobre la misma muestran no sólo un aumento, sino también una 
rec~mpos1c1ón •r:iterna, donde destaca la estabilización de la pobreza relativa en el 
conjunto de las ciudades del pais, mientras la extrema pobreza crece. 
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Un factor que se agrega a las condiciones de vulnerabilidad y, en algunos casos, un 
factor agregado al riesgo mismo, son las acciones antrópicas sobre el medio 
(deforestación, contaminación de aguas y aire). No deben confundirse los fenómenos 
naturales de la dinámica terrestre y atmosférica con desastres en el caso de que los 
humanos hayamos establecido condiciones y ambientes vulnerables (Molin, en Baires, 
1996). 

Como se mostró, en este capítulo, el estudio de riesgos presenta un panorama global 
de una serie de factores y elementos que integran las causas que provocan los desastres, 
es por ello que es necesario replantear nuevas estrategias ambientales para mitigar en lo 
posible el avance de los riesgos tanto ambientales como naturales y desde luego los de 
origen antr6pico. 
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Capítulo 2 

Estudio de riesgos: caso sierra Santa Catarina, lztapalapa, 
Distrito Federal. 

2.1 Marco histórico 

Estudiar el oriente de la Ciudad de México, es referirse a la ~arte lacustr~ de los antig~os 
lagos, trasformada en asiento de millones de personas. El onente d~ la Ciudad de México 
se compone de áreas que originalmente formaron l~s poblado.s nberei'los del ~ago de 
Texcoco: lztapalapa, y Culhuacán, ubicados en los limites de la sierra Santa Catanna. 

La sierra Santa Catarina formaba parte de una península divise;>~~ entre los !agos de 
Texcoco y xochimilco, que atrajo a grupos de orig~n nahua, dmg1dos por M1~cóatl a 
asentarse en sus cercanías. Esta área conformo un importante paso ~e comercio entre 
las tribus que se encontraban en Xochimilco, Tláhuac, Chalco y Tenocht1tlan. 

A principios del siglo XIV, el centro que controlaba la región y por ende a la población 
ubicada dentro de la sierra, se encontraba en pueblo de lztapalapa, que era goberr:'~da 
por Cuitláhuac, hermano del emperador azteca Moctezuma 11. Sin em~rgo, la po:-1e1ón 
estratégica de los poblados ubicados alrededor de la sierra, los segu1a manteniendo 
como paso comercial de regular importancia. 

A la llegada de los espai'loles, los pequei'los asentamientos alrededor de la sierra 
perdieron importancia y se constituyeron en comunidades aisladas. En conjunto con 
lztapalpa, Mexicaltzingo, Culhuacán y Huitzilopochco, pasaron a ser tributarios de la 
Ciudad de México (Monografía de la delegación lztapalapa, 1996). 

Durante el tiempo que duró la colonia asentamientos los alrededor de la sierra, se 
dedicaron a la agricultura y ganadería, actividad de la cual obtenían productos agrícolas 
y ganaderos (como maiz y carne de cerdo}, con los que cubrían sus necesidades, 
ademéis de proporcionar parte al centro de la ciudad. 

A principios del siglo XX , la Ley de la Organización Política y Municipal de 1903 le 
agregó a lztapalapa pueblos que se ubicaban en los limites de la sierra de Santa 
Catarina, los cuales fueron; Santa Cruz Meyehualco, Santa Martha, Santa Maria 
Aztahuacán, Tlacoyucan, Tlaltenco, San Lorenzo Tezonco, Santa Maria Zacatlamanco y 
Zapotitlán, además de los pueblos de San Juanico e lztacalco, con lo cual su población 
ascendió a 10,440 habitantes, de los cuales 7,200 vivían en la cabecera establecida 
(Monografía de la delegación lztapalapa, 1996). 

A partir de 1929 se establecieron las actuales delegaciones de lztapalapa, lztacalco y 
Tláhuac, cuyo perfil era netamente rural, aunque se explotaban las canteras de 
~~lh~a~n y del cerro PeMn del Marqués; así quedaron integradas oficialmente bajo la 
JUnsd1cc16n de lztapalapa los pequei'los poblados ubicados dentro de la sierra Santa 
Catarina. La población de la sierra continuó siendo rural hasta 1960, ai'lo en el cual 
comenzó la gradual desaparición de chinampas (a causa del crecimiento de la ciudad). 
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la actualidad (afto 2002), en uno de las Unidades Tenitoriales con mayor población de la 
delegación y, por ende, con mayor problemMica de distinta lndole 
(www.mexicocity.com.mxlindex.html). 

Actualmente, la sierra Santa Catarina pertenece a una de las siete Unidades Territoriales en las 
cuales esté dividida la delegación (Figura 1 ): 

)o. 1) Unidad Tenitorial Aculco 

)o. 2) Unidad Tenitorial Centro 

)o. 3) Unidad Territorial Cabeza de Juárez 

)o. 4) Unidad Tenitorial Ermita Zaragoza 

)o. &) Unidad Tenitorial Santa Catarina 

)o. 8) Unidad Tenitorial Paraje San Juan 

)o. 7) Unidad Territorial San Lorenzo Tezonco 

2.2 Aspectos Flslcos 

2.2.1 Localización 

UU:"""(OCllC'T"f'•i..na 

...................... 11 ........ .. 

~••o"''""'-~"•-'•' ... ""•· 
1. 

M.\.V.>;i 

~ 1 ~ff~~~~~ u· ,.,...,r,.•11•"11 
~•llL~OCl)Te..:~lt.:O: 

Figura 1 U.T. de la Delegación lmpalapa 

Fuente: htopllwww.!ztapalapa.dfgob.mx 

Tr~ IS CGN 
FALLA LE OR1GEN 

La sierra Santa Cetarina se encuentra localizada al sureste de la delegadón lztapalapa, dentro de 
las coordenadas geográficas 19º 20' y 19º21' latitud norte y 98º59' y 99º 00', longitud oeste, 
colindando al oeste con la unidad territorial Paraje San Juan, al sur con la delegaci6n Tléhuac, al 
este con el Estado de México, y al norte con la colonia Santa Cruz Meyehualco y la unidad 
territorial Ermita Zaragoza; cuenta con una superficie aproximada de 17 kilómetros cuadrados, 
mismos que representan casi el 8% del total de la delegación (mapa 1). 

2.2.2 Relieve 
La sierra Santa Catarina está compuesta por distintos elementos orogréficos, los cuales varlan en 
su elevación entre los 2 250 y 2 800 metros sobre el nivel del mar. Entre estas elevaciones 
encontramos los cerros Tecuautzi o Santiago, con 2 640 msm, Tetecón, con 2 480 msnm, los 
volcanes Xeltepec, con 2 500 msnm, el Yuhualixqui, con 2 420 msnm, y el Guadalupe con 2 820 
mnsm (mapa 2). 
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Cabe mencionar, que algunos de estos cerros y volcanes presentan un relieve 
erosionado, situación producida por la falta de cobertura vegetal, producto en parte, por el 
tipo de roca de la cual está constituida la sierra Santa Catarina (brecha volcánica básica y 
toba básica) y por otra parte debido a la sobreexplotación de sus recursos (arena y grava 
básicamente). 

2.2.3 Geología 
La sierra Santa Catarina se encuentra en una zona donde convergen distintos fenómenos 
geológicos, tanto de origen natural, como por el resultado de las acciones antrópicas 
sobre el terreno. Los de origen natural asl como los de origen antr6pico se revisarán más 
a fondo en el tercer capitulo; sin embargo, cabe mencionar los principales y los que se 
tomarán en cuenta en el análisis de riesgos: sismos, vulcanismo, deslizamiento, colapso 
de suelo, hundimiento, agrietamiento y algunas de las consecuencias que se pueden 
producir por erupciones volcánicas como lluvia de cenizas o sismos. Dentro de los de 
origen antrópico, se encuentra la situación de los asentamientos en las zonas de relleno 
sanitario, donde el subsuelo aún no está completamente consolidado y, se corre el riesgo 
de hundimiento, colapsos, o agrietamiento del suelo a causa del peso de las 
construcciones por efecto de sismos. Otra de las situaciones que cabe mencionar, es el 
hecho que dentro de la zona existen antiguas minas arena y grava, asi como algunas que 
aún se explotan, tanto dentro de unas como dentro de otras, se ubican asentamientos que 
están expuestos a sufrir derrumbes o hundimientos u otros riesgos. 

En general, la sierra de Santa Catarina presenta las siguientes características 
geológicas: 

;.. Es reciente desde el punto de vista geológico (periodo Cuaternario). 
,. Los volcanes tienen en algunos casos sei'lales de escurrimientos de lava. 
,. Predominan las rocas basálticas salvo en el Tecuautzi, que presenta rocas 

andesitas. 
¡¡. Ninguno de sus picos alcanza más de 1000 metros de altitud relativa. 

De acuerdo con la carta geológica elaborada por INEGI, los elementos de la zona a la 
que pertenecen la sierra están ubicados dentro de la era geológica del Cenozoico (C), al 
periodo Cuaternario (Q) y en ella se encuentra suelo aluvial (al), el cual esta formado por 
deposito de materiales sueltos (arenas y gravas) provenientes de rocas preexistentes, que 
han sido transportados por corrientes superficiales de agua; además también se tiene 
rocas de origen ígneo, las cuales son el resultado de erupciones explosivas y comprenden 
fragmentos de diverso tamai'lo y forma, entre éstas estén; las tobas básicas (tb) y brecha 
volcánica básica (bvb), (mapa 3). 
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2.2.4 Hidrología 
Como se mencionó con anterioridad, parte del área que actualmente ocupa la Unidad 

Territorial Santa Catarina perteneció a la porción lacustre del antiguo lago de Texcoco, 
área que al presente es una de las zonas con mayor población concentrada de la 
delegación lztapalapa. Esto permite plantear y reconocer una serie de probleméticas que 
contribuyen a clasificar la zona como alto riesgo y que a continuación se mencionan: 

• Contaminación de los mantos acuíferos por lixiviación en rellenos sanitarios y 
depósitos de basura al aire libre en tiempos de lluvia. 

• Saturación del sistema de drenaje en épocas de lluvia, resultado del bloqueo del 
sistema por acumulación de basura o por el arrastre de material de los cerros y 
volcanes (grava y arena) (La Crónica, 30/5/02). 

• Hundimiento del terreno como en casi toda la ciudad, por el sobrexplotamiento de 
los mantos acuíferos. 

• Conjuntamente con los problemas anteriores, la sierra Santa Catarina, así como 
toda la ciudad se encuentra en una difícil situación con respecto al abastecimiento 
de agua, aspecto que dentro del área de estudio es un grave problema, ya que 
sólo por ratos llega este vital liquido a las colonias de la zona de estudio, sobre 
todo a la población que habita en las partes altas de la sierra (La Crónica, 
22/8/02). 

En general la hidrología del área de la sierra de santa Catarina, al igual que toda la 
delegación lztapalapa, pertenece a la región del Pánuco (RH26), a la cuenca del Río 
Moctezuma (O) y a la subcuenca lacustre Texcoco-Zumpango (P) (mapa 4). 

El cuadro 4 muestra los promedios de precipitación registrada durante el periodo 
comprendido entre los ai"los 1956 y 2000, con el fin de mostrar los meses donde la 
probabilidad de ocurrencia de fenómenos hidrometereológiccs (trombas, granizadas, 
lluvias torrenciales, etc.), es mayor. De acuerdo con este cuadro, tenemos que los meses 
de julio, agosto y septiembre, es la temporada en que se presenta el promedio más alto 
de precipitación, por lo que son estos meses donde el riesgo de inundaciones, deslaves, 
avalanchas, desliz.amientos y hundimientos, pueden convertirse en desastres. 

Cuadro4 
Promedio de orecioitación media anual 1960-2000 

PRECIPITACION 

1 

TOTAL 
MENSUAL 

MES IMlllmetrosl 1 
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2.2.5 Fisiografía 
La sierra de Santa Catarina pertenece a la prov1nc1a del Eje Neovolcánico (X), 

encontrándose dentro de la subprovincia de Lagos y Volcanes del Anáhuac (57), y con las 
siguientes topoformas: sierra volcánica con estrato volcanes (101) y llanura lacustre 
salina (504} (mapa 5) 

La situación fisiográfica de la sierra de Santa Catarina, y de la Ciudad de México en 
general, la ubica dentro de una zona con tendencia a la ocurrencia de fenómenos 
naturales tanto de origen hidrológico como de origen geológico, cuestión que se debe en 
gran parte a la naturaleza fisiográfica del lugar. Por un lado, el que el área pertenezca a la 
provincia del Eje Neovolcánico, la sitúa dentro de una zona de actividad volcánica (por 
ejemplo el volcán Popocatépetl) y susceptible a fenómenos naturales como sismos 
producidos por dicha actividad y lluvia de cenizas; de igual manera, el hecho de que la 
sierra se encuentre dentro la subprovincia de Lagos y volcanes del Anáhuac, la coloca en 
una zona con tendencia a los fenómenos hidrometereol6gicos citados anteriormente. 

2.2.6 Clima 
Para el presente trabajo se tomó en cuenta el sistema de clasificación climática de 
KOppen, adecuado por Enriqueta Garcia a las condiciones particulares de la República 
Mexicana. 

El clima de lztapalapa, y en particular de la sierra de Santa Catarina, está comprendido en 
el grupo de climas templados, esto es con temperatura media del mes más frío entre -3º y 
1 BºC (para el área de estudio de acuerdo con la estación lztapalapa}. Por otra parte, cabe 
precisar que, de acuerdo con este tipo de temperatura, puede dividirse en tres subgrupos, 
los cuales son: semicálido, templado y semifrio, correspondiendo a la sierra de Santa 
Catarina el clima C (w), esto es, templado, subhúmedo con lluvias en verano, con 
porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 del anual, precipitación del más seco 40 mm. 

La Unidad territorial Santa Catarina se encuentra comprendida entre la isoyeta de 700 mm 
(precipitación total promedio de mm, de acuerdo con la estación lztapalapa) y la isoterma 
de 14ºC con sólo una pequena porción en el NW en la isoterma de 16ºC (Mapa 6). 

En cuestión de precipitación se observa a través del cuadro 4, que la misma se 
presenta en mayor cantidad en los meses Julio, Agosto y Septiembre, por lo que son 
éstos meses donde los problemas de inundaciones por bloqueo del sistema de drenaje 
tienen mayor injerencia para la población que habita la sierra Santa Catarina, de igual 
manera este lapso de mayor precipitación de lluvia es donde la probabilidad de 
hundimientos por subsidencia de subsuelos es mayor, lo cual hay que tomar en cuenta a 
la hora de evaluar los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las distintas áreas. 

2.2.7 Estatus de protección de la sierra Santa Catarina 
La sierra Santa Catarina, tanto en la parte de la delegación lztapalapa como en la parte 
correspondiente a la de Tláhuac, está clasificada como área natural protegida (ANP), 
bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE). con una superficie de 
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570 hectáreas entre ambas delegaciones. Por una parte, la situación de que la sierra 
Santa Catarina esté dentro de las ANP del D.F., es con el propósito de conservar las 
condiciones ecológicas del lugar en función de la conservación o protección de los 
recursos naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o flora que se 
encuentran catalogados en algún estatus de riesgo (raras. amenazadas, endémicas, 
peligro de extinción} o bien para proteger ecosistemas representativos a nivel local, 
regional, nacional e incluso internacional que existan en la sierra. (Mapa 7) (Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 2001) . 

Adicionalmente a las funciones de conservación, la ZSCE de la sierra de Santa 
Cetarina también tiene la función de ofrecer diversos servicios ambientales tales como 
recarga de mantos acuíferos, captura de C02 y partículas suspendidas y oportunidades 
de recreación. 

Además de la importancia que tiene el ANP de la sierra Santa Catarlna por los 
recursos específicos que protege y conserva, ésta, en conjunto con las demás ANP del 
D. F., desempenan un papel muy importante, ya que conforma un sistema que por un 
lado, suma la cantidad y diversidad de recursos naturales que protegen y, por otro, 
facilitan el flujo de especies entre áreas. 

Sin embargo, por lo visto en el área de estudio (la parte correspondiente a lztapalapa), 
la protección a los recursos bióticos y abióticos existentes en la sierra, deja mucho que 
desear, ya que aunque se hallan avisos referentes a la protección de la naturaleza del 
lugar, la población no respeta los mismos; la contaminación del ambiente es grave y el 
deterioro es evidente, situación que contrasta con la parte que pertenece a la delegación 
Tláhuac, donde los recursos están mejor conservados. 

La ZSCE de Santa Catarina, así como en general las ANP, están sujetas a constantes 
presiones, principalmente provocadas por el hombre, tales como: 

• Invasiones por asentamientos irregulares. 
• Eliminación de vegetación natural para establecer cultivos agrícolas. 
• Tala clandestina. 
• Aprovechamiento sin control de plantas, tierra y agua. 
• Incendios y contaminación por residuos sólidos y líquidos (desagües, basura, 

cascajo). 
• Actividades recreativas intensivas y desordenadas. 

Estas presiones son evidentes en la sierra Santa Cetarina, ya que el avance de la 
mancha urbana sobre el terreno de conservación ha provocado cambios en el medio 
natural (de por si ya alterado) y, con ello, trastomado la función como reserva ecológica 
en cuestión de conservación de los recursos ambientales. 

En respuesta a los múltiples problemas que conlleva el manejo, control y adecuada 
administración de las áreas de conservación, la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano del Distrito federal y el Gobierno del mismo, han establecido 
estrategias de trabajo conjuntas entre las cuales se presentan las siguientes como 
básicas: 
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' Estrategia General; Establecer, operar y administrar el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas del Distrito Federal (SIANAP). 

,.. Estrategias Especificas: Elaborar el Manual de Procedimientos y Criterios para 
administrar - las ANP; establecer y emitir normas y lineamientos para la 
administración de ANP: concertación con los actores involucrados con las ANP, en 
la elaboración y ejecución de Programas de Manejo. 

Actualmente se encuentra en proceso de establecimiento el Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas (Sianap D.F.), el cual se constituirá como la instancia rectora. que 
permitirá conjuntar, organizar y controlar todas las acciones administrativas y técnicas 
para la planificación y realización de programas orientados a la conservación, manejo y 
administración de las Áreas Naturales Protegidas del D.F. (Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, 2001) 

En información obtenida en la Dirección de Asentamientos Humanos de la delegación 
lztapalapa, se indicó que la ZSCE Sierra Santa Catarina se encuentra dentro del 
Programa de Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos en el Suelo de 
Conservación, el cual tiene entre sus principales objetivos detener la invasión en zonas 
que se encuentren bajo la categoría de suelo de conservación, evitando con ello el 
deterioro de los ecosistemas, su biodiversidad y los recursos que dentro de ellos se 
encuentran. Asi mismo, se obtuvieron informes acerca de los resultados del programa de 
control y ordenamiento de los asentamientos humanos en suelo de conservación 
aplicados en la zona de estudio, de los cuales presentamos los siguientes como los más 
relevantes: 

• Instalación de espacios de consulta y coordinación interinstitucional en el que 
participen las dependencias o entidades de la administración pública locales, 
vinculadas con la problemática del comportamiento urbano, protección y desarrollo 
integral del suelo de conservación. Estos espacios se han instrumentado a partir 
de los Comités de Desarrollo y Protección de las Áreas Naturales y del Suelo de 
Conservación. 

• Análisis detallado de los asentamientos humanos en el Suelo de Conservación, 
correspondientes tanto al Parque Nacional Cerro de la Estrella, como a la ZSCE 
Sierra de Santa Catarina. Este trabajo se realizó a través de la coordinación de 
diversas instituciones del Gobierno del Distrito Federal con injerencia en la 
materia: las Secretarías de Gobierno, del Medio Ambiente, y Desarrollo Urbano, 
las demarcaciones territoriales, las Direcciones Generales de Regularización 
Territorial, de Protección Civil, y de Construcción y Operación Hidráulica, entre 
otras. 
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Entre algunas de las acciones e instrumentos que se están aplicando actualmente a 
través de este programa se cuentan, el Convenio de Crecimiento Cero, la 
Coordinación de Operativos de Control (desalojos), el Programa de vigilancia social, y 
el Programa de Concientización Ambiental y Difusión Social, entre otros. 

• 

• 

• 

• 

Con base en el análisis de la información y el trabajo conjunto de las instituciones 
y dependencias que integran los comités Oelegacionales de Desarrollo y 
Protección de las Áreas Naturales y de Suelo de Conservación, se ha elaborado la 
identificación, caracterización y políticas de tratamiento para los asentamientos 
humanos del suelo de conservación. Esta información está contenida en matrices 
que contienen la situación de cada asentamiento humano respecto al proceso de 
regularización del uso del suelo. 

Como parte de las actividades el Comité Oelegacional encargado de Desarrollo y 
Protección de las Áreas Naturales y del Suelo de Conservación y en conjunto con 
la Carena (Comisión de Recursos Naturales), se analizó la dinámica de los 
asentamientos humanos entre los aflos de 1997 al 2000, en donde se identificó un 
incremento minimo en el número de asentamientos 

Con los instrumentos elaborados para controlar el crecimiento urbano irregular y 
con base en la colaboración y corresponsabilidad entre la población de los 
asentamientos humanos y las diferentes instancias con injerencia en la materia, se 
propuso la instrumentación del Manifiesto de Crecimiento Cero, convenio que 
sel'\ala los "Lineamientos para los asentamientos irregulares en Suelo de 
Conversación" del programa Delegacional de Desarrollo Urbano, mismo que se 
establece como requisito previo a la elaboración de un Programa Parcial. A través 
de este instrumento, se incorpora cada asentamiento a un proceso de planeación 
integral con el fin de valorar su situación y definir la política a aplicar 
(consolidación, reubicación ylo desalojo). 

Otra de las acciones coordinadas que se han ejecutado con el fin de controlar el 
crecimiento urbano irregular hacia el suelo de Conservación son los operativos de 
control (desalojos). Estos operativos incluyen las fases de coordinación 
interdelegacional, elaboración de la estrategia de ejecución, convocatoria de 
instancias participantes, propuesta de procedimiento para la ejecución de los 
operativos (integración de los expedientes técnico - juridico), y un proyecto de 
vigilancia y restauración de zonas recuperadas que estuvieron ocupadas por el 
asentamiento humano desalojado. 
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Por último, cabe mencionar que la problemética que sufre la zona de conservación de la 
sierra Santa Catarina no es un problema aislado; en general, en el suelo de conservación 
ocurren problemas que afectan la calidad de vida de la población, tanto del Distrito 
Federal como de su Zona Metropolitana, entre los cuales se destacan los siguientes: 

• Pérdida de zonas con vegetación natural indispensables para la infiltración y la 
recarga del acuífero 

• Establecimiento de asentamientos humanos irregulares 
• Pérdida de la biodiversidad 
• Pérdida de superficie del área natural protegida (ANP) 

2.2.8 Vegetación y uso de suelo. 

De acuerdo con la clasificación del INEGI, dentro del área comprendida por la sierra 
Santa Catarina, se encuentran pequei\as zonas de agricultura de temporal y pastizal, 
dentro de las cuales los principales cultivos son el maíz (Zea mays), y el fríjol (Phaseolus 
vulgaris) y en menor cantidad el nopal (Opuntias pp, nopa/11). En lo que respecta al 
pastizal se encuentran dentro de la zona dos tipos, zacate (Festuca spp.) y zacat6n 
(Muh/enbergia spp.). El maíz, el frijol y el nopal tienen una utilidad alimentaría, mientras 
que los pastizales se utilizan como forraje (mapa 8). 

