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1. CONCEPTOS BASICOS SOBRE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

JAIME FAJARDO S. 
Arquitecto - Miembro Cruz Roja del 
Tolima. 

..."No hay razón para esperar que los orga-
nizadores se formen imágenes sobre desastres 
en forma deductiva mediante poderes de apren 
dizaje, sobrenaturales. 
Aprender sobredesastres sin una experiencia 
verdadera es un riesgo critico para el estu-
dio y práctica del manejo de experiencias:!.. 

-Kartez Kelly- 

Es evidente, que actualmente, se ha 
aumentado la comprensión de los DESAS-
TRES y sus consecuencias, ante los cre-
cientes costos sociales y económicos 
de los desastres naturales ocurridos. 

La prevención y atención de emergencias 
ha permitido entender la razón de algu-
nos peligros naturales, estimar los 
riesgos resultantes y tomar las medidas 
necesarias y adecuadas de precaución 
con anterioridad al desastre. 

Igualmente, es claro manifestar que la 
PLANIFICACIO anterior a los desastres 
sirve, al menos, para reducir algunos 
de los efectos más graves. Razón esa 
que nos induce a determinar que la 
primera fase en el proceso esquemático 
de la parte conceptual es la PLANIFICA-
CION. 

La fase de PREVENCION viene a consti-
tuirse en la fase crucial en la compren 
sión del manejo de desastres. 

Por lo tanto, la planificación en previ 
sión de desastres se ha de basar en 
hipótesis acerca del comportamiento 
humano, su análisis de vulnerabilidad 
y de riesgos. Cuadro NI 1. 

El cuadro Nº 1 nos señala como el manej 
del fenómeno de emergencias correspond 
a un proceso compuesto por diferente 
fases donde la INFORMACION, la COMUNICA 
CION, y la POBLACION presentan aspecto 
diferentes, y las relaciones entre cad 
fase son distintas de acuerdo al event 
o desastre natural presentado. 

Es decir, las fases requieren de uno 
elementos conectores que son variables. 

Los efectos producidos por las consecue 
cias reales y potenciales de los desas 
tres, son los elementos relevantes d 
la Planificación, formando parte inte 
grante de las politicas generales d 
desarrollo. 

El crecimiento urbano no basta que se 
planificado; es necesario que éste proa 
so de control del uso del suelo teng 
en cuenta todos los riesgos naturales 
que nos permitan poner en ejecución u 
SISTEMA PREVENTIVO, DETECTIVO Y CORRECT 
VO para las situaciones de emergenci 
en los asentamientos humanos, con 
elemento básico en las situaciones d 
catástrofe en uno o varios de los sub 
sistemas que componen los asentamiento 
humanos. 
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ción de los fenómenos naturales; su ocu-
rrencia o, generación en catástrofe, se 
presenta cuando factores específicos y 
elementos potencialmente destructivos 
(acciones del honre) alteran su estado 
natural y lo convierten en fenómenos de 
peligrosidad que generan amenaza (ver 
cuadro NI 2). 

En términos de función m.-temática 
tenemos: 

N. fenómeno natural 

1= ambiente 

Y. población 

Z. infraestructura 

x,y,z, son fenómenos dañinos o no. 

x,y,z, son elementos constitutivos de 
la vulnerabilidad. 

x,y,z) 

CUADRO Nº 1 

PLAN I F I CACION ALERTA AMENAZA 

4 
IMPACTO 

  

EVALUACION DAÑOS PLANES OPL1- ATIVOS ATENCION 

  

LANES DE MANEJO DE EMERGENCIAS 

PLANES DE REESTRUCTURACION IPLANE7 DE REHABILITACION 

PREVENCION 

   

ANALISIS DE VULNERABILID PLANES DE MITIGACION LISIS DE RIESGOS 

 

PROCESO PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
Es por ésta razón que pretendemos 
establecer una conceptualización que 
nos permita ir analizando y clarifican 
do la terminología para poder llegar 
a establecer un verdadero significado 
que sea ampliamente aceptado. 

En las actividades que tienen alguna 
relación con la prevención y planifica 
ción de emergencias existen términos 
y expresiones que ya son de uso común 
y que forman parte del contexto 
general. 

Veamos algunos de ellos: 

FENOMENO NATURAL. 

La descripción, análisis e interpreta- 
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FE NOMENOS NATURALES 

L 

FACTORES ESPECIFICOS POTENCIALIDAD DESTRUCTIVA 

PELIGROSIDAD 	r 	 

AMENAZA 

CUADRO Nº 2 

PROCESO DE PLANIFICACION PARA DESASTRES 

El proceso de anticipar la necesidad 
de una futura aplicación de recursos 
y de determinar los métodos de obten-
ción y aplicación de los recursos duran 
te y después de un desastre. 

MANEJO DE EaRGENCIAS. 

Analizar, planear, desarrollar, y mante 
ner programas que minimicen la pérdida 
de vidas o bienes materiales (propie-
dades), a través de los recursos de la 
comunidad. 

MANEJO COMPRENSIVO DE EMERGENCIAS 

Compromiso o empeño al manejo de emer-
gencias que progrese y evolucione; que 
esté basado en un análisis de riesgo 
y vulnerabilidad certero y preciso; y 
que cuente con el apoyo firme de los 

niveles ejecutivos (políticos y guberne 
mentales). 

Tiene cuatro compcnantes: 

Mitigación. 

Actividades que eliminan riesgos, redu-
cen la probabilidad de que ocurran c 
reducen los efectos desastrozos de 
riesgos inevitables. 

Preparación. 

Planes para salvar vidas y minimizar 
daños, incluyendo sistemas de alerta 
o advertencia. 

Respuesta 

Actividad que proporciona asistencia 
durante emergencias 

9 



Recuperación 

Actividades que siguen al periodo de 
emergencia para retornar a la normali-
dad. 

RIESGO 

_esde el punto de vista de función 
matemática: 

t= tiempo 

Rz f (t,e,o,h) e= espacio 

o= ocupación 

h= factor humano 

En sentido global. 

R. f (A,V) 
	A=amenaza=aleatoria 

V=vulnerabilidad 

Por lo tanto. 

f (A,V)= f (t,e,o,h) 

Es decir, el nivel de riesgo depende 
del nivel de vulnerabilidad, por cuanto 
la Amenaza es una (K) constante, no 
modificable, aleatoria. 

ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Uno de los pasos más importante en el 
desarrollo de un proceso amplio sobre 
el manejo de emergencias. Es la base 
para: 

- Estrategias de mitigación. 

- Actividades de preparación y preven-
ción. 

- Respuestas (evaluación de "defectos"; 

- Recuperación y restauración. 

El análisis de riesgos se define come 
una investigación sistemática de desas-
tres potenciales la cual se hace mediar 
te el análisis de la historia, la vulnE 
rabilidad y la probabilidad. 

PASOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS. 

1. Localice los riesgos. 

2. Identifique los tipos 

3. Estime la probabilidad 

4. Describa (mapa de amenazas) 

5. Añada vulnerabilidad 

6. Considere que pasa si... 

7. Establezca planteamientos de: 

Mitigación - Respuesta - Recupera-
ción. 

CUADRO lig 3 - Análisis de Riesgos. 

Causas y consecuencias resultantes de 
la intervención de una amenaza y una 
vulnerabilidad especifica. 

Debe concluir en el análisis de COSTOS, 
BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES. (ver 
diagrama). 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Es la principal "Herramienta de traba-
jo" (y la menos tenida en cuenta) en 
el proceso de planificación para desas-
tres. El análisis de vulnerabilidad pre 
senta diversos niveles. 
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AMENAZA I ANALISIS DE RIESGOS 	 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
-‘=".• 

CAUSAS 

ANALISIS DIFERENTES 

CO N S ECUENCIAS 

iDENT FICACION AREAS VULNERABLES 

CUADRO Nº 3 

ESTRUCTURA DE PROBA-

BILIDADES 
ANALISIS DE CONSECUENCIAS 

 

CARACTERISTICAS DEL RIESGO 

MODELOS DE I MPACTO 

NIVELES DE RIESGO 

POBLACION AFECTA DA 

IDENTIFICACION RIESGOS 

( TABLAS ) 

ANALISIS COSTOS 

REDUCIR 	RIESGOS  

IDENT IFICACION CONSECUENCIAS 

RIESGOS 

ANALISIS COSTOS 

CONSECUENCIAS RIESGOS 

ANALISIS COSTOS, BENEFICIOS 
RECOMENDACIONES 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A ESCALA 
REGIONAL. 

- Tipo de asentamiento humano (concen-
trado, disperso). 

- Infraestructura (vial, abastecimien-
to, Energía etc.) 

- Actividad económica (área agrícola, 
Industrial). 

- Actividades específicas (oleoductos, 
subestaciones, etc.) 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A NIVEL 
LOCAL 

- Infraestructura (vial, abastecimien-
to, energía, etc.) 

- Actividad económica local (predomi-
nante). 

- Edificaciones de alta densidad 
(hospitales, escuelas, Estadios, cen 
tr,s comerciales, Iglesias). 

- Elementos que causan desastres secun 
darios, (industria, químicas, repre-
sas). 

- Areas de vivienda (ubicación, servi 
cios,...) 

- Análisis de la comunidad (socio-
antropológico). 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A NIVEL DE 
BARRIO. 

- Estado, tipo y edad de la construc-
ción. 

- Uso de la construcción 

- Densidad de la construcción. 

- Características de la familia. 

- Infraestructura de servicios (barric 

- Impacto en la comunidad. 

Impacto en la economía familiar. 

ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD Y EVALUACIC 
DE DAÑOS. 

Estos dos temas son básicos para E 

esclarecimiento de los conceptos y rE 
quieren por lo tanto de una mayor proft 
didad en su plantámiento. 

Los elementos que a lo largo del preser 
te escrito, hemos señalado, tienen con 
objetivo servir de ilustración, no 
pueden considerar como definitivos. 

Dirigen la atención hacia los pasos ini 
ciales y primordiales y a las alternad 
vas requeridas en la planificación c 
desastres, la organización contra 1( 
desastres, los procedimientos de opera 
ción y el apoyo requerido para la ejeci 
ción de un Plan. 

Esperamos que los lectores de éste doce 
mento profundicen en el objetivo de del 
niciones más precisas que las aquí col 
signadas para cumplir con los verdadero 
requisitos. 

BIBLIOGRAFIA 

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE! 
Compendio de los conocimientos acti 
les. Vol. 1 al 12. Naciones Unidas 

MANEJO OPERATIVO DE EMERGENCIAS. II Se! 
nario. Costa Rica. 
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2. CL ASIFICACION DE LOS DESASTRES 

     

MARIA YOLANDA JARAMILLO GAVIRIA 
Licenciada en Ciencias Sociales 
Técnico Centro Experimental Piloto 

ALBA LUCIA BELTRAN OSPITIA 
Licenciada en Biología y Química 
Asistente Educación Ambiental 
Secretaria de Educación 

ELIZABETH PATRICIA GALLO BOHORQUEZ 
Licenciada en Biología y Química 
Profesional Centro Experimental Piloto 

JULIA CRISTINA RENGIFO DONADO 
Socióloga - Consultora C.R.E.T. 

Los desastres pueden ser analizados de 
acuerdo a diferentes variables, entre 
ellas: los efectos que producen, la in-
tensidad de estos, la rapidez con que 
ocurren, el control que puede ejercerse 
sobre ellos, los daños potenciales en 
el sector que afecten, etc. 

De acuerdo al efecto que producen estos 
pueden causar: peligros al hombre, 
desorganizar servicios, y generar pérdi 
das económicas. ,,ver cuadro N 1) 

Una de las clasificaciones mas aceptada 
es la que se refiere a la causa generado 
ra de los desastres, a partir de dos 
grandes categorias: aquellas producidas 
por el hombre: antrópicos y los determi-
nados por otros elementos de la naturale 
za o no antrópicos. 

