
BREVE ANALISIS ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIDN 

CIVIL IMPLEMENTADO EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

SEMINARIO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO · EN ADMINISTRACION 
PRES EN TA 

SANTOS VA~ VICTOR. MANUEL 
ASESOR: C.P. Y LA.E. JOSE ANTONIO FERNANDEZ ARENA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

MEXICO, D. F. 1994 

lrt¡¡¡ 
i!i.#.~ 

1 

! 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



:mman:x:ICll. 

Cl\Pl'lUW I • 
111\lm BIS'r<JUCO. 

INDICE 

1 • Antecedentes Históricos. 

,; 1 E\XJCa Prehispánica. 

mx:A COI.QUAL. 

1.2 Antecedentes. 

1 • 3 Frecuencia y M3gnitud de FPidernias en la 

Nueva España. 

1.4 El Norte de la Nueva España. 

1.5 El sureste de la Nueva España. 

1.6 

UE SIS!al. 

Antecedentes. 

lM QJEJlRAS. 

1. 7 El México Independiente. 

1.8 

1.9 

otros Desastres en el Siglo XIX. 

EL SIGLO XX. 

Antecedentes 

1 • 9. 1 Prilrera Década. 

1 • 9. 2 segunda Década. 

1.9.3 Tercera Década. 

1.9.4 cuarta Década. 

1.9.5 ~ta Década. 

1.9.6 Sexta Década. 

1 ; 9 • 7 Septi.na Década. 

.1.9.8 

1.9.9 

2.1 

Octava Década. 

llLll'Dm CA'!alCE MU;• 

Antecedentes. 

CAPITUW II 

MMaJ JURIDIOO. 

Antecedentes de la Protección Civil en México. 

.: ...... 

10 

11 

12 

. 13 

14 

15 

16 

17 



INDICE 

Pl!G 

CAPI'lUID III. 

MARCO aH:EPIUAL. 

3.1 Planteamiento del Probleira. 

3.1.1 Probleiras Internos. 

3.1.2 Probleiras Externos 

3.1.3 Marco Conceptual. 21 

3.2 Que se Persigue y a Donde se Quiere Llegar. 

3.3 Factores y Agentes que Provocan los Desastres. 

3.4 ~finición de Desastre. 22 

3.5 Elementos Confonnadores. 

3.5.1 Aspi;ctos a Considerar ante un Desastre 

3.6 ¡>qentes Perturbadores. 23 

3.7 Clasificación de Fenárenos y referencia Sintética de 
~lamidades mis Frecuentes en Territorio Nacional. 24 

3.7.1 Fenárenos Geoléqicos. 

3. 7.2 Fenánenos Hidrareteoroló;Jicos. 

3.7.3 Fenárenos Quimic:os. 

3. 7 .4 Fenárenos Sanitarios 25 

3.7 .5 Fenárenos Socio--Organizativos. 

3.8 l'<jentes Afectables. 26 

3.8.1 Clasificación de los SUbsisterras y Sisterras. 27 

3.9 l'<jentes Reguladores. 28 

CAPl'lUID IV, 

IJlJEl'IVOO. 

$.! Objetivo Básico. 

4.2 Objetivos Generales. 

4.2.1 Objetivos de Finalidad. 30 
4.2.1.1 Lineamientos Generales de Acción. 31 
4.2.2 Objetivos de Función 

4.2.3 Objetivos de Apoyo Administrativo. 32 



4.2.4 

4,3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 
5.4.4 

INDICE 

Objetivo de ordenación Territorial. 

Objetivos Específicos. 

CAPl'IUID V. 

llS'lllA'.lBlIAS,CIUD!r1CI<Jml,PRIICIPIOS Y POLITICl\S, 

Orientaciones F.strátegicas. 

. Un Principio llásico: "Conservar y Proteger a la Sociedad". 

Un Inperativo: "Ia Protección Civil". 

Orientaciones y la Articulación de Políticas. 

Ia Solidaridad. 

Ia Ordenación de Territorio. 

Relaciones de Cooperación y Gobierno. 

Ia Descentralización. 

Cl\PIWIJJ VI• 

6.1 Prograrna de Protección Civil. 

6, 1. 2 Ias Di visiones 

6.1.3 

6.1.4. 

6.1.5 

6.2 

6.3 

6.4 

las Funciones. 

los Subproqrarnas. 

Orientaciones Generales 

El Proqrarna en los tres Ni veles de Gobierno. 

Ios Participantes 

los i.12dlos. 

6 ,5 El Subprograrna de Prevención. 

6,5 .1 Plan de Seguridad contra l'<;¡entes Destructivos de 

carácter Geológico. 

6.5.1.1 

6,5.1.2 
.6 .. 5.1.3 

6,5.1.4 

6.5.1.5 

6.5.1.6 

6.5.1.7 

Planeación. 

Q:Jordinación • 

M:>rco Jurídico. 

Organización. 

Recursos Financieros. 

Recutsos Materiales. 

Recursos Humanos, 

Pl\G 

33 

34 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

46 

49 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 



INDICE 

PMl 

6,5, 1.B Ellucación y Capacitación. 60 

6.5.1.9 Participación Social. 61 

6.5.1.10 Investigación y Nuevas Tecnolcgias. 62 

6.5.1.11 canunicación Social. 64 

6.s.1.12 M3.nutención ,Conservación y creación de Instalaciones 

de Protección Civil 

6.5.1.13 Realización de la Protección Civil. 65 

6.5.1.14 Control y Evaluación. 66 

PI/\N 00 = aJlffiA 1G!Nl'FS ~ 00: 

6.5.2 carácter Hidrareteorológico. 

6.5.3 carácter Quirnico. 

6.5.4 carácter Sanitario. 

6.5.S carácter Socio-Organizativo. 67 

6.6 El SUbprograna de Auxilio. 68 

6.6.1 Alerta. 69 

6.6.2 Evaluación de t\3ños. 70 

6.6.3 Planes de Elnergencia. 71 

6.6.4 coordinación de Elnergencia. 72 

6.6.S Plan de Seguridad, 74 

6.6.6 Protección,Salvaroento y Asistencia. 75 

6.6.7 servicios Estráteqicos,El'.¡U.ipamiento y Bienes. 76 

6.6.B Salud. 78 

6.6.9 Aprovisionamiento. 79 

6.6 .. 10 cam.tnicación Social de Elrergencia • 80 

6.6.11 Reconstrucción y Vuelta a la N::mralidad. 82 

6.7 El Subprograna de Apoye 83 

6.7 .1 Planeación. 84 

6.7.3 Coordinación. es 

6.7.4 Marco Jurídico. 87 

6. 7.5 Organización. BB 

6. 7.6 Recursos Financieros. 90 

6.7 .7 RecUrsos Materiales. 91 

6.7 .8 Recursos Humanos. 92 

6.;.9 Ellucación y Capacitación. 93 



INDICE 

Pl!G 

6.7.10 Participación Social. 94 

6.7.11 Investigación y Nuevas Tecnologías. 96 

6.7.12 canunicación Social • 98 

6.7.13 Mantenimiento,Ccnservación de instalaciooes de 

Protección Civil. 99 

6.7.14 Centro! y Evaluación. 100 

CAPrroI.0 VII 

7.1 Organización, 102 

7.1.2 Organización Ejecutiva 103 

7.2 l\decuaciones de la Organización Ejecutiva a 

las acciones de Prevención y Auxilio. 104 

7.3 l\pOyo Federal a los Estados y Municipios. 105 

7.4 Organización Estatal de ~ilio. 106 

7.5 Organización Municipal de Auxilio, 

7.6 Atención a Problemas Organizativos durante 

Desastres. 107 

7. 7 Ccntrol y Evaluación. (Objetivos). 109 

CAPl'lUID VIII. 

8.1 Recursos (HllM!los.Mlteriales y Financieros). 

8.1.1 Nivel ~icipal. 117 

8.1.1 Ni Vel Estatal 118 

8.1.3 Nivel Federal 119 

CAPl'lUID })(. 

9.1 Criterios y Acciones de Ccordinación,Conoertación 

e Inducción con los sectores Públioo,Social y Privado. 122 

9.2 Ccrresponsabilidad del Sector Público en el Sistera 

Y el Prograrra. 

9.2.1 Prevención. 124 

. 9.2.2 Auxilio • 126 

9.2.3 l\pOyo. 128 



10.1 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.1.4 

11.2 

11.3 

INDICE 

CAPl'lllID X. 

Consejo de Protección Civil. 

(Nacional,Estatal, y Municipal). 

CAPrruJD XI. 

Grupos Voluntarios de Protección Civil. 

Territorial. 

Profesional. 

Drganisrros de seguridad y Salud ya Existentes. 

Acciones de Prevención y Auxilio. 

Objetivos. 

FUnciones. 

11 • 4 Areas de Traba jo, 

11.5 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

Organización. 

CAPl'lUW XII. 

Criterios para el Control y la Evaluación. 

Objetivos 

Evaluación de la l\ctividad. 

Macanism:is de Seguimiento y Control 

CXH:LUSICHS 

BlJILio:;(W'IA. 

PllG 

130 

134 

135 

136 

137 

141 

143 

144 

145 

147 

150 

151 
152 
153 



I N D I C E DE LAMINAS 

PAG 

Ll\MINA 01 Interrelación de Objetivos entre el Plan Nacional de 

Desarrollo y El Sisteaa Nacional de Protección Civil. 37 

Ll\MINA 02 Interrelación de Políticas Plan Nacional de Desarrollo 

Y Sistema Nacional de Protección Civil. 47 

IJ\MINA 03 Poli ticas de Protección Civil. 48 

LllMINA 04 Interrelación de Problemas,Objetivos y SUbprograJMs. 101 

IJ\MINA 05 Sistema Nacional de Protección Civil. 

(Estructuras y Funciones). 110 

IJ\MINA 06 organización Ejecutiva de la Protección Civil. 111 

IJ\MINA 07 organización Ejecutiva de la Protección Civil a Nivel 

Estatal. 112 

IJ\MINA 08 organización Ejecutiva de la Protección Civil a Nivel 

lohlnicipal. 113 

IJ\MINA 09 organización de AuXilio en Desastres a Nivel Federal. 114 

IJ\MINA 10 organización de Auxilio en Desastres a Nivel Estatal. 115 

IJ\MINA 11 Qrganización de Auxilio a Nivel Municipal. 116 

IJ\MINA 12 caipranisos y Recursos. 121 

IJ\MINA 13 Consejo de Protección Civil. 

(Funcione$ Consultiva y de Coordinación) , 133 

IJ\MINA 14 Otganización de Grupos Voluntarios en Perícxlos de Calma. 139 

IJ\MINA 15 organización de los Grupos Voluntarios en M:Jnentos 

de Desastre. 140 

Ll\MINA 16 Control y Evaluación. 146 



INTRODUCCION 

CAPITULO I. 

M A R e o B I s T o R I c º· 
1. l\ntecedentes Históricos. 

1.1 ~ Prehispánica. 

EPOCA COLONIAL. 

1 • 2 l\ntecedentes. 

1 • 3 Frecuencia y Magnitud de Epidemias en la 

Nueva Espaiia. 

1.4 El !<:irte de la Nueva Espaíia. 

1.5 

1.6 

1.7 

1 .B 

1.9 

1.9. 1 

1 .9.2 

El Sureste de la Nueva Es paila. 

LOS SISMO S. 

l\ntecedentes. 

El Méxioo Independiente. 

otros Desastres en el Siglo XIX. 

EL SIGLO XX. 

l\ntecedentes. 

Pr.úrera Década. 
Segunda Década. 

1 • 9. 3 Tercera Década. 
1 • 9. 4 OJaita Década. 
1 .9.5 

1 .9.6 

QJinta Década • 

sexta Década 
1 .9 • 7 séptima Década. 
1 .9.8 

1.9.9 

octava Década. 
u L T I M o s c A T o R c E A & o s. 
Antecedentes. 

PAG 

1 

2 

6 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 



• I N T R o D u e e I o N • 

El contenido de esta investigación está estrechamente vinculada con el estado, 

siendo los tres elerentos que lo confor!Mn caoo son:territorio,pobl.acioo y go 

hie.rno,cuya infor!Mción resulta de gran interés general. 

Ia impleirontación de llevar a cabo la investigación está enmarcado en un análi 

sis administrativo del sistena de protección civil nediante un enfoque que se 

funda!renta en la aaninistraciái caoo ciencia social.cuyo objetivo social es 

la protección de los intereses econánicos personales y sociales de los colaba 

radares de la institución,del gobierno y de la canunidad,logrando la satisfa 

oción de estos grupos por iredio de buenas relaciones hunanas ,así de adecuadas 

relaciones públicas,visualizando el objetivo social con el gobierno y con la 

canunidad. 

Ia misión fundaioontal de la administración es coordinar las diferentes acti vi 

dades y todos los recursos hlJIB006,técniais y mteriales de una errpresa, con 

el fin' de lograr la meta de la misma en la fomurás eficiente pasible. 

la l'dninistración es una ciencia caip.iesta de principioe, tá:nicas y pn\cticas 

cuya aplicación a con juntos hunanos permite establecer sistenns xaciooales de 

esfueno ooq>erativo,a través de los cuales se puedan alcanzar pro¡xísitos canu 

• nes que individualmente no se pueden lograr. 

l\SÍ la infonnación básica sobre "Ia Protroción Civil "hacen de gran utilidad es 

tá investigación ya que su contenido puede ayudar a establecer cmciencia ante 

la incertidiJJi>re de posibles riesgos ,siniestros ,catástrofes ,desastres. Ya que 

estos elerentos ocasionan pérdida de vidas hummas,destrucción de bienes mate 

riales,daño a la naturaleza así caoo la interrupción de las funciones esencia 

les de la sociedad y el objetivo que se persigue es la tWuccifu o ellminaciái 
de clichls aocnteclmientos. 



CAPITULO I 2 

111\RX) llISl'CJU<X> 

cada país caro consecuencia de sus particulares condiciones físicas ,históricas 
Econánicas ,sociales y culturales presenta caracteres específicos que le iropri 

men una identidad individual y es este conjunto estructurado de elmentos el 

que se enfrenta a calamidades Imprimiéndole a su accionar un sello propio que 

corresponde a su nivel de desarrollo. 

Históricamente la protección cano función social,las calamidades y los desas 

tres no son eventos nuevos. Las calamidades caro agentes destructivos han asola 

do el territorio de la República Mexicana,asi cano el de todos ios países pero 

sólo hasta que la primera poblaciát cnció y se hizo IÉS deosa,se spezazm a 

PL<lducir loo desastres y, caro consecuencia de éstos,se iniciaron los trabajos 

de Protección. 

1 • 1 llRX:A PllEllJSPl\HICA. 

Aunque las huellas de la presencia del hanbre en la República Mexicana se re 

ron tan ya a más de varias decenas de miles de años, los prilreros asentamientos 

de población sólo empezaron a darse a partir de la revolución agrícola hace es 

casos 5 o 6 milenios en ciertas áreas. 

Para el horizonte preclásico,que abrca los últill'Cs dos milenios antes de nues 

tra era,se tienen ya sistenas de aldeas ligadas con centros cere1TCniales,ante 

oedentes de los primeros centros urbanos que les seguirían.Estos asentami~ntos 

de algunos cientos o pocos miles de habitantes enpezaron a sufrir el inpacto 

de las calamidades desde muy temprano.los siSITCS y las inundaciones que acoopa 

ñaban las épxas de lluvia ,eran en realidad eventos naturales ,a pesar de su ex 

plicación mítica. 
cuicuilco cano prilrer centro cermonial en el al ti plano se ve afectado por la 

Erupción de el Xitle que cubrió de lava la porción sur-oeste de la cuenca de 

México y con ello el primer centro con arquitectura monumental en el área. 



*ANTECEDENTES BISTORICOS* 3 

1. 1 EPOCA PRFJIISPANICA. 

Algunos siglos después florece en el altiplano central la cultura teotihuacana 

con centro en la ciudad de teotihuacan ,que llegó a contener una población de 

varias decenas de habitantes hace ya de esto varias decenas de miles de afies. 

Teotihuacan se ve sujeto también a fuertes calamidades ,en este caso encadena 

das y producto tanto de la ctividad del hanbre caro de los límites que la natu 

raleza necesariamente lleva consigo.El deastre fue resultado de presenci~ casi 

un milenio de una enome población que desencadenó serios e irreversibles pro 

ceses de deterioro tanto en los terrenos agrícolas caro en los espacios fores 

tales,reduciendo sustancialmente la capacidad de la tierra para soportar a la 

población y provocando con ello el abandono de la ciudad • 

Esto configuró,desde aquel entonces,una calamidad de tipo socio-organizativo 

Fundada en agentes de caracter econánico y ecol.ógico. 

A este desastre se atribuye la crisis social que hacia mediados del siglo VII 

Provocó el descenso de población y el posterior abandono de Teotihuacan. 

'l\lla .la gran capital tolteca del altiplano central,es ejemplo por 

el impacto de calamidades caro resultado de fuertes sequías, tula entra en cri 

sis y es parcialmente abandonaday ,después ,destruida por grupos bárbaros. 

en este caso la sequía desencadena la crisis social y ésta da entrada a la 

Guerra. Ia últilra época de la ocupación del altiplano central previa a la pre 

sencia de los espafioles,muestra la extensión en torno de la gran unidad lacus 

tre de otaníes, culhauques ,ciutlahuacas ,xochimilcas, cha leas ,m.ixquicas, tepanecas 

Acolhuacas y rrexicas quienes se integran paulatinarrente a las tradiciones de 

los pueblos agrícolas del área. 

Ckm> la econanía de los grupos de la cuenca era agrícola,ésta dio 

lugar al desarrollo de las chlnaopls que constituyeron un impresionante siste 

na de cultivo con riego y drenaje ,obras de protección y defensa,todas ellas 

dirigidas por una élite cuya función era adninistrar el uso y producto de la 

'l'J.erra y el agua y con esas atribuciones canalizaba el esfuerzo de los habitan 

tes del área. 



*ANTECEDENTES HISTORICOS* 

1. 1 EPOCA PREllISPllNICA. 

XOchimilco fue inicialmente,y en casi todo su perímetro,rooldeado 

Caro un salsero plano y rodeado por un banco bajo.Ia forrraci6n de las chinam 

pas fue facilitada por una amplia red de diques de drenajes que gradualmente, 

redujeron su contenido del agua del suelo hasta un punto que fue posible el 

Cultivo.El proceso de expansi6n partía de islotes naturales y penínsulas de 

tierra finoo.Los diques tmyores que eran usados para drenar el área,también 

los utilizaban coroo arterias de transporte.Al final se construyeron grandes di 

.ques para regular la distribuci6n del agua y para reducir inundaciones durante 

la época de lluvias. 

loo lturicas"".' ,[X>CO rrás al norte,tuvieron que luchar contra las inun 

daciones de agua salada provenientes del lago de texcoco,críticas en época de 

lluvias,y para ello construyeron grandes diques,entre los que destaca el alba 

:rradón de Netzahualc6yotl que cortaba un extreroo del lago,al oriente con agua 

salada y,al poniente,con agua dulce.Los diques norrralrnente tenían una doble 

Función,servir caro calzadas y contener el agua,caro es el caso de los que u 

nían a CUitláhuac con la tierra finre. 

A la llegada de los espafioles podían considerarse coroo grandes o 

bras hidráulicas de protecci6n, transporte y canunicaciones, el albarrad6n de 

Netzahualc6yotl,las calzadas de Zurnpango,deFJ::atepec,Tepeyac-San Ant6n,Tepeyac 

-Tlatelolco .~xico-Tenayuca .~xico-Olapul te pee .~xico-Ia Piedacj .~xico-Tlalpan 

C'.oyohuacan-Culhuacan .~xico-Ixtapala¡ia .~xico-Xochimilco y Tláhuac. 

Fs importante destacar breverrente las rrencíones que sobre sisrros ,huracanes e i 

nundaciones y sus consecuencias hacen los cronistas del siglo XVI. 



1.1 1lPOCll PREllISPANICl\ 5 

Tan significativos eran e13tos eventos en la historia mítica de los 

pueblos prehispánicos,que se dice que el inicio de la edad que vivíroos se óri 

gino por un gran sísrro que sepultó a los pobladores originales,los míticos gi 

gantes quinarnetin .Al respecto Fernando de Alba Ixtlixóchitl afirTll11 que esa des 

trucción fue producida por un "Gran temblor de tierra,que los tragó y rrató re 

ventando los altos rrontes y volcanes,de suerte que se destruyeron todos sin es 

capar ninguno y si escapó alguno,fue de los que estaban más hacia tierra den 

tro, asi.rnisrro muchos de los toltecas murieron,y los chich~cas y sus circunve 

cinos,que fue el afio Ce Técpatl, y a esta edad le llarreron tlatonatiuh,que 

quiere decir "Sol de tierra 11 .Refiere el misrro autor que, cuando se rrarchó Quet 

zalcóatl.rumbo a la tierra de Tlillan_Tlapallan,el quernadero,se destruyó la 

ciudad de Cholula a causa de un terrible huracán, y pensando los naturales que 

habia sido enviado por Quetzalcóatl lo hicieron dios del viento.En las cróni 

cas mis antiguas se rrenciona también que a los nueve afias del reinado de M:x:te 

zuma crecieron las aguas y se inundó toda la ciudad y fue cuando por consejo 

del rey de Texcoco,se construyó la farrosa albarrada que circundaba por el o 

riente a la ciudad de Tenochtitlan. 

Otro sisrx:> que se rrenciona el historia antigua es el de 1469 ,cuan 

do los mexicanos realizaban la conquista de la región de xochitepec en la cos 

ta sur del Anáhuac,y que fue tanado por ellos caro presagio de su triunfo,por 

oposición a quienes los padecían en su territorio y para los cuales era signo 

de que acabaría el maíz de sus graneros y padecerían hambre. 

IDs Crrnistas. r.Encionan también una fuerte inundación de la ciu 

dad de Tenochtitlan,en la cual perdieron la vida muchos habitantes .Al finali 

zar el siglo XV,el rey l\huizotl al percatarse de la escasez del agua potable 

que era intrcducida a la Ciudad de ~xico,y sabedor de que en coyoacan existía 

un manantial llamado acuecuéxatl,ordenó que se construyera un acueducto.cuando 

se concluyó,se procedió a reali2ar la cereroonia según sus costumbres,pero fue 

tan grande el volumen y la fuerza del agua ,que no se pudo contener e inundó la 

Ciudad,pereciendo ahogados muchos de s~s pobladores. 



*EPOCA COLONIAL* 6 

1.2 ANl'EXElENl'llS HIS'lmlO::S. 

Con la ronquista de los espaí\oles se produjo el fin de un imperio y el deterio 

ro de tuta civilización.Su consecuencia fue la daninación espafiola y la subyuga 

ción indígena .IDs espaí\oles destruyeron gran parte del antiguo imperio y los 

J\zteCaS no pudieron sobrevivir caro nación.Esra calamidad vino acarpa~nada de 

muchas otras,las cuales en un lapso relativamente breve alcanzaron prácticanen 

te a exterminar a la población indígena que los espafioles encontraron a su a 

rribo.Ias causas de esta catástrofe demográfica son varias y entre ellas desta 

can, las epidemias que se extendieron caro reguero de ¡:ól vara entre la pobla 

ción y la explotación a la que se vio sujeto el indígena ron su secuela de nal 

tratos,lesiones y muertes. En esta última actividad destaco el trabajo que se 
Obligo a desempeii.ar al indígena en la construcción de conventos,ciudades, y en 

la explotación de minas. 

1.3 ~IA Y Ml'Q{I'ItJ[) D1l EPIDl'J!IAS DI IA lllEVA J!SPl\QA. 

En 1520-1521 Hueyzáhuatl (viruela) que CXlmienza en la costa cercana a la Vera 

-cruz,en nayo o junio de 1520,y alcanza tenochtitlan en septiembre,se extiende 

sobre 4ran parte del país y causa gran irortalidad. 

En 1530 hay muchos muertos de peste,especialmente en la zona cálida de ambas 

rostas,y en menor grado,tierra adentro,se inforna de plagas en 1531, 1532 y1538. 

En 1545-1548 se extiende una fuerte =liztli (tifo) por todas partes gran 

irortalidad en las áreas rosteras. 

En 1550 hay paperas en Tacuba y otras partes,muchos muertos. 

En 1559se da una plaga similar a la de 1545-1548,aunque menos seria. 

En 1563-1564 hay varias pestes de proporciones epidémicas en el Valle aeMóxiro 

Grna irortalidad en Chal ro. 

En 1566 el =liztli se extiende especialmente en el 9?,lfo. 

En 1567 hay olaga en Tehuantepec. 

En 1587-158Bcl =liztli resurge en Méxiro,'!'oluca y Tlaxcala. 

En 1590 el Tlatlacisti (influenza) ócasiona muchas muertes. 

En 1591-1592 la plaga que CXlmienza en la mixteca,donde se manifiesta ruy viru 

lcnta,se extiende hasta las costas del pacífico. 

En 1592-1593 hay varia• pestes en el valle de México muriendo gran parte de 

Niños. 
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En 1595-1597 se da la plaga de la (peste) con muchas muertes en Toluca y se ex 

tiende ,con trenos nortalidad en Claxaca y Guaterrala. 

En 1601-1602 el cocoliztli aparece en Xochimilco. 

En 1615-1616 hay varias pestes en el valle de México acompañadas de sequía y 

hambruna. 
En 1629-1631 el cocoliztli con alta rrortalidad especialmente en el valle de Mé 

xico. 
El:I 1633-1634 Ia plaga en la ciudad de México produce muchas muertes. 

En 1641-1642 el cocoliztli,acanpafiado con sequía se hace más violento en 1642. 

En 1659 el sarampión con gran nortalidad en el valle de México. 

En 1663 una extensa plaga con seqllÍa que afectó a indios y españoles. 

En 1667-1668 hay varias pestes,carenzando en el valle de ~Exico,con muchas 

muertes y se extienden a la Baja California ,en septiembre de 1698. 

En 1714 se da una extensa fiebre que causa más de varias decenas de miles de 

muertes en la Nueva España. 

en 1731 el ll'atlazáhuatl (tifo) que canienza en tacuba hacia fines de agosto de 

1736 ,alcanza cuerna vaca para principios de febrero de 1737 y se eJttiende por 

toda la Nueva Espaíia,creando muy alta rrortalidad en Michoacán y oaxaca,aunque 

sé ·*"'fistran grupos no afectados en Nochistlán,Guayacocotla-Yagualica. 

!lacia el verano de 1737 desaparece de algunos lugares aunque continua en otros 

alcanza la Baja California en 1742 y la sierra gorda en 1743-1744.se registran 

varios cientos de miles de muertos. 

En 1761-1764 el tifo y la viruela en la Ciudad de México y otras partes con va 

rias decenas de miles de muertos. 

En 1772-1773 el natlazáhuatl en el valle de México con gran nortalidad. 

En1779-1780 el sarampión y la viruela ocasiona varias muertes en la ciudad de 

México. 

En 1778 la plaga en la mixteca alta. 

En 1797-1798 la viruela en la ciudad de México ,Puebla,orizaba y oaxaca,con 

varias decenas de iles de muertos. 



EPOCA COUJNIAL. e 

r.a dramática relación de epidemias que se iniciaron ime:liata!rente 

después de la conquista ,participaron enorm=s conti1'9entes humanos dirigidos 
por españoles quienes utilizaron frecuentemente las técnicas y los instrumen 

tos prehispánicos ya establecidos y conocidos asimismo los españoles introduje 

ron m:xlificaciones construyendo presas,rellenando canales y edificando nuevos 

conductos de agua .En la que fue una de las empresas wás grandes de las socieda 

des preindustriales,se drenó la cuenca de México,convirtiéndola artificialmen 

te en valle por medio de un túnel y de una canal al cielo abierto, Esta obra 

permitió a un afio de iniciada ( 1608) ,que el agua corriera hacia el irar ,dismi 

nuyendo la amenaza de las inundaciones que asolaban a la ciudad de México,pero 

También introdujo cambios iroportantes para el equilibrio ecológico del valle. 

~ sólo salían las aguas negras dela ciudad,sino también las aguas de los tM 

nantiales y de la lluvia que alill'entaban la unidad lacustre,prefigurando el de 

secaroi.ento de los lagos,y una de sus consecuencias,las tolvaneras. 

Además de la obra ll'Onumental de protección,se construyeron muchas obras hidráu 

licas de rrenores proporciones caro la calzada rooxicaltzingo y el albarradón 

de san Iázaro que se edificó para prevenir inundacione9 y que rodeaban gran 

parte de la ciudad de México.las presas,desvíos de ríos ,bordes y desfogues de 

JlireCarneCa y Chalco.r.a calzada con canpuertas de Tláhuac,los desfogues en la 

Acec¡uia real y las presas y diversión de ríos en acolnan,tlalnanalco,teotihua 

can y texcoco,asi cano las acequias de zumpango y san Cristóbal. 



EPOCA COLONIAL. 

1,4 EL NORTE DE LA NUEVA ESPAllA. 