También se encuentran dentro de la zona de estudio vegetación originaria del lugar, 
dentro de las cuales se pueden mencionar al encino ( Quercus rugosa née); y el araucaria 
o pino estrella (Araucaria heterophy/la), asl como también especies introducidas, de entre 
las cuales se destacan las siguientes; pirú pirul (Schinus molle linn); colorín (Erythrina 
coralloides); eucalipto (Eucalyptus camaldulensis dehnh); eucalipto o alcanfor (Eucalyptus 
globu/us labiell) y sauce llorón ( Sa/ix babylonica /inn), las cuales se encuentran en casi 
toda la sierra (http://www.iztapalapa.df.gob.mx/cartografia/index.html). 

La mayor parte de la vegetación natural del lugar ha sido desplazada y sólo se 
encuentran residuos de la misma en las partes altas de los cerros y volcanes; la 
deforestación, el cambio de uso da suelo, la sobreexplotación de sus recursos y la 
invasión de espacios, que por su naturaleza tienen capacidades distintas para soportar 
diversas actividades humanas (en función de sus características físicas, ecológicas y 
socioeconómicas), han acabado con la vegetación natural del lugar. 

De acuerdo con la información analizada en este segundo capítulo, se observa que 
por las cualidades físicas y ecológicas, la zona a la que pertenece la sierra Santa 
Catarina, tiene un uso de suelo distinto a su naturaleza, sobre todo en la porción que se 
encuentra dentro de la delegación lztapalapa. El área presenta actualmente en su mayor 
parte un uso urbano, uso que incluye asentamientos dentro del área de conservación 
ecológica de la sierra, por lo que, y según la información que proporcionó la Dirección de 
Asentamientos Humanos de la delegación, se tiene el plan de recorrer los limites de la 
zona de reserva ecológica de la sierra, ya que este límite cubre més de la mitad de la 
zona urbana, por lo que es más fécil recorrer el limite de la zona de conservación que 
tener que reubicar a los cientos de familias que están instaladas en esta zona. 

En cuestión de uso potencial, la sierra Santa Cetarina está clasificada por INEGI bajo 
los siguientes usos potenciales, usos que concuerdan con la situación actual encontrada 
en la zona, y que se presentan en el cuadro 5. 
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Cuadro 5 
Uso Potencial de suelo 

1 Conce~o ll Clave 

Clase o subclase 

Descripción 

1 1 

AA2

6

.2 De tracción animal continua 
Uso agrícola 

No aDtas oara la agricultura 
:========================~ 

1 1 

ZU Area con asentamientos humanos, 

. Zona urbana Estructura urbana 

2.3 Los rellenos sanitarios y sus riesgos 

Con base en la información obtenida tanto en la investigación de gabinete como en el 
trabajo de campo, se localizaron áreas de relleno sanitario dentro de las colonias 
estudiadas, situación que aumenta el peligro de hundimiento para la población asentada 
dentro de la sierra Santa Cetarina ya que como se mencionó con anterioridad y que a 
continuación se confirmará, existe la posibilidad de un reacomodo del subsuelo a causa 
de un movimiento telúrico, cuestión muy probable en algunas de las colonias de la zona 
de estudio (mapa, 9). 

Botero y Romo (2001) mencionan que en el valle de México existen cuatro rellenos de 
gran capacidad: Santa Catarina, el Bordo Poniente, Alameda Poniente y Prados de la 
Montai'la, los dos primeros en servicio, el tercero cerrado y el último clausurado. Se 
entiende por "cerrado" aquél que ha dejado de ser utilizado y únicamente se le ha puesto 
una cobertura de suelo, sin ningún tipo de diseno; mientras que Mclausurado• es aquél que 
posee un sistema de cobertura y un sistema de recolección de gases y lixiviados, 
adecuadamente disei'lado. Por otro lado, en información obtenida en el Programa General 
de Desarrollo Urbano 2001, se menciona que la vida útil de tos rellenos sanitarios esté por 
concluir, y que el relleno sanitario de Santa Catarina tenia prevista su clausura desde el 
afio 2000, situación que al parecer y por lo visto en campo aún no ocurre. 

Para puntualizar la situación de riesgo que se crea dentro de los asentamientos en 
zonas de relleno, presentamos la siguiente información: las condiciones geológicas y 
geotécnicas que prevalecen en las zonas donde se localizan estas estructuras, pueden 
constituir un riesgo de estabilidad en condiciones estéticas y dinámicas, primordialmente 
si se pretende elevar los rellenos o extenderlos lateralmente. Por otra parte, y por el alto 
riesgo sísmico en que se encuentra la Ciudad de México, las autoridades deberían 
imponer mayores exigencias al diseno para que estas obras soporten sismos equivalentes 
al máximo probable, pero no existe una norma oficial para tal fin. Los riesgos se presentan 
no sólo en la etapa de operación o en los primeros at\os de clausura de los rellenos, sino 
que constituyen un problema que debe ser afrontado por varias generaciones, ya que no 
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se tiene conocimiento del momento exacto en que los rellenos sanitarios dejan de ser 
grandes masas contaminantes e inestables (Botero y Romo, 2001). 

En estudios hechos por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
especializados en riesgos ambientales, se encontró que otro tipo de falla que se puede 
presentar dentro de los rellenos sanitarios, tiene su génesis en la ruptura de los sistemas 
de cobertura y revestimiento (Figura 2) Situación que produce las siguientes 
consecuencias: 

• Permite el libre flujo de los gases del relleno, altamente reactivos con el oxigeno, 
hacia la atmósfera. El metano que se produce en grandes cantidades en los 
rellenos sanitarios, es uno de los gases que más contribuye al efecto invernadero, 
hay que considerar en este sentido que, por cada tonelada de basura, se pueden 
producir del orden de 375 m3 de metano. 

• Permite la entrada del agua de escorrentía, con el consiguiente aumento de 
lixiviados que se generan en el relleno y permite el escape de los mismos hacia el 
subsuelo, lo que origina la contaminación del suelo y los acuiferos. 

Los lixiviados son compuestos muy agresivos y contaminantes que causan grandes 
dal'los al suelo y al agua; El adecuado manejo de aquellos es uno de los aspectos 
importantes por tomar en cuenta en procedimientos seguros de diseno, operación y 
clausura de un relleno sanitario. Debe tenerse presente que la producción de los lixiviados 
continúa por un largo periodo y que su control debe realizarse hasta el momento en que 
no represente riesgo para el medio ambiente ( www.instituto.iingie.unam.mx) 

La información anterior, ratifica el peligro en que se encuentra la población asentada 
en los espacios ocupados por rellenos sanitarios, y proporciona la base científica para 
clasificar estos espacios como de alto riesgo y con una alta probabilidad de ocurrencia de 
desastre en un futuro no muy lejano. 

Figura 2 
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2.4 Aspectos sociales 

2.4.1 Crecimiento demográfico 
El crecimiento de la población del Distrito Federal se septuplicó en el período 
comprendido entre los ai'los 1930 a 2000. En este crecimiento, la inmigración y 
poblamiento de cada una de las delegaciones ha sido diferente. Mientras que en 1950 las 
delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 
contenían el 73% de la población total del Distrito Federal, en 2000 albergan únicamente 
23%. En contraste la delegación lztapalapa ha pasado de representar en 1950, 2.51%, a 
18.10% de la población total en 2000. Parte de este fenómeno se debe al crecimiento 
natural de la población y al proceso inmigratorio que esta delegación ha sostenido durante 
las tres últimas décadas, atrayendo población de otras delegaciones y de otros estados a 
ocupar sus espacios (Cuaderno Oelegacional, 2000). 

La delegación tenia una población total en 1950, de 76 621 habitantes mientras que 
para el al'lo 2000, el total registrado fue de 1 771 673, situación que confirma el gran 
crecimiento de está zona de la ciudad. Gran parte de este crecimiento de población está 
contenido dentro del área de la sierra de Santa Catarina y en las grandes extensiones de 
Santa Cruz Meyehualco, las cuales fueron paulatinamente invadidas u ocupadas por 
inmobiliarias para su posterior ocupación habitacional (Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano, lztapalapa, 1997). 

En el análisis de la dinámica de crecimiento demográfico se encontró que durante los 
ai'los cincuentas y sesentas, la población se concentraba en pocos espacios, 
principalmente en el centro de la delegación, por lo que el área que cubría la sierra Santa 
Catarina estaba dedicada en su mayor parte a la agricultura y al pastoreo de ganado; los 
pocos asentamientos que se ubicaban en el área estaban muy dispersos y eran 
completamente rurales. 

En la década de los setentas, comenzó la colonización de los terrenos ubicados en los 
límites de la sierra, con lo cual el paisaje comenzó un rápido cambio, dejando de ser poco 
a poco una zona netamente rural para convertirse en una zona en proceso de 
urbanización. Alrededor de la avenida Ermita-lztapalapa, se inició la consolidación de las 
primeras colonias, las que aunque carecían de los principales servicios básicos, fueron la 
puerta que abrió la posterior invasión de los terrenos en áreas de conservación ecológica. 
A finales de esta década la expansión de la mancha urbana en esta zona, alcanzó las 
áreas de minas que existían en el área. A pesar del riesgo que constituía para la 
población vivir en una zona de inestabilidad geológica, población de otras delegaciones y 
de otras partes de la República seguían llegando sin importarles padecer las carencias y 
riesgos que presentaba el área; la necesidad de un espacio propio superaba los 
constantes problemas que surgían por la falta de servicios. 

Durante los ochentas la mancha urbana siguió aumentando, alcanzando las éreas 
utilizadas como relleno sanitario e invadiendo la zona de reserva ecológica; aunque la 
mayor parte de la población seguía careciendo de los principales servicios, esto no 
demeritó el crecimiento de la población: colonias como Santa Maria Xalpa, Citlali, 
Reforma Política, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Lomas de Zaragoza, San Miguel 
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Teotongo, Miltenco el Chico y Corralitos se encontraban en plena consolidación. A finales 
de esta década, la ocupación de los terrenos donde se encontraban las minas, así como 
de los espacios de relleno sanitario, era casi total, la gente vivía en condiciones 
insalubres, junto a tiraderos de basura al aire libre, con alta posibilidad de contraer 
enfermedades e infecciones (riesgos de tipo biológico y sanitario), aunado a la falta de 
servicios (principalmente el agua), lo que hacia de la zona, una fuente de constante 
riesgo. Con el paso de los anos, la mayor parte de la población de la zona comenzó la 
reconstrucción de sus casas con mejores materiales y acabados (aunque faltos de las 
mínimas normas de seguridad). Con la introducción de los servicios de luz, agua, drenaje, 
pavimentación y escuelas por parte de la delegación, los terrenos en las laderas de la 
sierra se consolidaron, a pesar de formar parte de un área natural protegida (Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 2001). 

Durante la década de los noventas, se construyeron unidades habitacionales, que se 
ubicaban dentro de áreas de relleno sanitario o que pertenecían a la zona de reserva 
ecológica, situación que siguió incrementando la población y, con ello, el riesgo. Los 
últimos espacios que quedaban se poblaron, muchas de las áreas que se clasificaban 
como precarias se edificaron con mejores materiales, creándose con ello las últimas 
colonias de la Unidad Territorial Santa Catarina. 

En la actualidad (2002), la Unidad Territorial Santa Catalina cuenta con las siguientes 
colonias, que en gran parte se encuentran en áreas de riesgo, tanto de origen natural 
como antrópico (véase mapa 10). 

Cuadro 6 

o 
Colonias de la Unidad Territorial Santa Catarina 

01.- Citlali 
02.-Xalpa 
03.- Palmitas 
04.-Tenorios 
05.-2•. Ampliación Santiago Acahualtepec 
06.-1 •. Ampliación Santiago Acahualtepec 
07 .- Pueblo Santiago Acahualtepec 
08.- Lomas de Zaragoza 
09.-San Miguel Teotongo 
10.-Miguel de La Madrid Hurtado 
11.-lxtlahuacán 
12.-Lomas De La Estancia 
13.-Miravalle 

14.-Barrancas de Guadalupe 
15.-Potrero de La Luna 
16.-Ampliación Emiliano Zapata 
17 .-Campestre Potrero 
18.-Ampliación Huitzico 
19.-Palmillas 
20.-Ampliación Potrero Loma Larga 
21.-Miguel De La Madrid 11 
22.-San Francisco Apolocalco 
23.-Huitzico 
24.-La Caflada 
25.-Las Cruces 
26.-La Poblanita 
27 .-San Pablo 1 y 11 

Fuente:http://www.iztapalapa.df.gob.mx/cartografia/index.html 
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2.4.2 Vialidad y estructura urbana 
Otro aspecto sumamente importante, que se toma en cuenta dentro del presente estudio y 
análisis de riesgos y desastres, es la forma y estructura de las vialidades dentro de las 
zonas de riesgo. Es evidente que la pronta llegada de los servicios de emergencia y 
rescate tiene que ver con la facilidad que ofrezcan las vías de comunicación. La red vial 
que se encuentra dentro de las colonias ubicadas en la sierra Santa Cetarina se 
encuentra sumamente desordenada, con calles muy angostas y sin continuidad, con 
pendientes y curvas que dificultan la accesibilidad, razón que enmarca aun més el érea 
como de alto riesgo (figura 3). 

Conforme a la información obtenida tanto en gabinete como en campo, la zona de 
estudio tiene como la vía más importante y cercana, a la Calzada Ermita lztapalapa y, 
como principales dentro de su circuito las avenidas de Las Minas y Palmitas y de 
importancia secundaria, la Avenida de las Torres, del lado oeste, la avenida Carlos Hank 
González y México 'por el este, son las principales como acceso al interior de la sierra. 

Muchas de las vialidades dentro de la zona estudiada no cumplen con las medidas 
reglamentarias, su distribución es muy heterogénea y su estructura es de las llamadas 
de "plato roto". esto es, que no existe continuidad en muchas de sus calles, como se 
observa en el Mapa Urbano (mapa 10); aunado a esto, la dificultad que presentan muchas 
de las calles y avenidas se debe a que éstas se encuentran sobre lomas o en 
depresiones del terreno (Figura 4). 

La zona presenta una morfología urbana igualmente heterogénea, sin embargo se 
pueden distinguir tres tipos de vivienda: de tipo popular precaria, de tipo popular 
residencial y de tipo popular residencial media. La distribución de los distintos tipos de 
vivienda no está muy definida; en el trabajo de campo se pudo observar vivienda de tipo 
popular residencial junto con vivienda de tipo residencial media, al igual que vivienda de 
tipo popular residencial, junto a vivienda popular precaria, sobre todo en la parte alta de la 
sierra (Enciso, 1998). 

Figura 3 
Panorámica de los asentamientos de la sierra Santa Catalina 
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El tipo de vivienda popular precaria se encuentra principalmente como se mencionó, en 
las partes altas de la sierra (en la zona de més alto riesgo), y de acuerdo a Enciso (1998), 
su distribución es dispersa, con un alto Indice de terrenos ociosos o destinados al 
pastoreo o a la agricultura de subsistencia. Constituye una vivienda precaria sin proyecto, 
con materiales de mala calidad o de desecho, sin acabados o mal realizados. Esta zona 
presenta lotes irregulares en su forma y tamai'lo, incluso lotes de 45 m2, mezclados con 
terrenos superiores a los 1 OOOm2. Esta zona cuenta con servicios públicos incompletos e 
incipientes, agua potable mediante hidrantes públicos y por momentos con tomas 
domiciliarias, uso de letrinas en la mayor parte. Pocas viviendas cuentan con drenaje 
entubado, el alumbrado público con pocas luminarias, las vialidades están poco definidas 
y son de terrecería con algunos accesos de asfalto; esta vivienda se ha generado por 
autoconstrucción con materiales de desecho. 

La vivienda de tipo popular residencial se encuentra ubicada tanto en la zona media y 
baja de la sierra, mezclada con la de tipo popular residencial media; presenta una 
distribución compacta y organizada en cuanto sus espacios, cuenta con áreas de servicio 
y algunas vialidades de importancia local; la vivienda es de buena a regular, en gran parte 
con proyecto, materiales de buena calidad y con algunos acabados en su interior. Los 
servicios públicos están completos, con toma domiciliaria, drenaje y alcantarillado 
separados, alumbrado público, banquetas y guarniciones. 

La vivienda popular residencial media se localiza dispersa en la parte media de la 
sierra, cuenta con todos los servicios, tomas domiciliarias, drenaje, alumbrado público, 
alcantarillado separado, banqueta y guarniciones; sus lotes son mayores a los 250 m2, 
sus materiales de construcción son de buena calidad, con buenos acabados al interior, su 
vialidad, aunque completamente asfaltada es compleja y de dificil acceso (Enciso, 1998). 

Flguni 4 
En esta figura se muestra parte de las condiciones en que se encuentran la mayor parte 
de las calles de la parte alta y media de la sierra Santa Catarina. 

63 



19°20' 

o 1 2 km 

TLlS CCN 1 

FALLA i E CR G~ 

Mapa 11 

·+· 1 

ESTADO DE MÉXICO 

ffi11r~~~~~~~~--

Curvas de nivel O 
Limite deltgaclonal 
Área natural protegida T 

Zona de estudio 
Depresión 

x. 



2.4.3 Servicios de emergencia y unidades Médicas 
El análisis y conocimiento de la capacidad de los serv1c1os de ·emergencia y la 
localización de los mismos, son trascendente en caso de un desastre en cualquier ciudad 
del mundo. La rapidez con que estos servicios puedan acudir a cubrir la emergencia es 
tan importante como la capacidad con que cuentan para atender los mismos, por lo que a 
continuación se realiza una breve revisión de los elementos con que cuenta la delegación 
lztapalapa en caso de desastre en las colonias ubicadas en la sierra Santa Catarina. 

De acuerdo con la información obtenida en las oficinas delegacionales, toda la 
demarcación cuenta, en caso de desastre, con los siguientes servicios de emergencia, 
que se presentan en los siguientes cuadros: 

Cuadro7 
Unidades en el Servicio de Bomberos 

2000 

1 Tipa de unidad 11 cantidad 1 
1 Elementos 11 30 1 
1 Camiones bomba 11 1 ! 
1 Camión con escalera 
telescópica 11 

1 l 
I Carro Tangue 11 1 1 

1 atenciones de fugas de 1 
Camionetas para lc:=J 

laas 

Fuente: Departamento de bomberos unidad lztapalapa 

Cuadro 8 
Unidades médicas en servicio del ISSSTE según tipo de unidad 

2000 
Tioo de Unidad Cantidad 
Clínica de medicina familiar 2 
Unidad de medicina familiar 1 
Consultorio auxiliar -
Hospital aeneral 1 
HosPital regional 1 
Unidad escecial -
Centro médico nacional -
Total 5 

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegac1onal Edición 2000. 
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Cuadro 9 
Unidades médicas en seNicio del gobierno del Distrito Federal según tipo de unidad 2000 

TiDO de unidad Cantidad 
De consulta externa 6 
De hospitalización general 3 

.. 
Fuente: Cuaderno Estad1st1co Delegac1onal Ed1c1ón 2000. 

1 
1 
1 

Cuadro 10 
Protección Civil 

2000 

Tipo de 
11 

Cantidad 
unidad 

Elementos 11 B 
Unidades 11 3 

1 
1 
1 

Fuente: Protección C1v1I lztapalapa 

De acuerdo con los cuadros anteriores, se obseNa que la capacidad con que cuenta la 
delegación en caso de emergencia por alguna fenómeno natural o antrópico de 
considerable magnitud no seria suficiente para atender con prontitud a la población 
afectada, sin embargo, se espera según información tanto del Departamento de 
Protección Civil como por el de Bomberos, que la principal ayuda en alguna contingencia 
que rebase su capacidad, sería por parte de las demás delegaciones asl como del Plan 
ON-3, de la defensa nacional, del ejercito mexicano. 

TE!:;JS CON 
FALLA LE GR.GEN 
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Capítulo 3 

Clasificación de riesgos: sierra Santa Catarina 

Como se ha observado, los asentamientos ubicados en la sierra Santa Cetarina presentan 
diversas problemáticas, algunas consecuencias del medio físico y otras derivadas de la 
situación socioeconómica, cultural e incluso educativa en que se encuentra esta parte de 
la delegación lztapalapa. A manera de ejemplo y previo a la clasificación, se mencionan 
algunas de las principales amenazas presentes en la zona de estudio. 

Las condiciones de la vivienda en la sierra, presentan distintos tipos de probleméticas 
en términos de hacinamiento, mal estado de las edificaciones, deterioro de la construcción 
o potencial de riesgos derivados de condiciones geológicas y del suelo, o posibilidad de 
inundación,.la problemética de viviendas con potencial de riesgo que se origina 
principalmente en colonias localizadas en zonas minadas, sobre relleno sanitario, 
atravesadas por fallas o construidas en terreno blando de origen lacustre. 

Por otro lado, se calcula que 60% de las viviendas de la sierra Santa Cetarina 
disponen de salida conectada a la red secundaria, 25% tiene fosas sépticas, sobre todo 
en la parte alta de la misma, sin embargo, a pesar de contar con red secundaria, ésta no 
tiene conexión a la red primaria, ya que no se han construido los colectores en esa zona; 
el 15% restante de las viviendas, no cuenta con servicios de drenaje (Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, lztapalapa, 1997). Esta situación junto al hecho de 
encontrarse en la zona tiraderos de basura a cielo abierto, agrava el riesgo de inundación 
(véase capitulo dos, Pág. 45 ) (figura 5). 

"'["f· 1s e!.· N l 1. i... • 

F ALi..A LE CRiGEN 
Figura 5 

Tiradero de basura a cielo abierto 

La sierra Santa Cetarina también presenta problemas de contaminación del ambiente 
(en todas sus formas), así como peligros de origen sanitario, esto como consecuencia de 
los tiraderos de basura y rellenos sanitarios que se encuentran dentro de su área. Por 
último, se tienen los problemas socio-organizativos, resultados por un lado, a la situación 
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socioecon6mica de la zona y por otro debido a la falta de planeaci6n e infraestructura 
urbana. 

Los asentamientos irregulares son otro de los problemas graves en la sierra Santa 
Catarina, ya que éstos se ubican dentro de la zona de conservación ecológica, zona que a 
pesar de que a partir de noviembre de 1994 se decretara como área natural protegida, 
se ha seguido invadiendo (Programa Oelegacional de Desarrollo Urbano, lztapalapa, 
1997). 