Los primeros, originados en la interven 
ción del hombre, bien sea que éste actue 
individualmente o en grupos y en donde 
existe una capacidad de razonar y 

CUADRO Nº 

CUADRO CLASIFICACION DE LOS DESASTRES POR DAÑOS POTENCIALES 

PELIGRO PARA 

EL H011 ..3RE 

- PERDIDA DE VIDAS DURANTE EL EVE 

- PR OPAGAC ,C,/i DE EN1  ERMEDADE 
INFECTOCONTAGIOSAS 

-ENVENAMIENTOS 

DAÑO POTENCIAL 
O DAÑO QUE 

PUEDEN CAUSA R 

DESORGANIZACION 

DE SERVICIOS 

-PARALIZACION DE SERVICIOS 

- DESTRUCCION DE OBRAS PUBLICA 

- TRASTORNO DE ACTIVIDADES NORr 

PERDIDAS 
ECONOM IC AS 

-DAÑOS Y PERDIDAS MAYORES 

- PERDIDAS Y EFECTOS MENORES 
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DESASTRES 

PRODUCIDOS 
POR EL 

HOMBRE 

ejercer actos que dependen de la volun-
tad, hipotéticamente pueden ser mas 
facilmente manejados. No obstante esta 
consideración es válida generalffiente 
para ciertos hechos, ya que el comporta 
miento social se ve afectado por numero 
sas variables, tomando caminos diferen 
tes a los propuestos por la comunidad, 
autoridades, o a quienes tengan la posi 
bilidad de establecer medidas preven-
tivas antes, durante y después de las 
emergencias. 

Los fenómenos naturales causantes de 
situaciones que generan desastres se 
presentan cuando factores específicos 
y elementos esencialmente destructivos 
alteran su estado natural y los con-
vierten en fenómenos de peligrosidad 
que generan amenaza. La acción desorde-
nada del hombre está volviendo el medio 
ambiente mas propenso a los desastres 
y haciéndose el mismo mas vulnerable. 

En este marco de referencia, diferente 
autores proceden a establecer una sub. 
división de acuerdo a categorías m& 
simples: 

La revista Biocenosis: (Ver cuadro 2 

Presenta la siguiente clasificación 
Desastres Naturales: en donde se presen-
tan: 

Fenómenos Meteorológicos o sea aquello! 
que se encuentran en la atmósfera. 

Fenómenos topográficos los que se origi-
nan en la superficie de la tierra. 

Fenómenos Telúricos y Téct6nicos: causa-
dos en nuestro planeta en la estructura 
de la corteza terrestre. 

CUADRO Nº 2 

CUADRO CLAS:FICACION DE LOS DESASTRES SEGUN SU ORIGEN 

CICLONES - HURACANES 
TROPICALES - TIFONES 

1 
 GUERRAS 

CONTA M1NACION 

DE FUENTES 

ACCIDENTES 

FUERTES TEMPORALES LOCALES 
TORNADOS 
TORMENTAS Y TRUENOS 

GRANIZADAS 
MAREJADAS [ 
ONDAS FRIAS 
ONDAS CALIDAS 
SEOUIAS 

{
EXPLOSIONES 
INCENDIOS 
CHOQUES , NAUFRAGIOS 
FALLAS DE CONSTRUCCIONES 

ACCIDENTA L 

CONTINUA 

METEREOLOGIOS 

TOPOGRAFICOS 

TELURICOS Y 
TECTONICOS 

{

{IN
..I  , NDACID NES 

AVALANCHAS 
DERRUMBES 

TERREMOTOS 
ERUPCIONES VOLCANICAS 
MAREMOTOS O TSUNAMI S 
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1 
AIRE A GUA TIER rtA  

1 

2 

3 

4 

HELADAS 

HURACANES 

RADIACTIVIDAD 

CONTAMINACION 

L 
2 

3 

INUNDACION 
SEUJIA 
CONTAMINACION 

I 
2. 

3 

4 

5. 

6 

7. 

ti 

ERUPCION VOLCANICA 
SISMOS 

NEMOCION EN MASA 

DEFORESTACION 

INCENDIOS 

EROSION 

ACCIDENTES 

CONTAMINACION 

CONCEPTOS 

APLICABILIDAD 

CONDUCTA INDIVIDUAL Y SOCIAL - ( Legi.5locion 

AMENAZAS NATURALES Y CAUSADAS POR EL. HOMBRE 

Desastres producidos por el hombre pro-
ducto de la falta de conocimientos del 
manejo de los fenómenos, uso inapropia-
do de tecnologías, falta de previsión 
de efectos que deterioran el entorno 
natural, estos son basicamente guerras 
y accidentes y contaminación de fuentes. 

contempla el estudio de fenómenos natur 
les tales como terremotos, erupció 
volcánica, erosión, deforestación, con 
siderando los riesgos de contaminació 
ambiental; también refuerza decididamen 
te la participación comunitaria. 

Es dentro de este contexto que se busca 
aportar en la adecuación de los progra-
mas curriculares los lineamientos gene-
rales d• la temática sobre Prevención 
y Manejo de Emergencias. 

El nuevo currículo contribuye en la 
formación integral del Colombiano; en 
casi todas las áreas del conocimiento 
hay objetivos que lo preparan para el 
manejo adecuado de las emergencias; por 
ejemplo las áreas de Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales toman conceptos 
básicos sobre topografía, geología, 
climatología y demografía, así mismo CUADRO Nº 3 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE AMENAZAS 

El proyecto de Adecuación Curricular e 
consecuente con esta estructura de lo 
programas vigentes. (Ver cuadro N2  3). 

Se considera que tanto los hechos origi 
nados en la actividad del hombre com 
los no antrópicos, interactuan para mod 
ficar en unos y otros: amenazas y ries 
gos que puedan ser desminuídos en s 
acción, comportamientos y actitudes par 
prevenir y resolver situaciones d 
catástrofe, etc. 



En esta forma se genera una dinámica 
cuyo campo son los elementos básicos 
de la naturaleza: aire, agua y tierra 
a los cuales se agrega la energía. 
Dicho contexto relaciona las amenazas 
que son mas comunes en nuestro medio 
que son las siguientes: 

Elemento aire: tornados, ciclones, -
fuertes te-porales locales y huraca-
nes; heladas, radiación y contamina-
ción. 

Elemento tierra: erupciones volcánicas, 
sismos, la deforestación, incendios, 
,accidentes, deslizamientos y contamina 
ción. 

Energía: radiactividad: 

El modelo anteriormente descrito que 
incluye la clasificación de los desas-
tres va más allá, pues su pretensión 
es contribuir a desarrollar una cultu-
ra de la prevención y manejo de estos. 

En la medida en que la sociedad se 
afiance en un crecimiento de la perso-
nalidad colectiva para aprender a regu 
lar la naturaleza en una relación 
reciproca, tendrá mas cerca un sistema 
constructor del bienestar presente y 
futuro. 

BIELICGRAFTA 

Universidad Nacional de Educación 
Distancia, Eiocenosis Volumen 
Costa Rica, 1.984. 

Presidencia de la República, Atencil 
de Emergencias: bases para la elabc 
ración del Plan Nacional, Colombi 
Bogotá, 1987. 

GUZMAN GOMEZ Ney, Desastres Naturale 
y Provocados por el hombre, Cali 
Universidad del Valle, 1986. 
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3. PLANES DE EMERGENCIA 

RECTOR DIAZ MOLANO 
Arquitecto Coordinador Regional de 
Emergencias. 

Entiéndase por Plan de Emergencia el 
conjunto de normas y acciones específi 
cas, que determinan las responsabilida-
des de las entidades públicas y demás 
personas naturales o jurídicas, en la 
Prevención y Manejo de una Emergencia. 

El Plan de Emergencia será elaborado 
con la asesoría de las entidades que 
tengan las funciones de planeación so-
bre Prevención y Manejo de Emergencias, 
en cada municipio. 

Para la elaboración del Plan de Emergen 
cial con base en los criterios que aquí 
sugerimos*,se debe tener en cuenta qué 
es:un análisis de vulnerabilidad y in  
Plan de Contingencia. 

- El análisis de vulnerabilidad: es 
el inventario de los recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales, así 
corno el de las características de la 
comunidad, ya sea a nivel local regio-
nal e nacional realizado con el objeto 
de poder determinar los eventuales efec 
tos de distintas modalidades de desas-
tres y señalar la manera como pueda res 
ponderse ante una situación de desastre 
con tales disponibilidades e informa-
ción. 

PLan de Contingencia; es el conjunto 
de normas y procedimientos generales 
que basados en los análisis de vulnera-
bilidad, facilitan prevenir o atender 
oportuna y adecuadamente una posible 
situación de desastre.  

1.2 Objetivos Específicos 

1.3 Ambito Geográfico 

1.4 Funciones antes, 	rante y despul 

1.5 Instituciones integrantes. 

2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: 

2.1 Inventario de zonas de refugio dl 
terminando área, capacidad y ubic¿ 
ojón. 

2.2 Censo de profesionales, técnic( 
y voluntarios de cada institución 

2.3 Inventario de suministros 

2.4 Inventario de infraestructura 

2.5 Inventario k_:e transporte 

2.6 Inventario de sistema de alarmas 

2.7 Inventario de rutas de evacuacie 

2.8 Mapas zonificados y de amenaza exj 
tentes (Volcán del i7uíz, Volcán dE 
Tolima, Volcán Machln, otros). 

3. PLAN DE CONTINGENCIA: 

3.1 Normas y procedimientos generale 
y específicos. 

3.2 Activación del Plan 

3.3 Indicativos 

3.4 Tipos de alertas 

3.5 Sistema de llamado 

1. DATOS GENERALES: 	 4. ADIESTRAMIENTO Y CADACITACION: 

1.1 Objetivo General 
	

4.1 Temas a tratar teóricamente. 
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4.2 Temas prácticos 

4.3 Simulaciones 

4.4 Simulacros 

5. MANTENIMIENTO DFL PLAN: 

5.1 Sistemas 

5.2 Reuniones 

6. ANEXOS 

6.1 Mapas 

6.2 Planos 

6.3 Otros. 

El sentido que tiene un Plan de Emergen 
cia es la preparación constante de los 
miembros y responsables de cualquier 
grupo social para manejar situaciones 
de emergencia. 

Con la elaboración de los Planes de 
Emergencia se promueve en el individuo 
un sentido de responsabilidad, planifi-
cación y manejo del medio en el que se 
encuentra para vivir y compartir de una 
forma mas segura. 

El Plan de Emergencia brinda la posibi-
lidad de crear un espítitu de organiza-
ción que le permite al individuc saber 
que hacer antes, durante y después de 
una emergencia y así no actuar improvi-
sadamente. Los Planes de Emergencia son 
una tarea de todos. 

Para promover y colaborar en la realiza 
ción de los Planes de Emergencia se 
puede solicitar cualquier información 
que se requiera en la Alcaldía Munici-
pal, o cualquiera de las entidades que 
existen en el municipio y que trabaje 
en Prevención de Riesgos o Manejo de 

Emergencias así como en el materia 
didáctico editado por el Subcomité d 
Educación del C.R.E.T. 
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4. PLANES DE EMERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS E 
INSTITUCIONES PUBLICAS  

JESUS ANTONIO RIVERA SANTOS, Asesor de LUIS EDUARDO CHAMORRO R, Asistente Técr 

Comunicaciones-Comité Regional de Emer- co Secretaría de Eduacción - MagistE 
gencias del Tolima. 	 en Administración Educacional. 

INTRODUCCION 

Los desastres causados por fenómenos 
naturales o por efectos de otro origen, 
pueden crear estados de emergencia aún 
más graves o catastróficos en lugares 
de gran afluencia o permanencia de per-
sonas. Tal es el caso de las oficinas 
públicas, los hospitales, los cuarte-
les, los establecimientos eductivos, 
los escenarios para la recreación y el 
deporte y las Iglesias. 

Como una acción preventiva, en éstos 
establecimientos públicos se justifica 
la elaboración y ejecución de PLANES 
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA, entendidos 
éstos como los instrumentos de planifi-
cación en los que se describen y enun-
cian las ary -oazas, peligros o riesgos 
del respectio establecimiento o insti-
tución, los recursos disponibles para 
la atención de emergencias; las accio-
nes a ejecutar en las fases de preven-
cien, eergencia y recuperación; las 
formas 	procedimientos de administra- 
ción de: plan y los controles o evalua-
ciones a que será sometido para lograr 
su ejecución. 