Entre las principales epidemias que se dieron en el norte de la Nueva Espafia 

estaán el cocoliztli ltifo) ,en 1545-1548 con un saldo de varios cientos de mi 

les de muertos en Nueva Galicias y Sinaloa,el retlazáhuatl de 1597 que se ex 

tendió rápidarrente por las planicies septentrionales.Una de las peores plagas 

fue el tifo epidémico,que se resintió en esta región hacia 1736,apareció en el 

centro de ~ico extendiéndose a Nueva Galicia,Nueva Vizcaya y Sinaloa en 1737, 

Llegó al Nuevo reino de LeÓn en 1738 y texas en 1739,para pasar a OStimuri en 

1710 y finallrente llegar a la Baja California en 1742-1744. 

La últil1"1 epidemia ocurrió hacia 1780 cuando se dio una especia de mezclas de 

Hambre y viruela. 

1.5 EL SURffiTE DE LA MJE.'JA ESPll&A. 

La mortandad en esta región fue semejante a la del altiplano en donde también 

la ausencia de enfermedades traídas por los espafioles de euro¡:a y africa.El pa 

so previo de los conquistadores,por la península de yucatán,aunque fuera tan 

gencial ,favore-ció la extensión de lagunas de estas enferrredades,mismas que de 

bilitaron a la población aún antes de la penetración europea. 

En 1544 durante la expedición de M:mtejo se recuerda una epidemia particular 

mente virulenta de la cual se cree que pereció casi la mitad de los indígenas. 

las epidemias mis fuertes que se registraron en esta área fueron las de 1575, 

1576,1627 y la de 1739,1740 que fue la peor. 
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Aunque la infonnación sobre los sÍS11Cs no ha sido situada con detalle caro o 

tros agentes perturbadores ,Antonio Robles,cronista del siglo XVII,en el cual 

senala que en 1667 tres sisrros muy violentos sacudieron la tierra "por espacio 

de más de tres credos 11 y provocaron di versos daños en la ciudad de Máxioo, ade 

más en otros documentos de la historia colonial se oonsigna, el fuerte tanblor 

que se registro y sacudió la ciudad México-Tenochtitlan en 1582. 

En 1611 sacudió a la ciudad de México y la región central de la Nueva Espaila, 

un fuerte tanblor. 

En 1711 terrerroto que destruyó gran parte de la ciudad de México. 

En 1858 Temblor en la ciudad de México que causó muertos,suspensión del tránsi 

to de carruajes por dos dias y convirtió a la Alrureda en albergue para las per 

senas que se quedaron sin hogar. 



*LAS GUERRAS* 

1. 7 EL MEXICO lNDEPJ'lilltmm. 

Desbordando el sigloXIXy paralel.rurente a la incidencia de calamidades de orí 

gen natural.ras luchas de la Inilependencla, de la Refoma y de la Revoluci6n 

Asi caro las guerras contra las Intervenciones extranjeras dejaron por si so 

las una estela de destruoci6n tragedia,ruerte y miseria. 

11 

Baste recordar en este sentido miles de muertos durante la revolución ccm:> un 

indicador de la fUerza de la calamidad y la magnitud del desastre. 

ras pérdidas aún cifradas en vidas hunanas,no dejan de irnplii::ar ,con ellas, a 

las sufridas por los servicios y por los bienes mteriales y aun la naturale 

za fuertamete devastada durante las <Xlllflagraci.ones. 

1.8 arnoo DFSAS"IRES m EL SIGW XIX. 

Paralelamente a las guerras se produjeron fenárenos destructivos coonal:utales 

al país, tanto los provocados por agentes naturales = hunanos. 

A nivel sanitario se mencionan dos epidemias de viruela notables por sus estra 

gos. ra de 1872 y la de 1897 que se presentó especialmante en el estado de 

Puebla. 
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*EL SIGLO XX* 

1.9 A!mXEJmml IIIS'lUUCOO. 

En el siglo lOC la explosión detrográfica y la concentración de la población en 

ciudades y el desarrollo industrial,para sólo rrencionar tres factores,han rnul 

tiplicado las posibiliades de las calamidades de origen humano y ha hecho que 

las de origen natural increrrenten sus posibilidades de provocar ,no sólo peli 

gros,sino también cuantiosos dafios tanto al hanbre cnoo a sus bienes y serví 

cios • 

ros incendios ya no sólo forestales sino urbanos ,especiallrente en lasárea in 

dustriales,han aurrentado explosivarrente,provocados ¡;:or el uso no siempre efi 

caz de nuevas materias y cmbustibles. 

Ins conductos de petróleo y gas se extienden dejando en torno una trágica se 

cuela de accidentes provocada por problemas socio-organizativos y aun cultura 

les de diferente género .Los depósitos de gas tienen también su historia recor 

dándose sólo San Juan Ixhuatepec y su dramátiza explosión. 

La contaminación del aire en las grandes ciudades,y del agua en las ~eneas de 

· nuestros ríos mís importantes ,son sólo muestras de un proceso de degradación 

Incontenible aparentemente.A un lado y caro consecuencia del proceso del desa 

rrollo urbano ,de la desertificación del espacio rural en torno a las grandes 

urbes ,con todo lo que de modificación del hábitat representa este fenáreno • 

Simultáneamente las inundaciones,huracanes y lluvias torrenciales seguen apor 

tanda regulamente sus calamidades anuales.Con menos periodicidad,pero no por 

ello de manera menos natural y constante se dan los sismos y las erupciones 

volcánicas caro la de parícutin,hace ya casi cincuenta anos y la del chichonal 

nás reciente ,dos claros ejenplos de la penranencia y vigencia de este tipo de 

calamidad.Se agrega a lo anterior la cauda de accidentes aéreos,ferroviarios, 

carreteros y 'rM.rítinPs muchos de los cuales alcanzan,¡:or sus diroonsiones,el ca 

lificativo de desastre.Las breves reflexiones anteriores permiten tTOStrar la 

incidencia de calamidades muy diversas ejeroplificando,de hecho,los grandes ti 

pos de clasificaciones no~lirente plantean y también han permitido señalar su 
carácter natural ,tanto respecto a las fuerzas geofísicas caro a las que se ori 

ginan en el accionar hu:rrano. 
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1.9.1 PRDIFllA DEO\Ill\. 

De los Últimos 94 afies se tiene un re<Jistro mís amplio y detallado de des as 

tres de todo tipo,y cuyo relato puede iniciarse con los fuertes huracanes que 

a20tan ,en 1902 y 1903,principal.Jrente a Salina Cruz y después Yucatán y Tairau 

lipas .A éstos les sigue un fortísimo incendio en veracruz en 1903 ,que arrasa 

siete ne.nzanas y deja a llÉs de un millar de personas sin hogar ,una tranba que 

Destruye la población de San José en Baja california,en 1907 y dos fuertes sis 

rros que se presentan en 1909 en la ciudad de 1-i?xico y que ocasionaron muchos 

derrumbes ,algurtos muertos y gran alama general. 

1.9 .2 smJNlll\ DEO\Ill\. 

De 1910 a 1919,Fn 1911 se presentaron nueve sisrros de nagnitud apreciable ,que 

afectó una extensa zona del país y el de 1912 que afectó principal.Jrente el sur 

del estado de 1-iÓxico. 

Fn 1914 un fuerte incendio destruyó el palacio de Hierro (centro canercial). 

Hubo enese lapso dos fuertes epidemias de tifo y de influenza española que 

die21t0ron a la población y,por Últirro el volcán de Colina hizo ei:upción. 

1. 9 .3 TllllCW\ oo::ADI\. 

De 1920 a 1929 ,aunque se sintieron muchos temblores,sólo tres de ellos revis 

tieron inportancia que sacudieron a la capital de la República y los estados 

de Puebla,Veracruz y c:axaca en 1920,1928, y 1929. 

Fn esta década 17 ciclones de diversas nagnitudes azotaron las costas del país. 

Una nueva erupción del volcán de Colina y tres epidemias nasivas de influenza 

espai\ola y peste bubónica. 
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En la década de 1930 a 1939 las catástrofes abundaron tanto en núirero cano 

en magnitud. Entre los 115 irov:imi.entos sísmicos de consideración,ocho fueron 

devastadores,entre ellos cabe rrencionar los de 1931 que azotaron caxaca y des 

truyeron a varios poblados,el de 1932 que afectó a los estados de Coli.Jt'a,Jalis 

co,Nayarit,Michoacán y el Distrito Federal y que dejo sólo en los dos primeros 

estados a trás de seis millares de familias sin h09ar. 

ra tranba que ocasionó trás de 130 muertos en Milpa Alta en 1935.En el D,F, 

El volcán de Colilra continuó en actividad e igual el Ceboruco en Nayarit. 

1.9.5 mcm. 
En la década de 1940 a 1949 se tuvieron 62 incendios de graves consecuencias 

la mayoría afectando áreas urbanas en las que se encontraban materiales infla 

mables y centros de espectaculos .Se sintieron 31 sísiros de gran intensidad 

en 1941 afectando al Distri'l'o Federal y los estados de Jalisco y Michoacán. 

Destacaron 12 epidemias entre las cuales pueden citarse la de fiebre tifoidea 

en 1942,de tifo en 1943,de viruela negra en 1945,de rreningitis en 1947 y por 

último de viruela y de poliarelítis en 1949.Entre las erupciones cabe apuntar 

la del volcán del paricutín en 1943,la cual sepultó al poblado de San Juan Pa 

rangaricutiro en Michoacán. 

1 .9 .6 SOO'l\ DECAM. 

En la década de 1950 a 1959 se reportaron numerosos incendios principalrrente 

en fábricas y casas canerciales .Entre los 16 sisrros que se registraron se en 

cuentra el que se produjo en 1957 y que alcanzó el 7° grado de ~rcalli en la 

capital de la República y que derribó el "Angel de la Independencia" o rrejor 

dicho Victoria Alada .El saldo trágico en la capital fue de varias decenas de 

muertes y varios heridos y en acapulco y chilpancingo los efectos del mismo 

fueron devastadores. Entre los huracanes destacaron muy especial.trente el Ja 

net, 1955,que destruyó Chetumal y xcalac ,y en un orden rrenor el Hilda que a 

zotó Ol Valles y el Florencia la casta del golfo, también por el lado del pa 

cífico , las ciclones apartaron muerte y desolación ,gal!>"'ndO en 1959 a Jalisco 

y colima. 
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1.9.7 
Entre los ocho sisoos que se rrencionan,tres de ellos fueron fuertes ocasionan 

do daños al DistritoFederal y otros estados cercanos,Ias explosiones de gas y 

de c:ohetones,fueron las nás scbresalientes y,entre ellas, la de un carro tan 
que de gas en el distrito federal y el estallido de miles de cohetones en Atla 

tlahuaca,estado de Mé¡<ico.De los doce ciclones más i.rrqxlrtantes se recuerda el 

nanbre de Tara, que en 1961 destruyó nuxco guerrero ,el kristén que azotó Si na 

loa y el Inés .la península de yucatán en 1966 ,el K!ltherine que destruyó San 

Felipe,Baja Califomia y el Beulah que golpeé Matanoros ,Tamaulipas,en 1967. 

En 1968 Un rrovlmiento de masas y manifestaciones de diversa índole causó gran 

conflagración acarreando un sinnúmero de víctimas y causando incertidumbre ge 

neral de los acontecimientos. 

1.9.8 rerAVA Dl!rJ\DA. 

Entre los incendios destacan, la ruptura del oleoducto Poza rica a Salamanca 

cerxa de pachuca en 1975,el incendio del campamento 2 de octubre(D,F.) en 1976 

Uno delos más farrosos a nivel internacional por su magnitud fue el provocado 

por el estallido del Ixtoc en 1979 en la sonda de carrpeche ,el cual, a pe 

sar de que no produjo muchas víctimas entre seres hlm3J1os ,si provocx5 Wl fuer 

te derrame de petróleo en las aguas del golfo. 

Ell esta década destacan una serie de huracanes con serias consecuencias y su 

secuela que acarrean cano son; el Lilly ,que azotó las costas de dolima,el car 

nen que devastó Chetumal ,el Fifí y Orleona afectaron Otihuahua y Veracruz,el 

Lisa que entro en la Paz, y el david uno delos más fuertes que se recuerda y 

golpeé yucatán y el caribe en 1979. 

Un trágico accidente en el sistema de transporte colee ti va netro en el Dis 

trito Federal entre las estaciones viaducto y chabacano con un sinnúrero de 

víctimas en 1975 
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1.9.9 ~ lllS'ICIUCCll. 

En los últimos catorce aíios se han presentado varios huracanes,destacando el 

Olivia que afectó la costa del Pacífico,en 1982 el Paul que arrasó varios pue 

blos de Sinaloa y Baja California en 1982 ,el Rosa que azotó las costas de gue 

rrero y el Tico que causó graves daños en Mazatlán .Aunque hubo muchos incen 

dios en algunos estados del país se caracterizaron nás por su espectacularidad 

que por su intensidad y extensión.otro acontecimiento en 1982 causó · sensacl6n 

a nivel mundial,fue la de San Juan Ixhuate¡:ec en el estado de México, en don 

demillones de litros de gas estallaron,constituyendo una de las mayares catás 

trofes que se recuerda en la historia del país,provocando la muerte de varios 

cientos de personas y las lesiones de miles.los sísrros continuaron azotando re 

gulannente al país y ,en 1984 ,uno de grandes proporciones provocó varias dece 

nas de muertos y miles de damnificados en 300 poblaciones de la República,sien 

do huajuapan de león,oaxaca,el más golpeado.Finalrrente en este recuento trági 

co,se llega al tristemente célebre sísrro del 19 de Septiarbre de 1985,el cual 

Sacudió violentamente a la Ciudad de México y a Ciudad Guzmán en el estado de 

Jalisco con una :i.rrpresionante secuela de víctimas y daíios materiales. 

En Diciembre de 1993 en Guadalajara surgen explosiones por acumul.ación y fil 

tracdin de gasolina en los gaseoductos en el drenaje ocasionando pérdidas huna 

nas y materiales.En Diciembre de 1993 y enero de 1994 grupos rebeldes inician 

guerrillas y se levantan en Oliapas ocasionando pérdidas hUIMnas y daíios mate 

riales,asi caro un paro total en las actividades cotidianas,originando adénas 

expectación e incertidumbre en la población del país .Otro probleim de tipo so 

cío-organizativo de carácter político y causa una gran ex¡:ectación a nivel mun 

dial,considerado caro magnicidio el que sufrió el candidato a la Presidencia 

de la República el Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta,con el cual se paraliza 

ron gran parte de las actividades de la población creando un ambiente de in 

certidumbre y desestabilización general.En Mayo 16 de 1994 en San luis Potosi 

una fuerte tranba ocasiona daños materiales en general y pérdidas humanas así 

caro en el. estado de Veracruz y en Omitlán Hidalgo un fuerte tornado traé con 

sigo su secuela de destrozos rrateriales y hl.ITlanos asi cerro daño a la natural~ 

?.a. 
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2.1 lllll'B:EIEmlS DE LA mcmn::ICll CIVIL E2I MEXIOO. 

Ia función de protección civil ,no es nueva ya que muchas de las grandes obras 

especial.Jrente hidráulicas de la época prehispánica y oolooial tuvieron caro ra 

zón de ser ,par parte del Estado ,la proteoci6n de los habitantes contra la 

acción de los agentes destructivos. 

En el México Independiente,el Estado reconoció desde un principio la importan 

cia de la función y procuró atenderla, aun de nanera parcial y fragmentaria ,a 

t:.ravés de las atribuciones de las nacientes secretarías. 

Así se tiene desde el punto de vista"purairente de Estado" que se irenciona caro 

atribuciones para la secretaría de Estado y del despacho de Relaciones E><terio 

res e Interiores en 1821,hasta los "negocios" de Gcbernacián, que pasan al llli 

nisterio a resultas de las bases de organización para el gobierno de la Repú 

blica,que se expiden en 1841 y entre las cuales aparecen directaJrente relacio 

nad•s oon la protección civil: 

a) la Policía de Salubridad. 

b) Juntas de Sanidad. 

el Hospitales,Hospicios. 

d) J;pidemias, Vacuna. 

e) casas de beneficencia ,desagile de Huehuetoca. 

caro puede observarse , ya se incluían en esta lista asuntos referentes a la 

Atención a la salud ,a la Salubridad y a las inundacimes. 

En 1852 en el Reglanl?nto del ministedo de Justicia,se establece que correspon 

derán a éste "los negocios pertenecientes a hospitales,hospicios,irontepío Y 

establecimientos de beneficencia .... pestes y vacuna". y la "conservación de 

los canales,puentes y calzadas,nivelación y alineamientos de la capital,y la 

ditección de obras públicas del Distritó Federal ,continuará bajo la inspección 

del ministerio de Relaciones". 

De esta m::mera ,algunas de las atribuciones del ministerio de Relaciones pasa 

ron al de Justicia. 
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~decreto por el que se designan los ramos correspondientes a cada minis 

terio,del 17 de nayo de 1853 ,se apuntaron caoo atribuciones de la Secretaría 

de Estado y Gobernación ,entre otras ,las de atender: 

Pestes ,m::?dios de prevenirlas y socorros públicos cuando laa haya,así caro vacu 

na, su conservación y preparación. 

Es .inp>rtante destacar el antecedente a las acci.ones de prevención y auxilio 

que aparecen ya en el enunciado de "rredios de prevenirlas y socorros públicos 

cuando las haya" • 

En época del Presidente llenito Juárez se expidió un decreto sobre la distri 

bución de ramos de la l\dministración Pública en la que se mencionan , para la 

'S<lcretaría de Estado y del despacho de Gobernación,varias atribuciones ligadas 

a la protección civil caro son: 

1) la policía de Salubridad. 

2) Epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales ,hospicios. 

3) Casas de expósitos,salas de asilo,rrontes de piedad, 

4) Casas de empefio y cajas de ahorro. 

En la ley de la Secretaría de Estado del 31 de Dicieibre de 1917,se le atribu 

yercn a la Secretaría de Gobernación únicamente beneficencia privada y relacio 

nes con los rrontes de piedad,con lo cual se redujeron mucho sus anteriores 

atribuciones en rM.teria de protección civil. 

A pesar de las n!docciooes y anpliacioocs que se hicieron de las secretarías 

de Estado,hasta 1981 se mantuvieron de manera aproxiirada las atribuciones an 

tes selialadas, En este últirro afio,con la expedición de la ley que distribuye 

los rarros de la administración entre las secretarías de Estado,quedaron para 

la secretaría de Gobernación las siguientes atribuciones (sieopre referidas 

únicammte a la protección civil ) Salubridad,pública,Gobierno del Distrito, y 

Territorios Federales en ·t:odo lo político y administrativo,beneficencia pÚbli 

ca,hospitales,escuelas de ciegos y sordanudos,casas de expósitos y asilos,ron 

tes de piedad ,casas de ahorros. 

En loo Últinrxi nueve dooenios la organización de la administración pública se 

ha hecho cada vez mis canpleja y especializada ,caro respuesta de las necesida 

des caai>iantes de una sociedad cuya transforiMción social históricamente nunca 

fue tan acelera?a y su dimensión nunca tuvo proporciones y magnitudes del 

Presente. 
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l\Nl'EXElmrES DE IA l'llOl'W:ICtl CIVIL EN MEKIOO. 

Eltlsten numerosos ordenamientos legales,acueroos,decretos,y leyes relacionados 

especialmente con las atribuciones que en ooteria de protección civil tienen 

cada uno de los di versos organiS11DS y dependencias de la l\dmi.nistración PÚbli 

ca Federal que se ocupan de ésta en sus distintos ni veles. 

Caro consecuencia de lo anterior aparece una cierta dispersión de reglanenta 
cienes relacionadas con la protección civil y junto a ello la inexistencia de 

un cuerpo de dispxisiones concretas,que se refiera a la prevención y ayuda a 

la población en la eventualidad de un desastre. 

EBta dispersión se ha traducido también en los tres niveles de gobierno ,en 

los cuales se hacen sentir las necesidades de roordimción e inteqracicín para 

poder proporcionar una ayuda rápida y eficiente a las entidades federativas y 

1'1.lnicipios. 

De 1M11era específica pudieran seíialarse nurrerosos casos de disposiciones conte 

nidas en leyes y reglam!ntos especialmente relacionados con las Secretarías 

de: 

Ja Defensa Naciooal (plan DN'III) y Mlrina (MN III),cuentan con planes efi 

cientes que penniten acOOir en auxilio de la población afectada por los desas 

tres •• 

h:jricultw:a y Recursos 11.idráulicoe ,interviene en la prevención y mitigación 

de desastres causados principalmente por agentes hidrareteorológicos. 

Sl\WD , extiende sus servicios al ámbito de prevención, tratamiento y recupera 

ción de enfenredades provocadas por distintos agentes perturbadores . 

Desarrollo 5ocial, interviene,tanto a través de los planes de desarrollo urba 

no cano su atención a la problemática ecológica ,en arrplios sectores de la pro 

tección civil. 

la rey General de !bblación que faculta a la Secretaría de Gobernación en su 

artículo 3° fracción XIII a coordinar las actividades de las dependencias del 

sector público federal,estatal y nrunicipal,a.;í cano a las de los orqanisros 

privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea ocurra 

algún desastre. 
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~ DE IA PPCJl'EJXICtl CIVIL EN MlllCICD • 

.fil... desastre que los sísoos del 19 y 20 de septienbre de 1985 causó en varias 

regiaies ,especialirente en la ciulad de !tlxico,hizo ver la impostergable nece 

sidad de perfeccionar los dispositivos de protección civil por parte tanto de 

las autoridades caro de la sociedad ,a fin de reaccionar rápida y eficientenen 

te ante siniestros de tales proporciones. 

Al asumir la responsabilidad caro titular del Poder Ejecutivo Federal,el c. 

Presidente de la República,Lic.Miguel de la Madrid Hurtado,praoovió la refor 

ma de los principios normativos del desarrollo econánico y social establecí 

dos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

D!ntro de esta refOIIIB está el artículo 26 de la caistitución ,el cual deter· 

mina que el Estado debe integrar un Sistema Nacional de Planeación Deroxrática. 

Eh el marco de esta disposición se presentó a la nación el Plan Naciooal de 

Desarrollo 1983-1988,en los términos y en el plazo fijados por la ley de Pla 

neación expedida el 5 de enero de 1983.llsta ley marca asimisiro,la necesidad 

de integrar programas especiales,operativos anuales y sectoriales de mediano 

plazo ,con coopranisos,cifras, y adecuaciones que exijan en cada caso las cir 
cunstancias partículares de las áreas de planeación. 

Es en este contexto nonnatiYO que se presenta el Sistema Naciooal de Pro 

tección Civil.Ca!D el Plan Nacional de Desarrollo,el sistema resume la respon 

sabilidad del EBtado y responde a la voluntad política de enfrentar los re 

tos actuales del desarrollo del país con decisión ,orden, y perseverancia y CXlO 

la nás ant>lia participación de la sociedad. 
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l'.a cooplejidad de los problema de la protección civil se deriva 

de la :inq;lortancia,amplitud y relevancia que tiene esta función en todos los or 

denes de la vida en la sociedad .Apesar de su antigüedad e :inq;iortancia ,aun los 

países desarrollados que han enfrentado diversas situaciones de catástrofe,só 

lo en épocas recientes han ido estructurando sus correspondientes istems de 

protección civil. 

El conjunto de problemas que afectan al sistema de protección civil en México 

condicionando asi su presente y su futuro,pueden ser agregados fornallrente en 

dos grandes categorías: Internos y Externos. 

3. 1 .1 l'RllLDll\S nrmup;. 
a) Inteqración,sentido,finalidad y dirección social de la protección civil. 

b) ~ejo de sus funciones y actividades específicas y cmplemmtarias de ca 

rácter normativo,operativo,de coordinación y de participación. 

c) Atención a las necesidades de apoyo que presenta la protección civil desde 

la planmclá1 hasta el antrol. 

d) Desequilibrio geográfico y social. 

3 .1.2 l'lUILl!lll\S Elm!IUIE. 

a) Atención al crecimiento y distribución de la población. 

b) Vinculación con el extranjero en equipo,técnicas y herramientas. 

3.1.3 
Tradicionalmente,los desastres se veían caro producto de fuerzas 

sobrenaturales y caro tales eran captados.Con el advenimiento de la ciencia,la 

explicación a estos fenárenos se ha buscado,por una parte,en las fuerzas del 

Universo,principalmente de carácter geofísico y,por otra parte,en la presencia 

y accionar del hanbre sobre la tierra • 

las canunidades huranas han sufrido siempre de los sisnoo,inundaciones,plagas 

y epidemias • 
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*MARCO CONCEPTUAL* 

3.2 (pK SE PmSIGJE Y A IXHlE SE~ ua:;l\R •. 

Esta orientación tan necesaria e indispensables debe ser lo sufi 

cientemente permeable y flexible caro para mantenerse atenta a la respuesta y 

a los requerimientos de la población,simultánearrente debe ser lo suficientemen 

te clara y finre para permear todo el sistema y afirmar su bondad en la con 

ciencia de los habitantes de todo el país ,a los cuales deberá de alcanzar la 

Protección civil sin distinción de ninguna naturaleza. 

En la misma forma ,es necesario determinar con claridad las actividades y fun 

cienes nonretivas de las operativ9s,afirnando la coordinación y la pclrticipaci 

pación caro mecaniSllDS técnicos y sociales básicos. 

Existe la necesidad de atacar los desequilibrios geográficos y sociales frente 

a la protección civil ,los cua.les,aunque han sido consecuencia lógica de nues 

tro particular desarrollo no deben de ser perpetuados sino,por el contrario 

deben seer disminuidos. 

3.3 mtms Y .l\Gm'm3 Q!IE m:NOCNI 100 ll!SA&IRES. 

a) la creciente población del mundo y su tendencia a concentrarse en centros 

urbanos, lo cual la expone a los efectos de los agentes perturbadores natura 

les. 

b) las diversas fuentes d'energ!a que el hanbre controla y que poseen el poten 

cial para la creación de desastres de orígen humano y que son vulnerables a 

los errores. 
c) El carácter ambivalente de la energía que el hro!:>re arplea. 

d) la intervención del hCll\bre sobre el ambiente,con lo cual aumentan las posi 

bilidades de raiq:ier con el equilibrio natural. 

3 .4 IE'INICl<W DE DFSllSJRE. 

Puede definirse caro el "1l'l!llto a:nrentrado en tiBl{lO y espacio, en el cual la 

sociedad o una parte de ella sufre un severo daí\o e incurre en pérdidas para 

sus miembros ,de tal maneraque la estructura social se desajusta y se impide el 

CUroplimiento de las actividades esenciales de la sociedad,afectando el funcio 

namiento vital de la misma. 

*smmrJ\RJA DE IDll::llNACI<JI. 
DIRFXX:ION GRAL.DE PRCYl'ElXION CIVIL. 

Subcomité de Planeación,Organización y Ejecución de Acciones Irvrediatas Ante 
Desastres,Infonre del Subcanité,~xico.Nov. 1985 •• 
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3.5.1 llSPIDIOO A <XIEillllRllR J\N1E lJ!I IElllmRE. 

al Ia Calamidad. 

b) El Sistam Afectable. 

c) tos macaniSiroS de Regulación para hacerles frente. 
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Las O.lamirlades estáh canpuestas por fenáoonas destructivas ocasio 

nados por proceses físico-naturales y aquellos prcvccados pcr el hanbre. 

El Mectable es el cxxipuesto pcr el hmbre y su entorno fÍsico,lo 

cual implica población,servicios y bienes aateriales creados por el hanbre y 

la naturaleza. 

El llegulador está constituido pcr las acciones,nonnas y obras des 

tinadas a proteger a los elementos afectables y controlar y prevenir los efec 

tos y proceses destructivos que integran el agente perturbador o calamidad. 

3.6 AGlilll'ES ~-

las calaDidades difieren en varias fornas,por su orígeo,par la naturaleza cJel 

agcnte,par BU grado de poodictibilidad,prd>ahiljiW! y Ollltrol. 

Por la velocidad con la que aparecen, por su alcance y por sus efectos destruc 

tivos en la población ,en los bienes aateriales y en la naturaleza. 

ll06 cav:eptoo son básioos para el estudio y la intervención scbre las cala 

midades con el fin de reducir su aagnitud o evitar su ocurrencia,son los 

~ de generación o prcdoociá:i y aquellos que entrelazan varios desas 

tres entre sí l.1a&bs amanismJs de ena><lenaldento. 

Por mecaniaros de Produoción de calamidades se entiende el proceso a través 

del cual se genera un agente perturbador y consta de las siguientes fases: 

Preparacifu,iniclación desarrcllo,traslado y produoción el! lqlactoo. 

Ia importancia de estos mecaniSl!OS es que penniten establecer opciones de 

Intervercicín sobre el mísmo,asi c:cmo progranas ele inlleStigacicín. 
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3.6 UE l\GFNl'ES PER!URBAIXll0:l. 

El análisis muestra que las calamidades sulen acanpaí\arse de otras. lle tal for 

na que la adecuada forna de enfrentarlas requiere oonprender sus irecaniSll'Os de 

Encadenamiento que pueden ser cortos ,largos o integrados. 

los l\gentes perturbadores que dan lugar a desastres son básicamen 

te Fenócoonos naturales y de orí gen huna no. 