3.1 Criterios para la claslficaclón de riesgos 

A continuación se analizan las condiciones físicas y socioeconómicas, así como también 
el grado de vulnerabilidad de la población ubicada dentro de la sierra Santa Catarina, con 
el fin de determinar y clasificar las áreas de alto, medio y bajo riesgo, sobre la base de la 
inferencia o posible impacto de fenómenos naturales y antrópicos. Asimismo se presentan 
mapas de riesgo donde se vierten los resultados del análisis de campo y gabinete. 

Para determinar la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a una amenaza, se 
consideran principalmente la estructura físico-social, económica y cultural de la población. 
Éstas, en conjunto con las características físicas del terreno permiten englobar distintas 
áreas dentro uno de los niveles de riesgo establecidos (En esta parte se toma en cuenta 
la vulnerabilidad global mencionada por Wilches-Chaux, capítulo 1, Pág.21). 

Mogens (1997) muestra una forma para determinar el riesgo (R) de una comunidad (o 
de un sistema) a sufrir un desastre, definiendo el riesgo como el resultado de calcular la 
potencial acción de una amenaza determinada (A), con las condiciones de vulnerabilidad 
(V) de la comunidad (o sistema). 

En resumen, para clasificar los riesgos se tiene que R = A x V 

De esta forma se tiene que: '\ f" ; s e '. .· N 
Si la amenaza es grande pero la vulnerabilidad es baja, el riesgo es bajo. FAL~A L. E ORlGEN 
Sí la amenaza es pequei'la pero la vulnerabilidad es alta, el riesgo es bajo.~---------
Si la amenaza es grande y la vulnerabilidad es grande, es riesgo es alto 

Sin embargo, en el presente trabajo no se coincide con este criterio del todo, porque se 
encontró que las características físicas en donde se ubican tos asentamientos de la sierra 
Santa Catarina, presentan alto grado de riesgo en su mayor parte, situación que 
condiciona la presente clasificación; aunque existen áreas donde la vulnerabilidad puede 
considerarse baja, ésta sólo es aparente, ya que el sustrato geológico e hidrológico asi 
como las condiciones sociales en general, las convierten en zonas de alto riesgo. 

Para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la población, se toman en 
cuenta principalmente las condiciones locales; características flsicas del terreno, tipo de 
amenaza y grado de vulnerabilidad presente en las diferentes áreas. Asl tenemos que por 
ejemplo, si la colonia Tenorios se encuentra ubicada en un terreno con pendientes 
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mayores del cinco por ciento, pero sobre un área de minas, con alta probabilidad de 
ocurrencia de eventos de tipo geológico y con un grado de vulnerabilidad bajo, ésta se 
clasifica dentro de las colonias de alto riesgo geológico; de igual manera, si la colonia 
Reforma Política se encuentra ubicada en un terreno del cinco por ciento de pendiente, 
con probabilidad media de ocurrencia de eventos geológicos y baja vulnerabilidad, ésta se 
clasifica dentro de las colonias de bajo riesgo geológico. 

Tomando en cuenta lo anterior, se clasifican las colonias de la sierra Santa Catarina en 
zonas de riesgos alto, medio y bajo, dividiéndolas por el tipo de amenazas o posibles 
eventos presentes en el área; geológicos, hidrometeorológicos, sanitario-ambientales y 
socio-organizativos. 

Para este análisis se contemplan las siguientes variables, tanto naturales de orden 
físico como socioeconómico: 

a) Variables ftslcas 
• Condiciones topográficas: porcentaje de pendiente del terreno en que está 

asentada la población. 
• Condiciones geológicas: situación local principalmente, esto es, que de acuerdo 

con las condiciones que presenta el microterreno, se determina la probabilidad de 
inferencia de los distintos eventos naturales y antrópicos; por ejemplo, cuando la 
colonia se ubica en un terreno de relleno sanitario o sobre una zona minada o en 
áreas donde el peligro de avalanchas o deslizamientos es mayor que en otras. 

• Condiciones hidrológicas: las condiciones hidrológicas estarán condicionadas, en 
primer término por las características físicas del terreno; así como por los posibles 
eventos hidrometeorológicos que pudieran impactar en la zona de estudio 

• Condiciones sanitario ambientales: aquí se toma en cuenta las áreas donde se 
produce contaminación en todas sus formas (véase capitulo 1, Pág. 28 ): rellenos 
sanitarios, baldíos ocupados por basura o espacios con basura al aire libre, zonas 
de expulsión de residuos domésticos e industriales. 

b) Variables Socioeconómlcas 
• Condiciones económicas: el nivel económico de la población se dividió en sus 

distintos estratos: bajo, medio y medio alto (Enciso, 1998). 
• Criterios de construcción: el üpo de material utilizado, la ausencia o existencia de 

proyecto arquitectónico o autoconstrucción empírica, condición de la construcción. 
• Nivel educativo de la población: Grado de escolaridad (básico, medio o 

profesional) 
• Servicios básicos y urbanos: luz, agua, alcantarillado, alumbrado público, 

banquetas. 
• Infraestructura y vialidad: transporte, accesibilidad y condiciones de las vialidades 

(pavimento, terracería, etc.). 
• Situación social: en este aspecto se toma en cuenta la existencia de zonas de alto 

riesgo a consecuencia de delincuencia, pandillerismo, y drogadicción. 

3.1.1 Situac/on .. potencialmente peligrosas 

Para complementar lo citado en el capitulo dos, se mencionan a continuación algunas de 
las situaciones potencialmente peligrosas para la población asentada dentro del territorial 
Santa Catarina, esto con el fin de enmarcar el análisis que se realizará posteriormente. 
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a) Sismos de origen tectónico y volcánico: la sierra Santa Catarina presenta alta 
vulnerabilidad a eventos de varios tipos, cuestión que se debe en parte a la situación 
geográfica donde se localiza la misma y en parte por la acción antrópica realizada sobre 
sus recursos. Los eventos de origen geológico son una de las principales amenazas que 
se ciernen sobre la población asentada en la sierra Santa Catarina, que se debe al hecho 
de que La Ciudad de México está asentada en un territorio con cinco fallas tectónicas que 
la cruzan de noreste a suroeste y que ocasionan movimientos telúricos de menor escala y 
eventuales grietas del subsuelo que afectan la resistencia del subsuelo, condición que se 
agudiza por la situación geológica local en que se encuentra la zona de estudio. 
Igualmente, la ciudad está expuesta a movimientos telúricos originados por el choque de 
las placa tectónica de Cocos, cuestión que afecta directamente el nivel de riesgo 
geológico existente en la sierra; por lo que se considera que los sismos son el principal 
catalizador de tos demás eventos que pueden presentarse en la zona de estudio (véase 
cuadros al final del capítulo tres). 

b) Inestabilidad geológica local: dentro del área donde se ubica el territorial Santa 
Catarina se encuentran zonas minadas y rellenos sanitarios, razón por la cual el subsuelo 
es inestable y, consecuentemente, susceptible a movimientos telúricos, que pueden 
causar derrumbes, hundimientos, colapsos o grietas en el terreno. 

e) Explotación del manto acuffero: Como se ha mostrado (capítulo dos Pág. 45), el área 
que conforma actualmente el territorial Santa Catarina formaba parte (en un pasado 
geológico muy reciente) del lecho lacustre del lago de Texcoco, formado por areniscas 
compresibles, cuya consistencia depende. en gran medida de la presencia de grandes 
cantidades de agua. Cuando se extrae agua del subsuelo los terrenos se colapsan y los 
edificios registran hundimientos· diferenciales y se hacen más vulnerables ante 
movimientos sísmicos. 

d) Azolvamiento del sistema de drenaje: eventos hidrometeorológicos tales como 
tormentas y lluvias torrenciales evidencian el mal estado en que se encuentra el sistema 
de drenaje en la sierra Santa Catarina; situación que se ve agudizada por el bloqueo del 
sistema a causa del arrastre de basura (que se encuentra en las calles y baldíos) y de 
material desprendido de los cerros y volcanes de la sierra, lo cual provoca inundaciones 
en algunas de las colonias de la zona. 

e) Contaminación del ambiente natural: Los tiraderos de basura a cielo abierto y los 
rellenos sanitarios son los principales elementos causantes de contaminación, los 
lixiviados que se producen en temporada de lluvia contaminan los mantos acuíferos y con 
ello el agua; igualmente, aquéllos producen contaminación de aire por la producción de· 
gases nocivos y mal olor, sin contar la contaminación visual que provocan. 

f) Peligro de enfennedades qulmico-biológicas: los tiraderos de basura a cielo abierto, asl 
como la acumulación de basura en las calles son focos de infecciones y enfermedades de 
tipo químico-biológicas, que pueden poner en serio peligro a la población asentada cerca 
de estos espacios (La Crónica, 02/0112002) 

g) Problemática de la vialidad: las vialidades en esta zona son inadecuadas y de dificil 
acceso, factor que aumenta el riesgo en caso de una situación de emergencia; la forma 
en que está constituida la estructura vial, además de lo intricado de la zona, exacerba aun 
más la dificultad y peligrosidad de la zona. 
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h) Problemas sociales: la delincuencia, drogadicción y alcoholismo son otro de los 
problemas de origen socio-organizativo que está presente en los asentamientos de la 
sierra Santa Catarina; bandas bien organizadas han sido detectadas por parte de la 
delegación, bandas dedicadas al robo y venta de droga se ocultan sobre todo en las 
partes altas de ta sierra donde la fisiografía y lo cerrado de la estructura habitacional 
sirven de protección para las misma 

3.2 Anillsis y clasiflc•clón de riesgos 

La información analizada en el trabajo de campo y en gabinete establece que, dentro de 
la zona de los asentamientos urbanos de la sierra Santa Catañna, se encuentran 
características flsicas y socioecon6micas que la distinguen; por un lado se tienen áreas 
que se clasifican de alto ñesgo por sus condiciones físicas, en zonas socioeconómicas de 
nivel medio e incluso medio alto (véase cuadro 11 ), como por ejemplo, la colonia Xalpa en 
la cual existen casas que literalmente están unas sobre de otras, pero que de acuerdo al 
tipo de construcción y a los materiales utilizados en la misma, se consideran de nivel 
medio residencial alto (Enciso, 1998). En contraste, se encuentran áreas que representan 
en sí mismas alto riesgo para su población, por su alta vulnerabilidad económica, social, 
cultural e incluso natural, como por ejemplo, los asentamientos de la colonia San José de 
Buenavista. 

La sierra Santa Catañna, en la parte que corresponde a lztapalapa, presenta distintas 
topoformas en su microrrelieve, parte de ello, debido a la sobreexplotaci6n de sus 
recursos y al constante cambio de uso de suelo (explotación de minas, relleno sanitario, 
asentamiento urbano); así, se encuentran las siguientes topoformas dentro de la zona; 
cal'iadas, lomas, pel'iascos, depresiones y barrancas; microrrelieve que junto al hecho de 
que dentro del área de estudio existan rellenos sanitarios y minas de grava y arena 
conforman un panorama de alto riesgo por sí mismo. 

A continuación se realiza el correspondiente análisis de las diferentes áreas de 
acuerdo con el nivel de riesgo (alto, medio y bajo), al tipo de ñesgo (geológico, 
hidrometeorológico, sanitañoambiental y socioorganizativo), a las características físicas 
del terreno y a las condiciones socioeconómicas, las cuales determinan el grado de 
vulnerabilidad de la población estudiada (los resultados se presentan en cuadros que se 
anexan al final de este capítulo, asl como también en mapas de riesgos). 

a) Riesgos geol6glcos: 

La sierra Santa Catarina se encuentra dentro de una zona geológicamente inestable que 
la clasifica como zona susceptible a eventos de tipo geológico (sismos, hundimientos, 
grietas, colapsos, etc.) (mapa 12). 

Las características físicas del terreno en donde se ubica ta mayor parte de las colonias 
de la Unidad Territorial Santa Catarina, presentan particularidades que las hace 
considerar de alto riesgo geológico, ya sea porque se encuentran en la parte alta de la 
sierra, sobre rellenos sanitarios o en áreas minadas. En esta zona la vulnerabilidad 
natural y física se ha agravado a consecuencia de la acción antr6pica sobre el terreno: los 
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cambios de uso de suelo y la sobreexplotación de recursos han alterado el sustrato 
geológico natural de la zona y generado con ello aún más el peligro en que se encuentra 
la población asentada dentro de sus limites. 

Por las características socioeconómicas, la cantidad de población involucrada y, el 
grado de vulnerabilidad (en todas sus formas), que muestran la mayor parte de las 
colonias de la Unidad Territorial Santa Catarina, éstas se clasifican como de alto riesgo 
geológico (véase tabla uno); sin embargo, con el fin de detallar el siguiente análisis, se 
tomará la tipología utilizada por Enciso (1998), como referente para zonificar estas 
colonias de acuerdo con sus condiciones económicas y sociales, encontrados en la zona 
de estudio. 

Zona de alto riesgo 

Con base en la información de gabinete y el trabajo de campo, las áreas con alto riesgo 
geológico, se dividieron en dos: zona (A), que presenta alta susceptibilidad a 
deslizamientos, avalanchas, derrumbes y coladas y zona (8) de alta susceptibilidad a 
hundimientos, colapsos de suelo, agrietamiento, derrumbes; esto con el fin de diferenciar 
en lo posible el impacto de los distintos eventos sobre el terreno y consecuentemente 
sobre la población. 

• Zona (A): dentro de esta zona se encuentran las colonias San Pablo 1 y San Pablo 
11, parte de la colonia Xalpa, Potrero de la Luna, Tenorios, San José de Buena 
Vista y Miravalle. En algunas partes de estas colonias la pendiente alcanza más 
de los treinta grados, unas porque se ubican en la parte alta de la sierra como las 
colonias San Pablo 1, San Pablo 11, San José Buena Vista o, como en el caso de la 
colonia Xalpa donde existe una colina donde la pendiente es mayor a los treinta 
grados. Incluso las casas literalmente están unas sobre otras o, como en algunas 
partes de las colonias Tenorios, Lomas de la Estancia, San José Buena Vista 
donde existen canadas, en las cuales existen casas ubicadas, unas en la parte de 
arriba, en el borde de la canada y otras abajo. Las características físicas del 
terreno donde se ubica la población de la parte alta de la sierra la hace aún más 
susceptible a la ocurrencia de deslizamientos, avalanchas, derrumbes y coladas, 
ya que la deforestación que presenta la sierra, conjuntados a la sobrexplotación de 
sus recursos aumentan más el riesgo de desastre para la población (figura 5). 
Situación que se ve reflejada en el hecho de que existan barreras de contención 
hechas con costales de arena para detener un posible deslizamiento de suelo o 
rocas del lugar. 

• Zona (B): esta zona abarca las colonias Paraje Buenavista, Las Cruces, Emiliano 
Zapata, lxtlahuacán, Potrero de la Luna, Palmitas, San Francisco Apolocalco, 
Ampliación Emiliano Zapata, San Miguel Teotongo, Miguel de La Madrid Hurtado, 
colonias ubicadas principalmente dentro de los rellenos sanitarios, o sobre áreas 
minadas, por lo que el peligro de hundimiento, colapso del suelo o agrietamiento 
son mayores. Aquí la inestabilidad geológica es el principal factor de riesgo, ya 
que, como se mencionó la posibilidad de colapso y posterior hundimiento es 
inminente sobre estás colonias (capítulo dos Págs. 43, 45 ). 
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Figura 8 
Deslizamiento de vivienda en la parte alta de la sierra Santa Cetarina 

T[!.:IS crN 
FALLA DE OR1GEN 

La situación socioeconómica de esta zona se clasifica dentro de las clases baja a media, 
con pequel'los espacios de clase media alta sobre todo en la colonia Xalpa. La clase de 
nivel económico bajo se encuentra principalmente en las colonias San Pablo 1, San Pablo 
11, Potrero de la Luna, Tenorios, San Francisco Apolocalco y San José de Buena Vista. La 
clase media se localiza dentro de las colonias, Xalpa y Palmitas (véase cuadro 11 ). En 
estas áreas, la vulnerabilidad tiene su mayor expresión, situación derivada por un lado por 
la situación socioeconómica en que se encuentra la población y por otro por la alta 
vulnerabilidad natural y física en que se encuentra la sierra Santa Cetarina. 

La accesibilidad se convierte en un factor que aumenta el riesgo dentro de esta zona; 
parte de esto debido a la fuerte pendiente del terreno, a lo cerrado de las calles y la falta 
de pavimentación de muchas de ellas (Programa de Desarrollo Urbano, 1997); esto, en 
caso en situación de emergencia, se convertiría en un obstáculo para la llegada de las 
unidades de emergencia. 

Zona de riesgo medio 

La zona de riesgo medio se localiza en las colonias; Santiago Acahualtepec 2• 
Ampliación, San Miguel Teotongo Sección Mercedes y parte de la colonia Palmitas. Estas 
en su mayor parte tienen pendientes menores del quince por ciento, aunque por la 
situación geológica de la zona existe la posibilidad de hundimientos, colapsaos del suelo, 
derrumbes (principalmente por sismos); en general se considera a estas colonias con 
menor grado de peligro y vulnerabilidad (véase cuadro 12 ). 

La situación socioeconómica que presenta esta zona la clasifica dentro un nivel 
económico medio, con pequeños espacios de nivel medio alto, localizados principalmente 
en la colonia Palmitas; estas colonias presentan menor grado de vulnerabilidad que las 
anteriores, parte de ello por la situación económica en que se encuentran, al hecho que 
las casas habitación tienen mejores materiales y acabados en su construcción y, porque 
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cuentan con mejor accesibilidad, condiciones que las sitúa en este estudio como de riesgo 
medio (cuadro 13). 

Zona da balo riesgo qeol6alco 

En la zona de bajo riesgo, se localizan las colonias; Citlali, Reforma Política, Pueblo de 
Santiago Acahualtepec, Lomas de Zaragoza y Santiago Acahualtepec 1• Ampliación; 
estas colonias presentan pendientes menores de cinco grados, aunque existen lomeríos 
con pendientes mayores a los quince grados,.en porcentaje estos son pocos. En general 
por las características físicas del terreno, estas colonias se consideraran con el menor 
grado de riesgo geológico, lo que no, significa que no este presente la posibilidad de 
hundimiento, agrietamiento o colapso del suelo, por las características geológicas 
generales y locales de la zona. 

En cuanto a la situación económica de esta zona se clasifica dentro de las clases baja 
a media, entrem!'zclándose en las distintas colonias; aunque esta zona presenta niveles 
de vulnerabilidad menores que las zonas de alto y medio riesgo, la situación geológica 
general, no deja de ser un factor importante que puede inferir en caso de presentarse un 
evento de mediana magnitud. Las colonias ubicadas en la zona son de las más 
consolidadas, presentando casas con buenos materiales y acabados, así como 
abundantes comercios; cuenta con todos los servicios y con la mejor accesibilidad de toda 
la Unidad Territorial Santa Catarina, ya que, se encuentra a un lado de la avenida más 
importante de la delegación, la Avenida Ermita lztapalapa. 

b) Riesgos hldrometereológlcos: 

Por las características físicas del terreno donde se asienta, gran parte de las colonias de 
la Unidad Territorial Santa Catarina, están clasificadas de alto riesgo hidrometereológico 
(capitulo dos, Pág. 45.), ya sea porque se ubican sobre zonas de fuerte pendiente 
(cal'ladas, barrancas o depresiones), en donde el peligro de inundaciones, deslaves, 
avalanchas, coladas, deslizamientos y hundimientos es mayor (en caso de un evento 
extraordinario hidrometeorológico) (mapa 13). Otros agentes que contribuyen a aumentar 
el riesgo en que vive la población, son los rellenos sanitarios y la basura que se 
encuentran dentro de la zona estudiada; por un lado tenemos que en época de lluvia la 
infiltración al subsuelo causa lixiviación sobre los rellenos sanitarios y consecuentemente 
contaminación de los mantos acuíferos; así mismo, la basura se convierte en factor de 
riesgo en la temporada de lluvia, al bloquear el drenaje y provocar inundaciones (capítulo 
dos, Pág. 45); igualmente, se tiene el problema de abastecimiento de agua potable que, 
dentro del área de estudio, puede llegar muy pronto a ser un grave problema (Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, lztapalapa, 1997). 

Las características socioeconómicas presentes en la zona de estudio, muestran que se 
puede clasificar de tres formas: bajo nivel económico, de nivel medio y nivel medio alto. 
Aunque la zona presenta alta vulnerabilidad a eventos de tipo hidrometeorol6gicos, el 
mayor grado de riesgo y, por ende de vulnerabilidad, se presenta en la parte media y alta 
de la sierra, parte de esto se debe como se mencionó al principio de este capítulo, a la 
deficiencia en el sistema de drenaje y a la falta de una cultura ambiental en la población 
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(el problema de la basura). A continuación se realiza el análisis de las distintas zonas de 
riesgo, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente. · 

Zona de alto riego 

La zona de alto riesgo se puede clasificar de acuerdo con el tipo de fenómeno que se 
presente, porque el peligro de inundación, hundimiento, deslizamiento, etc.. no es el 
mismo en la parte alta de la sierra que en la parte baja de la misma; el peligro va de 
acuerdo a las condiciones físicas del terreno asi, como a las condiciones 
socioeconómicas de la población, por lo que a continuación se divide la zona de alto 
riesgo hidrometereológico en dos: en zona (C), donde se ubicaron las colonias que de 
acuerdo con sus condiciones físico-naturales y socioeconómicas son las más susceptibles 
a deslizamientos, avalanchas, y coladas, y en la zona (0), donde se ubican las colonias 
que presentan mayor susceptibilidad a inundaciones, hundimientos y derrumbes. 

• Zona (C): dentro de esta zona de alto riesgo, se encuentran las colonias San 
Pablo 1, San Pablo 11, Potrero de la Luna, Miravalle, Lomas de la Estancia y parte 
de la colonia Xalpa; colonias que se encuentran en la parte alta de la sierra, 
presentando pendientes hasta de treinta grados, sobre suelo propenso a 
avalanchas, coladas o deslizamientos. 

• Zona (O): las colonias Buena Vista, Paraje Buena Vista, Tenorios, San Francisco 
Apolocalco, Palmitas, Las Cruces, Emiliano Zapata y San Miguel Teotongo se 
consideran de alto riesgo debido a que dentro barrancas depresiones, o dentro de 
su espacio se encuentran tiraderos de basura al aire libre o rellenos sanitarios o 
son colonias asentadas en zonas minadas, donde el riesgo de inundación o 
hundimiento es mayor que en las anteriores. Aquí, como ya se mencionó, el 
problema de inundación tiene que ver con la situación del drenaje y basura; 
asimismo, el problema de hundimiento se puede presentar ya sea por remoción 
del subsuelo o por colapso del suelo causado por la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, como se indica al comienzo de este capítulo (Pág. 69). 