Esta actividad de elaborar un plan de 
seguridad y emergencias, sobre lo cual 
se pretende dar unas orientaciones 
mínimas en el presente documento, debe 
hacer parte de los planes más amplios 
de la institución o establecimiento y, 
en el caso de los establecimientos edu-
cativos, debe ser incorporado en el 
Plan Institucional de.labores de cada 
año escolar. 

Vale recordar que la Ley 46 del 2 d 
Noviembre de 1988, define los desas 
tres como "eldaño grave ó la altera 
ción grave de las condiciones norma 
les de vida en un área geográfic 
determinada, causada por fenómeno 
naturales y por efectos catastrófico 
de la acción del hombre en form 
accidental, que requiera por ello d 
la especial atención de los organis 
mos del estado y de otras entidade 
de carácter humanitario o de servici 
social". 

2, LA ESTRUCTURA MINIMA DE UN 
PLAN DE EMERGENCIAS PARA UN 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

111 documento que describe el Plan 
tiene la estructura muy similar a 1 
de cualquier otro de la misma natura 
leas: 

2.1 IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

RIESGOS (DIAGNOSTICO). 

2.1.1 Identificación general de 
establecimiento: Nombre, municipi 
y dirección donde se encuentra ubica. 
do; nómero de personas, funcionario 
o alumnos que habitual y ocasionalme 
te permanecen en el lugar; nombre de 
jefe, director, gerente, o rector de 
establecimiento o institución. 
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2.1.2 Identificación de las amenazas, 
peligros y riesgos: Se enuncian y 
describen los fenómenos potencialmente 
dañinos que puedan originar un desas—
tre en la localidad y en el lugar 
e-ecifico donde funciona la institu—
cu n o establecimiento objeto del 
Plan. De éstos fenómenos, se describen 
sus antecedentes y se delimitan las 
áreas de riesgo y los posibles daños 
o pérdidas en caso de su ocurrencia. 

. Terremotos y erupciones volcánicas. 

. Inundaciones, avalanchas y derrumbes 

. Contaminación del agua, del air( 
y de la tierra. 

. Epidemias comunes entre los usua-
rios de la edificación ó edificacio-
nes. 

acanes, tornados, sequías, etc. 

. Accidentes, incendios, explosiones; 
fallas en la construcción de los edifi 
cios (por calidad de los materiales, 
calidad de la construcción, por condi—
ciones de la ubicación y del suelo, 
por accesos inapropiados para la 
circulación de personas). 

2.1.3 Identificación de recursos: 
El ambiente, la población y la infra-
estructura, como queda dicho en otrc 
capítulo, son los elementos constitu-
tivos de la vulnerabilidad y el vive] 
de riesgo depende del nivel de vulne-
rabilidad. 

Se hace indispensable, entonces, ha-
cer un inventario de los recurso 
humanos, materiales y tknicos necese 
ríos para la atención de un eventual 
desastre en la institución o estable-
cimiento. 

— Información básica sobre la comuni-
dad donde está ubicada la instituciór 
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- Inventario de la infraestructura. 

. Comunicaciones (radio, teléfono) 
y sistemas de alarma. 

. Abastecimientos de agua: Acueduc-
to, alcantarillado, pozos, etc. 

. Energía eléctrica. 

. Vías de acceso. 

. Zonas de refugio: Parques, zonas 
verdes, canchas. 

- Inventario del equipo médico, qui-
rúrgico y primeros auxilios. 

- Inventario de equipo para extinci 
de incendios: extintores, equipos 
protección, mangueras, manilas, esc 
leras, botiquines y herramientas. 

- Recursos humanos: Se indican 1 
nombres y apellidos, la dirección 
la especialidad de las personas, q 
podrían participar en la prevenci 
y atención de una emergencia, tal 
como médicos, enfermeras, ingeniero 
socorristas, bomberos, miembr 
la defensa civil y scouts. 

Este personal se puede relacionar 
un cuadro como el siguiente: 

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS PARA CASOS DE EMERGENCIA 

No NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD / CARGO DIRECCION Y TELEFONO 

	..11=1111.3011.1111.1.1M 
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2.1.4 Mapa de amenazas, recursos y 
rutas de evacuación: Se elabora o se 

obtiene el plano o planos del esta-
blecimiento o edificio para locali-
zar: 

. Sitios o zonas de peligro (alto, 
medio o bajo). 

. Sitios o zonas de refugio y espa—
cios libres. 

. Vías o rutas de evacuación y esca—
pe. Salidas de emergencia. 

. Ubicación de oficinas o sitios de 
atención de emergencias; 1)rimeros 
auxilios, equipos para extinción 
de incendios, equipos de comunica—
ción y alarmas, administración del 
edificio, etc. 

del diagnóstico o identificación d( 
amenazas, riesgos y recursos, elabore 
dos previamente. 

Generalmente están referidos a aspec-
tos de organización general para 
casos de emergencias; metas y propósi 
tos de educación y capacitación de] 
personal para la prevención de amena-
zas y riesgos; organización y capaci-
tación de grupos ó comités específi-
cos de ayuda, etc.. 

4. ACTIVIDADES A EJECUTAR 

3. LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

Los objetivos del Plan de Emergen—
cias, estarán relacionados con las 
circunstancias y con los resultados 

Se relacionan las actividades que 
pueden ser ejecutadas con los recur-
sos disponibles o de fácil adquisi-
ción. Estas actividades pueden ser 
agrupadas, según los momentos o fases 
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LOCALla ACION 
FUNctoKAMIEK7T) 

DE 

LAS ALAEPIAS: 

de la planificación, atención y manejo 
de emergencias: Fase de prevención, 
fase de emergencia y fase de recupera 
ción. 

4.1 ALGUNAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 

(ACCIONES ANTES DE UN DESASTRE). 

4.1.1 Actividades de planificación 
y organización. 

- Constitución del Comité de Seguri- 
dad y Emergencias del establecimiento 
o institución. 

- Elaboración, adopción y divulgación 
del Plan de Seguridad y Emergencias: 
Identifiacción de las amenazas, ries-
gos y recursos; elaboración del plano 
o mapa correspondiente. 

- Expedición y divulgación de normas 
de seguridad. 

- Constitución y organización de gri 
pos o comités de apoyo en comunicac: 
nes, búsqueda y rescate, primer( 
auxilios, defensa civil, extinci( 
de incendios, simulacros y evacuad( 
nes. 

- Organizar las alarmas audibles. 

- Señalizar e identificar, rutas c 
evacuación, salidas de emergencia 
sitios de peligro, etc. 

- Organización del Servicio Socia 
del Estudiantado en Prevención y etc 
ción de emergencias. 

- Adquisición y almacenamiento 
materiales y suministros básicos pa: 
la atención de emergencias. 

- Definición de procedimientos pal 
la información y la clasificación 
heridos (triage). 
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- Adquisición de botiquín de primeros 
auxilios. 

4.1.2 Actividades de capacitación: 

- Capacitación técnica de los grupos 
de apoyo. 

- Conferencias o seminarios para fun-
cionarios, empleados o alumnos, sobre 
prevención y atención de incendios, 
terremotos, inundaciones, epidemias, 
primeros auxilios, etc. 

- En los planteles educativos, adecua-
ción de los programas curriculares 
para incorporar contenidos sobre pre-
vención y atención de desastres. 

- Realización de simulacros de evacua-
ción. 

4.2 ALGUNAS ACTIVIDADES DE ATENCIM 
DE EMERGENCIAS (ACCIONES DURANTE 
LA EMERGENCIA). 

Son actividades que se ejecutan en 
el momento del desastre e incluye: 

. Activaciún de alarmas. 

. Expedición de comunicados. 

. Acciones de salvamento y rescate. 

. Evacuación. 

. Atención, transporte y clasifica-
ción (triage) de heridos o lesiona 
dos. 

. Censo y evaluación de daflos. 

. Organización de albergues. 

4.3 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 

(ACCIONES DESPUES). 

Incluye acciones de restauración, 
reconstrucción y rehabilitación. 

4.4 Con el listado de actividades 
programadas, se elabora el res-
pectivo CRONOGRAMA DE ACTIVIDA-
DES, que en cada caso indicará 
el tiempo y el responsable de 
su ejecución. 

5 RESPONSABILIDADES EN LA 
ADMINISTRACION DEL PLAN 

Se define quién o quienes responden 
por la Dirección y ejecución del 
Plan; además, qué forma o estrategia 
organizacional se adopta. 
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Las decisiones finales serán toLladas 
por los Gerentes, Directores o Jefes 
de las respectivas dependencias. 

Los coordinadores o responsables de 
la ejecución de los planes de seguri—
dad y emergencia en los establecimien 
tos 6 instituciones, deberán coordi—
nar con los respectivos Comités Opera 
tivos Locales de Emergencia y más 
concretamente con los Alcaldes ya que 
estos funcionarios, de acuerdo con 
la Ley 46 de 1988, son los responsa—
bles de la dirección, coordinación 
y control de todas las actividades 
administrativas y operativas indispen 
sables para atender una situación de 
desastre. 

En los planteles educativos, el Direc 
tor 6 Rector, deberá presidir las 
reuniones del Comité de Seguridad y 
Evacuación; es el encargado de decla—
rar el estado de alerta si fuere nece 
serio y coordinará el trabajo de los 
grupos o comités que se integren para 

la ejecución del Plan. 

El profesor de Educación Física se hE 
rá responsable de la c ganización dE 
Comité o grupo de búsqueda y rescat 
y el de extinción de incendios; el pi 
fesor de Comportamiento y Salud, E 

los planteles de Educación Secundan 
y liedia Vocacional, organizará lc 
grupos de Cruz R( 'a y así, sucesivE 
mente. 

6. EVALUACION Y CONTROL DE 
LA EJECUCION 

La evaluación del Plan será periódic 
a través de reuniones de los integrar 
tes del Comité de Seguridad y Emerger 
cias, que presidirá el respectivo Di 
rector, Gerente o Jefe de la Institt 
ción. 
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Cuando fuere del caso, éstas reuniones 
se harán con los Comités o grupos 
constituidos. 

En - da reunión de evaluación se hará 
referencia al cumplimiento de los ob-
jetivos y metas del Plan; se hará un 
inventario de recursos utilizados y 
de las actividades eje-atadas y pen-
dientes de su ejecución; las dificulta 
des encontradas y, en fin, los resulta 
dos o productos logrados. 
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5. LOS MAPAS DE RIESGOS Y RECURSOS UN APORTE A LA METODOLOGIA 
ACTIVA Y PARTICIPATIVA 

Centro Experimental Piloto del Tolima 
Cooperación Técnica Italiana. 

Adaptación: Julia Cristina Rengifo Donad 
Socióloga - Master en Admini.  
Tración de Empresas. 

Consultora Comité Regional di 
Emergencias del Tolima. 

La elaboración de mapas de Riesgos y 
Recursos dentro del ámbito de la educa-
ción formal, se considera como uno de 
los instrumentos que el maestro en su 
proceso creativo, de acercamiento al 
alumno y de ejecución de un trabajo refe 
rido a la realidad puede utilizar como 
una opción de aprendizaje. 

En el desarrollo de este proceso, el 
educando se comprometerá en un papel 
eminentemente activo durante las diferen 
tes etapas que comprenden su realización 
ya que será el mismo quien responda gran 
parte de los interrogantes que se halla-
rá tanto en su labor academica interna 
al aula como por fuera de ella. 

,,, 	... 

El docente será un animador para que el 
mismo grupo desarrolle su espíritu criti 
co, curiosidad e interés. 

Profesor, alumnos y comunidad se encon-
trarán involucrados en una práctica 
colectiva, en donde cada persona será 
un aportante y a la vez receptor valioso 
en la experiencia que se obtendrá. 

Se considera además que el ejercicio se 
enmarca en una concepción integradora 
de las ciencias ya que le permite al 
alumno vivenciar su realidad como un to-
do y no en facetas aisladas del cono-
cimiento; en este trabajo se unen las 
áreas de Sociales, Naturales, Artes, 
Lenguaje etc.. 