FerlÓllEnOS Naturales entre estos se encuentran los hidrareteoroló 

Gicos y los geológicos,cano los huracanes,las lluvias y tox:mentas de granizo, 

ras inllllClaciones,los vientos,las nevadas,los sísrros,el vulcanisro el colal"O 

de suelos y deslaves,el hundimiento regional y agrietamiento,y los nareootos o 

tsunamís. 
Fenáienos de arígen h\J!WlO, se aencuentran los químicos,los sanita 

rio-"eoolÓgico y los sociales entre los que destacan ,las explosiones,las ra 
diaciones,las fugas tóxicas,la -:cxmtaminación del agua,aire,suelo,epidani.as, 

plagas,aglareraciones,acoidentes de transporte disturbios,y fallas soci<Hllga 

nizativas. 

Estos fenárenos se clasifican por tipo de producciái ClCIJO directos y encadena 

ci:>s: 

l'enlÍnenos naturales; res huracanes ,los vientos y el vulcanisllD. 

~ de 'arígen hlJD<lro; Las inundaciones,radiaciones y la interrup 

ciái de servicios. 

RJr su ánbito de desarrcllo : geofísicos,biofísicos,tecnológicos y se 

ciales. 

CU\SIFICllCICll DE mO!IN:S Y ~ SINre!'ICA DE CAU.Ml.IWlES W.S l"REXllElm'S 

3.. 7 tll EL 'l'mRl'lQUO !W:Iail\L. 

3:-1 .1 moim:s GEDiml<m. 

Entre los fenárenos perturbadores de carácter geológico se encuentran entre 

los más irrqx>rtantes en primer lugar los siSl!OS y luego las erupciones volcán! 

cas.Ia sismicidad en el territorio nacional se debe principial.n'ente a la actí 

vidad de las placas y fallas continentales y regionales que cruzan y circun 

dan a la república crexicana ,distinguiéndose entre ellas la placa de Cocos, fren 

te a las costas del Pacífico y las fallas de San Andrés y Clarión, que corren 

de norte a sur y de este a oeste. 
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3.7.2 
Ios huracanes e inundaciones constituyen dos de los fenárenos hidrareteoroló 

gicos cuya incidencia es más frecuente en la República f>l>J<icana. 

las zonas i1'ás vulnerables corresponden a la península de Yucatán y a las re 

giones coster:as,tanto del golfo de México cano del oceano Pacífico. 

3.7.3 FEN::MFm; CWJ«cm. 
la canplejidad de la vida en sociedad,el desarrollo industrial y con ello el 

uso amplio y extendiso de distintas sustancias susceptibles de provocar incen 

dios ,explosiones y contaminaciones ha crecido de mmera acelerada. 

Esbs fenárenos,por tanto,se encuentran intírMme.nte asociados a los asentamien 

tos humanos,a la actividad industrial y al uso de diversas fonms de energía. 

Otro el.mento de riesgo lo constituyen los duetos transportadores de productos 

cooibustibles de alto potencial explosivo caro son los gasoductos y oleoductos. 

Otro fen&neno que también tiene gran incidencia son los incendios forestales, 

3. 7 .4 PmJ!i1Nll Sl\NITARIOO. 

Producto en parte del crecimiento de la población y del desarrollo Industrial, 

la contaminación ambiental constituye un importante factor de riesgo para l8 
Ckmmidad. 

l\lgunas de las zonas la constituyen los centros urbanos que concentran gran 

des plantas industriales y fuerte densidad de población caro son las zonas 

f.btropolitanas de la Ciudad de México,Guadalajara y !-t>nterrey.el caTiplejo 

Industrial de Cuernavaca y otros corredores industriales. 

Por ello.los servicios rrédicos públicos requieren de un !!l'lyar fortalecimiento 

en los asentamientos humanos a fin de mitigar los efectos producidos por la 

contaminación que favorece la extensión de cierto tipo de enfennedades,espe 

ciallrente aquellas de tipo digestivo y respiratorio. 
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C!A'JIFICl\CIOO DE FElOll'NE. 

3.7.5 
otro grupo de fenárenos que producen desastres son los originados tanto en las 

actividades de las crecientes concentraciones huranas caro en el nal funciona 

miento de algún sisterra propuesto por el hanbre.En estas actividades aparecen 

catástrofes asociadas a desplazamientos tumultuarios que concentran,en un lu 

gar y en un rocm:mto, a cantidades considerables de individuos.las grandes ciu 

dades del país están potencialmente expuestas a estos riesgos. 

Otro renglón de estos fenórrenos lo constituyen los accidentes terrestres,aé 

reos,fluviales el rraríti.Jros que llegan a producirse por fallas técnicas o huna 

nas,provocando con ello,una secuela de damnificados y desastres en términos de 

Vidas hunanas y daños nateriales. 

3.8 l\GElll'J'll AFEmAll!m. 

El agente afectable es el caripuesto por el hambre y su entorno físico,lo cual 

implica población,servicios y bienes nateriales creados por el hanbre y la na 

turaleza. 

llJs daños producidos en este agente por las calamidades pueden ser de distin 

tes tipos:hlllBOOS,nateriales,productivos,ecológicos y sociales,tarduciéndose 

éstes general.JOOnte por pérdidas parciales o totales en cada una de estas á 

reas. 
Se consideran daños hunanos:Los que sufren los individuos en su integridad fí 
sica y social y la muerte. 

nIDos MJ.teriales; Son los daños físicos que se encauzan a los bienes 11\3.teria 

les caro la infraestructura,los edificios,los equipos, etc:. 

niños productivos: son aquellos que ocasionan alteraciones en las activida 

des econánicas de producción,consurro y distribución y en la suspensión de la 

generación de servicios. 

!lllños ecolóqiros: son los causados al equilibrio ecológico,caro la contamina 

ción,la desforestación,la desertificación,la erosión. 

i:nfios sociales: Son los que sufre la sociedad en forna de interrupción de te 

da o alguna de sus funciones esenciales. 
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3.8 l\GOO'ES ~ABLES. 

Para su análisis los agentes o sistemas afectables deben ser visualizados caro 

un todo y agregar ,al estudio de sus partes ,el de sus interrelaciones. 

Es necesario identificar los distintos sistemas que confornan los asentamientos 

htmm00 tanto ¡:ara conocerlos caro para actuar sobre ellos,en la eventualidad 

de un Desastre. Asi tenernos la siguiente clasificación. 

3.8.1 C!A'3IPICJ\CIOO DE U:S SOBSISl'lll!1lS Y SJS'm111S. 

a) SUbsisteuas de producción,<XX1B111P y distribución. 
b) Subsisteuas econánico,social y urbano. 

c) Subsistma de servicioo y necesidades. Y en este caso se puede ha 

blar de sistems de a<]U1I potable,drenaje,energia el&:trica,gas,alun 

brado,transporte,basura,educactón,recreacioo,salud etc. y en ellos 

se estudia el impacto en :el ins<llfo,el traslado,la trasfornación,la 

Regulación y la entrega. 

Mlchos de los dafios ocurren caro resultado de desarrolloo h1m111os vulnerables. 

Estos desarrollos registran principal.trente la inadecuación entre los requerí 

mientes de . relaciooes ani>ientales seguras y sensibles en los ni veles regional 

y local en ciertos segmentos de la sociedad y la actividad en esos nivel es de 

las geografías econánicas y de pot1er .es asi cáro se elevan los niveles de ries 

ge en la faja central y densarrente poblada del país en caso de desastres de 

· origen natural y hll!Tl3no al ccnsiderar que gran núirero de niveles habitaciona 

les se encuentran asentados precariarrente en zonas minadas ,suelos inestables,á 

reas inundables ,o en las inmendaclones de zonas industriales inseguras o duc 
tos de materiales altaioonte cm.bustibles,lo cual auirenta la vulnerabilidad de 

sus habitantes. 

* SID1ErARIA DE GOBERNACION. 
Canisión Nacional de !1econstrucción.canité de Prevención de seguridad Civil. 
Bases para el Establecimiento del Sistemo Nacional de Protección Civil. 

Taro.!. 1988. 
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!PS agentes reguladores lo constituyen las aociooes,nm:mas y llhras destinadas 

a proteger a los elementos afectables y a controlar y prevenir los efectos des 

tructi vos que integra el agente destructor. 

caro !\gentes reguladores se tiene el mroo jurídi.co,el. aeroo a&uinistrativo -

ailítico ,el de los recursos dispmibles y las bases de nonitoreo y pronóstico 

de calamidades,CUJIOS diagnósticos esquemíticos son: 

El aaroo jurídico,cono instrurento del desarrollo institucional del país,con 

templa de rranera genérica los aspectos jurídicos relacionadoJS o:in la atención 

a la población mexicana en los casos de desastres. 

Existen dispocisiones y leyes que otorgan atribuciones especiales a los dife 

rentes organisrros públicos o institucionales federales en cuanto a la presta 

ción extraordinaria de servicios en los caJTtXlS de salud,alirrentación,vivienda 

y ayuda en general a la ciudadanía,cuando se presenten situaciones de eirergen 

cia por catástrofes de cualquier tipo.Estas disposiciones se encuentran disper 

sas dentro del marco jurídico aunque las acciones de auxilio sierpre se han 

llevado a cabo con prontitud,eficacia y generosidad por parte de los organis 

noso instituciones gubernamentales correspondientes (Ejército ,M>rina ,Ballberos, 

Folícia,secretarías :de salud,de cxxnunicacones y transportes,agricultura y rec 

cursos .. hidráulioos,conasupo,etc¡). A este respecto nereoe especial .rrención 

el plan DNIII de la secretaría de la Defensa Nacional ,diseilado para un eficaz 

auxilio a la población en caso de desastre. 

sn el áai>ito aaainistrativo-poli'.tico,la generalidad jurídica de la protección 

civil,se ha traducido en la dispersión de las acciones de protección y ayuda, 

en los niveles tanto federal,estatal,OOl!D municipal.En estos tres niveles,se 

requiere que las acciones se lleven a cabo con la IXlOt'dinaci.ÓI necesaria entre 

las diferentes dependencias gubernarrentales a nanera de evitar pérdida de vidas 

hunanas y daños nateriales considerables. 
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3 .9 llGtNmS RmrullXIU!S. 

J¿>s recursos financieros y materiales de las dependencias y entidades paraesta 

tales de la l\dministración Pública Federal destinados a la prevencifu y auti 

lio para casos de desastre,se encuentran asignados de acuerdo con sus atribu 

cienes en esta srateria. 

De manera específica en esta área,caro un elemento fundairental ,las bases de rro 

nítoreo y pronóstico de calamidades. 

El pronóstico de calamidades,esto es, el proceso de prever su ocurrencia desem 

pefia un papel fumlamental en la tale de decisiones y en la planeacifu frente a 

desastres.Se distinguen tres tipos básicos de pronóstico,de acuerdo con el lap 

so que media entre la predicción y ocurrencia de la calamidad a corto,mediano 

y a larqo plazos. 

Estos pronósticos permiten tamr tredidas básicas para intervenir y ccntrolar 

las calamidades caro pueden ser lo: 

a) Impedir la organización de las condiciones necesarias para la ocurrencia de 

la calamidad. 

b) Prevenir la iniciación ,es decir, la activación de los mecanismos producto 

res. 

c) Deshabilitar o insensibilizar los elementos partícipes del mecanisrro produc 

ter. 
d) Interrumpí= los canales de transferencias de los impactos. 

e) Inpedir o interrumpir la integración de inpactos agreqados. 

f) Inpedir o disminuir las retroal in'entaciones que dan lugar al encadenamiento 

de calamidades. 



CAPITULO IV. Pltll 

O B JET l V O S. 

4.1 Objetivo Básico. 

4.2 Objetivos Generales. 

4.2.1 Objetivos de Finalidad. . 30 

4.2.1. Lineamientos Generales de l\cción. 31 

4.2.2 Objetivos de FUnción. 

4.2.3 Objetivos de Apoyo l\dministrativo. 32 

4.2.4 Objetivo de Ordenación Territorial. 33 

4.3 Objetivos Específicos. 34 



30 
CAPITULO IV 

OllJEITllOO. 

Ia estructuración del Sistaia de Protección· Civil responde a di ver 

sos objetivos cuya definición se apoya en la letra y espíritu de 

Los preceptos constitucionales, y de rroclo particular en las garantías indivi 

duales. 

4. 1 O!illll'IVO BASIOJ. 

El objetivo básico del Sisteira de Protección Civil es el de: 

Proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un 

Desastre provocado por agentes naturales o humanos ,a través de acciones que re 

duzcan o eliminen la pérdida de vidas hunanas,la destrucción de bienes materia 

les y el dafio a la naturaleza,así cano la interrupción de las funciones esen 

ciales de la sociedad. 

4 .2 Cll.JEl'IVOO Gl!NERALES. 

Del objetivo básico se desprenden objetivos de: 

a) lle Finalidad. 

b) lle FUnciái. 

c)De l\pOyo ldninistrativo. 
d) lle Ordenaciái Territorial. 

4 .2 .1 CBJEl'lVOO !E FI!WJDAD. 

r. Afirmar el sentido social de la función pública de protección civil inte 

gr ando sus programas, instnurentos y acciones para el desarrollo de la na 

ción. 

II. extender en la población una conciencia y una cultura de protección civil 

y aun la autoprotección para liberarla de amenazas de la incertidumbre y 

la inseguridad y posibilitarla para una participación social más amplia 

y más libre. 

III. Coadyuvar a establecer un nuevo orden nacional en CM.teria de protección 

civil y los sistemas estatales y municipales. 
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4.2.1 

4.2.1.1 

Para el prlirer objetivo de afiriración del sentido social de la fun 

ción pública,se debe dar apoyo eficaz a las tareas nacionales,esta 

tales ,municipales y locales del estado, de los particulares y organizaciones so 

ciales,vincular las polÍticas de protección civil con las políticas del plan 

Nacional de desarrollo,asegurar la coherencia de las acciones del Estado ,inte 

grar todas las acciones que inciden en la protección civil y articularlas con 

el aparato institucional y los distintos sectores y niveles políticos a través 

de mecanisrros de coordinación internos y externos,sectoriales y territoriales 

, influir para que el desarrollo social sea un proceso que se autoperpetúe y a 

poyar la Desa!nt:J:alización de aquellos aspectos funcionales y estructuras sus 

ceptibles de serlo. 

Para el segundo objetivo de extensión en la población de una con 

ciencia y una cultura ,deben crearse ambientes de cambio para la in 

troducción de nuevos valores ,actitudes y conductas relacionadas con la pro 

tección civil,reafirnar aptitudes y ensefiar nuevas habilidades,elevar los nive 

les de aspiración y creatividad caro incentivos para la acción individual y oo 

lectiva ,elaborar políticas y pro;rallBS coherentes para anpliar el efecto de 

Protección civil en el proceso de cambio cultural,alentar la :lmrestigación téc 
nica ,social y científica ,vigilar los efectos en la población afectada y apo 

yar el cambio tecnol.6gico naciooal, 

Para el te:ccer objetivo se debe de integrar anplia,eficaz,eficien 

te y coherentemmte el Sistema Nacional de Protección civil • a nivel nacional 

,estatal y Municipal. 
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4.2.2 

A los objetivos de finalidad se agregan en el sistma los objetivos 

de función: 

a) Norma ti vos. 

b) Operativos. 

c) De Coordinación. 

d) De Participación. 

A fin de mejorar la aü.idad de la función pública de ésta y ampliar sus efec 

tos a toda la población. 

4.2.3 
A los objetivos generales de finalidad y de funciones se agregan los objetivos 

generales de apoyo a la tarea de protección civil ,misroos que cubren un aspecto 

que va desde la Planeación hasta el Control. 

Estos objetivos consisten en reestructurar el aparato de apoyo a la protección 

civil,para permitirle alcanzar sus objetivos de finalidad y de función a tra 

vés de: 

I. Mejorar y fortalecer la adninistración del estado en esta nateria. 

II. Revisar el narco jurídico. 

III. Perfeccionar los rrodelos y adoptar l.as iredidas legales necesarias. 

IV .Estructurar una organización eficiente y rroderna del sistem. 

V. utilizar con eficiencia el potencial nacional en recursos hlmlOOS 

Materiales y financieros. 

VI. Farentar y alentar la formación de recursos hlmlOOS. 

VII. Alentar el establecimiento de nedios autonéroos de creación y difusión. 

VIII. Impu1'¡ar la tecnologia Nacional. 

IX. ~jorar la integración teórica y práctica de los elmentos y procesos 

de la protección civil. 

X. captar y difundir con oportunidad la información y garantizar a la 

Conunidad la veracidad y exactitud del contenido. 

XI. Alentar una participación mis amplia y libre de la colectividad y de 

los usuarios y ampliar el acceso a la seguridad de los individuos y de 

los grupos. 

XII. Coordinar con las dependencias canpetentes la extensión y caracterís 

ticas de las redes y sisterras de telecanunicación. 
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OOJETIVOS DE l\POYO AIJIINI9mATlVO. 

XIII. IntroducciÓn de nuevos medios técnicos, tanto a nivel de transmi 

sión caro de recept:ión,equipo y 1Mteriales,produclr,proveer,y aen 

tener instalaciones de prevenciá>,realizar la protección civil,es 

tructurar sistaras eficientes de regulación,control y evaluar per 

iranenteirente el impacto de la protección civil en los afectados y 

irantener una retroalimentación continua y peroanente. 

l'Or la irregular presencia de agentes perturbadores,por los ·fuertes desequili 

brios en lll'lteria de infraestructura y servicios,la falta de accesibilidad de 

Grandes grupos de población Y· la insuficiencia general de los sistemas y equi 

pos de protección civil,se pone de iranifiesto el objetivo de ordenación 

Territorial. 

CllJEl'lVO: Este buscará lograr la mejor ordenación de la infraestruc 

tura y los grandes equipamientos de protección civil en el espacio nacional,y 

Procurará dotar a los estados y municipios , y en particular a los núcleos de po 

blación de acuerdo con sus características ,del equipamiento requerido en todo 

tipo de lugares y actividades. 

En este objetivo caro en los darás se parte en su conceptualización y para su 

alcance de todo aquello que actualmente saros y. poseeros para ponerlo en lll'lrcha 

con un sentido práctico y realista ,adecuando en el proceso los variados instru 

mentes a las diversas necesidades y anronizando en todo nanento lo deseable 

oon lo factible. 
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Del objetivo básico se desprenden dos objetivos específicos: 

a) El de Prevención y se refiere al conocimiento del estado de cosas previo al 

impacto del agente perturbador y a las bases que permiten disminuir sus 

efectos. 

b) De auxilio o atención. y se refiere a las. acciones de socorro durante la 

aoorgencia provocada por el impacto del agente perturbador y las pritreras 

acciones de vuelta a la normalidad. 

Il:Jr las características y naturaleza del sujeto de prevención,este objetivo se 

descalplne a su vez en cinoo objetivos sustantivos que recupen¡n su mima ex 

presión y se refieren cada uno de ellos a un agente pertuzbador .Así se tiene: 

Establecer ,reforzar y ampliar las acciofles de prevención para reducir 

los efectos destructivos en la eventualidad de un desastre de carác 

ter: 

I. Geologico. 

Il. llidroooteorológiCX>. 

III. ~ex>. 

IV. sanitario. 

V. Socio Oraganizativo. 

El objetivo específico de auxilio o atención se desaJl\lone en once objetivos 

sustantivos relaciooados a las funciones principales de sus acciones. 

Estos son: 

1 . Hacer el seguimiento de los agentes perturbadores y alertar a la 

Población y a las autoridades en los casos de peligro. 

2. Evaluar de inncl.iato los daños del prlirer impacto del agente per 

turbador y continuar haciéndolo durante la fase de emergencia, 

3. Adecuar operativamente los planes básicos para ajustarlos a las 

características y IM.gnitudes del daño. 

4. Coordinar las fuerzas operacionales. 

5. Establecer el orden y la seguridad. 

6. Rescatar y asistir a la población damnificada. 

7. Restablecer los servicios estratégicos. 

8. Atender la salud física y rrental de la población. 
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Chjetivos mJStantivos del objetivo específico de auxilio o at:encióo. 

9. Proveer los aliJrentos,vestido,abrigo,mediCaJOOlltos y todo aquello 

requerido en situacioñes de emeJ:9encia. 

10. Infamar a la población a través de los diferentes iredios, 

11 • Sentar las bases para la rehabilitación inicial y' la vuelta a la 

Nonnalidad. 

EL Cl!Jl!TlVO DE l'llEllf2Clctl: 

IJ.eva implícita la dimmsión geográfica y Social de 

las acciones por realizar y caro consecuencia de es 

to considera en su anplia diversidad tanto al terri 

torio caro a la población,a la naturaleza y a los 

. irecaniSlros de prevención en su accesibilidad y sufi 

ciencia. 
EL Cl!Jl!TlVO DE l\llXILIO Y A'JlH:Ictl: 

Parte de la premisa de que a pesar de la diversidad de los agentes existe en 

todos los casos de desastre una relativa h::mlgene.idad de cirCllllstancias que 

permiten que las acciones a desarrollar sean relativarrente semejantes. 

am:rIVOO DE APOYO. 

A los objetivos específicos de prevención y de auxilio se agregan 

los objetivos ~ a las tareas de protección civil.Estos Objetivos cubren 

un espectro muy amplio que va desde la planoacián hasta el control y oon: 

1,Establecer los planes básicos de seguridad frente o agentes de diferente 

carácter. 

2 .Coordinar las acciones con los organisroos canpetentes. 

3.Proveer de bases legales a las aCciones de prevención y auxilio. 

3.F..structurar una organización eficiente y eficaz. 

4.Ulilizar con eficiencia el p:.ltencial de herramientas,rra.teriales y equipos es 

peciales. 
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6, Hacer uso con eficiencia del potencial financiero y fiscal. 

7. Elnplear con eficiencia los recursos hurranos. 

B. Pranover la educación y capacitación de toda la sociedad. 

9. Alentar una participación más amplia y 11\ÍS libre de la colectividad. 

1 O. Formular investigaciones y estudios sobre la acción y efectos de los agen 

tes perturbadores ,asi caro respecto al uso de nuevas tecnologías en las 

acciones de prevención y auxilio. 

11. Garantizar a la población el acceso a la infonnación en caso de desastre. 

12. Mantener,conservar y crear mecanisrros de protección de la población. 

13. Materializar las acciones de protección civil. 

14. Estructurar sisteiras de control y evalmción. 
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LAMINA 01 

INTERRELACION DE OBJETIVOS ENTRE EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO Y EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL 

* l!llBNl'B. 
SEX:RETARIA DE .GJBERNACION.CXIDSION NACIONl\L DE REXlJNSTRUCCION.canité de Pre 

vención de seguridad Civil.Bases para el establecimiento del Sistema Nacía 

nal de Protección Civil. Taro I. 1986. 
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CAPITULO V 

5.1 CllllNl'ltCI<llES ES'mA'IBTICAS. 

Para alcanzar los objetivos del sistema ,las ¡xilíticas generales de 

Protección civil buscan orientar,regular y a:oducir las acciones de los diver 

sos agentes en la materia,De éstos,los que correspoOO.en a·· la ldni.nistración 

PÚblica Federal ,central y paraestatal ,m:yanizar.ín y prograomán sus acciones 

conforme a las directrices de este sistema y su corres¡xindiente programa.Los de 

Los sectores social y privado serán invitados a una penranente y estrecha cola 

boración,para que concurran al alcance de los objetivos nacionales y sectaria 

les l!'ediante la concert:acicín de acciones conjuntas.Con est.ados y municipios y 

A los irecaniSIOOs previstos ¡xir las dis¡xisiciones nonmtivas y vigenÍ:es.Todo e 

llo forma parte de los principios de derrocratización integral ,de desoentraliza 

ciái ,de la vida nacional y de planeaciái demJcrática. 

las politicas generales del sistema se desprenden del gran prqiósi 

to naciooal enuooiado en el Plan !ec:l.aial de Desarrollo: 

"Mantener y reforzar la independencia de la nación , para la construcción de 

una sociedad que bajo los principios del estado de derecho,garantice liberta 

des individuales y colectivas en un sistema intec,¡ral de d~acia y en condi 

clones de justicia social" • 

En el ámbito de la protección civil,estas ¡xilíticas buscan orientar y normar 

sus acciones para hacer de la función de la organización y de los di versos ins · 

trurrentos, una que estimule ,acelere y en úl ti.ira instancia so¡xirte y garantice 

el alcance de los objetivos que se persiguen tanto local caro estatal y nacio 

nal.Jrente·. 

El principio básico , las orientaciones y los principios de acción , recuperan 

de rranera integral las tésis básicas de 9obierno y las convierten en las polÍ 

ticas fundairentales para alcanzar los objetives del Sistema Nacional de Pro 

tección Civil. 
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De la misra m3.llera ,reconocen y se desprenden de los cuatro objetivoo fundairen 

tales del Plan Nacional de Desarrollo: Conservar y fortalecer las institucio 

nes Oem:>cráticas,vencer la crisis,recuperar la capacidad de crecimiento e ini 

ciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras econáni 

cas , políticas y sociales. 

5.2 UN F!UlCIPIO llASICXJ: CXJNSmVl\R Y rnarEXiER A LI\ SOCil!2l1\D. 

El estado respetando las libertades individuales afirmadas en la constitución 

COOl>rende un grado máxirro de responsabilidad que le obliga a ejercer una acción 

Reguladora y vigilante.La inplrtancia,significación y relevancia de la pro 

tección civil ,exige de la rectoría del estado en este proceso,Erl un país de eco 

nánia mixta y con un sistema jurídico caro singular ,participan en la protección 

civil paralela y simultáneairente con el sector público,los sectores privado 

y social.La federación ,los estados y los municipios y una estrecha relación 

de pueblo y gobierno ,sujetando y adecuando los variados intereses a la. supre 

los objetives nacionales. 

La conservación y protección de la sociedad,es una tarea que debe ser permanen 

te,institucional y participativa,nacional,estatal y municipal. 

A través de ella ,la nación proclaIM la solidaridad y la igualdad de todos los 

mexicanos frente a los riesgoe,las oonsecuencias y la atención que resulta de 

los Desastms. 
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El imperativo histórico,político y constitucional que deposita en el estado la 

li'Ullciál rectora del desarrollo,ha hecho de éste uno de los principales protago 

nistas del acontecer nacional y ha fortalecido su función cano elemento funda 

mental de unificación del espacio social. 

Ja problenática actual ,sin aroargo,ha puesto de manifiesto la necesidad de 

perfeccionar algunas instancias que presenta el aparato de gobierno,entre e 

llas las relacionadas con la protección civil. 

Para asegurar la permanencia de este proceso ,que es básico tanto para superar 

la situación coyuntural caro para lograr el cambio estructural de nuestra so 

cledad es inp?rativo continuer la renovación del aparato de gobierno en gene 

ral y de las instituciones del estado relacionadas con la protección civil pa 

ra que esta renovación sea canpleta deberá estar presidida en particular por 

el lll!CillÚ!lDD participativo,que haga de dichas instituciones instrumentos que 

contribuyan al perfeccionamiento de la derrocracia caro sisteae de viila fundado 

en el constante mejoramiento ecmánioo,polítioo y cultural del pieblo. 

El alcance de los objetivos en materia de protección civil encierra una exigen 

cia de tran~formación en las instituciones que operan en ese sector ,por virtud 

del cambio en sus orientaciones fundamentales. No es concebible un proceso de 

cad!io en éstas sin una estructum OI1JililÍ7.ilclooal dinámica,flelcible y eficien 

te.la participiclái del estado se hace en dos grandes áreas una,en la que el 

EStado y las colectividades locales tienen la ""5pOll5abilidad de asegurar cier 

tas funciones colectivas y en definir sus opciones,otra,en la de la sociedad 

civil ,en que el estado interviene de manera indirecta y actúa sobre las condi 

ciones de la participacl.ón social a nivel de los ocntenidos,orientando,I0]U 

lao:b,ootmndo,y coocertanOO. 

En el marco de la protección civil ,el estado debe hacer prevalecer las leyes, 

y nonms,favureoer la creatividad y la iniociativa y debe afirmar el iq>erati 

"° de ooguridail pi1l3 taJoo. 
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5.4 Cl!Iml'l!CICJIFS Y Lll l\RTICOU\CI<JI DE roLITICJIS. 

El cumpUmiento de los propósitos y objetiVC6 del sistema nacional de pro 

tección civil requiere de la participación de todos y en especial de que se 

articulen congruntem:mte políticas y accicoes,de tal manera que se eviten en 

lo posible acciones a~sladas y dispersas que dificulten una adecuada suma de 

esfuerzos. 

En pocos servicios sociales es esto tan importante caro en la protección civil, 

donde el corto tiempo de intervención en una errergencia separa con frecuencia 

el éxito del fracaso y con éstos .la vida o la muerte de los afectados. 