Zona de riesgo medio 

Las colonias clasificadas como de riesgo medio son: Miguel de la Madrid, lxtlahuacán, 
San Miguel Teotongo 1•. 2• y 3• secciones, Santiago Acahualtepec 2• sección y parte de 
las colonias Xalpa, Palmitas, Lomas de Santa Cruz. Estas colonias presentan menor 
grado de vulnerabilidad que las anteriores debido, en primer lugar, a la situación flsica del 
terreno en que están asentadas, segundo, porque el nivel socioeconómico global 
encontrado en esta zona es más alto que el de la zona de alto riesgo y, en tercer lugar, 
porque parte de estas colonias tienen mejor acceso vial (con excepción parte de la colonia 
Xalpa), que las colonias de alto riesgo (aunque no el ideal en caso de emergencia) 
(Programa Oelegacional de Desarrollo Urbano, lztapalapa, 1997). 

La situación fisico natural de esta zona la constituyen áreas con pendientes entre los 
cinco y diez grados promedio, exceptuando parte de la colonia Xalpa donde la pendiente 
excede el rango anterior. Las colonias San Miguel Teotongo 1•, 2• y 3• secciones, 

1S 



lxtlahuacán y Santiago Acahualtepec, están asentadas sobre áreas minadas, situación 
que las mantiene con probabilidad de hundimientos por remoción del subsuelo, así como 
también a colapso de suelo a causa de un evento hidrometeorológico natural (tormentas, 
aguaceros o granizadas), o por efecto de la desecación del manto acuífero. En esta área 
el problema de inundación por el bloqueo del sistema de drenaje es menor debido, en 
parte, al menor grado de pendiente, a que el problema de basura a cielo abierto también 
es menor y a que el sistema de drenaje se encuentra en mejores condiciones (Programa 
de Desarrollo Urbano, 1997). 

éstas colonias en general, están clasificadas dentro del nivel económico medio, aunque 
hay población considerada de bajo nivel, es una minoría; esta situación no altera el grado 
de vulnerabilidad de la población en caso de presentarse un evento de tipo 
hidrometeorológico de considerable magnitud. Esta zona muestra mejores condiciones en 
lo referente a de construcción de la vivienda, cuenta con mejores materiales y acabados 
así como mejor accesibilidad en cuestión de vialidades, lo que la hace menos vulnerable a 
situaciones de riesgo hidrometeorológico. 

Zona de riesgo balo 

Las colonias Citlali y Reforma Política son las únicas consideradas de bajo riesgo, en 
primer lugar porque se encuentran en la parte más baja de la sierra, con menor pendiente 
en el terreno, en segundo por tener mejor sistema de drenaje que las anteriores y, en 
tercer lugar, porque en caso de presentarse un evento hidrometeorológico de 
considerable fuerza, la cercanía a la avenida Ermita lztapalapa permitiría la pronta llegada 
de los servicios de rescate, situación que las colonias que se encuentran más adentro de 
la sierra no tienen. 

En cuestión socioeconómica estas colonias se consideran dentro del nivel medio a 
medio alto, situación que se evidencia en el tipo de construcción y acabados de sus 
casas; aquí la vulnerabilidad es la de menor grado, situación que tiene que ver con las 
condiciones socioeconómicas y fisico-naturales de la zona, sin embargo, e igualmente 
que en la zona de bajo riesgo geológico, cabe mencionar que por las características 
generales y locales de la zona de estudio, la probabilidad de un eventual desastre existe, 
aunque en menor grado que en las anteriores. 

e) Riesgos sanitario/ambientales 

La contaminación del aire, del suelo, del agua y en general del medio ambiente, son uno 
de los graves problemas que presenta la población asentada en la sierra de Santa 
Catarina (y de toda la Ciudad de México); esta situación es debida en gran parte a las 
características físicas y socioeconómicas en las que se encuentra esta zona. Por un lado 
se tiene el hecho que dentro del érea existen rellenos sanitarios y depósitos de basura a 
cielo abierto, que convierten esta zona en foco de infecciones o enfermedades quimico
biológicas y contaminación ambiental, además de generar, como ya se mencionó, 
contaminación de los mantos acuíferos y producción de gases nocivos para la salud 
(véase capítulo dos Pág. 58). A pesar de que gran parte de la población se encuentra bajo 
riesgo sanitario-ambiental, se debe reconocer que son las colonias ubicadas sobre los 
rellenos sanitarios o donde se localizan los tiraderos de basura y las zonas de descargas 
de aguas residuales, las que tienen el nivel más alto de riesgo. 
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Zona de alto riesgo 

En el presente análisis se toma como referencia para la zonificación la condición física y 
socioeconómica de la zona de estudio, condiciones que determinan el grado de 
vulnerabilidad de la población y del terreno. Asíº se tiene que las colonias San José de 
Buenavista, Paraje Buenavista, Xalpa, Miravalle, Lomas de la Estancia, Tenorios, Las 
Cruces, Ampliación Emiliano Zapata, San Miguel Teotongo 1• 2• y 3• secciones y San 
Francisco Apolocalco son clasificadas de alto riesgo por localizarse sobre rellenos 
sanitarios y/o tiraderos al cielo abierto; las colonias Barrancas de Guadalupe, Potrero de 
la Luna y San Pablo 1 y 11, se localizan en barrancas o en la parte alta, donde la 
contaminación se presenta principalmente por residuos domésticos y depósito de basura 
al aire libre. Otro factor que contribuye en gran manera a clasificar la zona de alto riesgo 
sanitario-ambiental, es la condición socioeconómica en la que se encuentra la mayor 
parte de la zona estudiada; como se ha visto a través de este estudio, la condición de 
vulnerabilidad (al menos en este trabajo) está relacionada a la situación física y 
económica local, por lo que ésta se considera alta en las colonias anteriores. 

Otro factor que no se puede dejar de mencionar como generador de contaminación 
ambiental, son las tormentas de arena que frecuentemente se presentan en la zona, 
debido a la falta de cubierta vegetal en la mayoría de los cerros y volcanes. 

De acuerdo con informes obtenidos tanto en la cllnica No 47 del Instituto del Seguro 
Social en el departamento de trabajo social, así como en el periódico Reforma, las 
principales enfermedades padecidas por la población de las colonias que se ubican en la 
Unidad Territorial Santa Catarina, son de origen gastrointestinal y respiratorio, las 
primeras referentes a infecciones por contaminantes en alimentos y agua y las segundas 
debidas a los gases producidos por desechos orgánicos y basura en descomposición 
(Reforma 22/02/03). 

Zona de riesgo medio 

Las colonias Miguel de la Madrid, Santiago Acahualtepec 2• ampliación, Palmas e 
lxtlahuacán, son las colonias que se clasifican de riesgo medio, debido a que presentan 
condiciones de vulnerabilidad menores que las anteriores, primeramente por encontrarse 
en zonas donde el problema de la basura al aire libre no es tan peligroso como riesgo 
sanitario-ambiental y, en segundo lugar por enco~trarse fuera de los rellenos sanitarios. 

Otras de las razones por las cuales estas colonias presentan menor riesgo, son las 
condiciones económica y cultural presentes en esta zona, situaciones que de alguna 
manera atenúan la amenazas producidas por eventos de tipo sanitario-ambiental, ya que 
mantiene en mejores condiciones ambientales sus colonias, aunque no son las óptimas 
necesarias para garantizar la completa seguridad en cuestión de salud (Reforma, 
22/Nov/2002). 

Zona de riesgo balo 

Las colonias consideradas de menor riesgo sanitario-ambiental son: Citlali, Reforma 
Política, Lomas de Zaragoza, Pueblo de Santiago Acahualtepec y Santiago Acahualtepec 
1 • ampliación; esto, porque se encontró que la contaminación del ambiente dentro de la 
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zona es la de menor grado en toda la sierra (contaminación principalmente por basura), 
aunque del mismo nivel que en toda la zona que abarca el territorial Santa Catarina. 

El nivel socioeconómico que presenta esta zona se considera de medio a medio alto 
en general, situación que junto a las características flsicas que presenta esta zona, las 
hace considerar las menos susceptibles a este tipo de riesgo y, consecuentemente, las 
menos vulnerables. 

d) Riesgos socio-organizativos 

Estos riesgos se presentan principalmente por la situación socioeconómica que 
predomina en las colonias del territorial Santa Catarina y que se ve agudizada por las 
condiciones físicas, por ejemplo: las colonias San Pablo 1 y 11, así como parte de la colonia 
Xalpa, se localizan en partes altas donde la accesibilidad es dificil y la estructura urbana 
es compacta, lo que de alguna forma dificulta la entrada de las autoridades y propicia 
centros de delincuencia, pandillerismo y drogadicción. 

De acuerdo con información obtenida en la delegación y confirmada en el trabajo de 
campo y gabinete, existen más veinte bandas delictivas que han creado un clima de 
inestabilidad y de terror en la Sierra de Santa Catarina {Reforma, 9 de enero del 2002). Al 
igual que lo anterior, la drogadicción y el alcoholismo son otros factores que inciden en el 
nivel de riesgo encontrado en la zona de estudio. 

Zona de riesgo alto 

El trabajo de gabinete y campo mostró que las colonias San Pablo 1 y 11, San José de 
Buenavista, Tenorios, Xalpa, Paraje Buenavista, Las Cruces, Emiliano Zapata, 
lxtlahuacán, Potrero de la Luna, Palmitas, San Francisco Apolocalco, Ampliación Emiliano 
Zapata, San Miguel Teotongo y Miguel de La Madrid Hurtado, son las que tienen el mayor 
grado de riesgo, en parte, como se mencionó en este capitulo, debido a la situación 
socioeconómica, cultural y educativa, en la que se encuentra la población, asl como por 
las condiciones físicas y urbano-estructurales de la zona. 

Estas colonias coinciden como se puede observar con las áreas donde la 
vulnerabilidad (en todos sus sentidos). tiene su mayor expresión (véase capitulo uno, Pág. 
20 ). sobre todo las colonias que se ubican en las partes media y alta de la sierra (véase 
tabla siete). De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación (1997), son 
éstas las colonias que presentan la mayor problemática en cuestión de vivienda, de 
infraestructura básica y de riesgos de tipo social, cuestión que en mucho se debe a la 
situación de irregularidad en que se encuentran algunos de estos asentamientos 

Gran parte de estas colonias presentan dificultad de accesibilidad, ya sea porque se 
localizan en la parte alta de la sierra, donde la pendiente es el principal factor de 
obstáculo o porque están situadas en depresiones o barrancas, donde el obstáculo estriba 
en la accesibilidad del terreno; esta situación que es aprovechada por las bandas y 
pandillas para protegerse de las autoridades, de igual manera en esta zona el problema 
de drogadicción y alcoholismo presentan altos niveles. 

78 



Zona de riego medio 

Dentro de está zona se ubican las colonias Palmas y parte de la colonia Xalpa, en ellas la 
delincuencia, el pandillerismo, tienen un menor grado, parte de esto se debe a que el 
nivel socioeconómico, cultural y educativo es de medio a medio alto (véase cuadro, 21). 

Las particularidades físicas encontradas en esta zona presentan menor dificultad para 
su accesibilidad, por lo que son menos propensas para la delincuencia, sin embargo, y de 
acuerdo con el Programa de desarrollo Urbano (1997) son las bandas de delincuentes de 
la parte alta las que cometen asaltos en estas colonias. 

Zona de rlesao balo 

Esta zona está constituida por las colonias Citlali y Reforma Polltica, que presentan una 
situación socioeconómica de nivel medio a medio alto, lo que las mantiene fuera de 
ciertos problemas sociales (pandillerismo y drogadicción). En cuestión cultural y educativa 
son de las colonias con más alto nivel de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 
Delegacional 1997: sin embargo, la misma fuente cita, que aún dentro de estas colonias el 
nivel de delincuencia es alto, ya que en conjunto la sierra Santa Catarina presenta uno de 
los más altos niveles de delincuencia de toda la delegación. 

Como resultado del trabajo y análisis realizado a través de esta investigación, se 
realizaron los siguientes mapas de riesgos en los cuales se vertió la información más 
importante. 

• El mapa once muestra las zonas de alto, medio y bajo riesgo, y la ubicación de 
las colonias, así como las áreas de minas y rellenos sanitarios, esto con el 
objeto de visualizar los riesgos de origen geológico encontrados en la zona den 
estudio. 

• El mapa doce presenta las zonas de mayor riesgo hidrometeorológico, por nivel 
de riesgo, alto, medio y bajo, de igual forma muestra las áreas de relleno 
sanitario y ubicación de las minas 

• El mapa trece sitúa las areas de alto, medio y bajo riesgo con respecto a 
situación sanitario-ambiental encontrada en la zona de estudio, además de 
ubicar los rellenos sanitarios y los tiraderos de basura a cielo abierto. 

• El mapa catorce índica las zonas con mayor conflicto de origen socio
económico, de acuerdo con los niveles altos, medio y bajo encontrados en la 
investigación que se realizó. 

Para finalizar este análisis y clasificación de riesgos, a continuación se anexan los 
cuadros que sirvieron como base para generar los mapas temáticos de riesgos, con el 
propósito de ubicar las colonias y el nivel de riesgo en que se encuentra la población 
asentada en cada una de ellas, asl como las características físicas del terreno. 
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Claslflcaclón de riesgos geológicos por zonas de alto, medio y bajo riesgo 
Cuadro 11 

Colon/•• de riesgo alto 
Colon/•• en Pi611:.-. zon• de alto e-""'•* .. Fftúcu ,,,.,., 'l'Tpologfe de 

tÑ•flO --z- de origen -- 90Clo9conclmleo ,..,,..,.,.. 
geol6glco 

Deslizamiento, Pendiente menorH de 
PoplAr 

Tenorio• 
avalend\e8, 

treinlll grados, 6r•• de 
Nivel ec:on6mlco de prec8ri9y 

hundimientoe, b•jo • medio, popular 
derrumbH minll9 residencial 
Hundimientos, Pendiente menor de 

PoplAr 

Palmita• 
colepeoe del ...... treinta gr•dos, 6r•• de 

Nivel econónüco rHidenc:ial 
deüzemienlo, medio 
derrumbee a...,._ mina 

San Joa6 de Depresión en 6rea de Nivel eeonómlco Popular 
Buena- r-nouniblrio balo ....... r1a 

Hundimiento, colllpao Pendiente en elgun•• Popular 
Paraje Buen• del suelo, partea menor a treinta Nivel económico precllri• 

VOBta dnlinmienlo, gr•doe, 6rea minas y bajo 
derrumbee retlenO unilllrio 
Hundimiento, Pendiente en alguna• Popul•r 

San Pablo 1 y deslzamiento, partea m•yor • treinta Nivel económico precarl• 
2 denumbee, gradoe, dec*o de minn bajo 

avalanchas activas 
Hundimiento, colapso Pendiente menor de Pop&ftr 

Lomas dela del-lo. treinta gr•doa. área de Nivel económico de pre...n•y 
Estancia deeliumlento, bajo•medio popular 

derrumbes reneno sanitario residencial 

Hundim~. Pendiente menor de Popular 
San Francisco colapaoa del suelo, quWlce grados, área de Nivel económico de precaria y 

Apolocalco derrumbes, Jeleno sanitario bajo• medio popular 
residencial 

Hundimientos, Pendiente menor de Popular 

Las Cruces colapsos del suelo, treinta gradoa en reAeno Nivel eeonómlco de preceri• y 

derrumbes, sanitario 
bajo a medio popular 

residencial 

Ampliación HundJmientoe, Pendiente menor de 
Popular 

Emirtano colapsos del suelo, quince grados, 6rea de Nivel económico de precaria y 

Zap- derrumbes, reWeno sanitario bajo a medio popular 
residencial 

Desllzamientoa, Pendiente en algunu Popular 

Xalpa derrumbes, partea mayor a treinta Nivel econ6mico reeldenciM y 
medio alto residendlll l'Alndlmlentoe gredoe media 

Potrero de la Desllzamientoe, Pendiente menor de Nivel económico de Popular 

Luna •valanctws, treint9 gradoe, 6rH de bajo a medio precarill 
derrumbes reneno sanitario 

Derrumbes, Pendiente menor de Popular 

Mifavah deslizamientos, treinta gradoe, 6rea de Nlvel económico de precarltl y 

hundimientos releno sanllltrlo bajo e medio popular 
residencial 

Hundimientos, Pendiente menor de 
Nivel económico de Pop&ftr 

lxtlahullc6n colapsos del -'o, quk1ce grHos, ., .. de 
bajo a medio reslclendM 

derrumbes, releno sanitario 

B•rrancaa de 
Deslizamientos, Pendienta en algunas Nivel económico Popular 

Guadalupe 
avalanchaa, partes mayor a treinta bajo precaria 
denum- ........,.,6re•d9mlnaa 

San Miguel Hundlmlenloe, Pendiente menor de Popular 

Teotongo, 1•, c:olapaoe del auelo, quk1ce gradoe, 6rea de Nivel económico de precari• y 

2" y 3° sección derrumbes, rehno unitario bajo•medlo popular 
rHidencial 

FUENTE: Programa Oelegllcional d9 Deaarrolo Urbano, 11197. 
• FUENTE:. lnstilu1o Electoral del Dis1rtto F•dttral. Sistema d• Unidades Territorialea, 2000. 
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Poblacl4n .,_,.. 
~ 

12785 

10342 

18773 

•9040 

2485 

18 585 

·1 921 

Sin dato 

12 743 

211 .... , 

Sin dato 

•3 650 

22584 

Sin dato 

47845 
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Prlnci¡M/H 

Cu•dro 12 

Colon/H d• Riesgo Medio 

Colon/u en zona de 
rl••flO medio •m-•ZH de orl,,.n Csnctwf•llc•• tf•lc•• Nltl.t Tlpologl•• 

,,.al6glco delr.n- 80CloKondmlc:o .. ,,,.,,.,,. 
Miguel iM la M•drid Hundimientos, Pendiente menor de Nivel ..:onómicoe de Popular 

colapso del suelo, quince grados, area de 
Hurtado denumbes minaa bajo a medio residencial 

Santiago Acahuallepec Hundimientoa, Pendiente menot de Nivel econ6micoe de Popular 
cola peo del suelo, quince grados, 6r1111 2" sección denumbes minas b•Jo •medio reeidenci81 

H..,dimiantoa, Pendiente menor de Popular 

P81mM colapso del suelo, quWice gradoa, Are• de Nivel económico rellidencial y 
denumbee medio rKidencial minas media 

FUENTE: Programa de Desarrollo Urbano Delegac1onal, 1997. 
• FUENTE:. lnstiMo Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Terrltoriales, 2000. 

Colon/u en ,.,,,,e/pelea 
zona d• rle•go am.nazaade bajo orl,,.n geohSglco 

Cit!aW Hundimientos, 
colapsos del suelo, 

derrumbes 
Rerorma Polllica 

Hundimientos, 
colapsos del -lo. 

derrumbes 

Lomas de Hundimientos, Zaragoza colapsos de suelo, 
deslizamientoa 

Pueblo de Hundimientoa, Santiago 
Acahuallepec colapso• de suelo, 

deslizamientos 

Santiago Hunclmientos, Acahuaftepec 1 • colapsos del suelo, sección derrumbes 

Cuadro 13 
Colonias de riesgo bajo 

C.nctanatlc .. tf•lcu Nlv.t 
delr.n- Soc/oecondmlc .. 

Pendiente menor de diez Nivel medio a 
grados medio alto 

Pendiente menor de diez Nivel medio 11 
grados medio alto 

Pendiente menor de diez 
grados, con algunos Nivel de bajo a 
lugares con mayor medio 

Dendiente 
Pendiente menot de diez 

grados, con algunos Nivel de bajo a 
lugare9 con mayor medio 

nan.<1an19 
Pendiente menor de diez 

grados, con alguno• Nivel de bajo a 
lugares con mayor medio 

pendienta 
FUENTE: Programa de Oesarrolo Urbano Oelegaet0nal, 1997. 
ºFUENTE:. Instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Tefritoriales, 2000. 

Tlpolog/• de ,. 
vMend9 

Popular residencial 
media 

Popular residencial 
media 

Popular rnidencial 

Popular reaidencial 

Popular residenc:illl 

Poblecl6n 
.tecr.da .,_..,..... 

QOOOJ 

17709 

12252 

7057 

Población 
8'actada .,.,..._,. 

fZOOOJ 

º9242 

131143 

101174 

º113711 

17197 

TESIS CON 
FALLA DE OR.iGEN 
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Clasificación de riesgo• h/drometeorológ/co• por zona• de alto, medio y bajo rl••go 

Cuadro 14 
Colonias de riesgo alto 

Colon/as en 
;r..,.de A6iclp•s-wde c-twt•*- ,,,.,., 

~- ~ riesgo..., origen ,.,,,,__al6flleo ,,._del~ .Socloec:ondmlco ,.l!Msncá ._.,_. 
San Jos& de Inundaciones, deslaves, Depresión en •rea de 
buena V- avalancha•, coladaa, relleno sanilsrio, con Nivel económico Popular 

dnlizamierrta. y beldloe ocupada. p« bajo pr-ia 18 773 
hundimientos, contaminación 

de mantos acullera. ba .... 

Paraje de lnundecionee, dnlizamienta. Pendiente de menor Popular 
Buena \llate y hundimienta., de treinta gradoa, Nivel económico prec:Mia •9040 

contaminación de manto• érea de mines y bajo 
aculleroe releno unitario 

San Pablo 1 y ~vH, •v•ianch.m•, Pendiente en Popular 
2 coladsa, deslizamiento• alguna• partea mayor Nivel económico precaria 

contaminación de mantos a treinta grados, bajo 2845 
aculleros dentro de minas 

active• 
Barrancas de lnundaclonea, deslaves, Pendiente en algwlaa Popular 

Guadalupe avalanchas, coladas, partes mayor a treinta Nivel económico precaria 
desliza~y grados, illrea de bajo Sin dato 

hundimientos, contaminación 
de mantos aculferoe mina• 

LaaCrucn Inundaciones, contaminacitln Pendiente menores Popular 
da menta. eculleroe de treinta grados, en Nivel económico precaria y Sin dato 

de bajo • medio popular aree de reMeno residencial 
MtravaMe lnundac:ionft, de111izamienta., Pendiente menor de Popular 

contaminación de mantoa treinta gradas, are• 
Nivel económico pr..,_y •3 850 

a cu fieros da releno sanitario de bajo a medio popular 
residencial 

Lomas dele lnund•c:ione., deMzamlentos, Pendiente menor de 
Popular 

eslllncie conlllminación de manta. treinta gradoa, area Nivel económico precaria y 18 585 aculleroa 11v11lenchas de relleno sanitario de bajo 11 medio popular 
residencia! 