Al mirar su entorno, para descubrir 
escondidos en el mundo que forma parte 
de su cotidianeídad, múltiples aspectos 
que afectan la vida de compañeros, ami-
gos, familia etc. aparece una nueva per-
cepción comunitaria que dee trascender 
a generar acciones y por ende a activar 
la personalidad con proyección social. 
En esta forma se contribuye a que la es-
cuela deje su role pasivo para aportar 
a la región en donde esta se encuentra. 
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Los mapas de riesgos y de recursos elabo 
rados por los alumnos o la comunidad no 
son producciones cartográficas especiali 
zadas porque reflejan el nivel de capaci 
tación del grupo mismo. 

Sirvende apoyo para desarrollar por par-
te de la comunidad las actividades de 
discusión y evaluación de los riesgos 
y recursos. 

Con la elaboración de mapas de riesgos 
y de recursos se persiguen los sigu:2n-
tes objetivos específicos: 

1. Desarrollar una actitud mental atenta 
a percibir riesgos propios de su 
ambiente relacionados tanto con los 
fenómenos naturales como los de la 
vida cotidiana. 

2. Difundir una correcta información 
para prevenir y atenuar consecuencias 
de desastres. 

3. Desarrollar procesos de coordinación 
entre comunidades y entidades de base 
(Comité de emergencia, personal de 
salud, Sena, Defensa Civil, Cruz Roja 
etc.). 

4. Propiciar la conformación de grupos 
de voluntarios para desarrollar accio 
nes que conlleven a soluciones via-
bles de los problemas identificados. 

5. Conformar Comités de emergencia de 
base; ejemplo: de escuela, de cole-
gios, de vecinos, de manzana, de sec-
tor o de barrio, de fábrica y otros. 

El trabajo se desarrolla en tres fases 

la. Fase: Indentificación de riesgo 
recursos de un área geográ 
fica. 

2a. Fase: Elaboración de mapas d 
riesgos y de recursos. 

3a. Fase: Capacitación, integració 
y cooperación entre grup 
comunidad y entidades. 

23 



QUE DEBE HACERSE EN LA PRIMERA FASE ? 

1. El docente o líder debe estimular el 
recuerdo del alumno sobre situaciones 
de desastre vividas o conocidas indi-
rectamente que afectaron su comunidad. 

Para realizar esta actividad debe desig-
narse t a persona del grupo quien regis-
tra la información resultante de la 
reunión. 

El profesor o líder puede realizar pregun 
tas tales como: 

1. Qué desastre recuerdan ustedes ? 

2. Ustedes han vivido directamente una 
situación de desastre ? 

3. Alguien de su familia o de sus amigos 
vivieron situación de desastre ? 

4. Si usted vivió esa situación que 
ocurrió ? 

2. Una vez realizada esta primera par 
sobre comentarios de hechos pasado 
se procede a recolectar informaci 
sobre riesgos que se tienen en 
actualidad. Para ello puede realiz 
preguntas que conlleven a identif 
car, por parte del grupo, los riesg 
que se tienen y elaborar un lista 
por ejemplo: 

- Caida de edificaciones. 

- Inundaciones causadas por 
lluvias prolongadas, maremotos, 
ciclones, represamientos, ruptu 
ras de embalses y otros. 

3. Además de estos riesgos que se pre-
sentan en situaciones extraordina-
rias se debe elaborar otro listad( 
donde se visualizan riesgos presen-
tes en tiempo normal y que se agra-
van en caso de catástrofe. 

- Falta de higiene personal, del hogar 
de los mercados, de las calles. 

- Falta de saneamiento ambiental (bast 
ra, aguas negras, desagües, descar-
gas industriales). 

- Utilización de aguas y alimentos 
contaminados. 

- Presencia de animales portadores de 
enfermedades (roedores, insectos, 
otro). 

- Otros identificados por el grupo. 

4. Elaborados los listados sobre ries-
gos se debe proceder a identificar 
los recursos existentes en el medio. 
Para esto se formularán preguntas 
como: 

a. Con qué instituciones cuenta la comu 
nidad ? 
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(Comité de emergencia, hospital, pues 
to de salud, Cruz Roja, Defensa Ci-
vil, Bomberos, Sena, otros). 

b. Con qué servicios públicos cuenta la 
comunidad ? 

Para primeros auxilios: Personal 
sanitario, drogas, ambulancia, otros. 

- Para la comunicación: Teléfono, ra-
dio aficionados, megáfonos, altavo-
ces, alarmas, otros. 

- Para el transporte: Barcos, carros, 
camiones, etcétera. 

- Otros. 

5. Identificados los riesgos y los recur 
sos el grupo debe diseñar un símbolo 
para cada riesgo y para cada recurso. 

QUE DEBE HACERSE EN LA SEGUNDA FASE ? 

1. Programar una salida que tiene come 
objetivo investigar directamente los 
riesgos y los recursos en un área 
determinada. Para esto debe desarro-
llar las siguientes tareas: 

a. Delimitación del área geográfica 
motivo de investigación: Manzana, 
barrio, pueblo, vereda. 

b. Sectorización del área seleccionada 
que permita el desarrollo del traba-
jo por pequeños grupos. 

Se sugiere conformar grupos de 8 a 
12 personas para lograr la real par-
ticipación de cada uno de los miem-
bros del grupo a la actividad de 
identificación concreta de los ries-
gos y recursos. 
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La salida de pequeños grupos puede 
realizarse cuando se cuenta con la 
colaboración de otro personal docente 
o de personal voluntario de otras 
instituciones como Cruz Roja, Defensa 
Civil, Bomberos, personal de salud, 
Sena, otros. 

2. Los grupos según las rutas estableci-
das van observando en la calle los 
riesgos y recursos ya identificados 
en la primera fase y, preguntando en 
las casas aspectos tales como: 

a. Presencia o ausencia de servicios 
públicos: luz, agua, alcantarillado, 
recolección de basuras, transporte, 
o otros. 

b. Presencia de personas vulnerables: 
Minusválidos, 	ancianos, 	enfermos, 
mujeres embarazadas, etcétera. 

c. Presencia de personas que puedan pres 
tar servicios específicos: Médico, 
enfermeras, personal especializado. 

d. Otros aspectos relacionados. 

3. A medida que v,7- recolectando informa 
ción van ubicando los símbolos corres 
pondientes en el mapa de riesgos y 
en el mapa de recursos. 

4. Terminado el recorrido cada grupo 
regresa a 7a clase o espacio estable-
cido para presentar su trabajo y con-
densar su trabajo y condensar las 
informaciones en dos mapas globales: 
Uno de riesgos y otro de recursos, 
de toda el área delimitada. 

QUE DEBE HACERSE EN LA TERCERA FASE 

1. Con base a los mapas de riesgos y de 
recursos elaborados en la segunda fa 
se, se procede a establecer, en orden 
de prioridades las inquietudes rela-
cionadas con los varios aspectos iden 
tificados. 

2. Con esta capacitación básica, el grl 
po va a solicitar encuentro con ent: 
dades especializadas (personal d< 
salud, Defensa Civil, Cruz Roja, 
Himat, Sena, Ingeominas, Inderens 
y otros), o va generar un procese 
de investigación propia o de análi-
sis para dar respuesta a inquietudes 
y recibir información precisa sobrE 
aspectos que son de su interés. 

Con esta etapa el docente o líder 
desempeña un papel fundamental por 
ser el dinamizador de la integraciór, 
entre el grupo y las entidades y el 
animador de otros procesos de apren-
dizaje que se generen. 

3. Conformar y/o potenciar comités de 
emergencia y seguridad del establecí 
miento y grupos de voluntarios según 
los intereses de los participantes. 

4. Los comités seleccionan contenidos 
que necesitan ser profundizados a 
través de encuentros, charlas, semi-
narios, cursos y actividades de pre-
paración de la comunidad como por 
ejemplo: 

Cursos de socorrismo (Cómo prestar 
los primeros auxilios a un herido, 
transporte de una víctima). 

Presentación y ejercitación del plan 

5. Partiendo de las experiencias y la 
creatividad de los grupos y comités, 
de la identificación de sus propios 
problemas, de la capacitación recibi 
da, del conocimiento de los recursos 
con que cuenta y de la colaboración 
que pueda recibir por las entidades, 
se van a llevar a cabo acciones ten-
dientes a solucionar problemas 
específicos que afectan al grupo y 
la comunidad. 

de emergencia. 
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6. PLAN Y NORMAS GENERALES PARA EVACUACION EN MASA 

Sargento (R) CARLOS JULIO FIGUERED 
Supervisor Defensa Civil 

CARLOS HERRERA 
Voluntario Defensa Civil 

1. GENERALIDADES. 

Desde la creación, del hombre, situado 
en cualquier punto del globo y en to-
das las épocas, ha sufrido grandes 
calamidades que lo han obligado a 
tomar decisiones para sobrevivir. 

Los desastres se presentan de una mane 
ra incierta e inesperada, afectando 
el comportamiento individual y colecti 
vo; causando pánico y descontrol, con 
la consecuencia de grandes pérdidas 
humanas y materiales. 

A través del tiempo la humanidad ha 
ideado medios y organizaciones para 
ayudar a mini_izar los flagelos de la 
naturaleza y la destrucción causada 
por ella misma. 

El tema que tratamos en este articulo, 
se basa en experiencias de situaciones 
de emergencia y en recopilación de 
escritos producidos por personas dedi-
cadas al ramo de la seguridad. 

2. RECOMENDACIONES PARA LA EVACUACION 
DE EDIFICIOS. 

Toda situación de emergencia tiene una 
prioridad: proteger la vida humana. 

El manejo de los desastres tiene un 
ciclo, en el cual se consideran tres 
fases: Preventiva, Atención y Recupera 
ción y reconstrucción. 

2.1 FASE PREVENTIVA. 

Para alcanzar éxito en cualquier eva-
cuación, es necesario tomar con ante-
rioridad una serie de medidas y efec 
tuar prácticas; si bien estas se ha-
cen en situaciones diferentes a lel 
que se dan en un desastre, los proce-
dimientos por lo general no cambian. 

La fase preventiva debe tener en le 
cuenta, los siguientes aspectos: 

a.- Inspección de medidas de seguri-
dad. 

b.- Señalización de rutas de escape. 

c.- Ubicación de planos generales dor 
de señalen rutas de escape, boti-
quines, extintores, vitrinas de 
seguridad, alto parlantes, sitios 
de seguridad, etc.. 

e.- Conformación de grupos por pisos 
o sectores bajo la responsabili-
dad de un líder o guía que orien-
te el grupo en el cumplimiento 
de las normas previstas para 
evacuación en casos de emergencia 

f. - Elaboración, aplicación y prácti-
ca del plan previsto. 

g. - Determinar el sistema de alarma, 
que funcionará, para: Pruebas de 
funcionamiento, Entrenamiento y 
Evacuación inmediata. 
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El sistema dele tener en lo posible 
diferentes sonidos, b si es uno solo 
establecer toques diferenciales P.eje: 
Con un timbre; un toque para verificar 
si esta funcionando. Dos toques para 
entrenamiento; este podrá realizarse 
con 6 sin previo a; so para verificar 
las normas y recomendaciones de evacua 
dem, esta actividad sirve para corre-
gir errores o modificar el plan. Tres 
toques: Evacuación real e inmediata. 

2.2 FASE DE ATENCION. 

Debe procederse de la siguiente manera: 

1.-Guarde calma para evitar el pánico. 

2.-Acate todas las órdenes que dé el 
Jefe de piso. 

3.-No corra. 

4.-No se devuelva por ningún motivo. 

5.-Las mujeres deben quitarse los zapa 
tos de tacón alto. 

6.-No utilice los ascensores (puede 
quedar atrapado). 

7.-Baje por el lado derecho de las es-
caleras, esto con el fin de permi-
tir que las unidades de socc-ro pue 
dan subir por su lado izquierdo. 

8.-No empuie a las personas, ni las 
obligue a correr. 

9.-Antes de salir verifique la ruta 
de evacuación, 

10.En caso de existencia de humo des-
plazarse agachado, aplique un pafiue 
lo mojado sobre la nariz. 

11.Cierre las vías de evacuación sin 
seguro. 

12.-Dé prioridad a las personas de ma 
yor exposición al riesgo. 