Ia noción de articulación de p:>líticas expresa,concretamente .la búsqueda de 

nuevas relaciones y se inscribe en un marco global que asegura coherencia de 

acciones del conjunto de participantes.La articulación de políticas del estado 

y una solidaridad se conciben caro orientaciones estrátegicas pnra el legro 

de los objetivos del sistema de protección civil,si bien se encuentran formal 

mente planteadas de manera separada,son ambas elem:mtos de un mismo todo.Sin 

uan real y adecuada coooertacián y sunción de canpranisos,el pacto federal 

se torna en intención.Una mayor y mejor articulación del sector público con 

los sectores privado y social y con los estados y municipios apoya la canfor 

maci6n de una nueva solidariaad nacional, y está permitirá crear los mecanisnos 

para el mejor desenvolvimiento de aquélla.!:1@_ y otra,en realidad elem:mtos in 

teractuantes,apoyados en un eficaz aparato de gobierno deben plantear y replan 

tear ,con q:x:>rtunidad , las condiciones para accecler a una sociedad rrejor prote 

gida,mis segura y deirocrática. 

En el marco específico de la protección civil,que es a la vez instrumento del 

aparato de gobierno y política global ,es .indispensable la articulación de 

Crlterioe,progranas y acclcries al interior del poder ejecutivo y de éste con 

los otros sectores .ID misno significa en lo que toca a la ooonlinaci6n con los 

Poderes de la Unión y los gobiernos de los estados y municipios. 
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fl1 el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado con claridad la necesidad de 

articular y hacer consistentes y congruentes las polÍticas y las acclales de 

Las secretarías de estado ,gobiernos de los estados y los poderes de la unión, 

para contrarestar las acciones puntuales ,eventuales o accidentales de aque 

llos que intervienen en forna dispersa y coordinar las aociooes,sm<Ú'<lolas, pa 

ra alcanzar las metas que se ha fijado la nación en esta área. 

q;>erar esta voluntad política ,que es social por el origen democrático del plan 

,requiere la puesta en práctica de una estrategia global y coherente de pro 

tección civil ,que articule poli ticas a la vez que atienda la necesidad de pre 

servar y extenéler el acceso igualitario a los servicios de protección civil • 

Pero también supone reconocer que la cantidad y calidad de las flnziones,atri1 • 

bllcia>eS y :recursos del estado pará actuar limitan su capacidad de incidencia 

Sobre el conjunto de elementos carplejos y sistenas de la protección civil. 

Todo esto debe conducir a mganl.zar con eficiencia las acciones de protección 

civil en estructuras que cuentes con autoridad suficiente , jeJ:arquia,discipll 

na,y bases juddicas .Fsto permitirá eliminar el conflicti> de ~,sena 

1ándose en todos los casos caro responsable de la protección ae la población 

civil en la eventualidad de un desastre,a las autoridades políticas• Presiden 

te de la RepÚblica,apoyado en las distintas dependencias federales,gobernado 

res de los estados y presidentes municipales. 

Con esta visión estratégica se posibilita la atención integral importante en 

estos casos,y se facilita que el lidera2go,los oantroles y 103 recuracs se 

apliquen clonae sean necesarios. 
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5.4. 1 LA SOLlDARlill\D • 

.Qetrás de la estrategia econánica y social del plan nacional de desarrollo ,y 

específicarrente de sus dos líneas fundamantales de rea:lenación econérnica y de 

cambio estructural ,aparece el requisito de solidaridad naciaoal que se quiere 

no un efecto llECánioo,sino un ideal y un fin de nuestia sociedad. 

Hablar de sol,idaridail implica hablar de ·seres hurranos en lo personal,de deiro 

cracia y de soberan:ia nacional .De lo prilrero,pcrque se invoca a individuos 

C:oncretos con sus particulares exigencias , y de lo otro pcrque, en una sociedad 

cano la nuestra en que la soberanía radica en la totalidad de la ciudadanía,la 

solidaridad aparece caro una expresión de la vida nacional que abarca a todos, 

sean hanbres o mujeres ,niños o ancianos ,extranjeros o refugiados. 

La constatación de esta realidad y de la opcsición que aparece entre la deirocra 

tización caro irecanisrro igualitario y la situación objetiva y concreta de desi 

gualdad social ,fortalece la decisión y voluntad pclítica de hacer que el uso 

de los equipamientos y acciones de protección civil se extiendan a todas las 

regiones del país y a todas las categorías y grupcs sociales. 

La solidaridad no sólo debe cont:arplarse a nivel de las grandes actividades 

econérnicas y sociales ,debe concretarse en los hanbres y mujeres de nuestra so 

ciedad: en obreros y campesinos,periodistas y IMestros,indÍgenas y IMrginados, 

debe también considerar su ubicación territorial ,para aterrq;>erar los efectos de 

la IMrginalidad geográfica y social de grandes grupos de pcblación. 

La prioridad de esta solidaridad debe dirigirse a la atención de la vida y sa 

lud de las personas ,hacien<lo de la familia objeto central de. la orientación y 

cuidado durante el impacto del desastre y todas las etapas de la crrergencia • 

Para alentar las acciones de solidaridad deben canpartirse sufrimientos y cvi 

tar distinciones de debe estar abierto y sensible a los cambios en las actitu 

des y valores de la población afectada y debe evitarse la discriminación y la 

segregación de segmentos de la población damnificada. 
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Estas políticas orientan el desarrollo y crecimiento de los asenta 

mientes huranos y el uso de los recursos naturales ,de tal forna que se conside 

ren desde un principio las condiciones y limitaciones que la presencia de a 

gentes perturbadores de origen natural y humano significan para la salvaguarda 

de la llida y de los bienes aat.eriales y servicies de las poblaciones expues 

tas a los ·desastres. 

Extensas regiones de la república se encuentran expuestas a distintos tipos de 

riesgos y frecuentanente a la acción de varios de los agentes perturbadores y 

esto resulta ,en la eventualidad de un desastre,en grandes pérdidas de vidas hu 

manas,bienes nateriales y servicios y aun dafios en la raturaleza .Ia constata 

ción de la inexistencia de lugares en los cuales la vida hurana esté exenta de 

algún grado de peligro,lleva necesarianente a la consideración de que la re 

ducción de los riesgos viene aparejada generalnente ,con un aummto de los oos 

tos,principalnente económicos pero también sociales .Es obvio que para alean 

zar los objetivos que persigue el sistena de protección civil ,será necesario 

en la medida de ·las posibilidades,:reducir al mínimo loo niveles de riesgo. 

Para ello,frecuentanente se utilizarán políticas de zonific;ación y uso del 

euelo tanto urbano cano rural,las cuales procuran orientar y nomar la ocupa 

ción humana no sólo para alcanzar objetivos de ordenación estética y ética , 

sino también para proteger a la población de una catástrofe general y poten 

cial. Tales son las medidas cjue recaniendan ciertos usos del suelo en la proxi 

midad de fallas geológicas ,de ¡\reas de potencial vulcanológico ,de costas ex 

puestas a nararotos o planicies inundables ,de instalaciones industriales o 

energéticas que nanejan nateriales tóxicos o explosivos y aun de fuertes con 

centraciones de pobladón. 

Es claro que en las áreas de peligro ,los centros urbanos y los asentamientos 

todos ,deben fundamentar su crecimiento y desarrollo en la evaluación de la a 

plicación de los distintos criterios que permiten reducir los riesgos. 

Ia aplicación de las políti""l' . de ordenamiento del territorio refuerzan las 

políticas globales de protección civil y permiten reducir los niveles de ries 

ge a los cuales está expuesto el Territorio Nlcional. 
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5.4.3 lll!!/Ciail!S DE CXXll'llWCICll Y <nmll!D. 

ltiy caro nunca las condiciones del país requieren que se iro:lerni 

cen y perfeccionen las actuales relaciones de cooperación .En lo interno,p:>r 

que el concepto de nuestro desarrollo lo demanda y en lo externo,porque el 

país enfrenta la necesidad inaplazable de di versificar su participación y 

afirmar su identidad. 

En tal sentido,el mejor y mís anplio desarrollo de las funciones de protección 

civil y el alcance de sus objetivos requieren de criterios que faciliten las 

acciones y las dirijan con eficlmcia. 

Ia necesidad de presisar y ¡:aracticar nuevas fornas. de cooperación es inminen 

te a los postulados del Plan Nacional de Desarrollo, que parte de la necesi 

dad de ordenar las acciones del estado y de dar un marco a la participación 

de la sociedad. 

Esta participación ha sido fundanental en la elaboración del sitema de pro 

tección civil resulta aún mís inp:>rtante para el alcance de sus objeti\'00 y 

Finalidades. 

Para asegurar la flexibilidad que !a actual situación inp:>ne ,así caro para 

dar cauces efectivos a la voluntad para que la sociedad participe en forma 

continua y corresponsable,el SU.taie establece procedimientos para recoger la 

expresión y participación generales que se busca ocurran como elmentos pre 

sentes y mganizados en sus diversas etapas, 

!os consejo nacional ,estatales y municipales de protección civil ,significan 

la instancia opera ti va de particlpeciái y cooperación oocial necesaria para 

alcanzar los objetivos de preveación y auzilio a la población en el caso de 

un desastre.Asi.misrro se persigue,por tredio de una acción canún e interdepen 

diente,que los estados y municipios atiendan directamente los problemas deri 

vados de una situación de desastre y puedan con ello conti~uar fortaleciendo 

su desarrollo y peso específico. 
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5.4.4. *LA DBSCBNTRALIZACION* 

~Cll. 
Ia descentralizacion caro uno de los principies de acción que pueden condecir 

a un nuevo desarrollo. 

Ia descentralización acrecienta el poder y las atribuciones de las autorida 

des lllWlicipales y estatales y disaú.nuye la dependencia de éstas respecto de 

la federación .En este sentido ,reviste un carácter dem:x:rático y constituye 

un medio de cao:tdinadál del poder federal respecto de los poderes estatales 

de éstos respecto de los municipios y de estos últimos respecto de los ciuda 

danos • 

La descentralización de la protecció civil en el !1'Ar<X> del proceso que lleva 

a cabo el gobierno,debe transformar las estructuras ñl.nistzati'IU reasignan 

do las CCllp!tenclas,i:ecursoo y sexvicios. 

Asimismo,significa la posibilidad de movilización de las iniciativas locales 

y en general acercar las decisiones al ciudadano y permitirle t:oorar parte en 

las acciones. 

FOr ello la descentralización debe ir acmpafiada de una ooanlinaclái de poli 

ticas a ni ve! federal ,estatal y municipal para superar e :Integrar las lógicas 

sectoriales de las instituciones centrales. 

Nuevas relaciones de axiperaclá1,part:icipaci<ín social y ~ ll<XI 

tres principi<ls básicos de aociál en mteria de protección civil, que se 

inscriben en la concepción estrát:ep.ca para el desarrollo de esta actividad. 
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6. 1 Pl1CGRl\MA DE PROl'EXl:IOO CIVIL. 

caro categoría conceptual ,el prograrra es el nivel máxim:l de!agrupación del 

trabajo ejecutado por una entidad en el desempefio de sus funciones.art:ener Wl 

Producto final ,identificable y frecuenterrente rrensurable,es una de las carac 

terísticas mis inp:>rtantes. 

IDs subprogra¡ras,actividades y tareas,o lineamientos estrátegicos de acción de 

notan una división sucesiva del esfuerzo total,en un tipo de labor razonable 

mente harogénea,cuyo propósito es el de contribuir al logro del producto final 

del prograne. 

6.1.2 U\S DIVISI<mS. 

Ia acción de protección civil se sulxlivide en: Preventiva y de auxilio o aten 

ción ,que conforman los dos grandes subproqranas sustantivos de la protección 

civil.A éstos dos se agrega,el subprograna de apoyo. 

Fsta pritrera división obedece tanto a una diferenCiación de la acción<.en:.el 

TÍempo con respecto a la eventualidad de un desastre,caoo una distinción por 

la función y carácter de las acciones. 

6.1.3 

F.n la acción preventiva las funcioneS de orientación,vigilancia y a[X)YO se tra 

ducen principalrrente en trabajo de orientación a<lninistrativa y ordenamientos 

!ohteriales ligados a los trabajos de defensa. 

F.n la acción de auxilio o atención las fwiciones ejecutivas se traducen en la 

Realiu.ción rraterial de la protección,la cual constituye el objeto principal 

de la protección civil. 

Fstas dos vías canplementarias objeto una y la otra de servicio pjblico ,ayu 

dan a conforrrar el orden interno la primera principalmente a través de rredi 

das de carácter normativo,y la seogunda por mc--<lio de acciones de materializa 

ción de la protección. 

Junto con las funciones anteriores destaca por su irrp:>rtancia la investigación 

y el estudio en el área de prevención y la rehabilitación en el área de aux.i 

lio. 
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6.1.4 
El subprograma de acción preventiva se subdivide en cinco actividades sustanti 

vas que recuperan caro objeto de atención básico a los cinco grupos de fenáie 

nos destructivos que Úna pri.lrera división del universo pennite considerar. 

1 ) Prevención contra fenáienos de carácter geológico. 

2) Prevención contra fenáienos de carácter hldrareteorológico. 

3) Prevención contra fenáienos de carácter químico. 

4) Prevención contra fenáienos de carácter sanitario. 

5) Prevención contra fenómenos de carácter socio-organizativo. 

El subprograma de auxilio o atención contiene once actividades sustanti.,as que 

resultan de una división de carácter funcional de las acciones de auxilio. 

1) Alerta. 

2) Evaluación de arergencia. 

3) Planes de errergencia. 

4) Coordinación de energencia. 

5) Seguridad. 

6) Protección,salvamento y asistencia. 

7) Servicios,bienes materiales y naturaleza. 

8) Salud pÚblica. 

9) Aprovisionamiento. 

1 O) canunicación social (de energencia ) • 

11 ) Reconstrucción inicial y vuelta a la nor!ll1llidad. 

El subprograrra de prevención aparece a su vez dividido en catorce col\llU\as,las 

cuales representan las distintas actividades de ap::>yo sobre las cuales se fun 

da éste. 



6.1.4 51 

Por razones de carácter explicativo y aclarativo,dado el interés que tiene ¡:a 

ra las distintas dependencias,entidades y organiSITOS del sector público,priva 

do, y scx:ial,la visualización sectorial de sus áreas de responsabilidad,se pre 

senta al final de los subprogrruras sustantivos un agrupamiento de actividades 

bajo el nanbre de subprograna de apoyo el cual no inplica un tercer subprogra 

ma nuevo y diferente,sino únicarrente la lectura por columnas del misrro prog-ra 

rra. 

IDs prograrras se constituyen a través de la trabazón y coordinación de activi 

dades , lo cual implica el desarrollo simultáneo pero congruente tanto de las 

actividades sustantivas cano de las de apoyo ligadas y estructuradas,coordina 

das y concertadas ,en la mejor forrra posible ,dejando a las entidades territoria 

les el espacio en sus desarrollos horizontales a las actividades desarrolladas 

verticalmente (X>r las secretarías de estado y otras instituciones con atribu 

e iones sectoriales. 

Ejemplo de lo anterior son las actividades de educación y capacitación ,de in 

vestigación y desarrollo ,de canunicación social entre otras, las cuales presen 

tadas caro actividades de apoyo y desarrolladas verticalmente en la matriz son 

atendidas princi¡:alrnente en lo que al sector público cropete por la Secretaría 

de E:lucación PÚblica .res institutos de educación superior y la Secretaría de 

Gobernación. 

Rt el caso del subprograma de auxilio que se divide por funciones,la interven 

ción de distintos organisrros sectoriales se hace también en fornia horizontal 

caro en los casos por ejemplo de las funciones de rescate y salvamento y salud, 

en las que intervienen entre otras secretarías de:Oefensa Nacional,Marina y 

salud. 
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las catorce actividades consideradas en el subprograna de apoyo son: 

1) Planeación. 

2) coordinación. 

3) &reo Jurídico. 

4) Organización. 

5) Recursos Financieros. 

6) Recursos M'lteriales. 

7) Recursos Hu!ranos. 

B) El:lucación y Capacitación. 

9) Participación SOcial. 

10) Investigación y Nuevas Tecnologia~. 

11 ) CCJllunicación SOcial. 
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12) Manutención,Conservación y creación de instalaciones de protección civil. 

13) Realización de la protección civil. 

14) Control y Evaluación. 

6.1.5 

!e naturaleza de la estrategia del prograna de protección civil es esencial.nen 

te cualitativa,los pronunciamientos que acerca de las diversas actividades por 

realizar se expresan en esta parte,revisten también el carácter de orientacio 

nes generales • 

la expresión que se presenta de los djversos progranas pe.rsigue,pues,prq:orcio 

nar los rrarcos necesarios para la adqpción y ejecución de decisiones ,que serán 

informadas y corresponsables y que abarcan ni veles de regionalización adecua 

dos , las qua, en la medida que se agrupen, habrán de concretar el sentido de la 

estrategia,con sus múltiples proyecciones favorables sobre el conjunto de las 

estructuras sociales,políticas y econánicas. 
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De la ley de planeación se desprenden las bases para que el ejecutivo Federal 

realice,caro parte del proceso de plaooación demx:rática acciones de coordina 

cl.00 con los gobiernos de estados y municipios y de concertación e inducción 

con los diversos grupos sociales .todo lo cual conduce al fortalecimiento del 

Pacto Federal y del Municipio libre y al logro de un desarrollo equilibrado y 

participativo del país.Asi el programa de protección civil es válido simultá 

neamente para los tres niveles de qobierno. 

El programa por el carácter esencialm:nte oonnativo y de apcyo que tiene en el 

nivel federal asegura el establecimiento del sisteira nacional de protección 

civil,estructura las organizacimes,funciooes achin:istrativas,y relaciooes in 

tra e interinstituciooales y emite nrarooo de referencia dentro de los cuales 

aparecen sus p>líticas,Jurídica de gestiá¡,oonnativa de func:iái,lineamientos 

pera su actividad,nétooos y prooedimientos,:inst:moentioo para OI1j1UÚZación,ges 

tiOO,coordinación,planificación,programción,evaluaciál y <Xlltrol. 

Fll relación a la función operativa,los estados y municipios captan la problará 

tica estatal y municipal,las necesidades y deirandas y las sugerencias de los 

proyectos o tareas,detectan y cuantifican las posibilidades y potencialidades 

de desarrollo y aplican la nonratividad nacional,estatal,y municipal después 

de analizar los factores significativos,definir los objetivos,ordenar las nece 

sidades, prpblaras, proyectos, y recursos y presisar las metas. 
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6.3 I.00 PAR!'ICIPJ\Nl'FS. 

Por sus características ,croplejidad y extensión,el prcqrama de protección ci 

vil no es tarea de una sola institución,requiere de la participación y de la 

intervención de todos,sector pÚblico,seclor social y sector privado,estrecha 

ironte articulados en sus políticas y prograDBS y es de hecho una ésta de las 

funciones básicas de los consejbs nacional ,estatales y municipales de pro 

tección civil. 

Aderrás de la axm:linaclón a nivel de los conasejos ,se da también la articula 

ción de las políticas tanto en las tareas nornativas caro operativas de los 

programas, Ahí en cada una de las instituciones que a nivel federal,estatal o 

municipal tengan sus atribuciones ena labor que desarrollar. 

En el !!Ul!'rap:!!m de preveiclán intervienen las secretarías de Defensa Nacio 

nal,Mru:ina,Desarrollo Social,l><Jricultura,y Recursos flidráulicos,Carercio y Fo 

rrento Industrial,F.ducación Pública,Salud,Trabajo y Previsión Social,así C'Cl!O 

Organismos importantes Petróleos Mexicanos,canisión Federal de Elecricidad,Con 

sejo Nacional de Ciencia y Tecnologia , 

En el !!Ul!'rap:!!m de aurilio,las secretarías de Gobernación,Defensa Nacional, 

M3.rina,Salud,canunicaciones y Transportes,I:esarrollo Social,Traba.jo y Previsión 

Social ,El:lucación Pública ,Caoorcio y Farento Industrial y Organismos caro C'ani 

sión Nacional de Subsistencias Populares,Petróleos Maxicanos, y C'anisión Fede 

ral de Electricidad. 

En el subpro9ram de apoyo. ,las secretarías de Gobernación ,.Defensa Nacional, 

Marina,Hacienda y Crédito Público,Fducación Pública,J\gricultura y Recursos fli 

dráulicos,canunicaciones y Transportes,Desarrollo Social, Petróleos ~xicanos, 

C'anisión Federal de Electricidad y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Eh el inicio del proceso de cambio que se persigue ,a las diversas figuras pú 

blicas de la esfera de la protección civil corresponde un papel fundamental. 

Tal se debe a la facultad potestativa que en torno de ellas legalironte corres 

p::mde así caro,desde luego,p:>r ser rredios o instancias de regulacim,c:oordina 

ción,vigilancia,ontrol y evaluación. 
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6.4 LOO Ml'DIOO. 

IDs objetivos del programa implican considerar la funci6n de la protecci6n ci 

vil con una nueva perspectiva,así caro grarrles, pemenentes y sisterétioos es 

fuerzos p:>r alcanzarlos .Mis se persigue un uso intensivo,raciooal y hcnest:o de 

loo recursos de que hoy se dispone,que un paquete de acciones de inversi6n di 

fíciles de financiar. 

Alcanzar los objetivos con el DBjllr y mejor uso de los recursos diBpooibles re 

viste un propósito principa.Llt> se trata tanto de roodernizar caro de reorientar 

y racionalizar.En todo caso,el oorco que para la adopci6n y tona de deciciales 

se contiene en el prograrra,aba.rcando las más diversas actividades concurrentes 

,habrá de orientar toojor las decisiones. 

Ia necesidad de expresar el contenido y alcances del progiilllB con instrumentos 

concretos y en los que se precisen las distintas responsabilidades y prooedi 

ml.entos,da lugar a la conformaci6n dentro de este programa de planes definidos 

en el subprograma de Prevención por los agentes destructivos y en el subpro 

grama de auxilio por sus distintas funciones.Estos planes inscritos,caro ya se 

ha dicho en el programa,constituyen una invaluable guía para la acci6n y la de 

cisi6n en vista de un objetivo detemünado y por ello permiten orientar la ac 

tividad del aparato del Estado y a la sociedad en su conjunto de nanera más 

Sistemática y coherente. 

Es importante establecer que trat.ándooe de desastres o trastornos graves de 

la paz pública ocasionadas por problaras de carácter bélico cualquiera que sea 

su causa u origen,la protección de la sociedad civil se realizará de acuerdo a 

las directivas que aranen de la legislaci6n que para efecto se expida. 
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lbr Prevención se entiende el cmjunto de nedidas destinadas a evitar y/o miti 

gar el :i.apacto destructivo de las catástrofes o desastres de origen natural o 

hmnano sobre la población y sus bienes,los servicios públicos,la planta produc 

tiva,así caro el ambiente. 

Si bien el nivel de profundidad que se tiene en el conocimiento de las carac 

terísticas de los diferentes agentes perturbadores es muy diversa,cabe desta 

car que en casi tosdos los campos se han hecho significativos avances no sólo 

en los mecanisnns de prodiociÓn ,sino también,en la determinación del grado de 

vulnerabilidad y el los dispositivos de cmt:rol tanto del agente caro de sus 

Efectos. 

lDS desastres no siempre son prOOucto del azar caro frecuentenente se les con 

sidera, los desastres son naturales en el sentido de que son posibles y facti 

bles tanto por condiciones fisico-naturales caro de origen hurono,y es sólo la 

incertidumbre en el tiempo la que los hace eventuales.Esto significa que aun 

que se desconoce el cuándo,sí se puede conocer el donde. 

Ia detenninaciái espacial o regional de los riesgos y con ello su grado de 

VUlnerabilidad constituye una tarea fundaJrental de la prevención. 

El Bllllprograaa de prevención se expresa en una agrupación de operaciones y ta 

reas de trabajo directamente relacionadas a cada uno de los cinco grupos de a 

gentes perturbadores: geológico,hidraneteorológico,químico,sanitario, y socio

Organizativo.F.stas actividades dan lugar de hecho, a la preparación de planes 

de protección civil contra cada uno de los agentes anteriores. 

Así teneros : 

1) El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter geológico. 

2) El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter hidrareteoroló 

gico. 

3) El plan de seguridad contra agenetes destructivos de carácter químico. 

4) El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter sanitario. 

5) El plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter socio-oilJaniza 

tivo. 



57 

~unque a pr.!Joora vista la estruct:ur:ación de los cin<X> planes parezca semejan 

te,la diferencia se da,en cada caso,la especificidad y particularidad del gru 

po de agentes , y su canportamiento. 

A nanera de guía iretodológica se expone en un solo plan ,las tareas o líneas 
EStratégicas de acci6n que deben seguirse,oon las variantes quo cada caso de 

termine. 

6.5.1 

El prq>ÓGito del plan es procurar proteger la vida,la saaltñ,la se 

guÍ:idad y el bienestar de la población dentro de un nivel aceptable de riesgo 

previniéOOola de los efectos de las actividades de carácter geológico. 

l\barca principalmente los siguientes fenárenos : SiS!ll:Js ,erupciones volcánicas, 

suelos inestables tsunamis y seiches (estos dos Últimos nanbres de origen japo 

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

gua menores} • 

IaS tareas o líneas estratégicas de acción de este plan agrupadas por área de 

llpOyO,SOO 

6.5.1.1 *PLANEACION* 

1) Identificar áreas y sectores sujetos a riesgo. 

2) F.stablecer objetivos. 

3) Determinar alcances y áreas clave de resultados. 

4) Formular políticas respecto del agente destructor. 

5) Formular medidas de protección y reforzamiento de las construcciones. 

6) Mitigar los efectos destructivos. 

7) Desarrollar normas de planificación. 

8) Conocer actividades,potencialidades y recursos de arganism:Js y sístem.1s. 
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6.5.1.1 * PLANEACION•· 

9) Preparar el plan básico de seguridad y los planes de acción para las dis 

tintas funciones y los planes específicos para los servicios estratégicos 

contra agentes destructivos de carácter geológico. 

1 O) Asegurar que los costos y riesgos asociados con las op:iones de acción es 

tén considerados . 

11 ) Incorporar probl€!Ms arergentes y valores cambiantes a las soluciones. 

6.5.1.2 •cooRDINACION* 

1) Coordinar los criterios ,mecanisroos y acciones de prevención de los secto 

res público 1 social y privado. 

2) coordinar las acciones de prevención de los grupos voluntarios. 

3) coordinar la ayuda de los grupos de ayuda rrexicanos y extranjeros en su ca 

so. 
4) Establecer rrecaniSll'Os fonnales de relación. 

5) Formular convenios de coordinación entre las entidades responsables. 

6) Concertar todos los programas. 

7) Formular rranuales de operación. 

8) Fijar criterios de coordinación y l!DVilización. 

6.5.1.3 *MARCO JURIDICO* 

ll Formular el anteproyecto de la ley de protección civil en lo relacionado 

con los agentes geológicos. 

2) Revisar leyes,reglarrentos y acuerdos de protección civil. 

3) Formular proposiciones a los ·reglarrentos existentes. 
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6.5.1.3 *MARCO JURIDICO* 

4) l\segurar el cumplimiento de la nornativa vigente y ejercitar las faculta 

des de inspección y sanción. 

5) Hanologar los planes de protección civil. 

6) l\ctuar cc:tr0 órganos de consulta jurídica. 

7) Formular y revisar las bases y requisitos legales a que deben sujetarse 

los convenios ,acuerdos ,autorizaciones y permisos. 

6.5.1.4 *ORGANIZACION* 

1) Evaluar los organism:is existentes capaces de prevención. 

2) Evaluar los procedimientos actuales. 

3) Estructurar la agrupación del trabajo. 

4) Establecer las condiciones de trabajo en conjunto entre las diversas unida 

des participantes. 

5) l\signar a organism:is o individuos responsabilidades y tareas específicas , 

inclooi ve patrones de autoridad. 

6) Establecer el sustrato Jl'aterial de la organización de prevención. 

7) Establecer los organigrall'ds. 

8) Elaborar el Jl'anual de organización. 

9) Formular diagrairas funcionales y flujos de infamación y trabajo 

10) Establecer directrices de funcionamiento. 

11) Fijar la estructura operativa de los organism:is que deberán intervenir en 

la emergencia • 
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6.5.1.5 *RECURSOS FINANCIEROS* 

11 Elaborar el inventario de recursos econánicos y financieros movilizables. 

2) Detenninar la naturaleza y alcances del apoyo financiero requerido. 

3) Estudiar modelos futuros de financiamiento. 

4) Revisar los convenios existentes. 

5) Evaluar fuentes opcionales de financiamiento. 

6.5.1.6 * R E C U R S O S HA T E R I A L E S * 

1) Elaborar el inventario de herramientas ,materiales y equipo especial exis 

tente y movilizable. 

2) Detenninar y mantener las cantidades mínimas de materiales disponibles. 

3) Disponer de un catálogo actualizado de proveedores, 

4) Establecer una distribución estratégica de al.necenes de materiales necesa 

rios tanto para los organisrros caro para la población. 

6.5.1.7 *RECURSOS HUMANOS* 

TARFJ\S: 

1) Elaborar un inventario de recursos humanos mivilizables. 

2) Detenninar la demanda ,características y capacidades. 

3) Establecer mediante convenios la disponibilidad de personal. 

4) Preparar un catálogo de puestos. 

5) Elaborar un manual de selección. 

6) Formular un catálogo de necesidades 

7) Preparar reglamentos de premios y estímulos. 