Potrero dele lnundacionee, deslizamientoe, Pendiente menor de Nivel económico Popular 
Luna avalancha• treinta grados, area de bajo • medio precaria Sin dato 

de reneno aanitario 
San Inundaciones, contaminación Pendiente menor de Popular 

Francieco de mantoa acuitara. quince grados, illrea Nivel económico pracaria y 1 921 Apolocalco de relleno sanitalrio de bajo a meclo popular 
rnidencial 

San Miguel Inundaciones, contaminación Pendiente menor de Popular 
Taotongo 1• de mantos acullera. quince ll'•dos, area Nivel económico precaria y 47845 2• y 3• de releno sanitario de bajo • medio popular 

sección residencial 
Tenorioa lnundac:ione., contaminación Pendiente menores Popular 

de manta. acullera. de treinta gracto., Nivel económico precaria y 12715 
are• de mlnaa de bajo a medio, popular 

resldenctat 
Xalpe lnundacionee, deelzamlentoe Pendiente en algunH Popular 

pmtee meyor • treinta 
Nivel económico residencie! y 29441 medio alto residencial gradoa madle 

Ampliación lnundacion ... contamine-. Penclente menor de Popular 
EmiHano da manta. aculferoa qi*M:e gredoe, ., .. Nivel económico pracarta y 12443 Zapata da raleno sanbrio de bajo a meclo popular 

residencial 
FUENTE: Programa de Desarrollo Urbano Oelegaclonal, 1997. 
• FUENTE:. Instituto Electoral del Dl&trlto Federal. Sietema de Unidades Tenilorieles, 2000. 
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Colon/a.,. 
zonederlHgo 

medio 

Miguel dela 
Madrid Hwtlldo 

Santiago 
AcahUaftepec 2" 

.. cci6n 

Palma• 

lxtlahu•cAn 

Cu•dto 15 
Coloni•s d• riesgo medio 

Prtnc/palea -z- de CM8c1Wfslllc- Nivel orlg9n 
,,._ del 

socloecondmlco 
hl"'--..Mfl/co ~ 

Inundaciones, Pendiente menor Nivel econ6micoe de de quince gradoe, hundimientoe, Area de mina• bajo a medio 

I~, 
Pendienta menor Nivel económicoe de de quSlce gradoS, hundlmientoa bajo• medio 

Ar••minM 

lnundaaon-, Pendienta m..- Nivel'ICOn6mico de quince gradoe, hundimientOa areademlnn madio 

lnundacionn, Pendienla m.,_ Nivel econilmico de 
hundimientoa de quince grados, bajo a medio 

FUENTE: Programa de Dnarrollo Urbeno Delegacoonal, 1997. . 
ºFUENTE:. lnstiMo Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades TertilOrialea, 2000. 

Co/orr/as.,. 

Cu•dto 18 
Coloni•s d• riesgo b•jo 

~-lelfllflende 

Popular 
residenc:lal 

Popuis 
residendlll 

Popul8r 
rHidencllll 

Popul« 
residencial 

l'rinclpalee c-terlsflcu Tlpologla de le zona de rie•go Caracterlsllcaa 
-- de origen lfalcu del bajo hldromete«Ológlco ,.,,..no s-1oecondmlc- .,,.,,.,.,,. 

Citlali Inundaciones, Pendiente menor Nivel medio a medio Popular 
residendal hundimientoa de diez grados ª"º mem. 

Reforma Polltica lnundaclonn, Pendiente meno< Nivel medio a medio Popular 
residencial hundimienl09 de diez gradoa alto media 

Pendienta menor 

Lomas de Inunda~. de diez grados, Nivel de bajo a Popular 
Zaragoza hundimientos, con algunos medio residenc:iml de911zanúentoa lugares con 

mayor pendiente 
Pendiente menor 

Pueblo de Inundaciones, de diez grados, Nivel de bajo a Popular Santiago hundimientoa, conalgln>e 
medio residencial Acahualtepec deslizmmientoa lugares con 

mavor oendiente 
Pendlenle menor 

Santiago Inunda.,-, de diez gradoa, . Nivel de bajo a Popular Acahualtepec 1• hundimlenloa, con algunoa medio residencial Ampliación desizamientoa lugareacon 
mayor pendiente 

FUENTE: Programa de Desarrollo Urbano~ elegacional, 1119r. 
• FUENTE:. Instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de UnidadH Territorlales, 2000. 

l'ol1Mc16n 
Apn»tlmMla 

17709 

"122$2 

10 342 

22584 

~cl6n 
~ 

º9242 

13 843 

10874 

•15 3715 

17 Ul7 
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Clasificación de riesgos sanitario amb/lntales por zonas de alto, medio y bajo riesgo 

Cuadro 17 
Colonias de riesgo alto 

Colon/aaen _ ... ,,. . ., 11!'..-deatfgen c-IWf•tlc•• ,.,., TipolOfJla de M ~lactdn 

alto _,¡,_fo .. ,.,..,..., tfaJcaa del,_ Soc'-ondmlco vMande ..,.,_.,... 
SanJoatda Contamlnacien de 
buenll vi.ta mantoa aculf.,.oe, de Depresión en Area -.lo por aguas de relenO sanilafto, residuales, del ai'e y con baldloe 

Nivel económico Popular precaria 11773 
del ambiente en bajo 
g-ral, peligro de 

ocupados con 

inlecck>neS 
basura 

<1Uimicobiol6aieas 
Paraje de Buena Contamlneci6n de 

Viatll mentoe aculferoe, de Pendlenla de m.,_ 
-loporagun de treinta gradoa, 

rnkluales, del ai'e y Area de minas y Nivel econ6mlco Popular precaria •9040 
del amlMente en releno Mnilllrio, bajo 

general, peligro de baldloa ocupadoa 
infecciones por basura 

quimicoblol6oicn 
San Pablo 1 y 11 Contaminac:i6n de Pendiente en man! ... aculleros, de alguna• partn suelo por aguaa mayor a treinta 

Nivel econ6mico Popylar precaria 2415 
rnidulllee, del aire y gradoa, dentro de 

bajo 
del ambienta en 
aeneral minnaclllln 

Barrancas de Contaminaci6n de Pendiente en Guadalupe mantos eculleroa, de algunas partes 
-loporeguaa mayor a treinta Nivel econ6mico residuales, del aire, gradoa, ilrea de be jo Popui.r precaria Sin dato 
peligro de 
inlecclonea minas, depOsllos de 

auimicobiol6aica• basura al aire libre 

Las Crucea Contaminaci6n del Pendiente menores 
ambiente, peligro de de treinta gradoa, en Nivel 11con6mico de Popular pecaria y 
inleccionee érea de relleno bajo a medio popular Sin dato 
quimlcobiol6gicaa depósitos de basura residencial 

al aire li>re 
Mirllvala Contaminaci6n del Pendiente menor de Popular precaria y ambiente, peligro de treinta gredoa, Area Nivel económico de popular •3 1550 

infecciones de relleno sanitario bajo a medio residencial quimlcobiol6..V,,,s 
Lomas dele Contamin11ci6n del Pendiente m.,_ Popular precaria y estancia ambiente, peligro de de treinta gradoa, Nivel econ6mico de 

infecciones ilrea de releno bajo• medio 
popular 11585 

aulmicobk>lóaicn sanitario residencial 

Potrero de la Contaminaci6n de 
Luna mantos aculler .... Penclente men« de contaminaci6n del treinta grados, 6rea Nival econ6mico de Popular pecarla Sin dato _ ... por peligro de bajo a medio 

infec~ 
de relleno sanitario 

auimicobiolAnlcas 
San Franci&co Contaminacl6n de 

Apolocaico manto9 aculleroe, Pendiente m.,._ de 
Nivel econ6mico de Popular pecaria y 

peligro de quince grados, 6rea bajo a madio popular ·1 921 
if'lfeceiones de releno sanitario, residencial 
qulmlcoblol6glcn 

Continua •... 

84 



Contlnu•clón 
ColonlM en 2o;:.a ···-·. .. ···-····-·--···· ...... -·-----

Amenazee de 
c-cfWf•llc:•• Nlvel Tlpologl• de ,. 

de rlH(IO a/to ongen ••nltarlt> ffaJCH del ,.,......, Socloeconómlco vfvfende emblentM 
Cont11minaci6n da Pendiente menor da 

San Miguel manto• aculferoa, quince grados, 6rea Populer precerla y 
T eotongo 1 • 2• y peligro de da relleno .. nilarlo, Nivel económico de popular 

3• sección lnfaccionH con baldloa bajo• medio residencial 
quimlcobloi6glcas ocupado• por 

ba&ura 
Contaminación da Pendiente menores 
mantoa aculfaroa, da treinta gradoa. Nivel económico de Populer pracarl• y 

Tenorios peligro da 6raa de minas, bajo a madlo, popular 
infecciones baldloa ocupadoa residenclel 
oulmicobiolóalcaa oor basura 
Contaminaci6n de 

Ampliaci6n m•ntoa aculferoa, Pendiente menor de Nivel económico de Popular pracarl• y 
peligro de quince gradoS, érea popular 

Emillano Zapata infecclonn da raMeno sanihlrio bajo a medio rallidencüol 
quimlcoblo16gicas 

FUENTE: Programe da Desarrollo Urbano Delegacoonal, 1997. 
• FUENTE:. Instituto Electoral del Dis1rllo Federal. Sistema de Unimldea Territoriales, 2000. 

Colon/•• en .....__de 
zone d• rleago origen -nltMlo .,,., .,,.,,,.,,., 

Contaminación del 
ambiente. da 

Miguel de la mantos acuiferoa, 
Madrid Hwtado paUgro da 

infecciona• 
ouimlcobiolOcilcas 
ContaminaciOn del 

Santiago ambiente. da 

Acahualtepec 2• manto• aculferos, 

sección peligro de 
Infecciones 

auimicobiolóaicas 
Contaminación del 

ambienta, de 

Palmas mantos aculferoa, 
peligro de 
Infecciones 

nuimicobiol6gicaa 
Contaminación del 

ambiente, da 

lxtlahuaclln mantos aculferos, 
paHgro de 

Infecciona• 
quimlcobiol6gicas 

Cuadro 18 
Colonias de riesgo medio 

c-teri•llc:-
ffalcH da/ Ce,.cterl•tlc•• 

terreno Soc/oecon6mlcaa 

Pendiente menor 
da quince grado•, 

area de minas, Nivel acon6micoa da 

dap6aitoa da bajo a medio 

baaul'a al aire libl'a 

Pendiente menor 
da quince grados, 

6rea minas. Nivel económicos de 

dap6ai1os de bajo a medio 

basura al aire libre 

Pendiente menor 
de quince grados, 

6ree de minaa, Nivel económico 

dap6sitoa de medio 

basura al aire libra 

Pandlen1e menor 
da qulnce gradoa, Nivel económico de 

• dep69i!oa da bajo a medio 
basura al aire libre 

FUENTE: Programa de Desarrofto Urbano Delegaaonal, 1997. 

Tlpologl• d• I• 
v#vlend• 

Populer 
residencial 

Popular 
reeidenciaJ 

Popular 
residencial 

Popular 
residencial 

• FUENTE:. Instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Terrttorlaln, 2000. 

Poblet:Hln 
Aploldmede 

47 1145 

12795 

·12 743 

Poblecldn 
Aproxfrnade 

17 709 

·12 252 

10 342 

22584 

t:r.:I ~ - ...... 
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ColonlN en ~on• Eventoa de tipo 
da rle•flO ,,.., . .,.,,.,., 

·-1111enw 
Cillal Contaminllci6n del 

ambiente 
Reforma Polllica ContaminaciOn del 

ambiente 

Lomas de Contaminllción del 
Zaragoza ambiente 

Pueblo de 
Contaminllción del Santiago 

ambiente Acahualtepec 

Santiago ContaminllclOn del Acahualtepec 1° ambiente Ampliación 

Cuadro 111 
Colon/H de Tlesgo b•Jo 

Cancterl•llc .. Canc'9rlatlcu ,, ... del 
Socloecondmlc .. -Pendiente menor Nivel medio • medio 

de diez grados, alto 
Pendiente menor Nivel medio 11 medio 
de diez arados alto 

Pendiente menor 
de diez grados, 

Nivel de bajo • con algunos medio lugares con mayor 
nendiente 

Pendiente menor 
de diez grados, Nivel de bajo 11 con alg191oa medio lugares con mayor 

e endiente 
Pendiente menor 
de diez grados, Nlvel de bajo a con algunos medio lugares con mayor 

pendiente 
FUENTE. Programa de DeNnollo Urbano Oelegacional, 1997. 

Tl ......... 
vivienda 

Populllr 
residencial media 

Popul•r 
residencial media 

Popular 
residencial 

Popular 
residencial 

Popular 
residencial 

• FUENTE:. instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Territoriales, 2000. 

Poblacl6n ..,_..,,,,.. 
•9242 

131145 

10 &74 

·&378 

17197 
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Claslficaclón de riesgos socio-organizativos por zonas de alto, medio y l:la}o riesgo 
Cuadto 20 

Colonias de riesgo alto 
Colonia• en zona Pnnclpal .. am-z .. c-1.na11c .. tr8'caa del Nlllel T1pologM de,. 

de rleaflO alfo de origen soci. ,.,,._ Soc1-condmico vllllenda 
oroanlzaflvoa 

San Jo.a de Delincuencia, Depresi6n en Area de releno Nlveleconómóco 
Buenavista pandillerismo, unitario, con baldlos bajo 

Popular precaria 
droaadicci6n °"""ªdos ...,. ba ... a 

Paraje de Delincuencia, Pendiente de menor de Nivel economlco Popullw precaria 

Bueneviltm pandilerismo, treinlll gradoS, Aree de mines bajo 
droaadlcclOn y relleno sanitario 
Delincuencia, Pendiente en al¡un• part- Nivel económico Popular pr-ie 

San Pablo 1 y 2 pandileriamo, mayor a treintll gr11dos, bajo drogadicción dentro de minas activas 

BarrancHde DelW>cuencla, Pendiente en algunas part- Nivel económico P°""*precerlll 
Guadalupe pandillen8mo mayor a tr- gradoe, Are• bajo drogadicci6n de mina• 

Delincuencia, Pendiente menores de 
Nivel económico de 

Popular precaria 
Las Cruces palllllerismo, treinta grados, en Area de 

bajo• medio 
y Populmr 

dro.,.dicci6n relleno residencial 
Delincuencia, Pendiente menor de treinlll Nivel económico de Popular pracan. 

Miravala pandilerlsmo, grados, Are• de releno 
bajo• medio 

y Popular 
droaadicci6n sanitario rnidendal 

Lomas dela DelinctJencia, Pendiente menor de treinta Nivel económico de Populw precan. 

-ncla 
pandileriamo, grados, Area de relleno bajo• medio y Popular 
drooadk:ci6n sanitario residencial 
DetinQlencia, Pendiente m....,.. de treinta Nivel económico de Popular precaria 

Potrero de la Wlll pandillerlsmo, grados, Afea de relleno bajo a medio droaadicci6n sanitario 

San Francisco Delincuencia, Pendiente menor de quince Nivel económico de Popular precaria 

Apolocalco panclillerismo, grados, are• de relleno bajo a medio y Popular 
droaadicción sanitario residencial 

San Miguel Delincuencia, Pendiente menor de quince Nivel económico de Popular precaria 
Teotongo 1• 2" y pandilerismo, grados, area de releno bajo a medio y Popular 

3• sección droaadicción unitario resklenc:ial 
Delincuencia, Popular precaria 

Ampliaci6n pan<Merismo, Pendiente menor de quince 
Nivel econ6mico de y Popular 

Emiliano Zapata drogadicción grados, Area de releno 
bajo a mecfio residencial 

sanitario 

Delincuencia. 

Lomas de pandillerismo, Pendiente menor de diez 
Nivel de bajo a Popular drogadicción gradoa, con algunos lugares Zaragoza 

con mayor pencfiente medio residencial 

Celincoencia, 
Pueblo de pandillerismo, Pendiente menor de diez 

Nivel de bajo a Pop<Jler sanUago drogadicci6n grados, con algunos lugares 
Acahollltepec con mayor pendiente medio residencial 

Celineuencia. 
Santiago pandillerilamo, Pendiente m- de diez: 

Nivel de bajo a Popular Acahualtepec 1 • drogadicci6n grados, con algunoa lugares 
Ampliación con mayor pendienta medio resldencial 

Poblacl6n 
Apn>Jt/mffe 

111n3 

º9040 

24115 

Sin dato 

Sin dato 

•3 1150 

111 5115 

Sin data 

'1 921 

47845 

12785 

'12 743 

º6376 

17 197 

Continua •••• 
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Colon/•• en zona 
d• riesgo alfo Prlnc/pa/H c-terl•llc• ,, ... Nlllel -na•• da orlgan dallen.no Socloec:on6mlco 

Soc~•rNoa 

Miguel dele Delincuencia, Pendiente menor de quince Nivel económlcoe de pandl"erlamo, Madrid Hurtado drogadicción , gradoa, 6rea de minaa bajo a medio 

Santiago Deüncuenela, Pendiente menor de quince Nivel económlcoa de Acahualtepec ~ pandiUeriamo, gradoa, 6rea minn bajo a medio sección drogadicción 
Delincuencia, Pendiente menor de quince Nivel económico de lxtl11hu11c6n pandilleriamo, 
drooadlcclOn gradoa, bajo a medio 

Tenorios Delincuencia, Pendiente menores de Nivel económico de psndHleriamo, treinta grados, 6rea de bajo a medio, drogadicción minas 
FUENTE: Programa de Deurrollo Urbano Delegae1ona1, 1997. 
• FUENTE:. lnstiluto Electoral del Distrito Federal. Si&tema de Unidade• Terrttorialea, 2000 

e 
Colonias Prlnclpe#U .,, zona de 

Cuadro 21 
I d I olon as er:esgom edl o 

Tlpolofll• da .. 
vivienda 

Populer 
residencial 

Popular 
rnidencial 

Popular 
residencial 

Popular pracaria 
y popular 

reaidenchll 

riesgo amenHuó Caracrerl•rlcaa Nivel •ocM>econdmlco Tlpologle de .. .,,.,,.,,. origen Sacie> ffalcaa del rwreno medio ,,,,,.,Wzatlvoa 

Delincuencia, Pendiente en algunas Nivel económico medio Popular residencial y 
Xalpa pandilerismo, partea mayor a treinta alto resklenc:ial media 

droaadicción arados 
Delincuencia. Pendiente menor de Popular reaidencial 

Palmas pandilleri9mo, quince gradoe, 6rea Nivel económico medio 
drogadicción de minas 

FUENTE. Programa de Desarrollo Urbano Oelegacwnal, 1997. 
• FUENTE:. lnstiMo Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Territoriales, 2000. 

oonas er:esgo ª'º Colon/as en zone Prlnc/pal•• amenaza• c .. crarlarlca• 
Caracrarlallca• de tMa!IO bllJo de origen Socio- trelc- da/ Soc:/oaconómlca• Tlpolofpe de te 111111-da 

ornMlzerlvoa r ..... ano 
Cit!ali Delincuencia, 

pandlllerismo, 
alcoholismo, Pendiente menor Nivel medio a medio 

Popular residencial media drogadicción de diez grados alto 
Inundaciones, 
hundlm lentos 

Reforma Poiltica DeWncuancia, 
pandilleriamo, 
alcohollamo, Pendiente menor Nivel medio a medio 

Popular residencial media drogadicción de diez gradoa alto 
Inundaciones, 
hundimientos 

FUENTE. Programa de Desarrollo Urbano Delegaclonal, 11197. 
• FUENTE:. Instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de Unidades Territoriales, 2000. 
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l'oblacl6n 
Apro.,,,,.d. 

17709 

·12 252 

22514 

127195 

Poblacl<#t 
AproQnedll 

211441 

10 342 

Poblacl<#t 
ApnJxlm•d• 

•9 242 

13843 
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Mapa 12 
Riesgos geológicos 

Tipo de amenaz11 : 
• Deslizamientos 

5 • avalanchas 
• derrumbes 
• hundimientos 
• colapsos de suelo 
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Mapa 14 
Riesgos sanitario-ambientales 
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Tipo de amenazas : 
•Contaminación de agua 
•suelo, aire, peligro de 
•Infecciones qumico-biológlcas 
• por depositación de basura 
• a cielo abierto 
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Tipo dt amenua1: 
• Dtllncutncla, pandllltrflmo 
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Capitulo 4 

Percepción del riesgo 

4.1 Percepción psicológica y social 

Uno de los puntos importantes en la comprensión de cómo se gestan los desastres, es la 
visión que tiene la gente del mismo; cada individuo, cada grupo o comunidad, adquiere a 
través de su experiencia un punto de vista de lo que representa o no un riesgo para ellos, 
así también de como puede o no manejarlo; esto toma mayor relevancia cuando se trata 
de valorar una situación de riesgo aceptable o no para una comunidad por parte de las 
autoridades. 

A pesar de los esfuerzos de los especialistas de diferentes disciplinas para estimar o 
evaluar el riesgo, cualquiera que sea el enfoque de concepción que se tenga de este 
término; es necesario tener un referente para efectos de estimar cuándo unas 
consecuencias ambientales, económicas o sociales, pueden considerarse graves, 
importantes o insignificantes y si son o no aceptables por quien o quienes tienen la 
posibilidad de sufrirlas o afrontarlas. Al respecto, la percepción ha sido y es uno de los 
aspectos de mayor relevancia en la estimación del riesgo, razón por la cual éste ha sido 
un campo de estudio de especial interés desde los años 50 y particularmente de la 
psicología aplicada en los últimos 30 al'\os (Oouglas, en Cardona, 2001). 

Cardona menciona que uno de los temas centrales de la percepción del riesgo ha sido 
el concepto de "probabilidad psicológica" o subjetiva (ideas, pensamientos o creencias 
que la población y las autoridades tienen acerca de los riesgos y la forma en que los 
manejan), concepto que se diferencia de otros dos tipos de probabilidad, a las que se les 
ha denominado como clásica y de frecuencia relativa, y que los matemáticos denominan 
como "probabilidad objetiva·. La probabilidad subjetiva o personal ha sido identificada con 
la escuela de estadística Bayesiana (Cardona, 2001), que enfatiza la probabilidad como el 
grado de confianza o grado .Qe creencia que tiene una persona en la ocurrencia de un 
suceso. Este punto de vis~ se refiere más a una actitud o comportamiento que a un 
concepto empírico y es más el resUltado de la experiencia individual acerca del mundo 
que de el conocimiento científico y veraz del mismo. 

o 
Pidgeon 1992, menciona que en el caso de la percepción del riesgo ante ciertos 

fenómenos naturales o de origen antrópico, usualmente las personas tienen una noción 
bastante incompleta o fragmentada del mismo, razón por la cual, algunos investigadores 
han considerado inadecuado definir el nivel de riesgo aceptable de una sociedad sólo con 
base en la valoración o percepción de los individuos o de la comunidad en general. 
Regularmente eventos poco probables pero sensacionales tienden a ser percibidos como 
más peligrosos que eventos más frecuentes y poco reconocidos; sin embargo, y como 
resultado de la aversión "natural" al riesgo, las personas tienden más a subestimar el 
riesgo que a valorarlo en su justa medida, con excepción de casos en los que el perfil 
psicológico favorece una actitud fatalista. Afirmaciones o creencias tales como "el riesgo 
es ara los demás" son muy comunes sin comprender que al hacer tal afirmación o tener 
tal creencia también se es parte de "los demás ... • (Pidgeon, 1992 en Cardona, 2001). 
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Algunos especialistas de las ciencias sociales consideran inadecuado que las 
autoridades gubernamentales en muchos paises definan el nivel de riesgo aceptable, de 
una comunidad sin consultarta debidamente (Laven. 1994). Lo cierto es que las normas de 
seguridad, los reglamentos de construcción, las regulaciones del suelo, entre otros, con 
base en recomendaciones de expertos de las ciencias naturales y aplicadas, involucran o 
determinan "un riesgo aceptable", al definir unos parámetros mínimos de exigencia para 
los cuales se debe, por ejemplo, llevar a cabo el disel'lo de unidades habitacionales o 
edificios, . Así, durante la vida útil de los mismos, éstos deben cumplir con seguridad y de 
manera confiable con la función para la cual se les construyo. 