13.-Si va a utilizar algún refugio de 
je una señal para que las unidade 
de rescate sepan de su existencia 

14.-Una vez se esté en el sitio de se 
guridad se verificará la lista d 
personal, lo cual se hará 	r gru 
pos (pisos). 

15.-No regrese al edificio hasta tant 
la autoridad competente no certif 
que que no hay más riesgo inmedia 
to. 

16.-De aviso a las entidades de soco 
rro, como la Defensa Civil, Bombe 
ros, Policia, otras. Indique QU 
PASO? DONDE FUE?, COMO FUE?, HA 
HERIDOS?, QUIEN AVISA?,. 

17.-Cumpla y haga cumplir las medida 
del plan, recuerde que las improv 
saciones pueden ser desastrosas 

18.-No busque refugio en las parte 
altas, ni en pisos superiores , 
excepción de terrazas. 

3.- RECOMENDACIONES PARA EVACUACIO 
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES: 

Los establecimientos educativos debe] 
atender las siguientes recomendacio• 
nes: 

3.1 FASE PREVENTIVA. 

1.- Conformar el Comité de Emergenciz 
Escolar. 

2.- Solicitar a organismos de seguri-
dad (Defensa Civil, Bomberos, etc; 
un reconocimiento técnico al esta-
blecimiento con el objeto de loca-
lizar y eliminar riesgos potencia-
les ya sea de incendio, fallas 
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estructurales, ubicación de depósi 
tos de agua, hidrantes, caracterís 
ticas de vías de escape, falta o 
bloqueo de las mismas y otras. 

Con base en las características 
del establecimiento, determinar 
áreas críticas, zonas de seguri-
dad, rutas de escape, salidas al-
ternas y su graficación sobre el 
plano del establecimiento. 

4.- Sectorización del plantel y asig-
nación de responsabilidades a 
Directivas, Profesores, personal 
administrativo y auxiliar en cada 
situación. 

5.- Determinar el sistema de alerta 
y alarma. 

6.- Localización adecuada de: 
Extintores, 	altavoces, 	equipos 
contraincendios, botiquines, etc. 

7.- Programación de conferencias, in-
formación a nivel directivo y 
alumnado, tendientes a poner en 
su conocimiento el plan de seguri-
dad y evacuación. 

8.- Programar cursillos de Primeros 
Auxilios, Contraincendios, Rescate 
y Salvamento, para conformar con 
el personal administrativo, grupos 
que puedan tomar las primeras 
medidas de emergencia mientras se 
efectúa la evacuación de los alum-
nos y llegan los organismos de 
socorro. 

9.- Elaboración de planos del esta-
blecimiento, ubicándolos en sitios 
donde los alumnos los puedan ver 
para que se enteren donde se en-
cuentran los botiquines, extinto-
res, etc.. 

10.-Concientizar al alumno sobre las 
órdenes que se den en la evacua-
ción ya que estas son por el 

bienestar de ellos, deben cumplirla: 
sin pensarlo dos veces. 

3.2 INSPECCIONES. 

-Con la debida frecuencia y con anota-
ción en el libro correspondiente, la! 
autoridades o personas indicadas (je-
fe del comité de seguridad) debe] 
llevar a cabo minuciosas inspeccione; 
sobre: 

1.- Estructura general del estable-
cimiento. 

2.- Instalaciones eléctricas, gas 
acueducto, escaleras, alcantari-
llado, etc.. 

3.- Vías de escape, incluyendo pasi-
llos, puertas, ventanas, cerradu-
ras, etc.. 

4.- Estado y funcionamiento de extin- 
tores, equipos y mater_ales. 

5.- Contenido, estado y vigencia di 
los medicamentos, de los botiqui-
nes de primeros auxilios. 

6.- Señales de alarma. 

7.- Comportamiento del personal dura] 
te los ejercicios simulados. 

3.3 EJERCICIOS SIMULADOS. 

Deben ser preparados cuidadosamente 
para lograr los objetivos que si 
fijen partiendo de casos sencillos 
lógicos y prácticos para luego adicil 
nar situaciones varias que signifi-
quen la participación de persona: 
especializado y equipo adicional. 

PRACTICAS. 

Se recomienda efectuar: 
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a.- Prácticas sobre casos particulares 
a nivel de curso tajo la dirección 
y control de un profesor o jefe 
de curso. 

5.- La evacuación de establecimientos 
cuyas aulas se hallan ubicadas en 
segund-s pisos ó más deben sear-
se basicamente a las siguientes 
instrucciones: 

b.- Prácticas de evacuación por cursos 
siguiendo las rut:s preestableci- 	a.- 
das hacia áreas de seguridad bajo 
la dirección y control de directi-
vos. 

Al dar alarma, cada profesor o 
monitor en su aula ordena la 
evacuación. 

c.- Prácticas masivas de evacuación 
1 aviso previo con base en un 

t:1po de desastres (incendio, tem-
blor, etc.) con participación de 
todo el personal que trabaja en 
el establecimiento, alumnado y 
organismos de ayuda y auxilio. 

d.- Prácticas de evacuación mixtas, 
de personal y materiales críticos 
(archivos, clasificados, valores, 
etc.). 

3.4 FASE DE ATENCION. 

1.- Si la alarma para evacuación suena 
cuando los alumnos están bajando 
ó subiendo escaleras o en el momen 
to de cambio de clases, deben 
formar filas y desplazarse inmedia 
tamente en la forma previamente 
determinada. 

2.- Cada curso o grupo que se desplaza 
al punto del área de seguridad, 
debe permanecer en él, mientras 
se verifica que todo el grupo ha 
completado la evacuación. 

3.- En edificios de dos o mas pisos, 
la disciplina y cumplimiento de 
las normas de seguridad adquiere 
mayor importancia. 

4.- Recuerde que el mayor peligro está 
en las escaleras y2n los ascenso-
res. 

b.- Los cursos evacúan rápida y orde-
nadamente en una sola fila. 

c.- El alumno más cercano a la puerta, 
procede abrirla lo más rápido po-
sible asegurándola al gancho. 

d.- Las dos aulas mas cercanas a las 
escaleras evacúan por el sector 
de la pared, lo más junto a ella. 

Las dos siguientes aulas lo hacen 
por el centro hasta la zona de 
seguridad. 

e.- Las aulas de los primeros pisos 
ofrecen menor dificultad y deben 
evacuar por el centro de los 
corredores. 

f.- En todo momento se debe guardar 
la calma. 

g.- No corra, ni se devuelva por nada. 

h.- Acate todas las órdenes que 
emitan las directivas. 

i.- No regrese a los salones hasta 
tanto las autoridades no den el 
visto bueno, para ello. 
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FIGURA 1: PARTES DE UN VOLCAN 

7 	VOLCANES 

BENEFICIOS Y AMENAZAS 

Alberto Nuñez 
Geólogo Universidad Nacional 

1.- CONCEPTOS GENERALES 

En el interior de la tierra existen ma-
sas de roca fundida "MAGMA", que buscan 
ascender hacia la superficie, a través 
de grietas y fisuras, conformando los 
accidentes geográficos conocidos como 
"VOLCANES". El proceso por el cual este 
material es expulsado, suavemente o en 
forma explosiva, se denomina "ERUPCION 
VOLCANICA". 

Las partes constitutivas de un volcán 
son (ver figura 1): la cámara magmática, 
localizada a profundidad y comunicada 
con la superficie por medio de la chime 
nea. El orificio de salida que se llama 
cráter. Los materiales arrojados por 
el mismo volcán y acumulados forman el 
cono volcánico. Igualmente pueden exis-
tir otros cráteres secundarios o adven-
ticios, como ocurre con el Volcán Neva-
do del Ruiz, donde además del cráter 
principal Arenas, existen los cráteres 
011eta y Piraña. 

Las características fisi‘ as de la erup-
ciones varían muchísimo de un volcán 
a otro y las de un volcán, en particu-
lar, cambian con el correr de los años. 
La frecuencia de las erupciones es, 
también, variable encontrándose volca-
nes que están en actividad eruptiva 
casi continua (Islas de Hawai), hasta 
aquellos que tienen manifestaciones ca-
da cientos y aún miles de años (Volca-
nes Colombianos). 

El conocimiento moderno nos indica que 
el volcanismo es un fenómeno universal 
y no restringido, exclusivamente, al 
planeta Tierra. Este hecho fue comproba 

do con el estudio de las rocas lunares 
y, más recientemente, por los datos en-
viados por vehículos espaciales como 
el Máriner 9 que descubrió, en Marte, 
el mayor edificio volcánico hasta ahora 
detectado por el hombre, como es el Mon 
te Olympus, y el Voyager 1 que reportó 
erupciones en Io satélite de Júpiter. 

- QUE BENEFICIOS NOS TRAE EL VOLCANISMO? 

Paradójicamente un fenómeno aterrador, 
frecuentemente catastrófico, le ha depa 
rado a la humanidad grandes beneficios. 
De hecho las investigaciones geológicas 
han demostrado que las primeras erupcio 
nes volcánicas, sucedidas hace cientos 
de millones de años, fueron decisivas 
para la formación de la atmósfera te-
rrestre y la aparición del agua en la 
tierra. De otra parte se ha postulado, 
y está en vía de comprobación, la posi-
ble participación del volcanismo en el 
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origen de la vida. 

Adicionalmente, después de un evento 
volcánico, si el clima es favorable 
se desarrollan, a partir de los produc 
tos volcánicos, suelos inmensamente 
fértiles que atraen al hombre, para 
su aprovechamiento agrícola y ganade-
ro; la muestra está en nuestra 
Cordillera Central, en donde se encuen 
tra la zona cafetera más rica de Colom 
bia. Pero no sólo productos agrícolas 
y ganaderos se extraen de las zonas 
volcánicas, minerales y energía 
geotérmica son un recurso económico 
muy valioso que puede obtenerse de las 
áreas con volcanismo. 

2.-CUALES SON LOS PRODUCTOS VOLCANICOS? 

Los volcanes expulsan a través de sus 
cráteres y aberturas productos sólidos, 
líquidos y gaseosos. Los primeros cons 
tituyen los piroclastos que no son 
otra cosa que fragmentos de roca, espe 
cialmente piedra pómez o pumita, que 
de acuerdo a su tamaño reciben el nom-
bre de BOMBAS (grandes bloques que 
caen muy cerca del cráter), CENIZA 
(tamaño similar a la arena, que se 
extiende por algunos kilómetros en la 
dirección del viento) y LAPILLI (polvo 
muy fino que puede viajar varios cien-
tos de kilómetros). Estos fragmentos 
se derivan de las rocas que taponan 
el orificio de salida y que son pulve-
rizadas en el momento de una explo-
sión volcánica; también se forman por 
el contacto del magma, a altas tempera 
turas, con agua o nieve. 

Los productos líquidos son incandescen 
tes y constituyen los flujos de lava; 
los materiales gaseosos son los gases 
volcánicos, de los cuales el más impor 
tante y abundante es el vapor de agua; 
en forma subordinada existen compues-
tos de carbono CO2, y CO, azufre 

(S02) y otros elementos químicos. Los 

gases pueden causar la muerte cerca ch 
los orificios de salida (fumarolas 
solfataras) cuando su expulsión es lents 

3.- CUALES SON LAS AMENAZAS VOLCANICOS' 

Durante un evento volcánico se producer 
daños en el medio ambiente que dependen, 
por lo regular de la magnitud de la erui 
ción. Sin embargo el hombre, buscando 
suelos de gran rendimiento, ha invadid( 
las zonas volcánicas, incrementando le 
posibilidad de pérdidas humanas y dañol 
materiales. 

Este desplazamiento hacia las zonas 
volcánicas se debe, también, al cre-
cimiento de la población que demande 
mayores fuentes de alimentación. 

En el momento de una erupción habrá une 
zona, comúnmente muy reducida, de des-
trucción total; otra más o menos amplie 
en donde se modificará substancialmente 
el ecosistema y una zona periférica, mu] 
extensa, que debe considerarse de simple 
influencia, en donde no se producer 
alteraciones duraderas de importancia. 

A continuación se muestra cuales son loe 
eventos volcánicos, sus características 
y áreas de amenaza, que producen riesgo 
sobre el ambiente y las personas que 
habitan los alrededores del volcán er 
actividad. 