7) Establecer rrecanismos de seguridad social para el personal que preste sus 

servicios en la prevención. 
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6.5.1.8 *EDUCACION Y CAPACITACION* 

1) Detenninar las necesidades en educación y capacitación de la población y 

el personal. 

2) Establecer escuelas de educación y capacitación para la fonnación de persa 

nal y de la población en general. 

3) Fornrular planes de educación y capacitación para todos los niveles y regio 

nes. 

4) Preparar manuales e instructivos para la población. 

5) Prancver la fonración de recursos hmanos en ni veles iredios (técnicos) en 

~ prioritarios de la protección civil. 

6) Alentar mecanism::is de educación continua y capacitación apoyándose en ins 

tituciones existentes de enseñanza y de protección civil. 

7) Fijar reglas y procedimientos. 

6.5.1.9 *PARTICIPACION SOCIAL* 

lL Convocar a los diferentes sectores a los foros de consulta para pranover la 

discusión del programa y de su problemitica. 

2) Orqanizar eventos y foros de discusión: 

Mesas redondas 

Conferencias. 

3) Establecer estructuras penranentes de participación social de carácter far 

mal e Infonnal. 

4) Prarover la vinculación voluntaria de los ciudadanos a través de agrupacio 

nes adecuadas. 

5) Asegurar el reconocimiento de las preocupaciones locales. 

6) Proveer rrétodos de solución que lnpliquen e inviten a la participación so 

cial. 
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6.5.1.9 *PARTICIPACION SOCIAL* 

7) Preparar la realización permanente de simulacros y pruebas,entrenando y ca 

pacitando a los voluntarios. 

8) Establecer sistaras de movilización. 

9) Prarover la autoprotección corporativa y ciudadana. 

10) Participar en la conservación y mantenimiento de las instalaciones que re 

quiera la acción preven ti va. 

11 ) Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con. las circunstancias y proble 

mas. 

12) Prarover mecanismos de premios y estímulos. 

13) Establecer las bases materiales de la organización. 

6.5.1.10 *INllE3'l'IGACICll y 

1) Prarover ,alentar y orientar la investigación en las instituciones de educa 

ción superior de los fenánenos que dan origen a la acción y efectos de los 

agentes perturbadores de tipo geológico. 

2) Prarover,alentar y orientar la investigación en las instituciones de educa 

ción superior en la conducta de la población en la eventualidad. de un de 

sastre. 

3) Coordinar e integrar en las acciones preventivas y de auxilio el resultado 

de las investigaciones y mediciones que se realicen sobre la acción de los 

agentes perturbadores y de la población afectada. 

4) Establecer,con los recursos y servicios existentes,un sistema de detección 

,tronitoreo y análisis de los agentes perturbadores. 

5) Conocer e integrar los nuevos rrétodos y técnicas para la detección,rrcnito 

reo y análisis de los agentes perturbadores. 



.:*lNVESTlGACION y 

6.5.1.10 

NUEVAS 
63 

TECNOLOGIAS* 

fil_ Vigilar el establecimiento de diagnósticos regionales ,estatales o lll.ll1icipa 

les sobre la acción de los agentes perturbadores en áreas de alto y rredia 

no riesgo,detenninando los niveles de riesgo aceptable en cada caso. 

7) Proponer los mecanisrros técnicos de prevención y de reforzamiento para dis 

minuir las consecuencias de un desastre. 

8) Establecer,con los recursos y servicios existentes,un sistema de infonna 

ción y un banco de datos pennanentaiente actualizado sobre el cx:qxirta 

miento de los agentes perturbatlores. 

9) Fijar las reglas y procedimientos que permitan llevar a cabo las activida 

des mencionadas. 

10) Investigar la acción y efectos de diferentes agentes. 

11 ) Definir 1113pas con tunbrales de seguridad. 

12) Fornrular y registrar el seguimiento de los distintos fenárenos perturbado 

res. 
13) Proponer el establecimiento de redes de aparatos de predicción,rronitoreo y 

Alerta en operación. 

14) Estudiar la población,los bienes y servicios y la naturaleza afectados. 

15) Estudiar los sistemas constructivos adecuados. 

., 
1 
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6.5.1.11 *COMUNICACION SOCIAL* 

11. Determinar la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar ,garantizando 

en tcx:lo marento la libertad de expresión. 

2) Concertar la acción de los iredios • 

3) Fonrar a la [X>blación ,contribuyendo a su educación para actuar en situa 

cienes de energencia . 

4) Informar a la población,previniéndola y orientándola en caso de desastre. 

5) Inducir a la población para canalizar su fuerza participativa y darle la 

Confianza en sí se requiere para afrontar la adversidad y reducir la ansíe 

dad y otros efectos psicosociales negativos. 

6) l\lentar y oryanizar la canunicación interpersonal ,en el vecindario y la co 

munidad para res¡::onder a situaciones de emrgencia. 

7) Oryanizar la cammicación interinstitucional e intersectorial de a¡::oyo para 

las tareas de orientación ,atención,rescate,lirnpieza y reconstrucción. 

8) Conocer y establecer redes de canunicación con los radioaficionados en oca 

sión de desastre. 

9) Establecer una estrategia informativa que permita la pronta y oportuna di 

wlgación de los mensajes al interior y exterior del país,así caro la di 

wlgación oportuna de las directrices gubernamentales. 

10) Desarrollar y producir progrruras de radio y televisión para situaciones de 

emergencia,adecuando los contenidos a las distintas regiones ,sectores y 

según los niveles de educación y edad de la población. 

11) Establecer líneas telefónicas emeryentes. 

12) Elaborar un l1'ilnual técnico para establecer contacto con los cuerpos de res 

cate (banberos,policía,cruz roja). 

13) canbatir los rurores y la irala infonnación. 

14) Detetminar el papel de la canunicación en la difu.sión de la alanna y en la 

rrovilización de! las personas y de la ayuda. 

15) Determinar los rrecanisroos de canunicación en el interior del sistema nacio 

nal de Protección Ci vi 1. 

16) Aprovechar el uso de las tecnologías existentes. 



6.5.1.12 Ml\liUl'IH!ION,a:Nlmwv::ICll Y CRF.ACIOO DE INSTAUCJcm:s DE 

PROl'OCCICll =· 
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1) Vigilar el estado de los trabajos de conservación,mantenimiento y rarodela 

ción ,así caro los rontratos de servicios en instalaciones de protección ci 

vil. 

2) Proponer el tipo de obras y servicios que se requiera para incrarentar el 

nivel de protección civil y disminuir la vulnerabilidad de ciertas regio 

nes o poblaciones. 

3) Realizar trabajo de defensa preventiva y de mantenimiento. 

4) Conservar las redes de equipos de prevención. 

5) Establecer centros de protección de carácter polivalente de prilreros y se 

gunclos auxilios adecuando la infraestructura existente. 

6) llsegurar redes de avacuación. 

6.5.1.13 

1 ) Vigilar la adecuada instrurentación ,estado y resultados de las acciones 

de prevención. 

2) Guiar el crecimiento urbano y los patrones de asentamiento reduciendo los 

riesgos de carácter geológico. 

3) Localizar los servcios urbanos de acuerdo con las áreas y niveles de ries 

go. 

4) Asegurar que las estructuras y construcciones de todo tipo estén confonoo 

a las normas de seguridad. 

5) Proveer servicios seguros y eficientes. 

6) Mantener el sistema ecológico. 

7) Prevenir los patrones destructivos de uso del suelo. 

8} Desarrollar proposiciones opcionales para talos los servicios críticos 

o estratégicos. 

9) Establecer las reglas,normas y procedimientos que permitan la realización 

de las acciones de prevención. 



6.5.1.14 *CONTROL y EVALUACION* 

1 l Instrurentar el control a efecto de vigilar que los planes,prograrnas 

y otras disposiciones se apliquen y utilicen con eficiencia y eficacia. 

2) Evaluar los grados de CUl{llimiento del plan. 

3) Tarar acciones correctivas,mejorando las realizaciones para alcanzar 

los objetivos. 



6.5.2 PIAN lE smJR1DAD CDmlA llGEJll'FS l'.lllS'mOCTl1I DE Cl\Rl\Cl'l'R 

llIIRllRI'EXHIUOl. 
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Abarca principalmente los siguientes fenómenos:hurB.canes,inundaciones y torna 

dos .ras tareas a desarrollar son serrejantes a las apuntadas para el plan de se 

guridad contra agentes destructivos de é:arácter geológico,con la diferencia 

que en este caso introduce la especificidad del agente hidraneteorológico. 

6.5.3 PIAN DE smIUIWJ CDmlA l\GElfl'FS l'.lllS'mOCTl1I lE Cl\Rl\Cl'l'R 

~ 
Abarca principalmente los siguientes fencXnenos: Incendios ,explosiones,radiacio 

nes y fugas tóxicas .ras tareas a desarrollar son senejantes a las apuntadas pa 

ra el plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter geológico,con 

la diferencia que en este caso introduce la especificidad del agente químico. 

6.5.4_ PIAN lE SHllUlll\IJ CDmlA ~ tllSIHJCTl\u; IE Cl\Rl\Cl'l'R 

Sl\Hl.'lWUO. 

1\barca principa!Jrente la contaminaciónen el aire,agua,suelo,y alimentación; 

Ias epidemias y las plagas. Li!S tareas a desarrollar son senejantes a las apun 

tadas para el plan de seguridad contra agentes destructivos de carácter geoló 

gico,con la diferencia que en este caso introduce la especificidad del agente 

sanitario. 

6.5.5 PIAN IE SHllUlll\IJ CDmlA l\GElfl'FS IES'IJU:Tl1IOO DE ~ 

~0-aG!ll~_,_ 

llbarca principalmente fenánenos sociales cano los irovimi.entos de masa y aglane 

raciones,accidentes· terrestresmaéreos y rnarítiioos y problerres de carácter orga 

nizativo.Ias tareas a desarrollar son seroojantes a las apuntadas para el plan 

de seguridad contra agentes destructivos de carácter geoléqico,con la diferen 

cia que en este caso introd.uce la especificidad del agente socio~rganizativo. 
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6.6 EL SUBPROORl\M!\ DE lllJXILIO. 

El auxilio se refiere al conjunto de actividades destinadas pri 

rrordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas y 

de sus bienes ,así caro mllltener en funcionamiento los servicios y equipamiento 

estratégicos atendiendo,asi.misrro,los daños a la naturaleza. 

Ias acciones de auxilio y atención descansan en la idea que que cualquiera que 

sea el tipo de desastre ,existen muchos problerras que les son comunes, desde la 

alanna,la búsqueda y verificación de infornación,envío de tredios de socorro, 

Transportes ,cuidado de heridos y una repartición canún de responsabilidades en 

los cuerpos de socorro ,hasta la coordinación de la intervención colectiva. 

las serrejanzas no pueden ser ignoraaas y en este subprograma se hace a un lado 

la suposición de que los desastres son únicos y que son causados p:>r cadenas 

singulares de eventos que .se encuentran más allá de consideracione~ racionales 

porque no son sujetos de generalización. 

En la canpleja sociedad en que se vive,constanterrente aparecen nuevos proble 

nas que requieren de nuevas, y roojores y más ajustadas soluciones. 

Aunque la organización operativa de la respuesta al evento destructor es per 

fectible,es in¡Jortante mencionar los adelantos de todo tipo de la sociedad rro 

derna ,desde los sistemas de telecanunicación hasta los cuidados rrédicos ,han 

permitido superar sustancialrrente la atención y auxilio que todavía hace pocos 

afies p:Xlía proveerse. 

IDs once grupos de actividades que conforman las acciones de auxilio se carac 

terizan por sus funciones,por su carácter operativo y por la necesaria simulta 

neidad de éstas,carqirimidas caro están por el corto tiempo de la urgencia y la 

emergencia. 

El subprograrra de auxilio se divide en once grupos de actividades que represen 

tan una reunión de operaciones y tareas de trabajo directarrcnte relacionadas con 

cada una de las once funciones en que pueden expresarse las acciones de au 

xilio cada una de las actividades puede expresarse en planos específicos de 

acción .A pesar de que la estructuración de los once instrurrxmtos es semejante 

la diferencia en ellos la da su especificidad y can¡x>rtarniento. 
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6.6.1 ~: 

Ia seílal proveniente de un peligro llanando a tarar todas las medi 

das de seguridad útiles,es una acción básica en las tareas de atención y auxi 

lio. 

Ia actividad de alerta es una de las piezas claves en la reducción de danos y 

Pérdidas que puede originar un desastre previsible. 

La previsión ik! desastres en llixico se encuentra escasarrente desarrollada , 

Siendo el Sistema 1-t!teorológico Nacional uno de los pocos mecaniSll'Os que de al 

guna 11"mera dan aviso a la población respecto de la acción de los agentes ire 

teorológié:os. 

El objetivo de esta actividad es avisar a la ¡:oblación de la existencia de un 

peligro irvninente y de la necesidad de tarar todas las medidas de seguridad 

necesarias.Su instruoonto técnico de trabajo es el plan ile transnisión de 

Alerta. 

sus tareas sen dar la voz de alerta: 

1 ) A las autoridades. 

2) A la estructura operativa. 

3) A los distintos res¡xinsables de los recursos. 

4) A los gru¡xis voluntarios. 

5 l A la población. 

6) A los centros de telecanunicaciones y a los medios de canunicación social. 

7) Usar los distintos nécanisrros de alerta : sirenas' ,c:antianas etc. 

9) EValuar Resultados. 
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6.6.2 EVALUACIOO DE~. 

En las actividades de emargencia es necesario contar con mecanismos que pernü 

tan deternünar la dimensión física y social de la catástrofe, la estimación de 

la pérdida de vidas hum311as y bienes rrateriales,las necesidades que deben sa 

tisfacerse y la deternünación de posibles riesgos(efectos o daños secwidarios). 

La primera evaluación de los daños que han dejado los desastres ocurridos en 

los Últim:is afios,han sido realizados por el ejército ,annada u organismos en 

cargados de los servicios públicos caro salud,educación,canunicaciones y trans 

portes. 

La intervención racional de los organismos o cuerpos de emergencia exige el co 

noclmiento de la situación real que se va a atender .Así también la éiptima uti 
lizaciái de los recursos se basa en la evaluaclén de la catástrofe.El prop6si 

to de esta actividad es evaluar de iruoodiato los daJios,las necesidades y los 

riesgos.Su instruirento de trabajo es el plan de evaluaciái de dalloo. 

sus tareas 600: 

1) Coordinar a los organismos mediante convenios. 

2) Hacer funcionar los mecanismos operativos. 

3) Evaluar en primera instancia los dafios en relación a servicios estratégi 

cos y bienes rrateriales ,así caro las necesidades en recursos financieros 

Materiales y hurranos. 

4) Evaluar con apoyo de la población los daños y necesidades. 

5) Aplicar los nétodos y técnicas de evaluación a las autoridades responsa 

bles. 

6) Evaluar los resultados. 
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6.6.3 

Un plan de emergencia '· supone el conocimiento profundo de los 

agentes perturbadores y sus efectos en los agentes afectados en áreas conside 

radas de alto y mediano riesgo. a fin de detenninar el proceso regulador ,es de 

cir, aquellas actividad es, prooedimientos y acciones destinadas a la protección 

inn"'1.iata de la población y su medio cano consecuencia del im¡:acto de un de 

sastre. 

Este tipo de plan de emargencia contempla aspectos diversos,tales cano la de 

signación de una autoridad,la coordinación de las acciones y las organizacio 

nes participantes, la c%>tllna utilización de los servicios al igual que recur 

sos disponibles,tanto hmianos caro nateriales,y la canalización oportuna de la 

ayUda. al sector damnificado. 

La secretaría de la Defensa caro la de Marina han elaborado,con gran cuidado, 

los planes( r:tl III Y SM) respectivamente,con varios niveles de duración,acción 

,intensidad y alcances de confonnidad con la magnitud del desastre. 

los planes de energencia contemplados básicarrente los formulados por la secre• 

taría de la Defensa y dela Marina (DN y SM ) ,consideran la intervención de su 

personal y equipo con la cooperación supeditada de la Cruz Roja,polícía y ban 

bet'Oipara el auxilio inmediato a la población afectada. 

En dichos eventos se proporciona a los damnificados,en mayor o menor grado, 

Abrigo,auxilio rrédico,medicanentos,ropa,víveres,sin especificar la duración o 

envergadura de las acciones de emergencia. 

El objetivo general es establecer el plan de emergencia adaptando los planes 

básicos de seguridad según sea el agente perturbador y los daños, recursos y 

riesgos inminentes contemplados, 

SUs tareas son: 

1) Adecuar operativamente el plan básico. 

2 ) Detenninar áreas claves de resulta dos • 

3) Coordinar la intervención operativa de otros organismos. 

4) Procurar que las medidas """rgentes se encuentren dentro de la norm:itivi 

dad vigente. 

5) Asegurar la disposición de los recursos financieros,materiales y humanos, 

según sea la magnitud de la catástrofe. 



6.6.3 PlMll!S DI! EMl'JlGFH:IA. 

tareas: 
6) Contar con la colaboración voluntaria de la población. 

7) Informar de los criterios y políticas a través de los medios. 
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8) Establecer el plan de emergencia adecuando las respuestas a los daños y a 

las posibilidades de la sociedad. 

9) Evaluar los resultados, 

6 .6 .4 <lXIIDINl\CI<Ji DI! IH!IGH:IA. 

En un desastre natural o hU!l'allO,uno de los principales problerras que ocasionan 

innllllE!l'ables obstáculos a las labores de rescate y funcionamiento de los serví 

cios ,constituye la falta de ooanlinaciát entre las organizaciones de emei:gen 

cía y/o los grupos de voluntarios participantes. 

A fin de evitar pérdidas de tiEllPO en la preservación de la vida hmiana,así 

caro en la reinstalación de aquellos servicios esenciales a la rehabilitaci6n 

de la cammi.1dad afectada,se hace imprescindible establecer sist:eiras o mecanis 

rros para la coordinación de los organisrros,sectores y recursos que intervienen 

así caro las acciones de auxilio que se llevan a cabo al :iJrpacto de una catás 
trofe, 

Estos dispositivos deben contarplar la designación de un oolo mando ,así caro 

la estructura piramidal en la coordinación de las di versas organizaciones que 

intervienen,desde el nivel federal,estatal y municipal hasta los grupos espe 

cializados involucardos ,civiles o no, tales caro la Cruz Roja,por ejerrplo, 

estableciendo ,en un marco de flexibilidad dinámica,rerJlJlmenms,proCedilllientoe, 

EBtrateqias,aociones y objetill<lS previsibles,considerando que,por lo general, 

las acciones de una detenninada organización se verá condicionada por las acti 

vidades de las demás. 
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6.6.4 <XXJU>INACICll DE~. 

~ objetivo general cootdl.nar las acciones de ~ entre los distintos 

organisnns instituciones, y cmparaciones tanto federales ooro estatales y loca 

les. 

El plan de IX10Idinaci6n de eirergencia. 

sus tamas sal: 

1) Asegurar la coordinación para su inmediata intervención de colectividades 

y grupos organizados forna! e infornalJrente: 

a) Ejército y Armada, a través de sus propios nandos, 

b) Federación,gobiernos de los estados y municipios. 

c) sector público,privado y sector social. 

d) Banberos y policías • 

e) Cuerpos civiles voluntarios de defensa. 

fl Voluntarios. 

2) Asegurar la coordinación para su iranediata intervención de la ayuda: 

a) Nacional. 

b J Internacional. 
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6.6.5 PIAN DE SmJIUIW>. 

El entorno humano y físico de un área determinada inpactada por un desastre re 

quiere del estado de seguridad, a fin de evitar rrayores daños y desorganiza 

ción social. 

En el evento de una catástrofe pueden ocurrir desórdenes que acentúan los nive 

les de desamparo de la población afectada,y en este caso se hace necesaria la 

protección de la integridad física de las personas ,de sus derechos sociales 

básicos así caro del patrl=nio individual y colectivo y el entorno físico del 

área afectada. 

El Estado irexicano ha contenplado si""llre en su rrarco norrrati vo la con ser 

vación y protección del ciudadano en lo que respecta a la salvaguarda de su in 

tegridad física,sus derechos sociales básicos,su fuente de trabajo,su patrino 

nio y el medio que lo circunda.se trata pues de devolver a la sociedad inpacta 

da un estado de espíritu tranquilo y de confianza. 

Para ello,ooordinadas las acciones de las diversas entidades participantes: 

Elementos del ejército,la policía y otras agrupaciones encargadas de mantener 

el orden,así caro la paz pública,se establecen dispositivos de seguridad a fin 

de vigilar constanl:e!lente la zona afectada ,al igual que aquellas áreas destina 

das al alnecenamiento de nroic;ar,.,ntos,víveres,ropa etc. 

1) l\decuar operativamente el plan básico. 

2) Coordinar a los cuerpos de seguridad. 

3) Procurar que la intervención de los cuerpos de seguridad se adecuen a la 

norrratividad existente. 

4) Hacer intervenir las organizaciones de seguridad. 

5) Disponer de medios financieros ,rratcriales y humanos. 

6) Inforrrar a la población de las iredidas de orden y seguridad. 

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

8) Ayidar a mantener las instalaciones de protección. 

9) Evaluar resultados. 
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Al impacto de un desastre,tres instancias emergen caro imperativas de acción 

inmediata,la protección,el. salvammto y la asistencia,esencialrrente destinadas 

a la persona,pero extendibles a los bienes rrateriales y al medio. 

Por protección se entiende la acción de proporcionar seguridad y vigilancia 

en las áreas afectads al igual que el auxilio que reduzca la pérdida de vidas 

hurranas. 

El salvaoetto ofrece dos variantes,la búsque:rla y el rescate de las víctirras, 

para lo que se requiere la utilización de personal y equipo especializado,ade 

más de llevar a efecto una ordenada evacuación. 

la asistencia implica desde el restablecimiento de los servicios esenciales, 

. cano la enerqía eléctrica y allracenamiento de medicairentos,víveres,ropa,insta 

lación de puestos de socorro y servicios médicos ,hasta la improvisación y a 

condicionamiento de albergues o refugios de arergencia. 

Ios planes DN y SM de las instituciones amadas han otorgado,i;lesde su misrro o 

rigen ,especial relevancia a la salvaguarda de la vida hurrana al sobrevenir el 

impacto de una catástrofe.Se!rejante actitud es observada por otras corporacio 

nes civiles de auxilio forrrales e inforrrales. 

QmJ prqósito de esta actividad a¡DmOe: defender,evaaiar y asistir a la po 

blaciái de loo peligros (litJll<X3los par un desastre. 

~: 

1 l lldecuar operativamente el plan básico. 

2 l Hacer intervenir y coordinar los cuerpos de rescate y salvamento forrrales 

e inforrrales. 

3) Disponer de medios financieros ,rrateriales y hll!1'allOS. 

4) Integrar la ayuda nacional e internacional. 

5) Integrar la ayuda de los grupos voluntarios,organizados y esponténeos. 

6 l Aplicar los rrétodos e instrumentos adecuados. 

7 l Inforrrar a la población de la situación ,necesidades y deirandas. 

Bl Proteger,salvar y asistir a la población afectada rescatándola,ubicándola 

en carnprurentos provisionales y controlando a los damnificados de acuerdo 

con los planes de organización y coordinación de estas tareas. 
9) Evaluar las realizaciones. 
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6.6.7 

l!h todo asentamiento lumno existe un elevado núiooro de servicios 

que son indispensables para la vida de la población .Estos equipamientos y ser 

vicios se encuentran por lo general en proporción al tamafio y a la cx:nplejidad 

de la población a la que sirven, pero en todas las localidades' se da un núrrero 

básico de éstos. 

l'l1 la eventualidad de un desastre estos servicios sufren también el irrpacto 

destructor del fenáneno y requieren ,por su inportancia y significación para 

!a vida de la población de atención y cuidado .I.a falta de estas acciones pue 

de aun provocar efectos destructivos o nocivos ,secundarios al desastre. 
l!ht:re loo servicios de carácter estratégico que se deben atender est.án: 

1 ) tas telecanunicaciones. 

2) Los hospitales. 

3) I.as canunicaciones terrestres,a~eas,marítirnas y fluviales. 

4) Las fuentes de energía y sistaras de distribución eléctrica y gas. 

5) Los sistaras de agua y drenaje. 

6) Los oentros de abasto y distribución de alimentos. 

7) El transporte. 

Otros servicial y equipamieome que tad>ién deben atmdeme eoo: 

1) F.sc\lelas ,guarderías y asilos. 

2) Centros de espectáculos • 

3) Centros de salud. 

4 ) Vi v.ienda individual y colectiva • 

5) Hoteles. 

6) Estaciones de gasolina. 

7) Corercios. 

8) Talleres. 

9) Fábricas. 

1 O) Depósitos de basura. 

l!h la naturaleza deben atenderae daños en 

1 ) suelos. 2) !\qua Continental. 

4) Aire. 5) Bosque. 

7) Fauna. 8) Paisaje. 

3) Agua de nar. 

6) Vegetación. 
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6.6.7 

El objetiw de esta activillad es: 

Atender loo dañoo a los bienes mteriales y naturales y reorgani 

zar los servicios en las áreas vitales ,estratégicas y ooopl€!rentarias,aplican 

do en su caso proposiciones opcionales de servicio. 

El instruirento de trabajo es el plan de atención a los servicios; bienes mate 

riales y la naturaleza. 

1) .lldecuar op2rativamente el plan básico. 

2) Coordinar los organisros responsables de cada servicio. 

31 Hacer intervenir los cuerpos de mantenimiento y reparación de los distin 

tos servicios. 
4) Disponer de medios financieros,materiales y hi.nranos. 

51 Integrar la ayuda de los grupos voluntarios. 

6) Aplicar rrétodós e instrunentos adecuados. 

7) Informr a la población de la situación y de las necesidades. 

a) Restablecer los servicios estratégicos a la mayor brevedad ,aplicando en 

su caso las proposiciones opcionales y atender daí\os en bienes mteriales 

y la naturaleza. 

9) Evaluar los resultados. 
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6.6.8 

la salud , vista desde al ángulo de la protección civil ,consiste 

en pror:orcionar los servicios que permitan proteger la vida y evitar la enfer 

medad,el dafio físico,el peligro y recuperar el estado físico y psíquico annóni 

co.Eh ocasión de desastres ,los servicios de salud caro los de casi todas las 

instituciones sufren el impacto tanto físicamente en sus edificios y equipa 

mientas caro en su organización que reciente el estado de excepción que se ge 

nera y también en la coordinación de los ntisrros servicios rrédicos ,aunque mu 

cho se ha avanzado en su mejoramiento. 

Esto se traduce durante los desastres en fuertes diferencias institucionales 

en la calidad de los servicios prestados ,así caro en ccstoo wrl.tarios elevados 

,puesto que frecuenteioonte se prestan atenciones de fácil tratamiento en unida 

des complejas. 

EL propósito de esta actividad es aplicar de inmediato un modelo de servicios 

de atención médica (física y Psíquica) ,dando énfasis en la atención primaria, 

que opere en un narro de eficiencia y eficacia. 

Ti\RFJ\S: 

1) Adecuar operativait'<!l\te el plan básico. 

2) coordinar los organiS11PS de salud y asistencia. 

3) Hacer intervenir los cuerpos de salud. 

4) Disponer de medios financieros ,materiales y huranos. 

5) Integrar la ayuda de los grupos voluntarios. 

6) Aplicar nétodos e instmnentos adecuados, 

7) Inforwar a la población de la situación y de las necesidades en 1Mteria de 

salud física y mental. 

B) Difundir mensajes de aliento y orientación. 

9) Atender la salud física y mental de la población afectada. 

10) Evaluar los resultados. 
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6A3 APROVISIOHAMIEHTO. 

El surtir de provisiones a una población que sufre el l.Jtpacto de 

un desastre es una tarea de particular importancia puesto que sobre ella des 

cansa ,en mucho, la posibilidad de disminuir o reducir los W¡lactos securoarios. 

cuando caro consecuencia de éste se interrurrpe el funcionamiento de los órga 

nos vitales de los asentamientos humanos,una de las labores prioritarias con 

siste en cuidar que éstos recuperen los elarentos básicos que requieren p¡u:a 

la subsistencia. 

Fsto obliga a considerar todo un sistana logístico de proveedores,transportis 

tas,al!Mcenes y distribuidores que pueda ser activado en cualquier arergencia. 

D:l este mecanisrro deberán considerarse tall'hién las tareas que inplica en su ca 

so incorporar. la ayuda proveniente d.al exterior del área afectada y que pue 

de ser tanto nacional caro internacional • 

El objetivo de esta actividad es proveer a la población de todos aquellos ele 

mentos que requiere para atender a sus necesidades vitales básicas,alúoonta 

ción, vestido ,rnedicairentos ,abrigo etcétera. 

El insl:rumlnto de trabajo es el plan de aprovis.iaañento • 

~· 
1) Adecuar los orqani= o grupos relacionados con el aprovisionamiento de a 

limen tos, ropa ,abrigo, transporte ,medicomentos ,otros. 

2) Hacer intervenir los distintos orqanisroos de aprovisionamiento. 

3) Disponer de medios financieros ,materiales y humanos. 

4) Integrar la a}'IW de los grupos voluntarios • 

5) Integrar la a}'IW nacional e internacional. 