Por otra parte estos disenos deberian en determinado momento cubrir ciertas 
exigencias que abarquen eventos o fenómenos naturales extraordinarios como los 
causados por terremotos, lo que implicaría estimar ante qué severidad sísmica y con qué 
características estructurales debe disenarse. Lo común, es que la población en estos 
casos desconozca los niveles de seguridad sísmica exigidos en los reglamentos de 
construcción, los cuales estén asociados con un nivel de riesgo aceptable. Igualmente, la 
comunidad desconoce que estos parémetros están delimitados por normas de seguridad 
que están, en algunas ocasiones, respaldadas formalmente por leyes establecidas por 
cuerpos legislativos (Gellert, 1996). De esta manera, el nivel de riesgo aceptable se 
supone que es una decisión de la sociedad y básicamente se establece para implantar un 
nivel mínimo de protección de la comunidad y para edificar las bases a partir de las cuales 
se libera de la responsabilidad a encargados que realizan el disel'lo de las viviendas para 
los ciudadanos comunes y corrientes (Mileti, 1999). 

Existen casos en los cuales la negligencia por parte de los diset\adores, así como el de 
las autoridades han provocado serios problemas a los ciudadanos que viven cerca de las 
construcciones que por razones técnicas y/o políticas. no cumplieron con los adecuados 
estudios referentes al impacto que éstas iban a causar en el espacio donde se ubican y, 
que termina por crearse un peligro para la población. Si se supone que lo que se trata 
es de reducir los riesgos y peligros en las ciudades, es inaceptable que el gobierno 
permita el aumento del mismo por medio de este tipo de construcciones y que, como en 
1985, las consecuencias sean desastrosas (Gellert, 1996). 

Cardona menciona que se han realizado estudios acerca del proceso de toma de 
decisiones y a través se ha visto que la decisión de implantar medidas de reducción de 
riesgos puede ocurrir a nivel personal, organización o gobierno, decisión, que es diferente 
en cada caso debido a que el contexto es distinto. Especialistas en la materia, dicen que 
una de las características en las personas, es que no son conscientes de los riesgos a los 
que están sometidas, subestiman los que reconocen y sobreestiman la capacidad que 
tienen para enfrentartos(Cardona, 2001). Comúnmente, la gente culpa a otros por sus 
pérdidas, no utiliza las estrategias preventivas disponibles y confían en un extremo 
exagerado en la ayuda humanitaria cuando las necesidades la exigen (caso de muchos 
predios en reservas ecológicas y barrancas); ahora bien, el hecho de no tomar medidas 
preventivas puede ser totalmente racional, en particular cuando existen limitaciones 
económicas, pero es muy común que la gente y las organizaciones con recursos 
suficientes escoja, igualmente, no protegerse a . si misma contra sucesos de alta 
probabilidad de ocurrencia, esperando que en caso que ocurra uno y salgan perjudicados, 
ellos sean beneficiados por la ayuda que el gobierno está "obligado a brindar1es•. 

94 



En el caso de las personas, es muy frecuente que las situaciones de riesgo se estimen 
de manera incorrecta, ya que, existe una falta de visión y coherencia entre el entorno y el 
riesgo a corto y largo plazo. Es común que se planifique sólo para el futuro inmediato y 
que se pronostique o se prevea el futuro, principalmente con base en el pasado reciente: 
como en el caso de los asentamientos ubicados en la sierra Santa Cetarina, los cuales 
cimentados en la necesidad de vivienda, han construido las mismas sobre áreas que a 
corto o largo plazo pueden sufrir sucesos o eventos que desencadenen un desastre. 

Cardona ahonda aún más en esto cuando dice, que este concepto también viene 
ilustrado, por ejemplo, por la decisión de algunas comunidades de paises desarrollados 
de aceptar la posible pérdida de una cosecha al utilizar, para la agricultura, una zona 
aledana al cauce de un rfo, una vez conocido el mapa de tránsito de crecientes o de 
inundaciones. Esta decisión puede tomarse debido a que dicha pérdida puede resultar 
menos perjudicial que desaprovechar la capacidad productiva del área potencialmente 
afectable por la inundación. En este caso la decisión depende de la recurrencia y de la 
severidad de las inundaciones esperadas en la zona y de la capacidad de recuperación 
del suelo productivo (Cardona, 2001 ). Desafortunadamente, este tipo de decisión no se 
puede tomar de ·1a misma manera en los países en desarrollo. Es muy común que se 
desconozca el nivel de amenaza y, aunque en muchos casos puede entreverse, los 
múltiples problemas sociales imposibilitan a las comunidades involucradas a tomar 
adecuadamente este tipo de decisiones. La realidad muestra que por falta de alternativas 
las comunidades más pobres asumen consciente o inconscientemente en forma total el 
riesgo y se ubican en las zonas de mayor amenaza no sólo para explotar el suelo sino 
incluso para vivir allí. 

4.2. Niveles de seguridad 

Para entender un poco más acerca del significado de riesgo aceptable se debe uno 
remitir a los elementos que componen ese concepto y a quiénes fueron los impulsores 
del mismo. En general y de manera implicita, en la planificación y en el disel'\o de 
proyectos de ingenieria, ha sido común utilizar un nivel de riesgo aceptable, herencia de 
los estudios técnicos de análisis de riesgo basados en la teoría de probabilidades, con el 
fin de lograr un grado de protección y seguridad que justifique una inversión teniendo en 
cuenta como referencia la vida útil de la obra. Para ello se ul.tilizan factores de seguridad 
que en términos probabilistas cubren "razonablemente" la incertidumbre de la posible 
severidad de las acciones externas (amenazas). 

Existen gran número de investigaciones para evaluar cuál es el riesgo que puede 
considerarse como "razonable", "factible" o •aceptable" (sobre todo en paises 
desarrollados): sin embargo, no se ha llegado a un consenso general del mismo, situación 
que ha mantenido y mantiene distintos criterios de lo que debe o no ser un riesgo 
aceptable en paises desarrollados y subdesarrollados, lo cual ha provocado que un alto 
porcentaje de la población se encuentre en situaciones de alto riesgo en países 
subdesarrollados, como en nuestro caso (Mileti, 1999). Un ejemplo de ello son los 
parámetros que se aplican para determinar y posteriormente fundamentar la toma de 
decisiones a la hora de tomar un riesgo, en los gobiernos de primer nivel económico y la 
forma y manera en que se toman decisiones en paises de bajo nivel económico. Lo 
cierto es que en muchas ocasiones las amenazas son conocidas por la población 
afectada y se reconoce el riesgo al que están expuestas tanto por las mismas 
comunidades como por sus autoridades y, a pesar de que técnicamente e incluso 
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institucionalmente existen maneras de definir con adecuados criterios un nivel de riesgo 
"aceptable" o "inaceptable", éstos no son aplicados en su momento. · 

Por otra parte, las presiones económicas y sociales estimulan en muchas ocasiones el 
uso de zonas propensas a desastres o de alto riesgo, excediendo las expectativas de las 
personas en relación con la posibilidad de ocurrencia de sucesos peligrosos. Existen 
incluso casos de "damnificados profesionales" que en su lucha por acceder a beneficios 
del Estado se exponen a las amenazas (Cardona, 2001). Por supuesto, en un amplio 
número de situaciones, este tipo de decisión individual o colectiva se debe a la negación o 
la ne>-aceptación consciente o inconsciente del peligro o al nivel de amenaza al que se 
está expuesto, tema que se debe seguir siendo estudiado cuidadosamente desde el punto 
de vista psicológico y social. Se conoce que a pesar de la existencia de estudios y 
mapas de amenaza y riesgo, de estudios de vulnerabilidad y de criterios de aceptabilidad 
del peligro, muchas comunidades de los paises en desarrollo asumen o aceptan sin 
alternativa el riesgo al que están sometidas, situación que en mucho se debe a los 
modelos de desarrollo económico implantados en los países en desarrollo. 

4.3 LimiUntes del riesgo •ceptable 

De acuerdo con Maskrey (1994) por "riesgo aceptable" se maneja que es una decisión 
sobre el nivel de pérdidas esperadas que se asume como resultado de aceptar que 
ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los cuales incidirán sobre las vidas y 
bienes expuestos. En la toma de esta decisión para cada tipo de riesgo, es óptimo que se 
balanceen los conocimientos disponibles sobre las amenazas (ubicación, severidad y 
recurrencia) y los costos de medidas preventivas y de mitigación (reducción de las 
vulnerabilidades). 

Aunque parezca clara la definición anterior, la aceptabilidad del riesgo ha sido un tema 
controvertido, que ha suscitado discusiones e, incluso, objeciones como concepto, 
debido a la posible imprecisión en las probabilidades de aceptabilidad, parte de ello 
porque se le ha dado mínima atención a la incertidumbre en las estimaciones básicas de 
probabilidad (Pete, en Cardona 2001). Smithson (1996) comenta que, de esta situación 
surgen dos conceptos: El primero, conocido como la aversión a la ambigüedad, o 
tendencia de los tomadores de decisiones a preferir certeza que incertidumbre (modelo de 
probabilidades matemáticas). El segundo, relacionado con la aversión al conflicto, que es 
el fenómeno por el cual se explica el por qué se prefieren evaluaciones en consenso, 
aunque ambiguas, que evaluaciones precisas pero que generen desacuerdo" . 

Las técnicas de análisis de riesgo basadas en modelos probabilistas han contribuido 
de forma importante a realizar valoraciones consistentes y están implícitas en 
innumerables normas y leyes. Sin embargo, estas técnicas no son suficientes por sí solas 
para definir la aceptabilidad del riesgo aunque se argumente su supuesta objetividad; 
muchos de sus fundamentos e hipótesis son igualmente subjetivas, razón por la cual es 
cuestionable que el "riesgo aceptable" se determine exclusivamente mediante este tipo de 
enfoque. Al respecto es necesario combinar los resultados de los análisis probabilistas 
con apreciaciones u otras valoraciones cualitativas que dependen en la mayoria de los 
casos de la percepción del riesgo, teniendo el cuidado de identificar la heurlstica y los 
sesgos que puedan estar asociados a las apreciaciones individuales y colectivas de la 
población (Modarres, 1999). 
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En realidad, el nivel de riesgo aceptable no es constante; depende de muchos factores 
(sociales, económicos, políticos, ambientales), e incluso, de qué tan controlable es el 
riesgo y la distribución de los costos y beneficios asociados a dicho control. 

4.4. Aspectos politicos de ta percepción del riesgo 

La sociedad, la gran masa de gente, toma sus propias decisiones con base en 
información fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes; con ello, 
conforma ideas y creencias que comparten sus integrantes y que las identifica entre ellos, 
que las hace sentirse parte de un espacio y una comunidad. Sin embargo, muchas de 
estas ideas suelen ser completamente infundadas y suelen nublar la realidad en que se 
encuentran, por lo que la gente, tanto de manera individual como colectiva, simplemente 
no percibe la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa; además, está el hecho de 
que la sociedad está fuertemente influenciada por dirigentes a quienes se les suele creer 
y que desconocen (la gran mayorla) los parámetros con que se determina la aceptabilidad 
de un riesgo, Estos dirigentes, por lo regular, son influenciados por estudios técnicos, 
en los cuales confían, y son sobre estos mismos, a través de los cuales ellos influyen 
sobre la sociedad. Éste es el fundamento sobre el cual descansa la mayoría de las 
normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, en 
cuanto a que el nivel Mriesgo aceptable" debe ser definido por expertos en el estudio de las 
amenazas y el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos 
que las caracteriza (Cardona, 2001). 

Por otro lado, esta relación entre especialistas y políticos llevaron a utilizar la 
definición de fuerza mayor o caso fortuito en las legislaciones para exonerar 
responsabilidades o eximir de culpabilidad tanto a unos como a otros. En términos 
legales, un acto fortuito o de fuerza mayor es un suceso sobre el cual no se tiene control. 
Se supone que es una causa ajena que obligatoriamente rompe el nexo causal y, por lo 
tanto, puede aceptarse como un factor de exoneración de responsabilidad; se da cuando 
el dai'\o no es imputable físicamente al presunto responsable, tampoco lo es a un tercero y 
menos a la propia víctima (Cardona, 2001); ocurre por un Mhecho de nadie", por azar de 
la naturaleza; se plantea como un imprevisto que no es posible resistir y, por lo tanto, es 
un suceso que libera a las autoridades de responsabilidad. Sin embargo, aunque en 
cierto sentido algunos fenómenos no puedan ser controlados, el estado del conocimiento 
actualmente permite que muchos de ellos puedan ser pronosticados y que sus efectos, 
bajo ciertas circunstancias, puedan ser mitigados o prevenidos parcialmente; por esta 
razón, dentro de la legislación de algunos paises, este argumento ya no es aceptado para 
la defensa en casos de desastres, incluidos los terremotos. De hecho, y de acuerdo con 
Cardona (2001), para que exista la figura jurídica de fuerza mayor o caso fortuito, son 
necesarios comúnmente dos requisitos: 

a) Que el suceso sea irresistible, lo que no significa que pueda admitirse como tal la 
circunstancia de que sea dificil superar esa irresistibilidad o que sea muy oneroso 
lograrto. 

b) Que el suceso sea imprevisible, lo que implica total imposibilidad de pronosticar 
cómo y cuándo ocurrirá (indicios o previsiones imprecisas ya significan cierto 
grado de previsibilidad). 
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Mileti (1999) apunta que en muchas legislaciones se dan como ejemplos de este tipo 
de hechos a sucesos de la naturaleza, por lo cual no es extrar'lo que la definición de 
desastre natural haya sido acomodada a la definición de fuerza mayor. Se reconoce, bajo 
esta figura, que obran circunstancias no atribuibles al actuar humano y, por lo tanto, que 
no existe posibilidad de culpa. Se argumenta que sin voluntad no hay culpa, la cual es y 
sigue siendo la piedra angular del sistema de responsabilidad. 

Por otra parte Cardona (2001) menciona que en el siglo XX, la ocurrencia de 
"accidentes mayores" aceptados como estadísticamente inevitables, derivados de la 
concurrencia de nuevos factores, como la tecnología y por la exacerbación de factores 
existentes, como la urbanización acelerada y la acción del hombre, han conducido a las 
figuras de: 

a) Negligencia o culpa negativa, que implica que existe la posibilidad de dal'\o tanto por 
omisión como por acción. 

b) Presunción de culpa, que se establece por dar'\os inferidos por acción de personas 
a cargo o por cosas inanimadas o energías. 

Estos planteamientos de manera implícita involucran la vulnerabilidad que muchas veces 
ha sido creada, acumulada o estimulada incluso por agentes que deben garantizar la 
seguridad o protección. Visto de esta forma, habría circunstancias atribuibles al actuar 
humano o nexos de culpabilidad y responsabilidad (Cardona,2001). 

Las experiencias en varios países y la responsabilidad que usualmente establece la 
Ley deben ser motivo de reflexión acerca del tipo de estudios que se realizan para estimar 
la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. 

La no aplicación de los requisitos y exigencias mínimas de sismorresistencia y de la 
falta de supervisión y control de calidad, por ejemplo, han sido claramente la causa de 
innumerables desastres en muchos países donde existen normas y códigos de 
construcción adecuados y modernos. 

Macias (1993), expone que las implicaciones jurídicas de las acciones u omisiones de 
los funcionarios o empleados de las instituciones involucradas en la evaluación y 
reducción de las amenazas y riesgos son aspectos de especial relevancia. Sin embargo, 
se han dado casos en que la responsabilidad se diluye socialmente en situaciones en que 
incluso existen serios indicios de negligencia u omisión de los evaluadores y los 
funcionarios. No es extrar'lo que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, 
la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco rigorosas. 
De igual forma, y más grave aún, no es tampoco extrar'lo que entidades competentes, que 
tienen a cargo la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, no formulen ni ejecuten 
debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la 
comunidad. Se han dado casos incluso de excusas extravagantes, como por ejemplo la 
"Ira Divina• o el fatalismo, mediante las cuales funcionarios y autoridades 
gubernamentales mezquinas han evadido la culpabilidad de errores crasos o han 
justificado la faHa de prevención de desastres (Macías, 1996). 
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El eludir no sólo la responsabilidad jurídica sino también la responsabilidad política y 
social ha sido un hecho común en países pobres (entre ellos México), en los cuales la 
vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos. Se 
han dado situaciones en las cuales ciertas autoridades gubernamentales han omitido su 
responsabilidad no sólo ante la población afectada sino también ante la comunidad 
internacional; en ocasiones, se ha argumentado, por ejemplo, que el desastre ocurrido no 
era posible "prevenirlo·. cuando las consecuencias, se sabe, no sólo dependen de la 
ocurrencia del fenómeno que lo origina sino de la vulnerabilidad de los elementos 
afectados. 

En estas y otras situaciones, la vulnerabilidad posiblemente existe por las pocas o 
nulas medidas de protección, consecuencia muchas veces de prácticas de corrupción en 
las instancias encargadas de aplicarlas o generarlas. Cabe decir que esta circunstancia 
se presenta en parte por la falta de conciencia de la comunidad acerca del riesgo y por el 
desconocimiento de las medidas de mitigación, prevención y manejo que se le pueden 
exigir a las autoridades. Infortunadamente, las condiciones de vida de muchas 
comunidades, en los países en desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y, por 
eso, cuando un desastre ocurre en tales comunidades les es difícil discernir cuales son 
los niveles de protección a los que tienen derecho de acuerdo con a las leyes encargadas 
en el tema. 

4.5 Una nueva visión del riesgo 

Después del desastre vivido a consecuencia de los terremotos de 1985, se implementaron 
en todo el país, programas y campal'las de información pública que hacen referencia a la 
"cultura de la seguridad• o la ·cultura de la prevención·, con el propósito de hacer explícita 
la necesidad de adoptar una actitud proactiva de las personas en relación con la 
prevención-mitigación de desastres y la preparación para afrontar emergencias. En 
realidad, en el caso del riesgo y los desastres, aunque parezca un simple asunto de 
semántica quizás podría ser más adecuado referirse a la adopción colectiva de este tipo 
de actitud como la "incorporación de la prevención en la cultura", dado que to que se 
intenta no es cambiar la cultura sino que la actitud preventiva sea parte, desde todo punto 
de vista, de las costumbres y hábitos de la sociedad mexicana (Mansilla, 1999). 

Cualquiera que sea la manera de referirse a este planteamiento es importante 
preguntarse no solamente por qué se hace este énfasis, pues es obvio que se está 
admitiendo que no ha existido una adecuada gestión del riesgo en la sociedad mexicana, 
sino también por qué es y ha sido tan dificil hacer prevención de desastres; es decir, 
cuáles son los obstáculos que han limitado o impedido que la comunidad tenga una 
actitud proactiva hacia ese objetivo. A manera de reflexión y de acuerdo con los autores 
consultados se pueden plantear, entre otras causas de fondo las siguientes: 

Subestimación del riesgo: Aun cuando se han realizado estudios cuidadosos acerca 
de la percepción del riesgo, no hay aún una teoría que pueda hacer afirmaciones 
concluyentes acerca de cómo la población en forma individual o colectiva tiene una visión 
del riesgo; se puede afirmar que en general, las ideas varían notablemente de un sitio a 
otro o de una comunidad a otra: sin embargo, excepto en el caso de personas fatalistas, 
que ven adversidad incluso en aspectos que no la reflejan, en general se puede decir que 
existe una aversión instintiva al riesgo, que se traduce en una subestimación o negación 
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implícita de las personas a verse involucradas en situaciones de peligro. Tal como se 
mencionó previamente, el riesgo, se percibe para los demás y en muchas ocasiones, 
curiosamente, se rechaza o se minimiza sin fundamento hacia si mismo, particularmente 
en relación con las amenazas de la naturaleza, como en el caso que nos ocupa y del cual 
se hablara más adelante (Dabrek 1986; Mileti 1999). 

Esta situación, a pesar del interés implícito de la sociedad en su seguridad, hace que 
sea necesario realizar esfuerzos más que notables para hacer tomar conciencia sobre los 
diferentes peligros e interiorizar una disposición preventiva que se manifieste 
expllcitamente en las actividades de la sociedad. Los programas de información pública 
en relación con la gestión de riesgos exigen cuidadosas estrategias de divulgación y 
manejo de mensajes, debido a las diferencias en la percepción de la comunidad. No es 
extral'lo que en el caso de campal'las intensas de información, el público reaccione 
negativamente por considerar innecesarias, alarmistas o exageradas la forma en que las 
autoridades o instituciones aprecian determinadas situaciones, así como también las 
recomendaciones que proponen las mismas. 

Así se tiene que, hacer evidente el riesgo y lograr un cambio en la actitud de la 
población es una tarea ardua y exige especial atención. Es muy común que las 
instituciones relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias 
tengan innumerables instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora 
de evaluar su desempel'lo, pero que no llegan a cumplir sus metas. Aparte que en la 
mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir, en el desastre y no en la causa, 
por lo que pocas veces se hacen sondeos para averiguar acerca de su cobertura, su 
recepción y entendimiento. En general, la mayoría de la información pública que se 
realiza, se dirige a dar algunas recomendaciones sobre la conducta que debe tener la 
población en caso de emergencia, sin profundizar previamente en la forma y manera en 
que la población percibe el riesgo. 

Por otra parte, aun cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar 
desastres es un tema obligatorio a la hora de comprender el riesgo, es muy común que no 
se hable de la vulnerabilidad y sólo se mencione como causa de los desastres a las 
amenazas. Esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que 
ocurra un fenómeno intenso y que comúnmente se interprete o maneje como algo contra 
lo cual nada es posible hacer para evitarlo. Este tipo de situación es más adverso de lo 
que aparentemente parece, ya que, crea la idea en la comunidad de que a pesar de los 
esfuerzos que esta pueda hacer, no lograra evitar el desastre, situación que provoca en 
la población una actitud pasiva y de resignación. 

Aunque este punto se retomará en las conclusiones de este trabajo, es importante 
apuntar algunas ideas acerca de la nueva forma de crear una visión del riesgo, más 
apegada a la realidad: Nuevos enfoques de educación formal, capacitación e información 
pública son necesarios para que expliquen y permitan identificar la vulnerabilidad como 
causa del riesgo y por lo tanto del desastre. Es necesario que las personas tomen 
conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo al reducir las condiciones de 
vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la 
medida en que los asentamientos humanos son vulnerables. 