3.1 Flujos de lava. 

3.1.1 Características. 

Resultan de erupciones no explosivas, 
en las cuales el magma es expulsado len-
tamente y se desplaza paulatinamente, 
dando oportunidad a escapar caminando. 
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I 	- 10-15 Kms Varias decenas de Kens Cientos de Kins 
	 1 

RIESGO MODERADO 

RIESGO RAJO 

RIESGO AL/ O  

FIGURA 2: ZONAS DE AMENAZA VOLCANICA 

3.1.2 Amenazas. 

Están restringidos a áreas pendientes 
abajo del sitio de erupción; rara vez 
alcanzan más de 10 km. de longitud y 
cubren pocos km. cuadrados. La distribu 
ción es controlada por la topografía, 
-analizándose a través de los valles 
que provienen del lugar de emisión. 

3.1.3 Efectos del fenómeno en las áreas 
amenazadas. 

Las tierras y objetos situados en las 
áreas amenazadas pueden ser sepultados, 
incendiados y arrasados. Si la lava 
fluye sobre las zonas cubiertas de nie-
ve y hielo puede desencadenar flujos 
de lodo e inundaciones. 

El riesgo para la población es bajo, 
ya que puede escapar fácilmente; para 
la propiedad, por el contrario, es alto. 

3.1.4 Ubicación de las áreas amenazadas 

Medidas de protección. 

La ubicación de los sitios amenazados 
es relativamente fácil; la única medida 
preventiva útil es la evacuación de las 
zonas situadas sobre la vía que lleva 
el flujo de lava. Se han utilizado 
algunas medidas para desviar o solidifi 
car los flujos de lava, pero ninguno 
de ellos es áun confiable. 

3.2 Avalanchas o flujos ardientes -
Flujos de lodo - Inundaciones. 

3.2.1 Características. 

Los volcanes explosivos y cubiertos de 
nieve son el origen principal de estas 
amenazas. Las avalanchas o flujos 
ardientes o incandescentes son nubes 
de explosión cargadas de gases y frag-
mentos de roca, a altas temperaturas, 
que descienden por los flancos del 
volcán y se canalizan por los valles 
de los ríos que nacen en él. Los flujos 
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de lodo resultan de la erupción de mate 
rial caliente sobre la nieve o hielo 
o del rompimiento de cráteres que con-
tienen lagos en su interior; también 
pueden ser debidos a removilización de 
material suelto (piroclastos), ubicados 
en las laderas del volcán. 

Estos eventos se presentan súbitamente 
y se mueven a decenas de km. por hora. 

3.2.2 Amenazas. 

Su distribución está controlada por la 
topografía; más allá de los flancos del 
volcán sus efectos están confinados a 
los valles que descienden de él. 

En zonas próximas los daños abarcan 
algunos km. cuadrados; por los valles 
de los ríos se extienden a decenas de 
km. y cubren varias decenas de km. 
cuadrados. 

3.2.3 Efectos del fenómeno en las área 
amenazadas. 

Tierras y objetos son sometidos a arra 
samiento, enterramiento, incendio 
inundación. 

El riesgo para la población y la propie 
dad es alto. 

3.2.4 Ubicación de la áreas amenazada 
y medidas de protección. 

Es relativamente fácil pronosticar la 
áreas amenazadas, ya que están restring 
das a los valles y las zonas próxima 
al volcán. La evacuación total de la 
zonas de riesgo es la única medida pre 
ventiva segura. 

FIGURA 3: DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS VOLCÁNICOS 
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3.3 Cenizas y gases volcánicos. 

3.3.1 Características. 

Se producen por la explosión, a veloci-
dad, de fragmentos de rocas y gases 
formando columnas verticales, horizonta 
les o de ángulo bajo. Los materiales 
pueden ser arrastrados a grandes distan 
cias por acción de los vientos. 

Su desplazamiento es de decenas de km. 
por hora. 

3.3.2 Amenazas. 

La distribución es controlada por la 
dirección, velocidad e intensidad de 
los vientos. Todas las áreas hacia las 
cuales sople el viento son susceptibles 
de ser afectadas. 

Si la erupción es de gran volumen el 
área afectada puede ser de cientos de 
km. cuadrados. 

3.3.3 Efectos del fenómeno en las áreas 
amenazadas. 

Tierras y objetos situados cerca del 
lugar de erupción pueden ser sepultados 
y corroídos por los gases. En zonas más 
distantes puede haber oscurecimiento, 
niebla y presencia de olores. 

El riesgo para la población y la propie 
dad decrece a medida que la zona se 
aleja del volcán. 

3.3.4 Ubicación de las áreas amenazadas 

La facilidad de predecir la zona amena-
zada es mode,:ada y depende de la direc-
ción y velocidad de los vientos, así 
como del tamaño de la erupción. 

Las medidas de prevención son evacuar 
las zonas próximas al volcán; usar 
máscaras y otros elementos para respi- 

rar a través de ellos; no exponerse a 
la caída de cenizas y evitar acumulación 
en techos. 

4. QUE HACER ANTES DE UNA ERUPCION ? 

La conciencia sobre la necesidad de es-
tar preparados para eventos tales como 
erupciones volcánicas y asegurar protei 
ción, contra las mismas, en lugar de 
simplemente esperarlas y sufrirlas, ha 
ido aumentando en todo el mundo. Es nece 
sario recordar que ante las manifestacio 
nes más violentas, de la actividad volcá 
nica, la única protección posible es la 
evacuación de las áreas amenazadas; 
estas evacuaciones masivas y otras medi-
das de protección son más efectivas si 
se planifican y organizan, antes de que 
ocurra la emergencia. 

Por tanto, en períodos de quietud volcá-
nica, si se habita en zonas de influen-
cia, deben elaborarse planes de contin-
gencia, evacuación y otras medidas pre-
ventivas que garanticen la supervivencia 
de las personas y sus semovientes. Para 
ello debe estarse en permanente comunica 
ción con los organismos de socorro y las 
personas encargadas del monitoreo de los 
volcanes. 

5. QUE HACER CUANDO UNA ERUPCION ES 
INMENENTE O SE HA INICIADO ?. 

Ante todo conserve la calma, evitando 
el pánico; recuerde que la pérdida de 
vidas, debidas a cada tipo de amenaza 
volcánica, decrece generalmente como se 
incrementa la distancia al volcán; por 
tanto: DURANTE UNA ERUPCION ALEJESE DEL 
VOLCÁN, NO VAYA HACIA EL; EN LA ZONA PRO 
XIMA AL VOLCAN Y EN LOS VALLES DE LOS 
RIOS QUE DESCIENDEN DE EL LA AMENAZA A 
LA VIDA Y A LA PROPIEDAD ES MUCHO MAYOR. 
Si se encuentra a una distancia pruden-
cial (más de 15 - 20 kilométros) y la 
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ceniza volcánica empieza a caer ponga 
en práctica estas recomendaciones: 

- Si está a la intemperie busque refu 
gio bajo techo y permanezca allí hasta 
que el fenómeno cese. Si no encuentra 
refugio procure respirar a través de 
una tela, preferiblemente humedecida 
con agua o vinagre, esto evita el paso 
de los gases y el polvo volcánico. 
Además defienda los ojos cerrándolos 
tanto le sea posible. 

- Recuerde que las caídas fuertes de 
ceniza pueden provocar oscurecimiento 
total; por tanto no intente conducir 
vehículos, pues el riesgo de acciden-
tes aumenta debido a la oscuridad; 
además el vehículo puede resultar ave-
riado por el ingreso de ceniza al 
motor. 

VOLCAN EN ACTIVIDAD 

- La acumulacióade material volcánico 
sobre los techos, especialmente aquellos 
planos o de poca inclinación, es facti-
ble que provoque el desplome de ellos, 
con graves consecuencias para las perso-
nas que se encuentren dentro de la edifi 
cación. Este riesgo se incrementa si se 
presentan, simultáneamente, lluvias que 
saturan los materiales volcánicos aumen-
tando el sobrepeso sobre las estructu-
ras. 

Los valles que descienden del volcán son 
la ruta de flujos incandescentes y flu-
jos de lodo, avalanchas e inundaciones, 
los cuales arrasan lo que encuentran a 
su paso. Estos flujos avanzan mucho más 
rápido que lo que una persona camina o 
corre. Por eso: 

5 KAIIS. 

FIGURA 4: NO HABITE EN LAS PROXIMIDADES DE UN VOLCAN 
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- Busque protección desplazándose 
pendiente arriba por las paredes del 
valle; no permanezca cerca del canal 
del río. 

- Antes de cruzar un puente observe 
la corriente; si uno de estos flujos 
se aproxima o está pasando no cruce el 
puente y aléjese del lugar, hacia zonas 
topográficamente más elevadas que el 
cauce del río. 

Algunos volcanes que han sido vigilados 
por largos períodos y poseen un récord 
detallado de su actividad pre y post-
eruptiva, facilitan identificar signos 
que permiten detectar la proximidad de 
un evento eruptivo. La volcanología se 
orienta, ahora, a investigar más sobre 
estos premonitorios. 

7. DONDE ESTÁN LOCALIZADOS LOS VOLCANES? 

6. SON PREDECIBLES LAS ERUPCIONES 
VOLCANICAS 

La mayoría de las erupciones están pre-
cedidas por signos premonitorios los 
cuales, si son reconocidos y entendi-
dos, pueden avisar con algún tiempo 
sobre eventos inminentes. Estos signos, 
frecuentemente, son muy complejos y 
requieren de un estudio detallado y 
cuidadoso, antes de que sean correcta-
mente interpretados. 

Existe una tecnología, cada vez más 
amplia y utilizada, que trata de reco-
ger e interpretar los más leves cambios 
en el comportamiento de un volcán que 
indiquen la proximidad de una erupción; 
estas técnicas incluyen equipos tales 
como siwlógrafos, aparatos de topogra-
fía y geodesia de altísima precisión, 
detectores y analizadores de gases y 
aguas, gravímetros, magnetómetros y un 
sinnúmero de aditamentos. Pero pese a 
los grandes avances de la humanidad no 
hay aún medio preciso para predecir 
fecha, hora y magnitud de una erupción 
vocánica. De hecho en mayo de 1980 es-
tas técnicas se utilizaban en el Volcán 
Santa Helena, en Estados Unidos, y, 
aunque los vulcanólogos que vigilaban 
el volcán sabían de la inminencia de 
una erupción, no pudieron predecir el 
momento, la fuerza ni la extensión de 
la explosión. 

La gran mayoría de los volcanes activos, 
en el mundo, se localizan en el Cinturón 
de fuego del Pacifico que es una faja 
estrecha que, como su nombre lo indica, 
bordea la cuenca del Océano Pacífico, 
desde la costa occidental del continente 
americano, pasando por Alaska, el Estre-
cho de Bering y continuando por el orlen 
te del continente asiático. 

Los Andes Colombianos pertenecen a este 
cinturón y como tal nuestra Cordillera 
Central y parte de la Occidental poseen 
numerosos cuellos volcánicos algunos 
en reposo, otros quizás extintos y en-
tre 8 y 15 en actividad (ver Mapa Nº 
1). 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

OIWINA NACIONAL PARA 1.A 1)11EVENCION Y ,1TENCION .1)E DESASTRES 

ANEXO 

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
EN COLOMBIA 

PROPOSITOS NACIONALES 

1. Red Sísmica Nacional en operación. 

2. Red Vulcanológica Nacional en operación. 

3. Red de Alertas Hidrometeorológicas en operación (Inunda-
ciones', huracanes, maremotos). 

4. Comités Regionales y Locales de Emergencia creados. 

5. Recursos 	para prevención y atención de desastres en el 
presupuesto de entidades nacionales, regionales y locales de 
1991 y en especial para reubicación de viviendas en alto 
riesgo. 

6. Planes de emergencia en planteles educativos y lugares de 
afluencia masiva. 

7. Cartillas únicas nacionales sobre las principales amenazas, 
editadas y distribuidas y biblioteca básica en los 
municipios del país. 