6) Aplicar los métodos y técnicas más adecuados. 

7 ) Informar a la población respecto a la situación y a sus necesidades. 

8 l Habilitar instalaciones de aprovisionamiento provisional. 

9) Proveer las necesidades básicas de la población damnificada. 

10) Evaluar los resultados. 

HTA TESIS ffa DEl!f 
SAUR BE LA BIBUIJECA 
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6.6.10 

Por sus funciones, la canunicación social en el niarco de respeto 

a las libertades que consagra la O'.lnstitución,es un elemento fundairental duran 

te los periodos de emergencia que se peoducen caw consecuencia de un desastre. 

En estas ocasiones la canunicación se constituye,caro lo establece la ley l'ede 

ral de Radio y 'lelevia!Qn, en un vector que permite garantizar una arrplia par 

ticipación social en la adopción de decisiones,una base de información para la 

difUsión de las grandes opciones y un instrurrento que facilita la clara percep 

ción de las proridades. 

Son muchos los factores que coinciden para configurar la problemática de la ca 

municación social en situaciones de emergencia. 

Desde la consideración de sus áreas de operación puede verse la necesidad de 

articular, la canunicación con la sociedad a través de los medios de canunica 

ción rmsiva,las organizaciones sociales y la opinión pública,la canunicación 

del gobierno tanto a nivel intersectorial cano interinstitucional,y la canuni 

cación del Estado con otros Estados. 

Una constante en tcxios. los estudios sobre cammicación social en situaciones 

de desastre ,la canprobación de que los sistemas que operan con eficiencia en 

periodos de relativa normalidad se tornan insuficientes e ineficientes en no 

mentes de peligro ,cuando no existen planes adecuados. 

Especial rrención rrerece en este apartado la actuación de peri<Xlistas ,locutores 

canentaristas,operadores técnicos,al igual que el resto de los profesionales 

de los medios masivos de ccrounicación,tanto públioos caoo privados,mismos que 

durante y posteriorrrente a los sismos de septiell'bre de 1985, en un alarde de 

generosa solidaridad hUIMna,contribuyeron,de manera objetiva y de respeto a la· 

dignidad personal ,a mitigar el sufrimiento e incertidumbre de los afectados al 

proporcionar un espontáneo servicio siocíal adecuado a la crrergencia. 
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6.6 •• 10 

!U prcpísito de esta actividad <ri>Siste en : 

Brindar información y apoyo oportuno a la población y a las instituciones ,ca 

nalizando coordinadarrente la participación social ,creando confianza a la pobla 

ción,reduciendo la ansiedad,diluyendo los rumores y proporcionando un servicio 

de cañunicación suplerrentario. 

1) COOrdinar operativamente los medios de canunicación social públicos,socia 

les y privados. 

2) J\decuar operativamente el plan. 

3) Establecer el diálogo con la población. 

4 ) Aplicar los medios y técnicas más adecuados. 

5) Difundir los mensajes emargentes y los especialmente producidos para la e 

ventualidad de un desatre alentando la soliadridad. 

6) Disponer de medios financieros ,materiales y humanos. 

7) Evaluar continuamente los resultados. 



82 
6.6.11 REXIRi'mOCCictl IHICIJ\L Y VllELTA A lA !IHll\Lllll\D. 

Ia superación casi oannatural de los obstáculos que provoca un desastre por 

parte de la especie hunana,ha hecho que el hanbre,pasado el pr:Uner narento de 

sorpresa,de incredulidad y de asanbro que sigue al in{Jacto,emprende,casi si 

multánearrente con la atención errergente y urgente,la gran tarea de rehacer su 

entorno y restablecer las funciones básicas que le permitan vivir oaro un ente 

: .biológico y oaro un ente social. 

Esta reconstrucción que se da un rranento crítico representa para la sociedad 
tanto un peligro caro una oportunidad .Peligro por todas las condiciones adver 

sas que en estas situaciones se acumulan y qiortunidad porque la destrucción 

puede abrir el camino hacia nuevos. y mejores planteamientos en todos los terre 

nos del hacer humano. 

El objetivo de esta actividad es iniciar inmediatamente después del ilrpacto 

del desastre la reconstrucción de la base física ,econánica,social e institu 

cional sobre la cual se asentaba la ccmunidad afectada. 

El instrumento de trabajo lo constituye la guía de reconstrucción y los planes 

de desarrollo de la localidad,municipio,estado o región. 

'mll&\.S: 

1) Evaluar los daños en servicios estratégicos,vivienda,trabajo y otros. ser 
cios. 

2 ) Establecer el plan errergente de reconstrucción. 

3) Coordinar a los distintos organism:is involucrados. 

4) Hacer intervenir a los organi= en actividades concretas. 

5) Disponer de medios financieros,nateriales y hunanos. 

6 ) Establecer la participación social. 

7) Revisar la información existente sobre esttxlios físicos,económioos,socia 

les,físico-territoriales,así caro planes de desarrollo vigentes. 

8) Infernar a la población. 

9) Iniciar la reconstrucción. 

10) Evaluar los resultados. 
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6. 7 EL SUBPROGRAMA DE l\POYO • 

El subprograma de apoyo no constituye un agregado a los 

dos subprogramas sustantivos de prevención y au%ilio,sino que,úni 
camente procura expresar una lectura por funciooes relativarrente diferente a 

la realizada en la descripción de los subprograrras de prevención y de auxilio 

o apoyo. 

liBta pteSentaclón se coosidera neC1'!Saria a pesar de la repetición de las ta 

roas ya seíialadas en las catorce actividades del subprograrra de prevención de 

bido a que caro ,muchas dependencias ,entidades y organismos de los distintos 

sectores público.privado y social tienen fonras de intervención sectorial y es 

para todos estos participantes institucionales que se provee ~ el subprogralln 

de apoyo una lectura vertical (considerando la matriz) de las mismas tareas ya 

seiialadas en los suq,rogramas de prevención y auxilio. 

El distinto peso e inpartancia de las actividades de apoyo en el prooeso de 

proteccién civil aunado a la c:arplejidad que le irrprime su carácter ínter 

oectorial e interespacial,hacen no sólo posible sino necesario en distintos 

rranentos y circunstancias elegir y determinar actividades prioritarias en las 

cuales pudieran ser canalizados los recursos que generalmente son escasos. 

ftl la prinl!Ia etapa de cmfOillDCÍÓn del sist.Ema .la prioridad la tendrían acti 

vidades tales caro la planeación,la coordinación,la organización con todo lo 

que esto implica en materia de nétodos y procedimientos,el marco jurídico y la 

determinación de recursos disponibles. 

Entre las catorce actividades que constituyen el subprograma de apoye algunas 

corresponden a las actividades a<binistrati vas que todo prograna conterrpla en 

tanto que otras son actividades específicamente incorp::>radas p::>r su significa 

ción en las tareas de protección civil,unas y otras son, a pesar de sus dife 
rencias ,igualmente :importantes para alcanzar los objetivos últimos del proc¡ra 

""· 
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6.7.1 PLANBACION. 

La planeacián es el narco de referencia del quehacer público,es el 

wecanisnu que penni te una asignación racional de los mcurnos y es el medio 

pn-a alcanzar los objetivos y responder a las denandas sociales.Fsta acti 

vidad,al traducirse en planes específials,constituye una guía invaluable para 

la acción. 

sólo contando con planes de prevención y atención de desastres por tipo de a 

gente perturbador ,y funciones de emergencia se podrá reducir al tráxi.m:l las 

pérdidas de vidas humanas y bienes materiales y naturales ,propósito últimJ de 

la protección civil. 

El propósito de estas actividades es establecer y mantener pennanenternente ac 

tualizados los planes básicos de seguridad y los planes de atención en emergen 

cias. 

Las tareas """; 
1) Identificar áreas y sectores sujetos a riesgo. 

2) Establecer objetivos. 

3) Detenninar alcances y áreas clave de resultados. 

4) Formular políticas respecto del perturbador. 

5) Formular medidas de protección y reforzamiento de las construcciones. 

6) Mitigar los efectos destructivos. 

7) Desarrollar noI'IMs de planificación,. 

8) Conocer actividades,potencialidades y recursos de organisnns y sistanas. 

9) Preparar planes de acción para las distintas necesidades. 

1 O) Asegurar gue los costos y riesgos asociados con opciones de acción estén 

considerados. 

11) Incorporar problaras emergentes y valores cambiantes a las soluciones. 

12) Pronosticar escenarios de desastre. 

13) Recibir de los centros de investigación y monitoreo infoI'll'ación sobre las 

calamidades que pueden inpactar,así caro la estimación del peligro de su o 

currencia por magnitud y extensión. 
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6.7.2 PLANBACION. 

14 l Recibir infonración permanente de los sistaras o redes de rronitoreo y pro 

nóstico de calamidades. 

15 l Recibir infOzmación sobre los mecanismos de producción y encadenamiento 

de J.as calamidades • 

6.7.) COORDINAClON. 

las labores de protección civil requieren por su naturaleza del establecimien 

to de mecaniSlt'OS de axm:linaciái de accimes entre los distintos niveles de 

qobierno,entre éstos y las organizaciones sociales y privadas,así caro con los 

grupos de ciudadanos que de iranera voluntaria colaboran en las situaciones de 

~rqencia.Especial énfasis irerece la coordinación de aquellas dependencias y 
organismos que por sus actividades sustantivas se relac:ionan directarrente con 

la atención de siniestros o cuyas labores puedan resultar necesarias en los 

distintos tipos de desastre. 

Ia oooroinaclái se debe dar a partir de lineamientos claros y precisos,esta 

blecidos por la autoridad responsable para permitir la arrronización de los es 

fuerzos públicos y privados,así caro su rápida ll'Ovilización,tanto para enfren 

tar el inpacto directo del fenáneno causante del desastre = la atención 

posterior a la población afectada.Igúalirente,estos lineamientos deberán permi 

tir incorporar a los grupos voluntarios. 

En los macrosiSITDS de septiembre de 1985 ocasionaron graves daiios h\J!lanOS y 
materiales resentidos en la mayor coooontracicín urbana del pús (ciudad de ~ 

xico le hicieron necesaria la intervención de cuerpos de auxilio,salud y segu 

ridad pública de diversas entidades,e incluso de grupos de socorro extranjeros 

,destacándose la necesidad de contar con una más amplia a:ioniiJlaciát. 
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6.7.3 e o o R DIN A e I o N. 

El propÓsito de esta actividad es coanlinar las acciones de protección civil,y 

especialmente de prevención con los orqanisrros,asociaciones y grupos c:rnq:ieten 

tes. 

!) Coordinar los criterios,mecaniSl'\"Os y acciones de prevención de los secta 

res público,social y privado, 

2) Coordinar las acciones de prevención de los grupos voluntarios. 

3) Coordinar las acciones de prevención de los cuerpos militares,ejército y 

Armada,y de los grupos civiles,oficiales y voluntarios. 

4 l Coordinar los grupos de ayuda ll'exicanos y extranjeros en su caso. 

5) Establecer mecaniS!OOS forrrales. 

6) Formular convenios de ccordinación. 

7) Reemplazar los programas no ccordinados. 

e) Formular rranuales de operación. 

9) Fijar criterios de coordinación y trovilización. 
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6.7.4 MARCO JURIDICO. 

Ia creación ,JOOdificación y vigilancia de instancias aclrninistrati 

vas de distinta indole en el campo de la proteccion civil requieren de un mar 

co jurídico que les dé fundarrento legal y sustento a sus acciones. 

De ahí la necesidad de contar con una actividad que ccntemple,por una parte ,la 

norrnatividad que deberá regir las acciones de los sectores público,social y 

privado, y por el otro la formulación o la adecuación de leyes en aspectos ta 

les caro normas de construcción,seguridad,usos del suelo,asentamientos hunanos 

que afectan a toda la colectividad. 

las nomas existentes en nateria de prevención y atención de aoorgencia presen 

tan limitaciones por su carácter fragmentario. 

Ia creación permanente revisión y actualización de las leyes de protección ci 

vil y sus respectivos reglarrentos deben pennitir superar estas ausencias y si 

multánearrente posibilitar responder a necesidades concretas de protección de 

lá población en casos de desastre. 

El. objetivo de estas actividades es proveer de bases legales a las acciones de 

protección civil • 

~. 

1 ) Formular el anteproyecto en su caso de la ley de protección civil. 

2) Revisar leyes ,reglamentos y acuerdos de protección civil. 

3) Revisar reglarrentos de ccnstrucción. 

4) Formular reglarrentos de protección. 

5) Fonnular proposiciones a los reglarrentos existentes. 

6) Asegurar el Cl.Ulplimiento de la normatividad vigente y ejercitar las facul 

tades de inspección y sanción. 

7) Harologar los planes de protección civil. 

8) Actuar aaroorgano de consulta jurídica. 

9) Formular y revisar las bases y requisitos legales a que deban sujetarse 

los convenios ,acuerdos ,autorizaciones y pennisos. 
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6.7.5 O R G Ali IZA C I O li. 

la puesta en práctica de las diferentes actividades de prevención y atención 

de emergencia requiere de una organización adecuada de los distintos elaoontoe 

y estructuras que intervienen,a fin de asegurar sus drjet:ivas siguierdo un or 

den ,iaétolos y prooedimieotXJS deteminalioe. 

Ningún programa por bien elaborado que esté podrá alcanzar su cbjetiwo si no 

existen los medios organizados para ello. De ahí la inportancia de CXl!ltar con 

una organización que establezca con claridad las formas de actuación de los 

sectores público,social y privado y de la sociedad civil en caso de desastre. 

Ia organización de las acciones de prevención y ouxilio debe evitar los vacíos 

o traslapes de autoridad ,sobre todo en aquellos casos en donde confluye nás 
de una agrupación ,Asimism:> ,deberá ser ágil y flexible para que pueda atender 

de inmediato cualquier tipo de situación y adaptarse a las necesidades de coor 

dinación que exijan las circunstancias. 

Existe la necesidad de ocntar con cuerpos de prevención y atención de desas 

tres debidrurente organizados,entrenados,equipados e infernados ,capace de ac 

tuar con prontitud y eficiencia,así caro de organizar a su vez el auxilio de 

los grupos de voluntarios nacionales y extranjeros y de la población afectada. 

El cbkjetivo general de esta actividad es, estructurar una agrupación eficien 

te y eficaz del trabajo por niveles de gobierno ,áreas funcionales,cairp:>S de 

conocimiento y carácter. 

'BIRl!l\S: 

1) Evaluar los organismos existen~. 

2) Evaluar los procedimientos actuales. 

3) Estructurar la agrupación del trabajo. 

4) F.stablecer las condiciones de trabajo en conjunto entre las diversas 
unidades y participantes. 

5) Asignar a organiSll'OS o individuos responsabilidades y tareas específicas 

inclusive patrones de autoridad. 

6) Establecer el sustrato naterial de la organización. 
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7) Establecer los organigramas. 

8) Elaborar el manual de organización. 

9) Foill\Ular diagramas funcionales y flujos de infonMción y trabajo. 

10) Establecer directrices de funcionamiento. 

11) Fijar la estructura operativa de los organiSll'Os que deberán intervenir en 

la eaerqencia. 
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Dentro de las responsabilidades de la actividad está la de llevar a cabo un 

análisis,control,seguimiento y la evaluaciái de los presupuestos asignadoo,de 

amfonnidad con las nomas y lineamientos establecidos • 

Aclimisrro,le corresp:mderá llevar el control,asi caro estructurar e instruEn 

tar el siste:ra de c:xmtabilidad ,de acuerdo con las normas vigentes en la mate 

ria y vigilar su observancia.Además,deberá formular los estados financieros y 

dmás infamación contable,para un trejor ejercicio del presupuesto autorizado, 

cuando suceda un desatre ,el gobierno federal ,deberá disponer de JOOdios si es 

necesario a trvés de transferencias para proporcionar ayuda extraordinaria ,de 

rranera que pueda procederse expedita y apropiadatrente en los esfuerzos de res 

cate y auxilio a la población • En caso de la ayuda financiera externa ésta se 

deberá canalizar y utilizar de acuerdo a los lineamientos sefialados por el pro 

pio sistema. 

El objetivo general de esta actividad es: haoer uso coo eficiencia del poten 

cial financiero y fiscal. 

Tl\REM: 

1) Hacer el inventario de recursos econánicos y financieros irovilizables, 

2) Detenninar la naturaleza y alcance financiero requerido, 

3) Revisar la posibilidad de crear un fondo financiero y un sis terna de seguro 

en caso de desastre. 

4) Establecer Jrodelos de financiamiento, 

5) Revisar los convenios existentes. 

6) Evaluar fuentes opcionales de financiamiento, 
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6.7.7 RECURSOS MATERIALES, 

fil__ Sistema Nacional de Protección Civil requiere para su confonnación y fun 

cionamiento ,de recursos rrateriales :·suficientes.El Sistema a través de sus 
distintos organisnos debe ¡X>:ler adquirir ,adnúnistrar y abastecerse de los re 

cursos necesarios para su eficiente funcionamiento confonre al progrrura autori 

zado,contando permanentemente con una base mínima de existencias.Asimismo ,de 

be intervenir en la elaboración,autmi7.ación,tninite y iqiervisión de axwe 

nios,contratos y pedidoo que sobre adquisiciones celebre el sistene con otros 

organismos o eapresas. 

Ia racional utilización de los recursos materiales sienpre ha sido una oorma 

dentro de la Mninistración Pública FBJeral. 

El Sistema de Protección Civil requiere, utilizar eficientemente los recursos 

Materiales puestos a su disposición ,en ooneficio de las tareas de protección 

y auxilio a la población en los casos de desastre.En el marco de las limitacio 

nes financieras de la econania nacional, y de las disposiciones en cuanto a la 

utilización racional de los recursos materiales en beneficio de la sociedad rre 

xicana ,deben poderse movilizar los recursos materiales necesarios y suficien 

tes para atender a las tareas de protección civil. 

1) Hacer el inventario de herramientas,materiales y equipo especial existente 

y movilizable. 

2) Determinar la cantidad y calidad de recursos materiales que pudieran ser 

requeridos. 

3) Adquirir y mantener las cantidades de materiales necesarios. 

4 l Establecer las cantidades mínimas que en todo omento deberán de estar dis 

ponibles y cooocer en todo narento las disponibilidades. 

S) Mlntener un catálogo actualizado de proveedores. 

61 Establecer una distribución estratégica de almacenes de productos estraté 

gicos tanto !"'Ira los organismos caro para la población. 
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Los recursos humanos del Sistema. Nacional de Protección Civil se 

rán reclutados y seleccionados de entre el personal que labora actualmente en 

los diversos programas y dependencias de la administración pública,al cual se 

le dará la preparación y capacitación idónea para las tareas de protección y 

auxilio que deben realizar .Generalmente el entusiarro,el espíritu de solidari 

dad y de cooperación suplen las carencias en cuanto a la capacitación del va 

luntariado y aún del profesional en las tareas de salvamento,durante los desas 

tres.Sin ernbargo,ante la imposibilidad de seguir actuando en base al entusias 

no y al espíritu solidario exclusivarrente,es necesario capacitar al personal 

de base y al voluntario,con el propósito de maximizar su desempefio en benefi 

cio de las vidas ht.ttMnas que dependerán en muchas cx:asiones de la destreza 

del futuro socorrista. 

El objetivo gooera1 de la actividad es: Eiplear con eficiencia los :recursos 
lllmuloG. 

1) Hacer un inventario de recursos h\Jl'anos novilizables, 

2) Determinar la denancla,características y capacidades. 

3) Establecer mediante convenios de disponibilidad de personal. 

4 ) Elaborar un J!l'lllual de selección • 

5) Elaborar un J!l'lllual de evaluación. 

6) Preparar reqlrurentos de premios y estímulos, 
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6. 7 .9 E D u e A e I o N y e A p A e I T A e I o 11. 

~tro de los contenidos educativos,se hace necesario educar y concientizar a 

la población ya que di versas regiones y ciudades de nuestro país están situadas 

en sitios de alto riesgo ,ya sea sísmico,volcánico,pluvial,guímico,etc,por lo 
que un desastre no se considera Wl hecho casuístico,aislado, que no se volverá 

a repetir.Por lo contrario,debe crearse conciencia de que los fenárenos de es 

ta naturaleza son repetibles y naturales y que hay que estar preparados cona 

tant.emente para enfrentarlos con las rrenores pérdidas en dafios materiales y vi 

das humanas • 

El objetivo general de la actividad es: pramver la educacián y capacidad de 

toda la sociedad ,y en especial de loo profesimales y 9r14JOS voluntarios mga 
nizados para hacer frente de mnera oonciente y racimal a loo agentes que pro 

duoen los desastres. 

1) Determinar las necesidades en educación y capacitación de la población y 

el personal. 

2) Establecer escuelas de educación y capacitación para la formación de perso 

nal y de la población en general. 

3) Fonnular planes de educación y capacitación para todos los niveles y regio 

nes. 
4) Preparar manueles e instructivos para la población. 

S) Prarover la fonración de recursos humanos en niveles m>:lios (técnicos) en 

campos prioritarios de la protección civil. 

6) Alentar mecanismos de educación continua y capacitación,apoyándose en ins 

tituciones existentes de enseñanza y de protección civil. 

7) Fijar reglas y procedimientos. 

e) ~remeter a todos los miembros de la población en la enseñanza y aprendi 

zaje de la protección civil. 

9) Elaborar contenidos educativos para cada uno de los niveles del sistena de 

Enseñanza. 
10) Crear un banco de infamación sobre prog~amas educativos ligados a desas 

tres. 
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6.7.10 PARTICIPACION SOCIAL. 

la novilización social realizada en el desastre durante el rres de· septiembre 

de 1985 , puso en evidencia un hecho hasta ahora no observado de la realidad de 

la ciudad de ~xioo y de otras regiones del país, la al ta capacidad de organiza 

ción,de responsabilidad y cmprcmiso ciudadano de los habitantes ,así caro su 
vocación de solidaridad social ,asünisrro la existencia de innumerables asocia 

ciones privadas,de auxilio o defensa de derechos ciudadanos,no políticas,con 

fines legítirros de defensa y rrejoramiento socioeconanico,aptas no sólo para 

brindar el apoyo irurodiato sino para cooperarr a lo largo de las secuelas de 

la catástrofe. 

Procurar alentar la participación social en el planteo y solución de las cues 

tiones relacionadas con la protección civil caro parte de un impulso demx:rati 

zador que preserve las formas de la demxracia,las pranueva y las arnplie,accio 

nes todas ellas que al final arrojan,con certeza un arraigado sentimiento de 

seguridad sobre lo que se s y sobre lo que es preciso hacer para obtener lo 

que se desea ser. 

El prq>Óeito de esta actividad es: 

illentar Wla pirticipación más anplia y nés libre de Ja colectividad en la even 

tualidad de un desastre ,a través de los mecanismos de concertación que el sis 

tema debe prever en los programas correspondientes. 

~ 
1) Convocar a los diferentes sectores a las reuniones abiertas para prarover 

la discusión del sistema y de su probleirática. 

2) organizar eventos y foros de discusíón,roosas redondas,conferencias etcétera. 

3 l Establecer estructuras pennanentes de participación social de carácter. for 

mal e infernal. 

4) Preparar la realización permanente de simulacros y pruebas ,entrenando y ca 
pacitando a los voluntarios. 

5) Establecer sistem'ls de mvilización. 

61 Prarover la vinculación voluntaria de los ciudadanos a través de agrupacio 

nes adecuadas. 
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7) Asequrar el reconocimiento de las preocupaciones locales. 

8) Proveer irétodos de solución que i.npliquen e inviten a la participación so 

cial. 

9) Prarover irétodos de solución que lnpliquen e inviten a la participación so 

cial. 

10) Participar en la conservación,amntenimiento y creación de las instalacio 

nes que requiere la acción preventiva. 

1 1 ) seleccionar a los voluntarios de acuerdo con las circunstancias y proble 

nas. 

12) Prarover irecaniSllllS de premios y estímulos. 

13) J:Btablecer las bases materiales de la organización. 
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6.7.11 

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

ron los recursos financieros ,rrateriales y humanos para destinarlos a la inves 

tiqación y al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas específicamente a de 

sastres ,los esfuerzos que hasta hoy realiza en rrateria de investigación pa 

ra prevenir son reducidos y aislados y los instrurrentos técnicos utilizados 

son insuficientes,es por eso que es necesario Wla mejor ooordinación y mayo 

res recursos para la invest:l.gación,descubrimiento o aplicación de nuevas tecno 

logias. 

Para el desarrollo de la investigación y de las nuevas tecnologías se cuenta 

con un gran potencial académico constituido por las universidades distribuidas 

en todas las entidades federativas,el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Diversos centros de investigación y aun algunas dependencias del Gobierno Fede 

ral, 

El prop6sito de esta actividad es: 

Ftmwlar in....,,,C.gaciones y estWioo sobre la acción y efectos de los agentes 

perturbadores ,así = respecto al uso y aplicación de nuevas tecnologías en 

las acciones de la protección civil. 

1) PraooVer ,alentar y orientar la investigación en las instituciones de educa 

ción superior de los fenánenos que dan origen a la acción y efectos de los 

agentes perturbadores tanto naturales = creados por el hanbre. 

2) Pranover,alentar y orientar la investigación en las instituciones de educa 

ción superior en la conducta de la población en la eventualidad de un de 

sastre. 

3) Coordinar e integrar en las acciones preventivas y de auxilio el resultado 

de las investigaciones y ne:liciones que se hagan sobre la acción de los a 

gentes perturbadores,integrándolo a nivel nacional a fin de fortalecer la 

prevención de las calamidades. 

4} Establecer un sistema de detección,nonitorco y alerta respecto a la acción 

de los agentes perturbadores,inteqrándolo a nivel nacional a fin de fortal 

lecer la prevención de calamidades. 
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5) Conocer e integrar los nuevos rrétodos y técnicas para la detección,nonito 

reo, y análisis de los agentes perturbadores. 

6) Vigilar el establecimiento de diagnósticos regionales,estatales o 11U111icipa 

les sobre la acción de los agentes perturbadores en áreas de alto y media 

no riesgo,detenninando los niveles de riesgo aceptable en cada caso. 

7) Pranover el establecimiento de un centro de estudios sobre desastres. 

8) Ievantar un inventario tecnclÓgico sobre equipamiento para casos de desas 

tre. 

9) Proponer los irecanismos técnicos de prevención y de reforzamiento para die 

minuir las consecuencias de un desastre. 

10) Fijar las reglas y procedimientos que pennitan llevar. a cabo las activida 

des mencionadas. 

11) Investigar la acción y efectos de los diferentes agentes. 

12) Definir mapas con umbrales de seguridad. 

13 ) Hacer el seguimiento de los distintos fenánenos perturbadores. 
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Esta actividad dirige sus acciones al fortalecimiento de los meca 

nismos de información, relación y protección a las grandes mayarías de pobla 

ción en la eventualidad de un desastre. 

la canunicación social o de masa se caracteriza por el hecho de que se dirige 

a través de la existencia de variados medios técnicos a una a.rJl)lia porción de 

la población .Esto implica la difusión cuantitativa y cualitativamente iroportan 

te de contenidos semejantes a individuos o grupos nmerosos y heterogéneos de 

la sociedad con ayuda de técnicas de difusión colectiva. 

El propósito de esta actividad es: 

Garantizar a las grandes mayarías de .la población el acceso a la información y 

al CXJnocimiento sobre la realidad veraz y exacta de los fenómenos perturbado 

res que producen los desastres posil¡ilitándola simultáneamente para una partí 

cipación social mís anplia y mejor orientada. 

1 l · Detenninar la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar. 

2) Infernar a la población ,previniéndola y orientándola en caso de desastre. 

JI Formar a la población CXJntribuyendo a su educación para actuar en situacio 

nes de emergencia. 

4) Inducir a la población para canalizar su fuerza participativa ·y darle la 

CXJnfianza en si que requiere para afrontar la adver~idad y reducir la an 

siedad y otros efectos psicosociales negativos. 

SJ Alentar y organizar la cammicación interpersonal,en el vecindario y la co 

munidad para responder a situaciones de emergencia. 

61 Organizar la comunicación interinstitucional e intersectorial de apoye pa 

ra las tareas. de orientación ,atención,rescate,limpieza y reconstrucción. 

71 Conocer y establecer redes de comunicación con los radioaficionados. 

8) Establecer una estrategia informativa que pennita la pronta y oportuna di 

vulgación de los mensajes al interior y exterior del país,así caoo la di 

vulgación oportuna de las directrices gubernamentales. 
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6.7.13 ~,<XRíl?RVACIOO Y auw:::roo DI! IMSTl\UCICl!iES 1E 

~~ 

!;>S instalaciones de protección tienen un papel destacado en la seguridad ci 

vil por constituir uno de los principales instrumentos de prevención de desas 

tres y catástrofes,lo cual permite evitar la pérdida de vidas humanas,de bie 

nes irateriales y la destrucción se servicios públicos fundanentales. 

El mantenimiento,conservación y construcción de instalaciones de protección im 
plican una fuerte erogación,ésta 6e justifica debido a que resulta mucho .más 

econánico ejecutar ioodidas preventivas ,que reponer ,rehabilitar o reconstruir 

obras y servicios públicos y bienes irateriales dañados por un desastre,nás aún 

se justifica para evitar la pérdida irreparable de vidas hunanas. 