La burocracia como obstáculo: Las crisis y los desastres son tiempos de prueba no 
sólo para las personas sino para el Estado, ya que en esas circunstancias salen a flote 
todas las debilidades de su estructura, como falta de coordinación entre las instituciones 
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encargadas del manejo del desastre, corrupción entre funcionarios encargados de la 
mitigación y ayuda a los damnificados, etcétera (Wiesner, en Cardona, 2001). 

El tema de la burocracia lleva a un punto fundamental, el del precedente; para cada 
situación de desastre existen precedentes, sucesos múltiples en el pasado, bien 
registrados y analizados, situaciones o fenómenos que tienen cierta temporalidad y 
espacio y que suelen provocar desastres. Si bien existen siempre precedentes de estas 
situaciones en un contexto histórico, es decir ex post facto, para los participantes 
inmediatos del desastre o para quienes lo padecen no existe prácticamente ningún 
antecedente de lo que está sucediendo; por ejemplo, tenemos los asentamientos 
ubicados en la sierra Santa Catarina: quienes construyeron sus casas sobre terrenos de 
relleno y minas de arena, que no está completamente consolidado y que se espera que 
con el tiempo se llegue a compactar, lo que significa un reacomodo en el subsuelo de la 
zona y, con ello cambios en su estructura que afectarán a la población asentada en el 
área. Esta cuestión es completamente previsible y en el dado caso de su ocurrencia, 
dejaría sin duda el fundamento de causa mayor. Esta hipótesis está en linea con el 
planteamiento de que es posible que los desastres sean previsibles de una manera 
teórica pero que para las victimas se presentará sin aviso, como si nunca hubieran 
ocurrido hechos similares. 

Es importante resaltar el valor de la seguridad, que en el desastre resulta vulnerado en 
mayor o menor grado, seguridad que tiene todo individuo de pertenecer a una comunidad 
organizada, a un sistema en el que todo o casi todo está previsto; donde el riesgo al que 
está expuesto debería ser mínimo. En efecto, el ciudadano no espera que el piso se abra 
bajo sus pies, el campesino asume que la montana en que se encuentra jamás se 
moverá, en general, el ciudadano promedio milita en las filas de los confiados, y lo hace 
así bien sea por la instintiva aversión al riesgo o bien porque considera al medio artificial 
(estructura urbana) creado alrededor de él como un cascarón seguro, idea de que 
siempre habrá una autoridad en la cual apoyarse para encontrar algo de tranquilidad. La 
función del sistema legal es la de conservar un sentido de comunidad contra la amenaza 
de desorden y desintegración. El Estado debe mantener su existencia y además mantener 
la estructura social. Ocurre, sin embargo, que el desastre constituye un desafío a la 
acción integradora y defensiva del Estado, pues cuando el desastre se presenta, esté 
deja temporalmente sin vigencia ese resultado integrador del Estado que da seguridad 
ciudadana (Cardona, 2001). 

Desinterés político: En general, la prevención es un tema del desarrollo de las 
sociedades, que requiere continuidad y sustentabilidad y que no es posible lograr en un 
plazo inmediato (por diversos factores); esta situación hace que este tema no sea 
atractivo para las autoridades políticas que desean presentar sus logros a la población tan 
pronto como les sea posible para lograr la mayor aceptación y con ello ganar la 
aceptación de la gente que gobieman. Por otro lado, la prevención no es fácil de entrever 
o no es obvia, dado que cuando no ocurre un desastre pocos se preocupan por explicar 
qué lo evitó o qué disminuyó las consecuencias; por el contrario, lo que es indudable es la 
falta de prevención cuando se presenta el desastre, lo que fácilmente desvirtúa las 
realizaciones y aciertos anteriores de quienes promueven la gestión de riesgos. No es 
extrano, por lo tanto, que las autoridades políticas no tengan en su agenda de prioridades 
la prevención-mitigación, y se preocupen generalmente, sólo por tener planes operativos 
de atención de emergencias que hagan presencia con ayuda humanitaria en 
representación del gobierno en caso de un desastre. Esto, desafortunadamente, se 
conjuga con el hecho de que no existe aún, en varios paises (incluido México), una 
presión de la comunidad hacia sus autoridades políticas para que se realice una debida 

101 



gestión del riesgo, ya sea por desconocimiento o a causa de la baja percepción o 
subestimación del mismo. 

Esta limitante es tal vez la más seria y la más dificil de superar en los paises en 
desarrollo; incluso en estudios hechos por los investigadores especialistas en desastres, 
se han presentado casos en que se ha logrado un avance importante y una significativa 
voluntad política para promover la gestión de riesgos, pero un cambio electoral ordinario 
ha causado serios retrocesos o cambios de orientación que no se esperaban. Esta 
"vulnerabilidad política" se presenta debido a la falta de sustentabilidad de la prevención
mitigación como un tema del desarrollo y se ha presentado incluso en casos en que se ha 
creído que los procesos ya empezaban a consolidarse (Ramirez y Cardona 1996). 

En muchos lugares del país, preocupa el desencuentro notable entre la población y 
las formas en que éstas ven el riesgo, y las autoridades politicas. Las necesidades de 
seguridad en materia de desastres no se expresan explícitamente por las comunidades y 
las autoridades no las interpretan en todo su contexto. El público presiona para que sean 
atendidas sus necesidades inmediatas (que regularmente son la vivienda y salud), las 
cuales no incluyen medidas de protección contra sucesos causantes de desastres, 
porque esto no está entre sus mayores preocupaciones y las autoridades se limitan a 
tratar de resolver lo cotidiano sin prospectiva, dejando de considerar el desastre como un 
riesgo mal manejado desde la perspectiva del desarrollo social (Smithson 1996). 

Afortunadamente la población (sobre todo la población joven), ha comenzado a 
entender que los desastres no son causados por designios divinos o actos fuera de su 
control, sino que por, el contrario, sus causas son producto de otros factores, que muy 
bien pueden ser factibles de evitar y para las cuales existe algún modo o manera de 
control por parte del ser humano; esto proporciona la esperanza de que pronto se podrá 
generar en el gobierno -en sus tres niveles- así como también en la población, una 
cultura de la prevención que incorpore el punto de vista de la población involucrada en el 
riesgo. 

4.6 Percepción del riesgo en la sierra Santa Catarlna 

Una vez hecha la revisión de las formas y maneras en que la población y las autoridades 
han manejado el riesgo desde sus distintas perspectivas y enfoques, se pasó a la 
verificación en campo de los hechos mencionados anteriormente, para poder constatar en 
la realidad, que en efecto existe una falta de conciencia y conocimiento por parte de la 
población, con respecto a los riesgos en que se encuentran. 

Parte de esta falta de conciencia encontrada en la población es debido o se explica en 
gran medida a que un porcentaje importante de la población asentada no es nativa de la 
zona, por lo que carece de memoria histórica, situación que definitivamente infiere en el 
grado de percepción de la gente en lo referente a las amenazas y riesgos que viven 
cotidianamente. 

En esta primera parte del trabajo de campo se utilizó la zonificación manejada en et 
capítulo 3 con el fin de abarcar en lo posible el grado de percepción de riesgo que 
presenta la población estudiada, así como también la relación de éstos con las 
autoridades de la delegación. Para realizar esto, se procedió a tomar como muestra, tres 
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colonias que se consideraron de bajo riesgo; tres colonias de mediano riesgo y dos de la 
zona de alto riesgo (cuadro, 23). De la gente que se entrevistó se buscó que cubriera 
distintas edades y niveles educativos, con el fin de obtener un panorama amplio de la 
percepción del riesgo. 

En la segunda parte del trabajo de campo, se llevaron a cabo entrevistas con personal 
de la delegación encargada de asentamientos humanos, para constatar cuál es la 
situación en que se encuentra clasificada la zona de la sierra Santa Cetarina, cuáles son 
los principales problemas que se presentan en la zona y cuáles han sido las estrategias 
que se han implementado en el área, asl como el alcance que han tenido. Parte de estos 
resultados se encuentran vertidos en el capítulo dos (subcapítulo 2.2.7), y refieren 
principalmente a los problemas y soluciones que las autoridades han propuesto para la 
población que se encuentra en áreas que representan alto riesgo tanto por la situación 
precaria y de riesgo en la que viven como por encontrase dentro de los límites de la 
reserva ecológica de la sierra Santa Cetarina. 

Cuadro 23 

Zonificación y colonias 

Zonificación Colonias Principales eventos naturales y 
antrópicos 

Citlali, Santiago 
Zona de bajo riesgo Aeahualtepec 1• sección, Sismos, Hundimientos, 

Lomas de Zaragoza agrietamientos, colapso del 
suelo, sanitarios (contaminación 

en todas sus modalidades) 
Hundimiento, sismos, colapso 

Zona de mediano riesgo Miguel de la Madrid, del suelo, lluvias torrenciales, 
Palmitas, San Miguel inundación y 

Teotongo sanitarios(contaminación en 
todas sus modalidades) 

Deslizamiento, colapso del 
San Pablo 11, San José de suelo, agrietamiento, 

Zona de alto riesgo Buena Vista hundimiento, lluvias torrenciales 
inundación y sanitarios 

(contaminación en todas sus 
modalidades) 

a) Zona de alto riesgo 

Esta zona es la más conflictiva en muchos aspectos, pues mantiene altlsimos niveles de 
riesgo de todos tipos: es un área muy compacta en su estructura urbana, los predios aquí 
varían entre los veinte metros cuadrados hasta los 200 metros cuadrados: la pendiente en 
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esta zona es en muchas partes mayor de los treinta grados, situación que se refleja en el 
hecho de que la población ha puesto barreras de contención para evitar las avalanchas. 
En gran parte de esta zona la única forma de acceder a ella es por escaleras que 
recientemente la delegación les construyó. En general, son personas que se dedican al 
comercio informal, son extremadamente recelosos a personas ajenas a su núcleo, 
aspecto que dificulto la entrevista, pero que arrojó valiosa información con respecto a su 
manera de afrontar el riesgo en que viven y del por qué lo viven. 

Las entrevistas arrojaron la siguiente información: en primer lugar, la población que 
habita esta zona sabe de antemano que está ocupando un área de reserva ecológica y 
aun asi no le importa que en determinado momento pueden ser desalojados o que 
puedan sufrir un desastre, ya que, consideran que al fin de cuentas, son las autoridades 
las culpables por haber permitido que ellos se asentaran en este lugar; en segundo lugar, 
la gente demostró que conocen los riesgos a los que están expuestos y que prefieren 
afrontartos que tener que dejar sus casas (figura 6). Ejemplo de ello fue la construcción de 
barreras con sacos de arena y piedras para evitar en lo posible una avalancha, 
encontradas en las colonias San Pablo 1 y 11 y Potrero de la Luna. 

b) Zona de mediano riesgo 

Las entrevistas fueron hechas en las colonias Miguel de lá Madrid, Palmitas y San Miguel 
Teotongo, por considerarse representativas de la zona clasificada de mediano riesgo en 
este estudio; la información que se obtuvo en relación a la percepción del riesgo fue la 
siguiente: en general que la población considera seguro su espacio, sólo le preocupa los 
problemas comunes a esta área, la inseguridad y el abastecimiento del agua. 

No puede dejar de mencionarse un hecho que parece importante en la cuestión de la 
percepción del riesgo y que tiene que ver con lo indicado anteriormente respecto a la falta 
de memoria histórica: gran parte de la población de esta zona (de acuerdo con lo visto en 
el trabajo de campo), cree y siente que por no percibir las condiciones de riesgo en que se 
encuentran sus asentamientos, estos no existen, se sienten protegidos por el hecho de 
contar con mejores construcciones que el grupo anterior y con todos los servicios. 

e) Zona de bajo riesgo 

En resumen, se puede decir que, en general, la población asentada en la zona 
denominada de bajo riesgo no percibe que está dentro de una zona de riesgo; parte de 
ello, se halla en que gran parte de esta población no es originaria de la zona e inclusive ni 
de la ciudad, hecho que influye directamente en la percepción del riesgo que presenta 
esta población y que se confirmó en las entrevistas realizadas; asi tenemos que de 
acuerdo con las mismas, la población de esta zona considera que en los anos en que han 
vivido en la colonia no ha existido ningún problema que amerite pensar que se encuentran 
en peligro; creen que sus principales problemas se encuentran en la falta de ciertos 
servicios básicos, como el agua, la seguridad publica y el transporte, por lo que son estos 
problemas los que la delegación debe de dar solución; la gente entrevistada cree que las 
personas que viven más adentro de la sierra (parte alta), son los realmente se encuentran 
en riesgo, ello debido a las condiciones del terreno y porque viven en condiciones de 
precariedad. 
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A continuación se presenta un cuadro donde se resumen los datos obtenidos en tas 
entrevistas realizadas en campo en cuestión de percepción del riesgo, agrupando ta 
información por zona de riesgo, por el número de entrevistas realizadas en ta misma, nivel 
educativo promedio, grado de percepción, colonias tomadas como muestra y situación de 
los asentamientos. 

Una cuestión que hay que poner de relevancia en la realización de las entrevistas, es 
que estas se aplicaron cuidadosamente, buscando no alarmar a la población, sobre todo a 
la que se ubica en tas partes de mayor riesgo o tas que están clasificadas por ta 
delegación como zonas peligrosas o de alto riesgo socio-organizativo, por que dentro de 
ellas se sitúan bandas dedicadas al narcotráfico o al robo organizado. Por lo descrito 
anteriormente, gran porcentaje de las entrevistas se hicieron en tiendas, mercados y 
centros de recreación, con gente que en ese momento se encontraba en esos lugares. 

La entrevistas se basaron en dos guiones, los cuales se aplicaron en base de ta 
situación observada e través de les visitas de campo y buscando indirectamente llevar tas 
mismas a cumplir los objetivos planteados previamente. Los guiones se anexan al final de 
este documento. 

1 
\ • ¡ 
1 

Figura 5 
Aviso en la parte alta de ta sierra: área natural protegida, será 

sancionada toda persona que se encuentre dentro de ella 
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Cuadro24 

Entrevistas 

No de 
•Nivel Grado de ••Situación de 

Colonias Zonificación educativo los entrevistas promedio percepción asentamientos 
(Alto) 

La población 
presenta Asentamiento 

San Pablo 11 Zona de B Primaria y consciencia irregular en érea 
alto riesgo secundaria dela de reserva 

situación de ecológica. 
riesgo en que 

vive. 
(Alto) 

La población 
presenta Asentamiento 

San José de Zona de 17 Primaria y consciencia Irregular en érea 
Buena Vista alto riesgo secundarla dela de reserva 

situación de ecológica. 
riesgo en que 

vive. 
(Bajo) 

La población Asentamiento 

Zona de Secundaria mostró poca o regularizado, 
Miguel dela riesgo 22 y nula que presenta 

Madrid consciencia diversos medio bachillerato dela problemas de 
situación de vivienda 

riesao 
(Bajo) Asentamiento La población regularizado, Zona de Secundaria mostró poca o 

Palmitas, riesgo 25 y nula que presenta 

medio bachillerato conciencia de diversos 

la situación problemas de 

de riesQo vivienda 

(medio) Asentamiento 

Zona de Secundaria La población regularizado, 
San Miguel riesgo 25 y mostró cierta que presenta 
Teotongo medio bachillerato conciencia a diversos 

algunos problemas de 
riesaos vivienda 

Citlali, Santiago (medio) Asentamiento 

Acahualtepec Bachillerato La población regularizado, 

1• ampliación, Zona de 25 mostró cierta que presenta 
riesgo bajo y conciencia a diversos Lomas de profesional algunos problemas de Zaragoza 

riesgos vivienda -FUENTE: Programa de Desarrollo Urbano Delegacional, 1997. 
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CONCLUSIONES 

La situación en que viven millones de familias en todo el mundo hace que sea natural 
que éstas sufran continuamente pérdidas materiales y humanas, cuando un fenómeno 
natural o antrópico se presenta. Las condiciones de precariedad, la falta de 
conocimiento, la gran necesidad de un espacio propio y el desinterés que han tenido 
las autoridades encargadas de la planificación urbana, ha hecho que la población se 
vea arrinconada a ocupar zonas no aptas para la urbanización, pero que son las 
únicas para la gente de escasos recursos. 

Se sabe que la población marginada es la que sufre las mayores consecuencias 
cuando un fenómeno natural o antrópico ocurre, sin embargo, no es sólo el fenómeno 
o evento el causante o detonante de un desastre; las condiciones socioecon6micas, 
culturales en que vive gran parte de la población en México y en muchos países de 
Latinoamérica, ha constituido en los últimos veinte anos una constante preocupación 
por parte de algunas organizaciones internacionales, cuestión que en el caso de 
México se inició a partir de los sismos de 1985, con la creación de Cenapred y 
Protección Civil; sin embargo, el trabajo en cuestión de manejo de riesgos es aún 
pobre de acuerdo con la investigación que se realizó, situación que se ha hecho 
evidente a través del tiempo cuando una comunidad que se ha visto involucrada en 
una situación de desastre, no ha recibido con la prontitud que se espera la ayuda e 
incluso se han dado casos en que esta ayuda se ha politizado o condicionado, dando 
como resultado la ineficiencia de los organismos encargados del manejo y mitigación 
de los desastres. 

Por otra parte, se tiene que la vulnerabilidad está determinada principalmente por las 
condiciones socioeconómicas, culturales y educativas de una población y se ve 
agravada por la falta de apoyo por parte de los actores políticos, los cuales anteponen 
sus intereses partidistas antes que procurar el bienestar de la población que 
gobiernan. Esto se evidencia en la zona de estudio, donde hay áreas que hace veinte 
anos eran minas de material (grava y arena), que posteriormente se utilizaron como 
rellenos sanitarios; estos espacios están ocupados actualmente por unidades 
habitacionales que obviamente el gobierno permitió construir, a sabiendas de que la 
zona se considera de alto riesgo. Otra situación que involucra al gobierno, es el hecho 
de que el ano pasado, el jefe Delegacional, en una actitud partidista les mandó 
construir escaleras de concreto a los pobladores de la parte alta de la sierra, lo que 
demuestra la falta de criterio de algunos gobernantes. No se duda que esta no es la 
primera ni la única acción del gobierno delegacional que va en completo desacuerdo 
con la realidad que existe en este lugar. Por sentido común lo realizado por el jefe 
Delegacional es una clara invitación a que se continúe la invasión del área ecológica 
de la sierra Santa Catarina. Al parecer la falta de conciencia (en todos los sentidos), 
no es exclusiva de la población; las autoridades que son supuestamente las 
encargadas del bienestar de la sociedad son las que han fomentado el avance de la 
mancha urbana en una zona que por sus características naturales (además bastante 
alteradas), no es apta para la urbanización. 

107 

- ·-~-=e 
&-~ 

~ 



Como resultado del estudio de riesgos, se pudo observar que a pesar de que la zona 
de la sierra Santa Catarina se considera de riesgo, este no es el mismo para la 
población que está asentada en la parte alta de la sierra, que la que se en localiza en 
la parte baja de la misma; en este aspecto el análisis mostró que las condiciones de 
precariedad en que se encuentra la población de la parte alta las hace mucho más 
vulnerable a los efectos tanto directos como indirectos . Lo que se pudo concluir en 
este aspecto, fue que ta situación del terreno condicionó el nivel de riesgo de la 
población, por lo que, aunque hay zonas que cuentan con construcciones de buena 
calidad, el sustrato sobre el cual están asentadas, las hace estar bajo un alto riesgo, 
sobre todo geológico e hidrometeorológico. 

Un aspecto importante es la manera en que la población enfrenta el riesgo en su 
vida cotidiana; al parecer, tratan de ignorar la condición de peligro en que se 
encuentran y olvidar que debajo de sus viviendas existen suelos completamente 
instables, que la probabilidad de colapso es alta, como se demostró en este estudio; el 
hecho de tener sus calles pavimentadas les da cierta seguridad y confianza. 

No se puede dejar de mencionar que las actuales autoridades detegacionates 
tienen un gran problema por delante: cerca de una tercera parte de la población de la 
sierra Santa Catarina está establecida dentro del área natural protegida, situación que 
causa una serie de problemas tanto de índole natural como social. Por un lado el 
costo de reubicación sería altísimo de acuerdo con las propias autoridades y por otro, 
la población no acepta las soluciones que la autoridad encargada les plantea, por lo 
que están pensando recorrer el limite actual de la reserva ecológica para desaparecer 
el problema, solución absurda, ya que se prefiere sacrificar los ecosistemas existentes 
y los servicios ambientales que éstos pueden ofrecer que llegar a una solución viable 
para todas las partes involucFadas (incluyendo la ecológica). A esto nos referimos 
cuando sei'\alábamos que las autoridades políticas han mostrado un constante 
desinterés hacia los problemas de la población marginada, problemas que además 
atai'len en forma directa al medio natural, tan importante para el buen desarrollo de 
una sociedad. 

Un punto sumamente importante es la evaluación de los riesgos ambientales, y que 
dentro de la zona de estudio es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, primero 
por los rellenos sanitarios y el peligro de salubridad que éstos representan, segundo, 
por los tiraderos de basura a cielo abierto y que constituyen un serio peligro para la 
población sobre todo la infantil. Es por lo anterior que la evaluación de riesgos 
ambiéntales exige un análisis sistemático de la información epidemiológica y de 
monitoreo constante, teniendo en cuenta la situación de la población involucrada y de 
la interacción que esta tiene con el ambiente. 

Una evaluación de riesgos ambientales equivale a tener en cuenta la complejidad 
de todos los factores involucrados, que deben de ser considerados en una política 
ambiental, con una gestión que incorpore las dos herramientas fundamentales "la 
educación ambiental" que clasifique valores, que cambie las actitudes y • una 
legislación ambiental operativa· que incorpore el "derecho ambiental como un nuevo 
derecho social" y que asegure "el deber del Estado de protegerlo" y de hacer un 
permanente control de gestión del patrimonio ambiental, que es nuestro pero también 
de las futuras generaciones. 
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Actualmente se habla mucho de desarrolló sustentable, sin embargo, hablar de 
desarrollo sustentable debe significar revitalizar el crecimiento, con una gestión 
macroeconómica sostenible, con justicia ecológica y con justicia social y debe hacerse 
pronto, antes de que el dar'lo al ambiente se revierta en dar'\o a nosotros mismos, pues 
dependemos de el para sobrevivir. 

Es por to anterior que el proceso de toma de decisiones debe de ser reestructurado a 
fin de integrar las cuestiones económicas y ambientales, haciendo del desarrollo 
sustentable y sostenible un objetivo explícito de la sociedad, situación que definitivamente 
aminorarla las múltiples causas que generan condiciones de riesgo en la población. 