S. Planes de Salud para Desastres en cada departamento, 
intendencia y comisaría. 

9. Campaña Nacional para suprimir las basuras en los ríos y 
quebradas. 

10. Inventario de amenazas por municipio y con ellos inventario 
nacional de amenazas. 

11. Campaña Nacional para que no se autoricen más urbanizaciones 
en zonas de alto riesgo. 

12. Plan 	nacional de Prevención y Atención de 	Desastres 
elaborado. 

13. Campaña Nacional de Información Pública para la Prevención 
de Desastres. 

14. Fortalecimiento de la organización de Cuerpos de Bomberos en 
el país. 

CATTE: 7 1\1‘, 	 1-111C1 VT A C(11 (1111211 11'1 	•)9'2.1.0f,r, _ 11'1 /ru 	,,,e,(^~ _ 	11 VX • 4497,9 



8. TERREMOTOS 

ARMANDO MURCIA 
Geólogo Universidad Nacional 

1.- QUE SON Y COMO SE PRODUCEN ? 

Los terremotos son sacudidas de la cor 
teza terrestre, originadas por fuerzas 
interiores del globo terráqueo. Cuando 
las rocas, que han sido distorsionadas 
más allá de su resistencia, se rompen. 
Están caracterizados por su corta dura 
ción, alcanzando algunas veces caracte 
res catastróficos, como los sucedidos 
en USA (1906), Japón (1923),1México 
(1986) y Armenia - URSS (1989); donde 
murieron varios miles de personas. 

Para que un terremoto se produzca se 
requiere una fuerza que provoque la 
ruptura del material; ella está dada 
por un proceso denominado fallamiento, 
el cuál está asociado a zonas de ines-
tabilidad tectónica. Las zonas de rup-
tura o de falla pueden ocurrir a dife- 

2.- CLASIFICACION DE LOS TERREMOTOS  

rentes profundidades en la corteza te-
rrestre, determinando lo que se denomina 
FOCO o HIPOCENTRO, o sea el punto donde 
se produce el movimiento. 

El punto de la superficie más cercano 
al foco, se denomina EPICENTRO (Ver 
figura 1). 

EPICENTRO 

3.- INTENSIDAD Y MAGNITUD 

Los terremotos se clasifican de acuer 
do a la profundidad del foco en: some 
ros, intermedios y profundos. Los 
terremotos de foco somero son los más 
peligrosos y destructores, ya que su-
ceden cerca de la superficie y se 
localizan en los primeros 70 km. de 
profundidad; los de foco intermedio 
están entre 70 y 300 km. y los profun 
dos se encuentran entre 301 y 700 km. 
De acuerdo a Leet y Hudson (1980), 
las observaciones realizadas entre 
1904 y 1946 indicaron que durante ese 
periodo el 85% de los terremotos ocu-
rridos eran de foco somero, el 12% 
fueron de foco intermedio y el 3% res 
tante correspondió a focos profundos. 

Dependiendo de la profundidad del foco, 
de la cantidad de energía liberada y de 
la vulnerabilidad de las comunidades que 
habiten en el área epicentral, un terremo 
to puede tener consecuencias graves o nó, 
ya que los daños se reflejan en las obras 
civiles y en general en la vida de una 
comunidad. Surge entonces el concepto de 
INTENSIDAD que es una medida subjetiva 
de los daños causados por un terremoto, 
especialmente lo relacionado con el hom-
bre y sus obras. Para medir la intensidad 
se utiliza la escala modificada de 
Mercalli, la cuál, de acuerdo a los fent) 
menos observados, se ha dividido en 12 
grados (ver tabla 1), siendo mayores los 
daños en los últimos grados. Sinembargo, 
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al ser una escala subjetiva, no permi-
te conocer verdaderamente las caracte-
rísticas del terremoto y por eso se 
ha diseñado una escala basada en regis 
tros intrumentales, denominada MAGNI-
TUD, que mide la cantidad de energía 
liberada en el foco. La escala de Mag-
nitud o de Richter le asigna a cada 
terremoto un número de 1 a 10, el cuál 
representa el índice de la energía del 
choque en el foco. De acuerdo a esta 
escala un terremoto de magnitud 4.5 
o más puede causar algunos daños muy 
limitados, uno de magnitud 6 se consi-
dera potencialmente destructivo y de 
magnitud 7 o más representa un terremo 
to fuerte. Leet y Hudson (1980) repor-
tan que la magnitud más grande observa 
da en la primera mitad del siglo XX, 
fue de 8.6, relacionada con los terre-
motos de Tumaco (Colombia) en 1906. 
La escala de magnitud de Richter es 
de progresión geométrica: un terremoto 
de magnitud 5 libera la misma cantidad 
de energía que la primera bomba atómi-
ca, mientras que la energía liberada 
por un terremoto de magnitud 8.6 es 
tres millones de veces mayor que la 
de un terremoto de magnitud 5. No de-
ben confundirse las medidas de intensi 
dad y magnitud en un terremoto, ya que 
en una región deshabitada puede ocu-
rrir un terremoto de magnitud muy alta, 
pero la intensidad será baja, ya que 
los daños serán pocos. El terremoto 
del 31 de Marzo de 1983, que destruyó 
a la ciudad de Popayán, tuvo una baja 
magnitud (M= 5.4), pero la intensidad 
alcanzó el grado IX, debido a la mala 
construcción de las casas, a la baja 
calidad de los suelos y a la poca pro-
fundidad el foco (10 km.). 

Cuando se produce un terremoto la ener 
gia liberada se propaga por medio de 
ondas terrestres, algunas en el inte-
rior de la masa en la que se generan 
(Ondas de Cuerpo) y otras se transmiten 
solamente a lo largo de la superficie 
(Ondas Superficiales). Dependiendo del 

movimiento de las partículas, a medide 
que se propagan, las ondas de cuerpo se 
clasifican en primarias o longitudinales 
(Ondas P) y en secundarias o transversa-
les (Ondas S), cuyo movimiento vibrato-
rio es normal a la dirección de propaga-
ción. Cuando estas ondas llegan a le 
superficie terrestre producen las ondee 
superficiales (Ondas L) que muchas veces 
quedan grabadas sobre el terreno en for-
ma de ondulaciones o pliegues del suelo. 

4.— LOS SISMOGRAFOS. 

Las características de las ondas sísmi-
cas y de su propagación, han podido esti 
diarse gracias a unos aparatos que regle 
tren las vibraciones sísmicas, denomine 
dos sismógrafos. Estos aparatos está] 
diseñados para medir y registrar despla-
zamientos del terreno y su fundamente 
se basa en la oscilación del péndulo. 
Tienen una masa que está suspendida 
un resorte, para registrar movimiento: 
verticales, o está unida a una varilla 
horizontal, para registrar los movimien-
tos horizontales. Los movimientos so] 
detectados por el sismógrafo y mediante 
un mecanismo especial son graficados ez 
un papel, dando un Sismograma. Con u] 
estudio cuidadoso del sismograma se pue-
den diferenciar las ondas primarias, se-
cundarias y superficiales y, además, se 
puede determinar la hora en que se prodi 
jo el terremoto o sismo. Con un minium 
de tres estaciones sismográficas se pue-
de determinar la distancia y la profund: 
dad a la cual se originó el movimiento, 

Basados en los estudios de la propaga-
ción de las ondas sísmicas, la tierra 
ha sido dividida en tres zonas: corteza. 
manto y núcleo. Los límites de esta: 
zonas han sido deducidos a partir de cm 
bios en la dirección y velocidad de la: 
ondas. El límite entre la corteza y el 
manto esta dado por la discontinuida4 
de Mohorovicic y su profundidad varia 
en diferentes partes de los continentes 
hasta unos 80 km. 
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TABLA 1 ESCALA DE MERCALLI (Abreviada) PARA MEDIR INTENSIDAD DE TERREMOTOS 

GRADOS 	 FENOMENOS 

Sólo es sentido por algunas personas en circunstancias 
excepcionales. 

II 	Sólo es sentido por algunas personas, especialmente en 
edificios altos. 

III 	Sentido por personas que tienen actividades inmóviles. 

IV 	Sentido por muchas personas de actividades inmóviles, 
pero por pocas personas en movimiento. 

V 	Es sentido por casi todas las personas. Se caen algunos 
objetos inestables. 

VI 	Sentido por todos. Muchas personas corren. Daños leves 
en construcciones poco resistentes. 

VII 	Todas las personas corren; daños ligeros en construccio 
nes de regular diseño y considerables en construcciones 
malas. 

VIII 
	

Daños ligeros en construcciones con buen diseño; consi- 
derables para las regulares y grandes en las malas, 
incluyendo calda de paredes y techos. 

IX 
	

Daños considerables en estructuras de buen diseño, gra- 
ves en las regulares y destrucción total en las de mal 
diseño. 

Algunas estructuras sismoresistentes destruidas; el 
resto con destrucción hasta las bases. 

XI 
	

Escasas estructuras quedan en pie, fisuras en la tierra. 

XII 
	

Daño total; se ven ondulaciones en la superficie de la 
tierra; hay objetos lanzados al aire. 

Fuente: Comité Regional de Emergencias del Tolima 	Ingeominas Riesgos 
Ceólogicos, 1988. 
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Fig. 2 

ZONAS DE ACTIVIDAD SISMICA EN LA TIERRA 

LOCALIZACION DE LOS FOCOS DE 3.737 terremotos que ocurrieron 
en 30 años (1899-1910; 1913-1930, inclusive), señalados en la 
proyección de igual área de Aitoff. Este mapa destaca la impor 
tancia de las regiones de relativamente poca actividad sísmi—
ca, puesto que no muestra el número de repeticiones en centros 
activos tales como Japón. 

Preparado: por L. Don Leet. 

5.— TEORIA DE LA TECTONICA DE PLACAS. 

Para explicar el por qué los terremotos 
están restringidos a ciertas partes del 
planeta (ver figura 2), se ha postulado 
la teoría de la tectónica de placas, 
la cuál propone que entre el núcleo y 
la corteza existe una capa en estado 
semiplástico, denominado Astenósfera. 
Sobre la astenósfera se está deslizando 
la corteza, subdividida en pedazos o 
placas tectónicas. Estas placas, en las 
cuales están localizados los continen- 

tes y océanos, algunas veces chocan e 
tre si y en los limites de interacci 
se presentan los terremotos. Para 
caso de Colombia el país está localiza 
en la denominada Placa Continental Sur 
mericana, que se desliza hacia 
Occidente, a una velocidad de 3 cm/añ 
En su recorrido choca con la Pla 
Oceánica de Nazca, que se mueve hac 
el NE, a una velocidad de 6 cm/año. 
placa oceánica es más densa, se dob 
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Fig. 3 

CORTE TRANSVERSAL DEL PACIFICO SUROR1ENTAL 
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y se mete bajo la placa continental. 
En la zona de choque (zona de subduc-
ción), y debido a esfuerzos de compren-
sión, se generan los terremotos. Por 
esta razón todo el occidente de 
Suramérica es una zona propensa tanto 
a la facmación de terremotos como a la 
presencia de erupciones volcánicas, 
pues a determinada profundidad la placa 
subducida se comienza a fundir, dando 
origen al magma que saldrá en los volca 
nes (ver figura 3). 

Las zonas de mayor intensidad sísmica, 
en Colombia, están localizadas en las 
regiones de Nariño, Chocó, Caldas y 
Bucaramanga, liberándose en las dos pri 
meras zonas la mayor cantidad de ener-
gía sísmica. Los sismos más fuertes, 
que se han sentido en Colombia, se 

localizaron en Tumaco, el 1906 y 197 
con magnitudes de 8. 6 y 7. 9, respect 
vamente. El que más daños ha ocasionad 
se registró en Popayán en 1983, cuan 
el sismo de magnitud 5.4 produjo 
muerte de 300 personas y ocasio 
perdidas por 450 millones de dólare 
En la tabla N2  2 se puede observar 
distribución de la población en Colomb 
según zonas de riesgo sísmico. 

6.- QUE HACER CUANDO SE PRESENTA UN 

TERREMOTO ? 

Los terremotos ocasionan daños grey 
en la vida y bienes de una comunida 
Muchas veces inducen a la formación 
grandes deslizamientos de tierra, gri 
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tas en el terreno, cambios de nivel 
del terreno, inundaciones e incendios, 
por causas colaterales. Por esta razón 
es necesario conocer algunas normas que 

Fig. 4 

ayuden a mitigarlos efectos desastroso( 
de un terremoto. A continuación se sant( 
tizan las recomendaciones de Sarria, 
(1985) y algunos autores sobre como so-
brevivir a un terremoto. 