El propósito de esta actividad es irantener ,conservar y crear nuevos mecanisnns 

de protección y defensa de la población en áreas y sectores de al to y 11\'?diano 

riesqo y elevada vulnerabilidad. 

1) Vigilar la adecuada planeación,formulación y ejecución de proyectos que re 

quieran las instituciones de protección y auxilio. 

2) Iocalizar los servicios urbanos de acuerdo con las áreas y niveles de ries 

go. 
3) Asegurar que las estructuras y construcciones,de todo tipo,se lleven a ca 

bo confonne a las noriras de seguridad. 

4) Proveer servicios sequros y eficientes. 

5) Permitir a la población disfrutar de los bienes nateriales y servicios mi. 

nirnizando los riesgos. 

6) fobntener el sistema ecológico. 

7) Prevenir los patrones destructivos de Uso del suelo. 

8 l Desarrollar proposiciones opcionales para todos los servicios críticos o 

estratégicos de ocupación. 

9) Establecer las reglas,noriras y procedimientos que permitan la realización 

de las acciones de prevención y auxilio. 
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El seguimiento periódico del grado de avance y cumplimiento de tieop:>S,rretas y 

uso de recursos de las distintas actividades,ñsÍ oaro el establecimiento de 

nomas y mecanisiros tanto de rredida oaoo de carácter rorrecti vo. 
Ias tareas de evaluación y control no son nuevas,no es sino hasta fechas re 

cientes que estas labores han cobrado verdadera relevancia y han abarcado la 

totalidad del sector público a fin de ooadyuvar a la eficiencia ,eficacia y ra 

cionalidad de la acción del gobierno. 

El oojetivo general de esta actividad es: 

Fstructurar sistaJBs eficientes de vigilancia ,oont:rol y evaluación • 

Tl\RFAS: 

ll Instmrentar el control a efecto de vigilar que los planes ,progr!UMS y 

otras disposiciones se apliquen y utilicen con eficiencia y eficacia. 

2 l Fijar nonras. 

J) ielir realizaciones (lo realizado oonb:a lo~). 

4) _.tanar acciones correctivas,irejorando las realizaciones para alcanzar los 

Cl>jeti vos. 
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LAMINA 04 

INTERRE LACION DE PROBLEMAS, OBJETIVOS Y SUBPROGRAMAS 

PROBLEMAS 

t< 
>o 
11 
M 

• >o 

OBJETIVOS o .. 

SUBPROGAÁMAS 

• l'lll!llDI. 

Secretaría de Gobernación,O:lllisión Naciooal de Prottcción Civll,Bascs pira 

el establecimiento del Sistma R>ci.onal De Pmtección Civil. 'ltm> .I. 1988. 
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Ia Base del Sistema Nacional de Protecci6n Civil ,es la confonraci6n de una or 

ganizaci6n FeJer.tl ,estatal y lllJllicipal de protecci6n civil y de tres instruren 

tos principales: 

1 ) El Programa. 

2) ros Consejos. 

3) ros CUerpos Volwttarios, 

'l'llniendo su eiqm¡sicío en Ins ties niveles • 

.El3to da lugar a la creación de tres estructuras relacionadas orgánicairunte: 

los Onoejoe. 

los Qrgaoos cJe la 1dni 

nistxaciái Pllblica. 
Grl4J08 Vbluntarioe. 

- - - - - - - - - l1llnciOJes Olnsultivas. 

- - - - - - - - - l1llnciOJes Ejecutivas. 

- - - - - - - - - Fln:ianes Participativas • 

.llBÍ la estructma instituciooal del Sistem está integrada por las dependen 

cias y entidades de la Mministración PÚblica ,por los organismos de coordina 

ciái entre la federación y los estados y municipios y por la representación de 

lo!Í grupos sociales que participan en las actividades de protección civil vin 

culados por rredio de : 

a) Ia dirección y coordinación del e. Presidente de la RepÚblica. 

b) El gobierno,tanto en sus wtidades centrales caro paraestatales. 

e) El Gabinetes especializado. 

d) Unidades o áreas de cada dependencia o entidad paracstatal responsa 

ble de la protección civil. 

e) Los responsables de las actividades de protección civil estatal o mu 

nicipal dentro de los órganos de coordinación existentes y a través 

de oonvenios entre federación y estado. 

f) Los consejos que se establezcan para coordinar y sugerir acciones. 

g) Los mecanismos de participación social. 
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Ia infraestructura de a¡:oyo está constituida en este caso por los recursos hu 

manee ,net:eriales y finarciercs de las dependencias y entidades de la adminis 

tración pública federal ,estatal, y municipal así caro por los corres¡:ondientes 

a las organizaciones sociales y privadas. 

7.1.2 On¡anizacion Ejecutiva. 

Ia estructura central de la organización y eje del sisterra se encuentra fama 

da por las instituciones de la l\dministración Pública con funciones ejecutivas 

El presidente de la rep\Íblica ,en tanto que titular del poder ejecutivo encabe 

zará esta m:ganizaciái y dictará los lineamientos generales para inducir y con 

ducir las labores de protección civil a fin de lograr la participación de los 

diferentes sectores y grupos de nuestra sociedad y concertará las acciones del 

Gobierno de la República con los poderes estatales y municipales ,en un marco 

de respeto irrestricto a sus soberanías. 

El axmlinadm: ejecutivo del sistma y de las acciones que detennine el C,Pre 

si dente de la República será la Secretaria de Gobemaclón, 

El Presidente de la RepÍblica se apoyará en todas las instituciones del gobier 

no, lo cual ilrplica tanto secretarías de estado caro organiSl!J:ls y errpresas del 

sector paraestatal las cuales están obligadas a participar aplicando loa linea 

mientes generales planteados ¡:or el poder ejecutivo. 

El Gabinete de protecciát civil integrado por las secretarías de Gobernación, 

Defensa Nacional,Marina,Desarrollo Social,l'qricultura y Recursos Hidráulicos, 

Salud,Canunicaciones y Transportes,&lucación Pública,al igual que Petróleos Me 

xicanos,canisión Federal de Electricidad,y canpaíiia Nacional de Subsistencias 

Populares,en su caso,de acciones específicas tanto de prevención caro su auxi 

lio. 

Estos tres niveles de decisión,reflexión y coordinación constituyen la base 

ejecutiva de la estructura. 



7.2 l\DEXlJICI<JI DE U. CllGl\NIZllCICll &JP01l'IVA A LAS NXICllES 111! tOI 
PIU!VEN:ICll Y i\lllCILIO. 

Cano la orqanización ante los desastres reviste una particular CXIll¡llejidad de 

bid o a la diversidad y magnitud de los organisiros e individuos involucrados en 

la respuesta,al reducido tiempo en la que ésta debe darse,y,especialmente, a 

la necesidad de contar con un ll'eCalliSirO que pueda desdoblarse con rapidez y e 

ficiencia para atender a las necesidades apremiantes de la ayu:la y atención de 

Emerqencia, se ha considerado la conveniencia de contar en los siguientes ni ve 

les de ejecución con una estructura que se desdobla en dos. 

la primera es estable,y fija,y corresponde a las acciones de prevención que 

se dan petll'illlenteroente en todo el espicio-tiESl{lO de la república. 

la segunda corresponde a las accl.ooes de auxilio que son de corta duración y 

aparecen casi puntualmente en el territorio. 

ni cuanto a la prevención ,la organización se encuentra encabezada por el c. 
Presidente de la República ,el cual se apoya en el Gobierno en general y en el 

Gabinete de protección civil en especial,contándose con la coordinación ejecu 

tiva que ejerce la secretaría de gcbermción a través de sus instrurentos y de 

aeuerdo con sus funciones de orientaci.ón,a¡xr;o y vigilancia. 

ni cuanto a estados y municipios tienen en este misrro ca!1l?O de prevelCién ,uni 

dades estatales y municipales de proteccción civil con funciones 110D1Btivas y 

~ti vas. 

la OOIJUllda estructura ,es la organizacién del auxilio en caso de desastre tie 

ne caro base la estnictura orqanizati va de la prevención .la cual es constante 

y pe!!Mnece tal cual durante lo períodos de oo erergcncia,pero ante el :iJltlacto 

de la calamidad de adecua desdoblándose por niveles de gobierno. 
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En el caso de desastres que requieran por su magnitud de la ayuda federal,se 

establece la siguiente enJM.rcación: El C,Presidente de la República pondrá en 

marcha las acciones necesarias por conducto del Gabinete de Protección Civil o 

de la secretaría de Gobernación caro coordinador ejecutivo. 

Puestas en marcha las acciones por el e.Presidente de la República en apoyo 

al Gabinete de protección civil,podrá establecerse en caso de ser necesario 

un Centro de operaciones para conducirlas en el marco de las instrucciones 

presidenciales y de acuerdo con las funciones respectivas de sus integrantes. 

e.aro priner núcleo de acción inneilata ,la secretaría de Gobernación y las se 

cretaría de la Defensa Nacional y Mll"ina,podrán apoyarse,sí así lo requieren 

en el Centro de Operaciones. 

El Centro de ~ciones es una unidad de carácter operativo,en la cual partí 

cipan en el núcleo de acción inmediata y de acuerdo con la naturaleza y carác 

ter del desastre,los representantes de los grupos operativos especializados de 

las instituciones de los sectores público,social y privado.Entre los del sec 

tor Público se encuentran caro integrantes los representantes acreditados de 

las secretarías de: 

- Hacienda y Crédito Público. 

- Salud. 

- canunieaciones y trans¡l'.lrtes. 

- Energía y Minas. 

- Conercio y Fr.mento Industrial. 

- Procuraduría General de la República. 

- El Centro Nacional de Estudios de Desastre. 

De los sectores social y privado adem:is de sus representantes penranentes, a 

todos aquellos que se requiera por su significación para la atención del desas 

tre. 
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El Centro de Operaciones tiene apoyo en la Dirección General de Protección Ci 

vil,cuyo personal coadyuvará en los aspectos operat.ivos,de aprovisionamiento y 

de cuidados y emprenderá la acción de auxilio a través de las fuerzas operacio 

nales que, en todos los casos deben estar estrechan-ente coordinadas con las au 

toridades políticas de las áreas afectadas. 

las Fuerzas Armadas y las secretarías de Fstado y paraestatales cuando propor 

cionen el apoyo solicitado lo harán en estrecha coordinación con las autorida 

des políticas locales y por oonducto,respectivrurente,de los irandos militares y 

civiles correspondientes. 

7 .4 <IGlllI:w:I<JI ESrATJ\I. !E 1'1llCILIO. 

Eh el caso del nivel estatal la organización está encabezada por el goberna 

dor ,el cual delega atribuciones en el jefe de operaciones (jefe de la unidad 

estatal de protección civil) El cual se apoya en una oanisión consultiva de 

Elrergencia ,reúne a su "cuerpo Consliltivo" responsable de las áreas de qiera 

ción ,aprovisionamiento y cuidados y arprende la acción a través de las fuer 

zas operacionales del Estado agrupadas en tres áreas: 

1) Los servicios públicos,sociales y de rescate de los estados y municipios. 

2) El Ejército y la Armada ,si su intervención es solicitada y otorgada. 

3) las organizaciones privadas y sociales. 

Si el desastre desborda la capacidad del Estado para atenderlo ,el gobernador 

recurre a la ayuda federal y con ello obtiene el apoyo del Ejército y la Arna 

da ,así caro el de otros organisros de la Federación. 
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7 .5 Cl1Gl\NIZACIOO !IJNICIPAL DE l\llXILIO. 

Di el caso del nivel municipal la autoridad es el Presidente municipal,quien 

Delega sus atribuciones en el jefe de la Unidad de Protección civil,el cual se 

apoya en una canisión consultiva de emergencia y emprende la acción de las 

F\lerzas operacionales del municipio agrupadas en tres áreas: 

1) Servicios Públicos y Sociales. 

2) Organizaciones de protección. 

3) Organizaciones Privadas y Sociales. 

Dl la eventualidad que el desastre desborde las capacidades del IWnicipio rara 

atenderlo,el presidente municipal recurre a la ayuda estatal y en su caso Fede 

ral. 

7 .6 A'l'DJ:IOO A PIOlI»ll\S CllGANlZATillOO OORl\Nre lll'SllS"mFS. 

Di las situaciones de errergencia surgen generalrrente cuatro problenas de orga 

nización que es necesario reducir o superar a través de la definición y la pre 

paración previa .Estos son: 

1 ) Colllnicación. 

2) Coonlinaci6n. 

3) Autoridad. 

4) Fersonal. 

los de carunicación se dan entre organizaciones y dentro de las organizaciones 

de las organizaciones hacia el público y de éste hacia las organizaciones. 

los de O'.lordinación aparecen dentro de los sectores público , privado y so 

cial y se deben a consideraciones distintas de tiemp:IB ,intereses y significa 
dos, 
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UJs de Autoridad son de dos tipos: 

- ros viejos problenas. 

- I.os derivados de las nuevas tareas. 

101 

cano los desastres cortan límites jurisdiccionales,aurrenta la ambigüedad y la 

incertidumbre respecto a las responsabilidades y hacen que se debilite la auto 

ridad. 

UJs de ~ se dan tanto en relación con los gru¡x>s voluntarios que no sa 

ben quién los usará ,a donde serán enviados y el personal de las organizaciones 

que frecuentem:mte es utilizado de m:mera excesiva en las tareas. 

- Ser responsables en tanto que órganos político_adminnistrativos de la prepa 

ración de la ayuda en casos de catástrofe. 

- '.l\:l:Mr las decisiones de principios en cuanto a la puesta en marcha de los rrc 

dios de intervención en caso de desastre. 

- Asumir en todos los casos la responsabilidad política. 

EL (la.ID DE o:HttCION DE l\UXIL.IO (órgano auxiliar de la autoridad). 

Tl\RF.AS: 

- Infernar y aconsejar a la autoridad y presentar los elarentos que le permi 

tan la tara de decisiones. 

- Asegurar la coordinación de las iredidas y la ejecución de las decisiones de 

la autoridad. 

- Coordinar la colaboración con el Ejército y la Annada y las organizaciones 

sociales y privadas carpraretidas en el espacio de la unidad polítioo-admi 

nistrativa de su adscrpción. 

- Asegurar las relaciones con los distintos ni veles de gobierno y las unida 

des político-administrativas vecinas. 

Se debe de estar conciente que la organización es una concatenación de pasos 

programados relacionados con la finalidad del sistema y en este proceso para 

alcan1.ar su integralidad debe extenderse en el espacio y el tiarp::>. 



109 

7. 7 cmmoL Y EllAWN:ION. 

Son objetivos en oeteria de evaluación: 

a) Actualizar y fortalecer los sistemas de control y evaluación relacionados 

con la protección civil. 

b) Conocer,medir y analizar los efectos socioeconánicos ,culturales,físico-te 

rritoriales e institucionales de las ¡x>líticas y programas de protección civil 
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subcan:i té de Planeación ,Organización y Ejecución de Acciones Inne:liatas Ante 
Desastres. Infame del Subcanité,Nov.1985. 
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CAPITULO VIII 
8.1 Rl!DJROOS (lllJWl:s,MM5'1UAll'S y l'Illl\laE1lOO) • 117 

los recursos para la protección civil tales caro personal,equipo,rraquinarias y 

medios financieros,requieren de tma ubicación más adecuada a las áreas de ries 

go ya definidas ,a fin de atender a los desastres con la mayor rapidez. 

Ia rentabilidad de la inversiái social que se realiza a través de los organis 

roos de protección civil debe de ser medida por la eficiencia con la que cum 

plan el sentido de su función ,sin que ello niegue la posibilidad y aun la nece 

sidad ,de que se instrum:nten mecanisrros de control y evaluación de la gestión 

y de elevación de la eficiencia y la productividad • 

lo uno no contrapone a lo otro,y sí pennite transparentar el volurrer1 de recur 

sos que,pa.ra el cLUT1plimiento de prograrras previanente establecidos .el gobier 

no federal debe proveer a los organismos que pa1ticipen en la actividad. 

El Estado debe satisfacer suficiente y oportunamente a sus organisrros de los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos de la protección civil ,a la 

vez exigirles y asegurar la mayor racionalidad de su uso. 

~ el caso particular de los recursos para la protección civil ,éstos pueden a 

gruparse por niveles de gobierno y por sectores respectivaroonte municipal,esta 

tal,federal y público,social y privado. 

Así se tiene que en el nivel municipal y estatal ,caro los municipios y los es 

tados tienen la responsabilidad de salvar vidas hunanas,reparar los dafios y a 

segurar la sobrevivencia después de la catástrofe ,se ven atribuir una anplia 

serie de tareas que se traducen en forma de servicioo y que constituyen los 

primeros recursos a utilizar en caso de desastre. 

GeneralJlert:e se cuenta <n1: 

8. 1. 1 NIVEL llJNICIPAL. 

la administración municipal ,sus diferentes servicios,personal,rrate 

riales y equipos y lOC'dios financieros. 

De manera ya m:ís específica se puede considerar a: 

a) los servicios de rescate y salvamento,principalmente banberos(brigada con 

t rn incendios) . 

b l la Policía Municipal. 

e: J¡¡ brigada de control hidráulico. 
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d) I.os servicios públiccs:agua,electricidad,vialidad,obras pÚblicas. 

e) los servicios sociales y asistenciales: gua.rderías,casas cuna,asilos. 

Centros canuni tarios • 

f) Los servicios de transporte de personas y bienes. 

g) A estos servicios genera\Jrente públiccs pueden agregarse en caso de necesi 

dad organizaciones sociales y privadas de asistencia,beneficencia y ayuda 

caro: 

Ia Cruz roja • 

Los niíios exploradores. 

los cuerpJs voluntarios (de primeros auxilios,asociaciones femeninas). 

Los cuerpos voluntarios de las empresas,sindicatos y e5cuelas de nivel 

medio y superior. 

8.1.2 NIVEL PSTATAL. 

A nivel estatal se cuenta generalmente con:_ 

la administración estatal,sus diferentes servicios,parsonal,materiales,equipos 

y medios financieros. 

De manera específica se puede considerar: 

a) Los servicios de rescate y salvairento principalmente banberos y la brigada 

de incendios integrada ta!Mién por aquéllos. 

b) Ia policía estatal. 

c) Ia brigada de control hidráulico. 

d) Los servicios públiccs:agua,electricidad,vialidad,obras públicas. 

e) Los servicios de salud pública:hospitales,centros de salud,rrédicos,ambulan 

cías. 

f} los servicios sociales y asistenciales:guarderías,casas de cuna asilos,cen 

tres canunitarios. 

A estos servicios públicos se agregan en ocasión de energencia organizacio 

nes sociales y privadas de asistencia ,beneficencia y ayuda caro: 

La Cruz Roja,Los ninOs exploradores,los cuerpos voluntarios{de prirrcros auxi · 

lios,asociaciones feiooninas,arpresas,sindicatos y escuelas de nivel m:'dio y su 

perior.). 
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Ia administración federal con sus diferentes dependencias y entidades,que de 

manera específica o eventual se ocupan de la protección civil. 

cabe destacar las siguientes: 

Secretaría de Gcbemaci.ón. 

Secietaría de la. Defensa Nacional. 

Secretaría de !mina. 

Secretaría de Salud. 

Secretaría de Agricultma y Fecursos Bidr.íulicos. 
Secretaría de ~llo Social. 

Secretaría de O:mmicacimes y Transportes. 

Secretaría de Slucaciát l'Ublica. 

Secretaría del Trabajo y Previr.iái Social. 

Secretaría de la Cl:xltralaría General de la Fedexación. 

llepart<mlento del Distrito Federal. 

Instituto ~cano del seguro Social. 

Instituto de Sequridad y servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

Sistera R>cional pu:a el Desarrollo Inl:"9l'1l de la Familia. 

Instituto de Sequridad social para las F\JerZall ~ Mellia>nas. 

Qnpúiia ll!cional de SUbsistcncias R:p.llaJ:es. 

PetnSleas M?xicanos. 

Ccmisiái Federal de Electricidad. 

Cbnsejo ll!cimal de Recursos pu:a la Atención de la _Lmimtud. 

'l'eléfmos de ""'1ioo, S.A de c.v. 
Ferrocarriles lllcionalcs de ~oo. 

&ttro las orqanizacioocs sociales y privadas cabe IT<!ncionar además de las ya 

sefialadas que p:irticipan en los niveles municipal y estatal : 

Cruz ~ja.grupos de sooorro alpino,exploradores,cuerpos wluntarioo de distin 

ta procedencia ,loo <pandes centros da educación S1'J&ior de alcance nacional 

CC110 la lhivcrsidad ll!cfoonal llUtónwa de Mitioo,el Instituto Politécnioo ll! 

cional y otras universidades y escuelas superiores y ooleqioo profesionales. 
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~ tm cuarto y Último nivel de recursos pudieran ubicarse todos aquellos difí 

ciles de precisar y que, en ocasión de desastre llegan al país can:i respuestas 

de solidaridad de la canunidad internacional, tanto a través de la ayuda direc 

ta que envían mmerosos países caro por toodio de las organ.i.?.aclones int.emacio 

nales de asistencia y ayuda. Eh este sentido es muy importante contar a partir 

del establecimiento del SisteJn con los mecaniszros que permitan establecer, 

con prontitud,la ayuda que se precisa del exterior ,la forna de recibirla y dis 

tribuirla,así cano los instnmentos efectivos de 1Xllltrol de la mimo. 

ltdemís de los recursos seíialados anterionnente para municipios y estados,éstos 

cuentan en la eventualidad de un desastre con la ayuda y asistencia federal. 

la solicitud da aytda se dirige a través de las autoridades constituidas,presi 

dente nrunicipal y gobernador ,al Presidente de la República por los conductos 

establecidos e iil!l'ediatamente después por los misrros conductos se otorga la a 

yuda federal. E.sta Últ:ÍJM ay\Xla 11"9a y se distribuye en las áreas afectadas 

y es coordinada por los presidentes municipales y gobernadores. 

F.n pr:iJll?r lugar ,el Ejército y Ja AID8da por su particular organización y es 

tructura ,intervienen en los casos de emerqencia a través de sim propios man 

dos .Ia intervención sienq>re ágil y oportuna de las distintas unidades del E 

jército y la Aniada penniten agre\Jar a los recursos ya señalados los que ca 

rresponde a su carpetencia:policía Jllilitar,cuezpcs de médiCXlS,ingenieros de te 

lecawnicaciooes,de transporte, y de abasto entre otros. 

la preparación ,capacidad y distribución de las fuerzas militares en el país 

les permite intervenir en la fase de aurilio y ayuda con una pronti~ud y dili 

gencia difíciles de igualar por p¡>rte de las dependencias civiles y esto hace 

que tanto los elerrentos del ejército cerno de la Aniada sean considerados en 

primer plano entre las fuerzas operacionales que enfrentan los desastres en to 

dos los niveles. 

ta responsabilidad de las llOlidas a tamr p¡1ra dallinar la catástrofe incumbe a 

las autoridades políticas de las unidades político-administrativas afectadas 

son éstas las que ccxnprareten sus propios nEdios en primer lugar .A contj nua 

ción se da la ayuda de las unidades vecinas cuando los recursos del municipio 

o estado son insuficientes.\' a su vez ,la ayuda federal y caoo parte de ella la 

del Ejército y la Amada es acordada a las autoridades civiles cuanlo sus rocur 

sos son insuficientes pa.ra cumplir con su misión. 
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CAPITULO IX 122 

9. 1 atrmUOO Y NXIOil!S IE CXXlmilll'lCICll,~ B IHDXICJI <XII 

100 SR:'lUlES PllllLICl?,OOCTAL Y mIVl\00. 

De la ley de Planeación se desprenden las bases para que el Ejecutivo Federal 

realice,cc:mJ parte del proceso de planeación dem:crática,acciones de coordina 

ción con los gobien10s de estados y municipios y de concertación e inducci6n 

con los diversos grupos sociales ,tcxlo lo cual conduce al fortalecimiento del 

pacto federal y del aunicipio l.ibie y al logro de un desarrollo equilibrado y 

participativo del país. 

El universo de coonlinación,ooncertación e ihJucción es muy aqilio y se ex 

tiende en el ámbito de cada prograna particular a toda la nación , lo que sig 

nifica que integra en él a los estados y municipios. 

1os progmms que intaJran el Sistam &cimal de Protección Civil requieren, 

,a>n las definiciones específicas en cada caso particular ,de acciones de 

coordinación,ooncertación e inducción,tanto en el interior del Poder Ejecutivo 

caro con los otros sectores. 

En el terreno de la Mninistrnciái l.'Ública Federal en su conjunto ,al que con 

cierne la vertiente obligatoria,es preciso que las fonras de coordinación con 

templen la totalidad de las acciones que en nateria de protecci6n civil desa 

rr.ollan las dependencias y entidades,en lo que toca a estas últi.rras ,la coope 

ración se realizará a través de sus respectivas coordinaciones sectoriales en 

el renglón de la protección civil,distinguiendo lo imputable al sector central 

·ae lo que corresponda al paraestatal,de acuerdo ero los lllll'ltos presqiuest:ales 

que para la actividad autorice la Secretaría de Proljralmci.00 y Presupuesto. 

En todo Cl,lso ,será la Secretada de la Cl'.lntralarÍa General de la Fl!deracifc la 

que des~ñe las funciones de ccntrol y evaluación de los prognums que se de 

sarrollen. 

Por lo que toca a la cooperación que corresponda con los gobiernos de los esta 

dos y municipios,se buscará establecer convenios que favorezcan el desarrollo 

de la actividad en las diversas regiones del país,con participación mayorita 

ria o total de los gobiernos respectivos.Dichos convenios deben contarplar la 

participación que corresponda al gobierno federal, tanto en los aspectos finan 

cieros,Oltjanizacimales,ai:hinistrativos,de asesoría y de desarrollo de infra 

estructura,cnt:te otros.Qin independencia de la especificidad de los convenios 

que se establezcan ,serán los convenios Unicos de Coordinación los instr\ll'en 

tos en que se establezcan las bases de cooperación que se convenga desarrollar. 
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9.1 m=oo Y .na:rCllllS IE aumINl'tCim,CXH:mrACim R nnmm <XII 

r.a; ~ PIJBLICD,SCX!IAL y PRIVl\00. 

Con los sectores privado y social ,se buscará permmenteirente concertar accio 

nes en proyectos de mutuo interés.Puede afinnarse que existe un gran potencial 

de acción en este renglón.Además de la concertación que sea posible lograr con 

los organisroos de carácter nacional ,esta línea pemiitirá alentar las posibili 

dades de desarrollo, que ee considerán importantes,de numerosos organism>s lo 

cales y estatales y de grupos voluntarios,que hasta hoy se mantienen ,a pesar 

de la dificultad que les puede significar la falta de una linea clara de 

acción y escasez de apoyo y de recursos con que se ven presisados a operar .Son 

los grur.os voluntarios los que,por su número y por su carácter nayoritariarnen 

te nacionalista,pueden significarse caro entusiastas partícipes de una línea 

de concertación de este tipo en la protección civil. 

Escuchando las inquietudes que se expresan por medio de las reuniones abiertas 

de consulta y las que se recojan de los consejos nacional y estatales de pro 

tección civil,se buscará establecer ,con las dependencias y entidades c:arpeten 

tes del Gobierno Federal ,programas o acciones de fanento y estímulo para la 

actividad ,que consideren diversos aspectos namativoo,qierativos y adDinis 

tzativos de iApJ1so a la investigaci.ái científica y a la aplicación de nuevas 

tecnologías de aliento a la educación y la capacitación de toda la población y 

de farento a la participación social ,entre otros que resulten pertinentes, 



124 

La ooom!!!fUlS"bilidad del sec.'l:Dr !!Úblim en las actividades del SiBt:em !lJcio 

Ml de Protecclái Civil .SB CXJmlHA IE L'I SIGlJERJE l'CHl!I: 

caro responsable del Sistele y de los ProgriEIS de Protecci6o Civil a nivel 

naclmal,estatal y lllllliclpa1 aparecen : 

El Presidente de la República,los gOO...nadores de los estados y los presiden 

tes municipales • La secretaría de Gobernación actúa caoo coordinador ejecutivo 

del Sistara Nacional.Bajo la dirección de las autoridades civiles y la c::oordi 

nación de la miSIM secretaría , otros organisrros tanto secretarías de Estado co 

no paraestatales intervienen parcial o totalmente en las actividades sus tan ti 

vas y de apoyo del prograrra en sus distintos niveles. 

De mmera tentativa y oa limitada se apmtan por activ:idad los organillDJ6 más 
clara y específ icallllllte rel.aciooa<1cs cm éstas: 

secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de l\gricultura y Recursos Hidráulicos, 

Qintra fenínenos de caxácter hidrmet;eorolÓqioo: 

Secretaría de l\gricul tura y Recursos hidráulicos. 

Secretaría de Pesca. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de Marina . 



9.2.1 PRBVlllCIOO. 

OJntra fenánenos de cmácter químico: 

secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de Energía,Minas e Industria Paraestatal. 

secretaría de Corercio y Fanento Industrial . 

secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Petróleos Mexicanos. 