No se pude dejar de reconocer que el deterioro ambiental esta relacionado con el 
aumento de los niveles de riesgo en las ciudades, la disminución de los espacios verdes, 
ta sobreexptotación de los mantos acuíferos, tos altos niveles de contaminación del aire, 
la acumulación de basura, entre otros, han llevado a muchas ciudades a una situación 
critica, que obliga de alguna manera, a replantear nuevas estrategias que prevengan el 
eminente desastre al que están condenas docenas de Ciudades en el mundo, no es 
posible que nuestras autoridades no vean el desastre que se esta desarrollanc;lo, por 
donde quiera que se vea la Ciudad de México se esta convirtiendo en una bomba de 
tiempo, una que sólo requiere un detonador natural o antrópico para causar perdidas 
incalculables, una que ya recibió un aviso en 1985 y que a pesar de éste siguió su 
devastadora marcha. Es por esto que, retomando algunas de ta ideas de Caifero (1999), 
y adecuándolas a nuestro trabajo se plantean las siguientes propuestas con el fin de 
aportar algo más que conclusiones al mismo. 

Propuestas 

A través de este estudio nos hemos dado cuenta de lo complejo y variado del tema, por lo 
cual se ha llegado a la situación de reconocer que a la par de los riesgos que involucran a 
una parte de la sociedad directamente, hay también riesgos que involucran principalmente 
al ambiente natural y que en determinado momento son tan o más graves para la 
sociedad y el futuro sostenible al que desea llegar. Por lo anterior es necesario que se 
formule una "política ambiental", que incorpore los aspectos sociales y los ambientales, 
en donde se tenga objetivos daros y principios que orienten las acciones necesarias 
para su logro. 

Estos objetivos y principios deben basarse en to siguiente: 

1. Reconocer que el ambiente requiere un tratamiento integral 

Se debe partir del reconocimiento que el "ambiente" es el resultado de ta amplia y 
compleja interacción de factores bioflsicos, socio-económicos, culturales, 
educativos, técnicos y politices. En consecuencia, una política ambiental deberé 
tener en cuenta la globalidad del problema a resolver. Sean éstos riesgos, 
mejoramiento del ambiente etc. 

2. El ambiente y e/ desarrollo estén estrechamente unidos 

La problemática ambiental y en consecuencia el aumento del nivel de riesgo en 
muchos países esté íntimamente ligado al desarrollo económico que se ha 
mantenido, por lo que es necesario un crecimiento con mejor calidad de vida para 
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toda la población. Aquí se impone como imprescindible el apoyo a una tecnología 
limpia y apropiada. 

3. El derecho a un ambiente sano como inherente a la dignidad del ser humano 

Todos en todo el planeta tienen el derecho, obligación y garantía de equidad en 
todas las condiciones de vida y de acceso a los servicios básicos, para todos los 
sectores de la población. 

4. La corresponsabilidad de todos los miembros de una sociedad en la protección y 
el mejoramiento ambiental 

La relación sociedad-naturaleza supone una interacción armónica de todos los 
actores sociales si es que reconocemos el derecho ambiental como un nuevo 
derecho social, para las presentes y futuras generaciones. 

5. Los recursos naturales y el ambiente humano no pueden quedar librados a /as 
ciegas leyes del mercado 

La búsqueda del provecho inmediato, ha sido una de las causas principales del 
agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental. De allí la 
necesidad que se fijen términos de referencia y controles que, no impidiendo la 
movilización de los mercados, aseguren el mantenimiento de nuestro capital 
ambiental. 

6. Los recursos naturales deben constituir fuentes pennanentes de vida y energfa 

Los recursos naturales deben constituir fuentes permanentes de materia prima, 
trabajo, energía y bienestar, tanto material como espiritual para las presentes y 
futuras generaciones. Esto obliga a conocer minuciosamente el enorme potencial 
de nuestros recursos naturales con su rica biodiversidad y a ser muy cuidadosos 
con las politicas que deben impulsar desarrollos en la industria, en la agricultura, 
en la medicina, etc., asl como también debemos defenderlos como patrimonios de 
la comunidad nacional. 

7. La integración de los aspectos ambiéntales en el ordenamiento territorial es 
indispensable para asegurar la calidad de vida urbana 

El crecimiento descontrolado de las ciudades lleva consigo graves problemas 
provocados por la insuficiencia de servicios básicos, hacinamiento, contaminación 
y ruido. La inadecuada localización de industrias y asentamientos humanos, traen 
aparejados enormes costos sociales y económicos. Esto impone una atención 
especial a la luz de los niveles alarmantes de deterioro de la calidad de vida. 

B. Las condiciones ambientales dependen en gran medida da/ comportamiento de la 
sociedad y de la necesidad de una actitud ética 

Dado que la educación ambiental ayuda a clarificar conceptos, a consolidar 
valores, a cambiar actitudes y a suministrar habilidades y aptitudes para dar 
soluciones a los problemas ambientales: deberá ser la base fundamental de una 
política ambiental. 
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9. El riesgo ambiental en los sectores más vulnerables, exige una atención prioritaria 

La calidad ambiental es un derecho de todos, pero el riesgo ambiental de los más 
vulnerables constituye una emergencia. 

Esta vulnerabilidad propia de la extrema pobreza, requiere medidas que tengan en 
cuenta su estrecha relación con to ambiental, desde la gestación y formación de 
un ser humano sin las proteínas necesarias para el conocimiento, hasta cada 
momento de su vida cotidiana insegura ante tos riesgos de enfermedades por 
ausencia de servicios de saneamiento básico o ante los riesgos de catástrofes 
como inundaciones, erupciones volcánicas, etc. La necesidad de participación de 
todos los actores de la comunidad. 

Para finalizar debemos de reconocer que la reducción de la vulnerabilidad debe ser un 
propósito explicito del desarrollo, dado que la misma no es otra cosa que un déficit de las 
condiciones y la calidad de vida de ta población. En consecuencia, la prevención y la 
mitigación son una estrategia fundamental e ineludible para lograr un desarrollo 
sostenible, de igual manera es necesario que las personas tomen conciencia que el riesgo 
es posible intervenirlo o modificarlo al reducir las condiciones de vulnerabilidad y 
comprender que tos fenómenos de la naturaleza son amenazas en ta medida en que los 
asentamientos humanos son vulnerables. 

A la par de soluciones técnicas que se pudieran apuntar, como limitar ta urbanización, 
mejorar la red de drenaje o aplicar normas de construcción antisísmicas, lo que se trata 
de proponer es un plan integral basado en ta educación popular para ta toma de 
conciencia del conjunto de riesgos del lugar, así como la participación en las estrategias 
que se implementen en su lugar. 
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Delegación lztapalapa 
Territorial Santa Catarina 
Geógrafo. Julio Cruz Yescas 
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Colonia: __________ _ 

Calle:------------

Anexo 1 
Formato de entrevista 

Nombre ----------
Sexo 

Edad ------------
Escolaridad----------
Estado civil----------

1. ¿Cuántos integrantes son de familia? ______________ _ 

2. ¿Cuántos trabajan en su familia? _______________ _ 

3. ¿ Qué empleo(s) tienen? ___________________ _ 

4. ¿ Cómo cuánto ganan al mes? _________________ _ 

5. ¿ Cuántas habitaciones tiene su casa? ______________ _ 

6. ¿ Con qué tipos de servicios cuenta su vivienda? __________ _ 

7. ¿ Tienen algún problema en el suministro de estos servicios? ------

8. ¿ Tienen suficiente agua durante el día? _____________ _ 

9. ¿ Cree usted qué esto se pudiera volver un problema? _______ _ 

1 O. ¿ Durante qué horas tiene agua en su casa? ___________ _ 

11. ¿ Cuáles otros problemas hay dentro de la zona donde vive? 

TfSIS CON f 
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12.¿Dentro de su zona existe algún tipo de problema ambiental, como 
depósitos de basura al aire libre, mal olor, contaminación del agua, etc,.? 

13 ¿Dentro de si colonia o en la zona donde usted vive existen agrupaciones o 
asociaciones que se encarguen de estos problemas? 

14 ¿Cree usted que estos problemas se deban a la situación en que se 
encuentra su colonia o zona donde vive o a la falta de atención por parte de 
la delegación para resolver los mismos? 

1 5 ¿ La delegación ha hecho algo para resolver estos problemas? 

16 ¿Cuál es su opinión acerca de la seguridad pública en su colonia o zona? 

17. ¿Sabe usted de algún otro tipo de problema que se haya presentado dentro 
de la zona donde usted vive? 

18. ¿En caso de presentarse alguna emergencia cree usted que la gente esta 
lo suficientemente preparada? 

19. ¿Confía en que las autoridades tienen las capacidad para resolver los 
problemas que se puedan presentar en la zona donde usted vive? 

20. ¿ Esta usted conciente de que vive en una zona que tiene una serie de 
problemas que a la larga le pueden causar algún tipo de daño? 

...-----~·-·-----
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Delegación lztapalapa 
Territorial Santa Catarina 
Geógrafo. Julio Cruz Yescas 
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Colonia: __________ _ 

Calle:------------

Anexo 2 
Formato de entrevista 

Nombre -----------
Sexo 

Edad ------------
Escolaridad-----------
Estado civil-----------

1. ¿Cuántos años tiene usted viviendo en la colonia? 
2. ¿Durante ese tiempo cuál cree usted que es el mayor problema de la zona? 
3. ¿Qué sabe usted de las condiciones del terreno donde se ubica actualmente su 

casa? 
4. ¿Sabía usted que en esta zona se explotaban bancos de material? 
5. ¿Cree usted que en determinado momento su casa este en riesgo debido a la 

situación del terreno donde se encuentra? 
6. ¿Cómo cree usted que debería manejarse esa situación? 
7. ¿ Cuál es su opinión acerca del hecho de que existan áreas peligrosas en su 

colonia? 
8. ¿En cuestión de basura, cree usted que este represente un problema y sí es así 

cuáles? 
9. ¿Considera que el problema de la basura es de la delegación o de la población? 
10. ¿Cree usted que aunado al problema de salud y ambiental, exista otro problema 

con la basura sobre todo en tiempos de lluvia? 
11. ¿Que medidas cree usted que deberían de tomarse en caso de alguna 

emergencia a acusa de la situación en que usted vive? 
12. ¿Qué soluciones tendría que haber para mitigar los peligros de su área? 
13. ¿Donde cree usted que es más peligroso vivir y por qué? 
14. ¿En época de lluvias que problemas se presentan en su colonia? 
15. ¿Estos problemas a que causas cree que se deba? 
16. ¿En caso de un sismo dónde cree que es más peligroso vivir dentro de esta zona? 
17. ¿ Existe algún plan o trabajo para mitigar el peligro o peligros dentro de su zona? 
18. ¿Dentro de su zona existes agrupaciones o asociaciones que atiendan o manejen 

programas o alguna otra cosa referente a la organización en caso de desastre? 
19. ¿Qué sabe usted acerca de la situación de encontrarse ubicada su colonia dentro 

de una zona ecológica? 
20. ¿Han tenido alguna propuesta o problema con las autoridades de la delegación 

acerca de esto y sí es, cuáles han sido? 

'tf.S\S L ·· l, . · 
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Anexo 3 

Terminología y Conceptos 

ADAPTABILIDAD: Capacidad o habilidad de un grupo social e ajustarse a 
cambios ambientales con fines supervivencia y sostenibilidad. 
AMENAZA: Peligro latente que representa la posible manifestación dentro de 
un periodo de tiempo de n fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o 
provocado por el hombre, que puede producir efectos adversos en las 
personas, los bienes y servicios y el ambiente. Es un factor de riesgo extemo 
de un elemento o grupo de elementos expuestos, que se expresa como la 
probabilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad, en un 
sitio especifico y en dentro de un periodo de tiempo definido. 

ANALISIS DE RIESCO: En su forma más simple es el postulado de que el 
riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios 
fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican 
el riesgo en si mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias 
en un área determinada. 

ANTROPICO: de origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 
tecnológicas. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se 
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento 
o grupo de elementos ante una amenaza especifica, contribuyendo al 
conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el 
ambiente peligroso. 

AVALANCHA: rápido y repentino deslizamiento de masas incoherentes, 
usualmente mezclas de nieve/hielo/material rocoso. 

BIENES Y SERVICIOS: Componentes y procesos específicos de la estructura 
y función de los ecosistemas relevantes o de valor para la población. 

CALIDAD AMBIENTAL: Capacidad relativa de un medio ambiente para 
satisfacer las necesidades o los deseos de un individuo o sociedad. 

CIENCIA DEL AMBIENTE: Estudio de los procesos naturales que conforman 
los sistemas del aire, de la tierra, del agua, de la energía y de la vida, de su 
interacción entra si y con el ser humano. 

COLADAS DE BARRO: flujo cuesta abajo de barro, en zonas montai'\osas por 
características peculiares de acumulación de liquido y efectos mecénicos como 
desencadenantes. 
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COLAPSO DE EDIFICIOS O ESTRUCTURAS: Implica el derrumbamiento 
repentino de una construcción en ausencia de toda fuerza exterior. En un 
sentido más amplio el colapso puede ser causado por algún agente exterior 
(terremotos, tornados, explosiones, etc.) el desastre debe registrarse bajo el 
factor causal original. 
CONTAMINACIÓN: Proceso de entropía causado por la actividad humana en 
contra de las tendencias que determinan el equilibrio propio de los seres vivos. 
Es uno de los índices que caracteriza el antagonismo que puede presentarse 
entre el desarrollo y la calidad de la vida. 

DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental, o grado de destrucción causado 
por un evento. 

DESARROLLO: Proceso constituido por actividades que conducen a la 
utilización, mejoramiento y/o conservación del sistema de bienes y servicios, 
teniendo en cuenta la prevención y mitigación de eventos peligrosos que 
puedan generar impactos ambientales negativos, con el objeto de mantener y 
mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, 
económico-sociales, culturales e institucionales, qu.e tienen por objeto asegurar 
el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y de su producción, 
sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo 
similar para las futuras generaciones. 

DESASTRE: Son los efectos adversos o las alteraciones intensas que se 
causan sobre las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 
como resultado de la ocurrencia de un evento, un proceso o la combinación de 
fenómenos de origen natural, social, tecnológico o provocados por el hombre. 
Son las consecuencias de la materialización de una amenaza sobre un grupo 
de elementos expuestos, vulnerables a dicha amenaza. 

ECOLOGiA: Estudio de la estructura y función de los ecosistemas. Disciplina 
que se ocupa de los requisitos que la actividad económica debe cumplir y de 
los limites externos que debe respetar para no provocar efectos contrarios a 
sus objetivos. 

ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y 
procesos físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente y que han 
creado flujos de energía característicos y ciclos o movilización de materiales. 

EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa 
con el evento, representados por el dai'\o físico expresado en victimas, dai'\os 
en los bienes, servicios y el medio ambiente. 

EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad con 
los efectos directos, representados por la interrupción de las actividades 
económicas, el impacto social y ecológico sobre la región. 

ELEMENTOS EN RIESGO (EXPUESTOS): Es el contexto social, material y 
ambiental representado por las personas y por los recursos, servicios y 
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ecosistemas que pueden ser afectados por la manifestación de un fenómeno 
peligroso. 
ELEMENTOS EXPUESTOS: Es el contexto social, material y ambiental 
representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden verse 
afectados con la ocurrencia de un evento. Corresponden a las actividades 
humanas, a todos los sistemas realizados por el hombre, tales como 
edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, 
servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente. 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se analiza la 
potencial ocurrencia y severidad de un fenómeno peligroso en un tiempo 
específico y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y el 
área de influencia geográfica de eventos probables. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Postula que el riesgo es el resultado de 
relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el fin 
de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un 
evento peligroso. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el 
riesgo en sí mismo, o sea, el total de pérdidas esperadas en un área dada por 
un evento particular. Para llevar a cabo la evaluación del riesgo deben seguirse 
tres pasos: evaluación de la amenaza o peligro, análisis de vulnerabilidad y 
estimación del riesgo. 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABLUDAD: Proceso mediante el cual se 
determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daflo de un elemento 
o grupo de elementos expuestos ante una amenaza particular. 
EVENTO: Descripción de un fenómeno en términos de sus caracteristicas, su 
dimensión y ubicación geográfica. Registro en el tiempo y el espacio de un 
fenómeno que representa una amenaza. 

GESTIÓN AMBIENTAL: Administración integrada del ambiente con criterio de 
equidad, para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, en 
forma tal que se mejore la calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de 
los recursos, sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar los no 
renovables, todo ello en beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

GESTION DE RIESGOS: Planeamiento y aplicación de medidas orientadas a 
impedir o reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de 
reducción de riesgos, preparación para la atención emergencias y recuperación 
posdesastre de la población potencialmente afectable. 
IMPACTO AMBIENTAL: (Negativo). El resultado de cualquier actividad de 
desarrollo o de cualquier evento peligroso que imposibilita el uso, deteriora o 
destruye bienes y servicios que podrian ser utilizados o que son utilizados para 
mejorar la calidad de vida del ser humano. 

INTENSIDAD: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un 
fenómeno en un sitio especifico. 

INTERVENCIÓN: Modificación intencional de las características de un 
fenómeno con el fin de reducir su amenaza, o de las caracteristicas intrinsecas 
de un elemento con el fin de reducir su vulnerabilidad. La intervención pretende 
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la modificación de los factores de riesgo. Controlar o encauzar el curso físico 
de un evento, o reducir la magnitud y frecuencia de un fenómeno, son medidas 
relacionadas con la intervención de la amenaza. La reducción al mlnimo 
posible de los dar'los materiales, mediante la modificación de la resistencia al 
impacto de los elementos expuestos, son medidas estructurales relacionadas 
con la intervención de la vulnerabilidad flsica. Aspectos relacionados con 
planificación del medio físico, reglamentación del uso del suelo, seguros, 
medidas de emergencia y educación pública, son medidas no estructurales 
relacionadas con la intervención de la vulnerabilidad fisica y social. 

LINEAS VITALES: Infraestructura básica de redes, tuberlas, o elementos 
conectados o continuos, que permite la movilización de energia eléctrica, agua, 
combustibles, información y el transporte de personas y productos, esencial 
para realizar con eficiencia y calidad las actividades de la sociedad. Energía: 
Presas, subestaciones, lineas de fluido eléctrico, plantas de almacenamiento 
de combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: Redes viales, puentes, 
terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Agua: 
Plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillado, canales de irrigación y 
conducción. Comunicaciones: Redes y plantas telefónicas, estaciones de radio 
y televisión, oficinas de correo e información pública. 

MANEJO AMBIENTAL: Planeamiento e implementación de acciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida del ser humano. Movilización de 
recursos o empleo de medidas para controlar el uso, el mejoramiento o la 
conservación de recursos y servicios naturales y económicos, en forma que 
permita minimizar los conflictos originados por dicho uso, mejoramiento o 
conservación. 

MANEJO DE AMENAZAS: Medidas de mitigación relacionadas con la 
intervención de los fenómenos asociados con la amenaza. Cuando esto es 
posible, usualmente se refiere al control o encauzamiento de los fenómenos 
físicos mediante métodos técnico-cientlficos, obras de protección o medidas de 
seguridad que eviten la ocurrencia de eventos peligrosos. 

MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o mitigar los 
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, 
mediante el planeamiento de la prevención y la preparación para la atención de 
la población potencialmente afectada. 

MEDIO AMBIENTE: (Humano). Conjunto de condiciones o influencias que 
afectan el comportamiento de los seres humanos como individuos o como 
sociedades. Es la forma y función de los ecosistemas que rodean y sostienen 
la vida humana. 

MITIGACION: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o 
atenuar el riesgo. La mitigación es el resultado de la decisión de orden político 
y social de un nivel de riesgo aceptable, obtenido de un análisis extensivo del 
mismo, y con el criterio de que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente. 

PÉRDIDA: Cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental 
alcanzado por una variable durante un tiempo de exposición especifico. 
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PENDIENTES INESTABLES O POTENCIALMENTE INESTABLES: érea 
susceptible a derrumbes, coladas de barro o reptación acelerada de materiales 
que forman la ladera. 
PREVENCIÓN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación 
con el fin de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable, o de 
reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el medio 
ambiente. 

PRONÓSTICO: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno con base en: el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo 
del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Un pronóstico 
puede ser a corto plazo, generalmente basado en la búsqueda e interpretación 
de sei'lales o eventos premonitorios; a mediano plazo, sustentado en la 
información probabilística de parámetros indicadores; y a largo plazo, apoyado 
en la determinación del evento mélximo probable en un periodo de tiempo que 
pueda relacionarse con la planificación del érea potencialmente afectable. 
REDUCCIÓN DE RIESGOS: Medidas de intervención dirigidas cambiar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes y acciones prospectivas de 
control, con el fin de evitar futuras condiciones de riesgo. Son medidas de 
prevención-mitigación que se adoptan con anterioridad de manera alternativa, 
prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un fenómeno 
peligroso, o para que no generen danos, o para disminuir sus efectos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente. 
RESILIENCIA: Capacidad de un sujeto para recuperarse después de haber 
sido afectado por un impact~ ambiental desfavorable. 
RESPUESTA: es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones 
previstas en la etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata 
para la atención oportuna de la población afectada. 
RIESGO: Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza, o 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, con una intensidad especifica, con 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, 
económicas o ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de 
decisiones, es considerado lo suficientemente bajo para permitir su uso en la 
planificación, la formulación de requerimientos de calidad de los elementos 
expuestos o para fijar politicas sociales, económicas y ambientales afines. 
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS: Organización abierta, dinémica y 
funcional de instituciones y su conjunto de orientaciones, normas, recursos, 
programas y adividades de carácter técnico-cientifico, de planificación, de 
preparación para emergencias y de participación de la comunidad cuyo objetivo 
es la incorporación de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo 
económico y social de las comunidades. 

RIESGO GEOLOGICO: fenómeno geológico que es adverso a construcciones 
pasadas, presentes o futuras o el uso de tierras, significando un riesgo para la 
salud, seguridad pública o de sus bienes. Incluye avalanchas, deslizamientos, 
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coladas de barro, pendientes inestables, efectos slsmicos, subsidencia de 
terrenos, etc. · 

SUBSIDENCIA DE SUELOS: proceso caracterizado por el desplazamiento de 
suelos hacia el interior de la tierra, causados por fenómenos como la remoción 
de fluidos, consolidación natural, o disolución de minerales subterráneos, etc. 

TERREMOTO: ruptura repentina de las capas superiores de la Tierra, que 
algunas veces se extiende a la superficie de esta y produce vibración del suelo, 
que de ser lo suficientemente fuerte causará el colapso de edificios y la 
destrucción de vidas y propiedades. La magnitud de los terremotos se mide 
mediante la escala de Richter y la intensidad mediante la de Mercalli. 
SUJETO: Componente de un ecosistema que puede entenderse ampliamente 
como un grupo de elementos que representa a las personas, los bienes y 
servicios, las actividades económicas y/o el medio ambiente. 

VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto 
a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado 
o ser susceptible de sufrir una pérdida. Es el grado estimado de dar'\o o pérdida 
en un elemento o grupo de elementos expuestos, como resultado de la 
ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o intensidad dada, expresado 
usualmente en una escala que varia desde O, o sin dar'\o, a 1, o pérdida total. 
La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento 
peligroso determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias 
de dicho evento sobre los mismos. 
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