CanisicSn Federal de Electricidad. 

OJntra fenáieios de cmácter sanitario-ecolóqico: 

secretaría de Desarrollo Socia l. 

Secretaría de salud. 

Secretaría de Energía ,Minas e Industria Paraestatal. 

secretaría de Corercio y Fooento Industrial. 

Petróleos Mexicanos. 

Canisión Federal de Electricidad. 

Olntra fenánenos de carácter soclo-oraganizati ""' 

secretaría de Desarrollo Social. 

secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

secretaría de Cmunicaciones y Transportes. 

Petróleos ~xicanos. 

Canisión Federal de Electricidad. 
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9.2.2 AUXILIO. 

secretaría de Gobernación. 

secretaría de CGtnunicaciones y Transportes. 

Evaluación de daí\oo: 

secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de folirina. 

secretaría de Desarrollo Social • 

secretaría de Hacienda y Crédito l'Úblico, 

Planes de Flllergencia; 

secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Coonlinación: 

secretaría de Gobernación . 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de M3rina. 

Secretaria de G:>bernación. 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

secretaría de M:lrina. 
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Protec:ción ,Salvamento y .llSistencia: 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de Marina. 

Servicios,bienes mteriales y naturaleza: 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de Canunicaciones y Transportes. 

secretaría de Salud. 

Secretaría de Eliucación Pública. 

Secretaría de . Canercio y Fanento Industrial. · 

· canisión Federal de Electricidad, 

Petróleos Mexicanos. 

SAUD: 

Secretaría de Salud. 

Calunicaci.6n Social: 

Secretaría de Gobernación. 

Secretaría de canunicaciones y Transportes. 

l!éCoostrucci6n inicial y Vllelta a la ltmlnlidad: 

Secretaría de Desarrollo SOcial. 

Todos los Organisiros PÚblicos. 
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9.2.3 AFCnO. 

secretaría de Hacienda y crédito PÚblico. 

Secretaría de Desarrollo social. 

Secretaría de G:ibernación 

secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de Marina. 

secretaría de Hacienda y crédito PÚblico. 

secretaría de nlucación PÚblica. 

Participaciá1 social: 

secretaría de Gobernación. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

secretaría de Gobernación. 
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9.2.3 AFO'ro. 

Mmt:ener ,Cl:XISerVar y crear Instalaciones de Protecciái Civil: 

Secretaría de Desarrollo Social • 

Secretaría de llgricultura y Recursos Hidráulicos. 

Petróleos Mexicanos. 

canisión Federal de Electricidad. 

Realizaciái de la Protecciái Civil: 

Secretaría de Gobernación . 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de Marina. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de llgricultura y Recursos Hidráulicos • 

. Secretaría de salud. 

Secretaría de Eklucación Pública. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

secretaría de c.anunicaciones y Transportes. 

Petróleos Mexicanos. 

canisión Federal de Electricidad. 

n.itrol: 

Secretaría de la COntraloría General de la Federación. 
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10. 1 c o N s E J o D E p R o T E e c I o N c I V I L. 
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CAPITULO X 
10.1 CIJISEJU DE FROIEXIW CIVIL (NllCIQW..ESTA'l'AL Y KJllICIPAL). 130 

De la revisión de las necesidades y denandas de la protección civil,así caro 

del sefialamiento de sus orientaciones estratégicas,sus acciones específicas y 

sus criterios de coordinación y concertación ,se deriva la necesidad de sopor 

tar e impulsar el Sistena Nacional de Protección Civil con otro :i.nst.nmelto cu 

ya función ,debida precisaroonte a las orientaciones estratégicas y políticas 

del Sistena,integre a los diversos participantes e interesados de la actividad 

y los oriente a coadyuvar activairente en la realización de los objetivos del 

Sistema RlciOMl de ProtecciOO Civil. 

Este instxmeito (Consejo Nacional,Estatal y Municipal) deberá pennitir W1a ma 

yor participación de la sociedad,tanto ~n las fases de fonnulación de los pro 

gramas ,CXl!IO en las de su ejecución,lo que constituye su propósito principal. 

EBte prqxlsito busca dar organizada y eficiente respuesta a la necesidad ,mani 

festada reiteradamente caro explicita demanda en las reuniones abiertas de co 

consulta,de articular las polÍticas y acciones de protección civil mediante la 

Participación del Estado y de todos los sectores involucrados a través de un 

instrumento que,con funciones consultivas, apoye al primero en la pranoción y 

desarrollo de esta importante actividad. 

O:ln ello ae vigoriza el sentido de la planeación democrática,que en este caso 

conterrpla el acceso de la poblaciÓI a las acciones de prevención y auxilio,tan 

to desde el punto de vista geográfico CXlllO técnico y social. 

La planeación dmocrática surge de la necesidad de una participación plena de 

la sociedad,ya que todos saros responsables de la protección civil. 

Para dár respuesta a estas necesidades se estin'a imperativa la creación de un 

Consejo Nacional y de Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil,co 

mo instrunentos fomnl.es para encauzar la más anplia participación de la socie 

dad en el análisis y la solución de los problemas de la actividad. 
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Los consejos son Órganos de consulta de los gobiernos federal ,estatales y muni 

cipales y representan mecanisaos de integración y coordinación de las acciones 

de protección civil que a nivel nacional y estatal se organicen y ejecuten. 

Significan,por tanto,inst.ancias globalizadoras por cuanto en su seno se reco 

gen las capacidades nonmtivas,de orientación,de supervisión y de operación, 

Siendo iredios para dirimir y acordar ,oorresposablarente sobre la orientación y 

el desarrollo de la actividad,en justo equilibrio,oon las libertades y dere 

ches de todos. 

!f9r medio de la responsabilidad coooertada y OCJJpartida se pretende,con la par 

ticipación de los Consejos Nacional ,estatales y municipales, las dependencias y 

entidades de la l\dmi.nistración PÚblica Federal ,los gobiernos de los estados y 

numicipios y los sectores privado y social,integrar y com:dinar todas las 

Acciones y todos los esfuerzos que se lleven a cabo,en beneficio de la pro 

tección civil,de la colectividad y del proceso del desarrollo nacional. 

El Consejo Nacional se integra por representantes de los sectores públioo,so 

cial y privado que participan en las tareas de la protección civil ,asi caro 

por representantes de los receptores del servicio o función pública.En general 

su función permitirá apoyar la posibilidad de enriquecer las decisiales y la 

programación ~ largo plazo en materia de protección civil con la mis anplia 

participación de la sociedad,lo cual reviste inp:irtancia estratégica para el 

desarrollo nacional por sus implicaciones culturales,econánicas y sociales. 

Los Consejos serán organos consultivos del Ejecutivo a través de la oire(;ción 

General y las unidades estatales y nunicipales de protección civil,principal 

mente en las siguimtes mterias: 

a) Integración,(X)Ordinación,concertación e inducción de las activi 

da des que los di versos agentes desarrollan. 

b) Vinculación del Sistena Nacional de Protección Civil con las o 

rientaciones y necesidades del aeSarrollo nacional. 
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10.1 a:m&JO DE PRO.raXICll CIVIl. (NACICllllL,ESTATAL Y llJNICIPAL). 

e) Identificación y estudio de los problEfl>as y tendencias de la 

Protección Civil y posibles soluciones. 

d) Racionalización del uso y destino de los recursos asignados a 

la actividad. 

e) Ampliación,corrección y modernización regional y funcional de 

los nétodos y procediJt\ientos . 

f) Norrnatividad para el farento,orientación,regulación,supervisión 

y evaluación de la actividad. 

g) l>blios para la participación de la sociedad en la actividad. 

hl Investigación que permita ampliar el conocimiento sobre agentes 

básicos que aparecen en el estudio de todo desastre: perturbado 

res ,afectados y reguladores. 
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CAPITULO XI 

11. 1 GR!JFOO vowm'ARIOO llB PRCII'l:XX!IOO CIVIL. 

la población afectada en forma directa e inmediata por un desastre,es la pdire 

ra en enfrentar sus consecuencias con el apoyo y recursos del Fstado,así OOTO 

de las personas que en forma voluntaria y espontánea acuden a prestar auxilio. 

Esta participación se mmtendrá en mayor o menor medida según sea la arrplitud 

del siniestro y la capacidad de los cuerpos de seguridad para atenderlo. 

El esfuerzo es1x:mtáneo aportado p:>r la población ,si bien es un acto de solida 

ridad social altamente significativo,requiere de una oryanización específica 

para aprovechar todo su potencial y deseos de colaboración,así caro para evi 

tar que su participación pueda convertirse en un problema ,al darse en forma 

Anárquica .Lo anterior podría· lograrse con el establecimiento de los Grupos Vo 

!untados de Protección Civil a nivel federal,estatal y municipal dentro de ca 

da marco institucional y con las rrodalidades que :irrpongan las características 

del medio,y el tipo de desastres a que esté más expuesta la región. 

Estos grupos,abiertos a la sociedad en su conjunto,estarán formaclos por persa 

nas que debidairente organizadas y preparadas puedan participar con eficiencia 

en la prevención y atención de los distintos tipos de emergencia en coordina 

ción con los cuerpos plblicos y privados existentes ,cuando la mgnitud del de 

sastre así lo demande. 

Bases: 

11.1.1 

la organización de loo griupos civiles voluntarios tiene cuatro 

1 ) 'lmRI'Il'.llIAL: 

Ia primera estructura será una constante agrupación de los voluntarios por 

Localidades ,irunicipios y Estado. 

11.1.2 

la segunda organización desembocará en la formación de grupos civiles volunta 

rios,de acuerdo a la educación profesional: Médicos,ingenieros,Administrado 

res ,enfenneras, etc~ 



11.1.3 ll OJ:qanisros de Seguridad y Salud ya Existentes: 

la tercera posibilidad significará que exista un cuerpo de voluntarios, 

llaJi>ems ,Policías,lélicos, Enfenreras ,Sororristas etc. 

11.1.4 4) l\ccl000$ de Prevenci6n y Auxilio' 

135 

la cuarta posibilidad estará presentada por la fonnación de grupos ascx::iados 

al canbate centra fenáoonos de orígen sísmico,hidrareteorológico,químico,aani 

tario,socio-organizativo o a fWlciones de alerta,evaluación,cocn:dinaclón,segu 

ridad,rescate,salud,aprovisiooami.ento,ammicación social y rehabilitaciái. 

1lldas estas ái:eas y fW1Ci000$ podrán agruparse en seis grupos profeICIW.8! 

teniendo: 

1) Dirección de Cperaciones: 

Teniendo mandos de diversas capacidades ,administradores etcétera. 

2) Sanidad: 

Médicos,erifemeras y enfermeros,personal de laboratorio. 

3) Construcción: 

Arquitectos, ingenieros ,iraestros de obra ,albafiiles ,carpinteros, electricistas 

,plaooros. 

4) l\pOyo: 

Nutricionistas, al.IMcenistas ,contadores. 

5) Transportes: 

Mécanicos,choferes,pilotos,personal de tierra. 

6) Transmisiones: 

Radiotelegrafistas ,Radioaficionados. etcétera. 

I<>s grupos voluntarios pcxlrán intervenir tanto en la fase de prevenciái ocm> 

en la de AW<ilio. . 
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11.2 ~= 

tes objetiYOO generales de los grupos da protección civil volunta 

rios son los siguientes: 

1) Coordinar las acciones de los grupos voluntarios en las distintas etapas y 

lugares de desastre,con las de los cuerpos de protección civil y las insti 

tuciones privadas ya establecidas con el misro prq>:isito. 

2) Optimizar los resultados del esfuerzo solidario de los grupos voluntarios. 

3) capacitar a los voluntarios en las tareas de prevención y auxilio. 

4) Intervenir en las labores de prevención y auxilio. 

11.3 FllCI<Jiffi: 

Ia extensa gana de acciones que deben realizarse en la prevención y atención 

ele una catástrofe,precisa que los grupos voluntarios se integren con personas 

que, una vez terminado su adiestramiento en las distintas técnicas existentes 

para enfrentar los diferentes tipos de desastres y sus consecuencias, puedan 

desempeilar las siguientes funciones: 

1 ) capacitar a los voluntarios. 

2) capacitar a la población para que pueda autoprotegerse en caso de desastre. 

3) Participar en las diferentes labores preventivas. 

4) Evacuar a las personas de la zona afectada. 

5) Buscar y rescatar a los sobrevivientes. 

6) l\plicar los pri.Jreros auxilios. 

7) Trasladar a los heridos a hospitales. 
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11.3 *PUNCIONES.* 

8) Organizar los albergues • 

91 Trasladar a los damnificados a los albergues. 

10) Registrar a las personas alojadas en los albergues, 

11 ) Realizar ~as para obtener recursos para los albergues. 

12) Clasificar,almacenar y distribuir los distintos tipas de recursos. 

11.4 *AREAS DB TRABAJO* 

P,sde el punto de vista operativo,los grupos voluntarios actuarán,tanto en el 

área de prevención ocm::> de atención del desastre en períodos relativairente de 

tenninados,debido a que la actividad principal de las personas que fornan di 

chos grupos se localiza fuera de las actividades directaJrente relacionadas cxm 

la protección civil. 

En relación con el aspecto geográfico las principales zonas de intervención se 

rán aquellas detectadas cano de alto riesgo, tanto a fenárenos de origen na tu 
ral caw humano. 

11.5 *ORGANIZACION* 

ros grupos voluntarios de protección civil guardarán estrecha relación con los 

responsables del área operativa de los sistems,nacional,estatal y municil"l 

de protección civil,en lo relativo al trazado de las estrátegias generales y 

de abastecimiento de equipo y materiales. 

Al nonento de entrar en acción , los grupos tendrán suficiente autonanía !"ra 

temar las decisiones necesarias ¡:nra realizar las tareas de prevención y en 

frentar las consecuencias del desastre en sus diversas wanifestaciones y den 
tro de las funciones asignadas. 

tos grupos tendrán un coordinador general de operaciones encargodos por cada 

subgrupo de trabajo relativo a las actividades ,tanto en la fase de preven 

ción caro en la de auxilio. 



138 
11.5 *ORGANIZACION* 

En la fase de PxevencÜÍn se tiene las de capacitación y participación en la 

prevención y logística .en cuanto al apoya material • 

En la fase de l\Uxilio se tienen : dirección,sanidad,rescate,apoyo,transporte 

y transmisiones. 

Estas estructuras podrán responder a lo que se necesita en las emergencias: 

Grupos bien organiiados con funciones claramente definidas,que vengan del sec 

tor social o privado: fábricas,escuelas superiores,asociaciones etcétera. 

los grupos nrunicipales constituyen las células básicas de la protección civil, 

pero requieren para alcanzar sus objetivos de apoyo de grupos volunatarios ar 

ganizados con tareas claramente definidas de nantenimiento de las instalacio 

nes y obras de protección,así caro del medio núsm:>. 

los voluntarios organiiados podrán constituir un verdadero ejército de trabaja 

dores laborando continuaroonte para mantener y proteger su hábitat. 

Esto es .!ntx>rtante de considerar ya que no debe perderse de vista que una cui 

dadosa ~ es menos IXl6t06a ~ la rqm:ación del daño despJés de la 

Ocurrencia. 

Eh lt?tioo hay muchas regiones en las que existe una fuerte tradición de traba 

jo ooopes:ati vo que podrá ser recuperado arqanizándolo en tareas de protección 

Civil. 
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ClU'l"'1UOO PARA I!L a:mroL Y IA EVAWllCICll. 

12.1 
El cootrol y la evaluación penranente son elerrentos que garantizan la efi 

ciencia y eficacia a través del conjunto de actividades resultan un insl:nlmen 

to de enriquecimiento del proceso de ejecución del Sistara de Protección Ci 

vil. 

El Control es el conjunto de actividades encaminadas a asegurar que la ejecu 

ción de acciones corresponda a la nornatividad que las rige y a los criterios 

establecidos en el Sistana. 

Ia EVal.uación se concibe por el conjunto de actividades que pernúten valorar 

cualitativa y cuantitativamente los resultados del prograna,así com:> del fun 

cionarniento del eistam mismJ. 
Así el cootrol y la evaluación persiguen ,que las dependencias y entidades ape 

guen sus situación a las pollticas y objetivoo que les han sido señalados y, 

observen que los reaultadoo se orienten al alcance de los objetivos que justi 

fican su existencia ,detectando eventuales desviaciones con la anticipación su 

ficiente para corregirlas,de confonnidad con los prograrMs e instructivos que 

cada dependencia elabore al respscto. 

Ia actuación de las dependencias y entidades públicas relacialadas coo le pro 

tección civil ,se oonsidera que debe ser evaluada a la luz de los siguientes 

criterios: 

a) Rendimiento Social: Se estim>raá en base al aumento de la seguridad y mejo 

ramiento del nivel de vida de la población y al fortalecimiento de la soli 

daridad nacional. 

b) Rendimiento Ebonánico: Se establece en base a la protección de los bienes 

wateriales,servicios,naturaleza y de las actividades econánicas que consti 
tuyen la base sobre la cual se funda nuestro desarrollo. 

c) Rendimiento ~tivo: Ello significa el uso eficiente de los recursos de 

que se disponga • 

d) Rendimiento Estratégico: Ello se relaciona con los efectos de mediano y 

largos plazos que pennitan un futuro mejor de acciones que ahora se Ef1\Jren 

con una prograrración adecuada de recursos. 
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&l funcioo de sus peculiares características ,cada prganisrro y cada grupo podrá 

evaluarse a la luz de estos criterios,independientemente de que,a ciertos pla 

zos y en ciertos casos ,la ponderación de unos sea diferente entre los canponen 

tes del sis tena. 

FOr la canposición del sector de la protección civil oficial,la evaluación de 

berá ahcerse en los diversos niveles de su estructura organizacional,Ello supo 

ne básicairente tres niveles: 

1) Uniilad. 

2) Gru¡xl. 

3) Global. 

(primer nivel 1 • 
(segundo nivel) • 

(tercer nivel l . 
El primer nivel supone la autoevaluación de cada entidad a la luz de sus pecu 

liares objetivos y metas,que deben correspponder con los objetivos de la poli 
ti ca de protección civil en general. 

El segundo nivel se refiere a la evaluación que los grupos deben realizar en 

relación con las unidades bajo su coordinación,a rranera de una evaluación coq:o 

rativa y especializada.Son grupos quienes,apoyados en el control y la evalua 

ción,deben en primera instancia vigilar que las unidades de cada área ajusten 

su operación y resultados a las políticas,objetivos y metas que les hayan sido 

asignados,así = la n-ás eficiente utilización de recursos .En este nivel se u 

bica la evaluación que corresponde de las actividades de colaboración con los 

gobiernos de los estados y municipios y las de concertación e inducción con 

los sectores scx:ial y privado. 

El tercer nivel se refiere al control y evaluación que corresponde en fema 

directa a las entidades coordinadoras por ll'edio de la dirección general de pro 

tección civil,que es globalizadora por naturaleza y,por su carácter atributivo 

y jerarquía institucional representa el nivel de alinmtación y retroalinl!nta 

ción de políticas y del proceso general de tam de decisiones. 

De acuerdo con las disp:x:isiones normativas y administrativas en vigor ,en los 

procesos de control y evaluación intervienen coordinada!rente las unidades adni 

nistrativas carpetentes de cada organismo de la federación las que se relacio 

narán para los efectos pertinentes ,con la secretaría de la O:.ntraloría General 

de la Federación. 
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*CONTROL Y EVALUACION* 

12.2 O B J E T I V O S : 

Son objetivoo en nateri.a de evaluaciái: 

a) Actualizar y fortalecer los sisl:e!Ms de control y evaluación relacionados 

con la protección civil. 

b) Conocer,medir y analizar los efectos socioeconánicos,culturales,físioo-te 

rritoriales, e institucionales de las políticas y pro;¡rairas de protección 

civil a cargo de las dependencias y entidades del Gobierno Federal. 

c) Explicar los resultados y consecuencias de los procesos analizados,aportan 

do elementos de juicio para la tara de decisiones y previniendo el segui 

miento de las accionee que se acuerden. 

d) Conocer el resultado de la actividad del sector y calificar la actuación 

Institucional y al perso!lal de los servicios públicos responsables. 

e) Evaluar a distintos niveles de agregación : Entidad,uriidad,grupos,global 

Y otros sectores ~tivos sistematizando la integración de .resulta 

dos. 

fa CCll'{Xl6ición del sector oficial de la prot:ecciál civil y las con 

sideraclones anterio.res,hacen que la evaluación de la actividad revista las 

siguientes características: 

a) Participativa y útil a todos los niveles,en cuanto involucra en el proceso 

de evaluación a los responsables cie cada actividad,con objeto de aue la eva 

luación misra parta de los centros directos de responsabilidad y de que sus 

.Productos sean útiles para la tata de decisiones en todos los niveles. 

b) Integral,al tarar en cuenta el conjunto de efectos relevantes de la opera 

ción de las dependencias y entidades ,integrando tanto aspectos financieros 

,operativos y presupiestales ceno otros de orden cuantitativo y cualitati 

vo tales caro la eficacia en la atención y cuidado. 



12 .3 BVAWl\CICll DE LA llCJTllDN). 

CARACTERISTICAS 

c) Objetiva ,al fundarse en elementos ccmprobables y irensurables ,en oposi 

ción a apreciaciones subjetivas de difícil verificación. 

144 

d) OJnt:extual,al considerar el conjunto de factores externos que incidan en 

el canportamiento de cada canponente del Sistema : al analizar las relacio 

nes de interdependencia existente entre ellas y las que se dan a nivel de 

cada actividad nacional. 

e) Articulada y flexible ,al prever que las evaluaciones a distintos niveles 

tengan sentido en sí mismas y se puedan integrar en un marco global,y al 

considerar que los resultados analizados puedan expresar alteraciones im 

previstas en el curso de factores de alta incidencia. 

f) Factible ,al reéonocer límites a los alcances de la evaluación en función 

de la cuantía y calidad de la infamación disponible • 

g) Eficaz,eficiente y qxirbma,al proponerse que el sistema de evaluación al 

canee sus netas irediante un óptimo funcionamiento de los recursos humanos 

y materiales de que se dispone, y que sus resultados se tornen en eficaz 

instruirento para la taia de decisiones. 

OJn el fin de asegurar el eficaz cumplimiento del Sistema Nacional 

de Protección Civil,y,a fin de conocer y elevar los niveles de eficiencia en 

la ejecución de sus partÍculares programas de acción ,se instrumentarán neca 
nisrros de seguimiento y control ,entre los que destacan: 

a) El Cotejo pennanente de los objetivos y iretas propuestos contra los resul 

tados obtenidos al final de cada periodo,siguiendo el objetivo general y 

los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo referentes implícita o ex 

plícitairente al programa o subprogramas de protección civil. 
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12.4 MEOINIS'nl DE smJll4ll!Nro Y cx:wmoI.: 

bl El Seguimiento de la ruta crítica de cada proyecto,localizando en su caso 

los "cuellos de botella" que pudieran dar lugar a conqestionami.entos que 

entorpezcan el logro de las aetas y objetivos. 

el La ccnfotnaci<Ín periódica,caleMarizable,de resultados con respecto a lo 

inicialmente progranado. 

di La Revisión de los recursos asignados ¡• utilizados. 

el La Revisión de las políticas y estrategias establecidas. 

fl in análisis exhaustivo de las causas de desviación ,para la tana de medi 

das preventivas o correctivas capaces de fungir con una retroalimentaci6n. 

que conduzca al perfeccionamiento del prcqrama. 

g) La tet=al.ineltación del siguiente ciclo de la instrunentación, a efecto 

de revisar los resultados asignados ,las políticas aplicadas y la c:ongruen 
cia entre acciones e in.struaentos para asegurar que los resultados sean 

los esperados. 

Junto con los proyectos estructurales prepuestos y en gran medida en ellos apo 

yados,este sistewa de evaluación factorial y por niveles de decisi<Ín,basado en 

criterios objetivos relacionados con la naturaleza de la función de ortJanism'.ls 

públicos,particl¡nti<IO y flexible ,articulado e integral,deberá permitir una 

constante y apreciable mejoría en el desempefio que en nateria de protección ci 

vil tienen múltiples dependencias y entidades de la lldnini.stració PIÍl>lica 

Federal. 
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Debido al dinámisiro y mutación de la sociedad y a la canplejidad de sus siste 

mas hacer hincapíe de caro la l\dministración es una ciencia que se involucra 

en todos los probleras para poder dar una solución en la tam de deci.siales, 

irediante una previsión y oontrol ante posibles riesgos,siniestros,catástrofes, 

Desastres, Ya que estos el erren tos ocasionan la pérdida de vidas hUIMMS ,des 

trucción de bienes materiales,daño a la naturaleza,así caro la interrupción de 

las funciones esenciales de la sociedad y el objetivo que se persigue es la re 

ducción y/o eliminación de dichos acontecimientos, 

!.a situación existente,difícil y canpleja,nacional y mundial,que afecta lo mis 

iro a sociedades desarrolladas que a aquellas en proceso de desarrollo,cu):'OS 

Efectos transfoman profunda!rente las relaciones en el interior de la sociedad 

nexicana y modifican su lugar en la división internacional del trabajo,acentúa 

la necesidad de establecer una planeación que permita prever y determinar ra 

cional.irente,analizar y medir científicaroonte,con el propósito de asegurar que 

el desarrollo se presente caro un fenáneno regulado y ordenado. 

Considerar la importancia de la Mministración en su "Neutral El:¡Uilibradora" 

Al no estar inclinada hacia ningún interés ¡articular sino que debe buscar el 

Bien General. 

Ia preparación del licenciado en Mministración es la que carprende a un coor 

dinador ,no es un experto en producción,finanzas o en relaciones humanas,etcé 

tera ,pero sí con suficientes conocimientos en cada una de las áreas para awal 

gan'ar las actividades de los diferentes canp:is de acción ele la entidad y lo 

qrar sus objetivos,sin el desequilibrio que puede provocar una preparación con 

centrada únicamente en al<JUra de dichas áreas. 

El licenciado en .Administración ,es una especie de "I:t>ctor"en medicina general 

en las entidades ,que culmina su exanen en un diagnóstico y que cuando es nece 

sario ,orienta a la entidad hacia el consultor especializado. 
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*CONCLUSIONES* 

!11Jiique la l\Clministración caro área de estudio independiente surgió y se desa 

rrolló en el ámbito de la prcx:lucción,su aplicación se ha extendido a un sinú 

nero de orqanizaciones distintas de las productivas ,ya que toda organización 

se constituye para alcanzar detenninados objetivos,y el fin pr.iJrordial de la 

Jldministración es el de lograr objetivos or<;anizacionales con eficiencia. 

Nuestra sociedad,al igual que cualquiera otra,está inmersa dentro del fenáneno 

de la organi:zación,es decir ,se encuentra or<;ani:zada y funciona a través de un 

sinnúrrero de organizaciones, tcx:las las cuales requieren de la Administración pa 

ra el logro de sus fines,siendo nuestra sociedad una ecaranía mixta,el licen 

ciado en l\dministración deberá enplear ésta al servicio de las organizaciones 

públicas (gobierno federal y entidades que lo canponen,gobiernos estatales y 

municipales,etc) .Y de las enpresas privadas (industriales,canerciales y de 

servicios).Es en estos dos sectores,espacialmente en sus organizaciones pro 

ductivas,en donde el país requiere priorítariarrente del ioojoramiento de la M 

ministración. 
El Licenciado en Administración es pues ,el profesional que se vale de las he 

rramientas conceptuales ,metodológicas y técnicas de esta disciplina para procu 

rar o contribuir al logro eficiente de los objetivos de organizaciones socia 

les. 

Para sobresalir en esta época difícil son necesarias políticas a largo plazo, 

tenaces y sistemáticas ,que impliquen las refonms de estructuras econánicas y 

sociales,para regular los aparatos productivo y distributivo,para reorientar 

el crecimiento ,para reducir las desigualdades,para lograr una coherencia sos 

tenida en las acciones coyunturales y ,P.specialmente,para alcanzar el desarro 

llo y progreso que nos permitirán constituirnos en un país más libre,IT<Ís deme 

crático y IT<Ís seguro.En ello toca a la protección civil una responsabilidad 

de especial.significación,caro vehículo que concurra,fund&rentalmente,a garan 

tizar la seguridad en la vida,bienes y servicios de la población,cano prerre 

quisito insoslayable del proceso de cambio que se persigue en el país. 
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El m::mento actual y la cada vez mayor significación y trascendencia de la pro 

tección civil en teclas las esferas de la sociedad,hacen que el Sistema Nacio 

nal de Protección Civil sea además de necesario,irnperativo,porque en una situa 

ción difícil cobra mayor relieve el seleccionar en forma inteligente las o¡x:io 

nes,inducir ,oon plazos ,hacia adelante ,las acciones ,conterrplar conjuntarrenta 

los problemas en forma global, integrar los programas y proyectos entre sí para 

formar un todo ,definir los procesos y programar las acciones, todo lo cual re 

quiere de la concurrencia de un sistema de protección civil dinámico y ordena 

do.A naliano y largo plazos,la transfonMción que de la sociedad rrexicana se 

persigue sin este factor ,el cual constituye una finalidad lummista del nuevo 

desarrollo. 
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