QUE HACER ANTES DE UN TERREMOTO ? 

BUSAULII0C EL LUGAR. PRU-
DENTE PARA PrzOTEGEMNOS 

tv0 NOS DETE110,1 LLEYHR  
POR EL PAWIC9 

AliITAMO . EN UN EDIFICIO, 
DEEEN10.1 NLETIIRP/Or 11& LAJ 

VENTANAS 

. 	MC) CITA2 CERCA 216 LOS 
AS.CENSORCl 7 ESCÁLELAS. 

■(1 rrr 

ANTES DE UN TERREMOTO: 

1. Respete los códigos de construcción 
Sismoresistentes Decreto Ley 1400 
de 1.98. 

2. Respalde las prácticas y entrenamien 
tos para caso de terremoto. 

3. En casa, atornille los estantes y 
anaqueles a las paredes y quite cual 
quier objeto pesado que haya en los 
mismos. Retire las camas de la venta 
na. Tenga por lo menos dos extingui—
dores de incendios a la mano. Asegu—
re en el piso los calentadores de 

agua y otros aditamentos de gas. 

4. Enséñeles a todos los miembros de 1 
familia cómo desconectar la electric 
dad, el gas y el, agua en los princip 
les puntos de control. 

5. Tenga siempre un botiquín de primero 
auxilios bien provisto. Aprenda cóm 
administrarlos. 

6. Tenga siempre a la mano una lintern 
con baterías nuevas y un radio d 
pilas. 
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7. Almacene alimentos, agua, coberto 
res, jabón y desinfectantes en el 
hogar. 

8. Desarrolle planes de acción entre 
los miembros de la familia sobre 
qué hacer si ocurriera un terrem9 
to mientras algunos de los miem-
bros de la familia está en la es-
cuela, el trabajo en casa o de 
viaje. 

9. No compre casa cerca o en zonas dond( 
se sepa que existen fallas geológi-
cas, en áreas de deslizamientos d( 
tierras o bajo presas de agua. 

10.Reconsidere si debe comprar una póli-
za de seguro contra terremotos y le¿ 
cuidadosamente la que ahora tiene 
respecto a incendios provocados pox 
terremotos. 

Fig. 5 

QUE HACER EN UN TERREMOTO ? 

DURANTE EL 'TERREMOTO: 

1. No se deje dominar por el pánico. 
Conserve la calma. Piense en las 
consecuencias de cualquier acción 
que emprenda. 

2. Si está en la casa, quédese adentro. 
Aléjese de las ventanas, de los 
muebles pesados que puedan correrse 

o volcarse, de los aditamentos quE 
haya en el techo y de las paredes ex-
teriores. Permanezca cerca del centre 
del edificio y protéjase debajo dt 
una mesa o escritorio sólido o en e] 
umbral de una puerta. Si esto no el 
posible arrímese a la pared, preferi-
blemente en un rincoíi, de cara a lz 

52 



DEIRJEr 1EL hErAfraE.go 
2 El3£ HACEIZIE USO ..DEL Tai- 
FOffo Kt DEL Miro HOVII. 
SOLO ?AM VE2MDEZAHEillr 

CLAIIFInCIDAI hE 1121.49.r. 

ullEb TfrA(Cgrv 
Pot LO rAkTO, go kfac 
ACcattl 4C. Rog (- 

(PUEDE HABER ucnuwf 
DEL 7EllIZEMDTD. PERO. 

SEREVIMP Y TRANOVI- 
arib ANTE TODO_  . 

MUGE TarVE2 VilA P/IEHA 
FRACTOWA, Z£Oiltaf 

OUE Lo LLCVEHOf 	Y 

ESTA CAJA anho Sí mit £(74 
i liD ..DEBE  OCUPAR E / 

53 

pared cubriendo la cabeza con las ma-
nos. Piense en correr fuera del edifi 
cio sólo en caso de que éste sea muy 
pesado, esté mal construido o sea 
viejo. 

Si se encuentra en la parte alta de 
un edificio, no corra hacia salidas 
que puedan estar atascadas ni eLplee 
ascensores que pueden fallar. 

3.Si está a la intemperie, procure 
alejarse de alambres de corriente 
eléctrica, protéjase en el saliente 

de fachadas, o colóquese e cara ha-
cia la pared protegiendo la cabeza 
con las manos. 

4. Si se encuentra en un vehículo en 
movimiento, aléjese de cualesquiera 
cables de corriente y de los puentes 
y permanezca en el interior. 

5. No use velas, fósforos ni otras 
llamas descubiertas. 

Fig. 6 

QUE HACER DESPUES DE UN TERREMOTO ? 



DESPIDES DE UN TERREMOTO: 

1. Revise en busca de heridas y lesio-
nes y suministre primeros auxilios. 
Conserve puestos los zapatos para 
evitarse heridas con vidrios y casca 
jo. 

2. Verifique si no hay incendios o peli 
gros de fuego. 

3. Revise todos los servicios del edifi 
cio y cierre o desconecte las lineas 
eléctricas, de agua y de gas en sus 
principales puntos de c atrol. No 
use ni ponga a funcionar nada que 
pueda encender el gas hasta (; 	ya 
esté doblemente seguro que no hay 
fugas. Asegúrese que las lineas de 
drenaje están intactas antes de uti-
lizar los excusados. No toque los 
cables de corrientes eléctrica que 
se hayan caldo. Si en su casa hay 
chimenea, inspeccione ésta en toda 
su longitud en busca de grietas y 
otros daños. 

4. Tenga mucho cuidado con el agua y 
los alimentos clJe puedan contener 
pedazos de vidrio. Si no hay corrien 
te eléctrica, procure ingerir los 
alimentos del refrigerador que son 
los primeros en echai, a perder. 
Si el suministro de agua ha quedado 
cortado, puede conseguir agua para 
emergencias en los calentadores, en 
los tanques de lcw excusados, en los 
alimentos enlatados y en los refres-
cos. 

5. Encienda la radio o la televisión 
para que escuche los boletines de 
emergencia. 

6. No use el teléfono, excepto para 
llamalas verdaderamente de emergen-
cia. 

7. Apéguese a los planes que haya prepa-
rado con auticipación en lo que se 
refiere a ponerse en contacto con c 
localizar a los demás miembros de 1.2 
familia. 

8. Mantenga las calles despejadas pare 
que pasen los vehiculoa de emergen-
cia. No viaje a menos que sea algt 
absolutamente necesario. 

9. Manténgase preparado para otros tem-
bleees subaecuentes. No entre en edi-
ficios que estera seriamente dañados. 
Aunque las sacudidas posteriores, pot 
lo general, son menos violentas que 
la primera, pueden ocasionar el 
derrumbe de estructuras tete hayal 
quedado debilitados por el choque 
inicial. 

l0.En algunas áreas tendrá 
mantenerse alerta contra 
(Tsunamis), deslizamientos 
o fallas de presas. 

usted que 
marejadai= 

de tierra.-J 
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9. TSUNAMI O MAREMOTO 

LUCIA ARDUA 
Geóloga 
Universidad Nacional 

1. CONCEPTOS GENERALES 

Se denomina tsunami o maremoto al fenó 
	

mente las zonas costeros bajas, amplia 
meno que se produce en el mar y 	,tá 
	

desemb‹)caduras fluviales y las porcíone 
caracterizado por la formación de olas 
	

insulares, alcanzando caracteres catas 
gigantes (15 metros o más), que se des 	tróficos como el ocurrido en Alaska e 
plazan a altas velocidades (500 km/h), 	19o4 cuyas olas arrasaron playas 
originadas normalmente por un sismo 	cultivos en California, atravesaron e 
ocurrido en el tundo oceánico. 	 Pacifico y llegaron al Japón 31 hora 

después. 
Es uno de los fenómenos más destructo-
res de la naturaleza y afecta general 

FIGURA 1. Representación esquemática del modelo más frecuente por el cual se produc 
un tsunami o maremoto. A: Fuerte presión sobre el fondo marino. B: Fractura y hund 
miento de la superficie del agua. C: Por rebote el agua aaciende y forma grande 
olas a lo cual se denomina tsuuami o maremoto. D: Restablecimientc, del equilibri 
con deformación del fondo oceánico. 
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2. CAUSAS 

Las razones directas que originan un 
tsunami pueden sintetizarse así: 

a) Roturas o dislocaciones del suelo 
oceánico, en zonas de debilidad o mes 
tabilidad, causado por fuerzas inter-
nas del globo terráqueo (Figura I). 

b) Vibraciones d= Id corteza terrestre 
verticales y horizontales poi acomo-
damiento de masas rocosas o por razo-
nes sísmicas. 

c) Grandes erupciones de volcanes sub-
marinos o islas volcánicas dando 
origen a ondas expansivas y por consi-
guiente a un intenso oleaje. 

3. EFECTOS 

a) Deplazamiento de enormes masas de 
agua: el oleaje va perdiendo energía 
en la medida que choca contra el fondo 
litoral y las tierras emergidas; si 
al llegar a la zona de costa mit,  ,-,on-
serva gran velocidad el resultallo es 
catastrófico, afectando principalmente 
las viviendas y cultivos. 

b) Inundaciones: aun cuando el oleaje 
no tenga amplitudes m ;ores es posille 
que llegue al área litoral conservando 
velocidad suficiente como para derra - 
mar el agua muchos kilómetros adentro 
del continente. 

4. QUE HACER DURANTE UN TSUNAMI ? 

Si usted vive, trabaja o veranea en 
la costa y se produce tn, temblor de 
gran magnitud, es probable que se 
produzca un tsunami. No se deje domi-
nar por el pánico. Conserve la calma. 

Instruya a sus familiares y vecinos 
retírese hacia los cerros o partes a 
altas. 
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JO. FENOMENOS DE REMOCION EN MASA Y/0 DESLIZAMIENTOS 

MANUEL MORENO E. 
Geológo - Universidad Nacional. 

1.- INTRODUCCION 

La superficie de la tierra está someti 
da a múltiples fuerzas destructoras 
ocasionadas por la acción de agentes 
externos como la gravedad, el agua, 
el viento, que combinados con los 
denominados fa,tores de erosión (compo 
nentes que frenan o aceleran la acción 
de los agentes de erosión), cauean su 
desgaste y transformación (Figuras 1 
y 2). A la ve, otras fuerzas recons-
truyen lo que las primeras destruyen; 
el mar arranca materiales a las costas 
y los acumula en otros lugares, los 
ríos, y en general las corrientes de 
agua, arrancan y transportan materia-
les para ser depositados en llanuras 
de inundación y en el océano. En con-
clusión los distintos procesos de des-
trucción y construcción de la superfi-
cie de la tierra, son procesos natura 
les e inevitables, que pueden ser fre-
nados o controlados por el hombre a 
través del manejo racion, " de los re-
cursos naturales y el meulo ambiente. 
Ultimamente se ha venido creando con-
ciencia sobre la responsabilidad del 
hombre frente al deterioro ambiental, 
inculcando en éste el respeto a la 
territoriedad de los ríos, los volca-
nes, y en general de fenómenos que 
puedan comprometer su tranquilidad. 

Colombia, país tropical (temperaturas 
y regímenes pluvomátricos altos y va-
riables), de geología compleja, topo-
grafía montañosa (a(ln en proceso de 
forma (am), valles de ríos y quebradas 
en proceso de profundización con aide-
ras inclinadas, actividad sísmica y 
microsísmica alta y falta de culturi/e 
ció(' del hombre frente a la naturaleza, 

es un país propicio a los desastres ru 
rales por fenómenos de remoción en su 
(deslizamientos); no es raro en cut 
quier recorrido que se haga, enconta 
pueblos completamente construidos 
laderas que amenazan deslizarse, en 1.J 
nuras de inundación de ríos, sol 
barrancos, etc. 

El presente artículo no es una carti] 
o recetario donde se indiquen, exactaí 
te, las consecuencias o acciones a 
guir frente a fenómenos de remoción 
masa, ya que, debido a la complejic 
de tatos, es más bien una guía de rece 
cimiento práctico con ejemplos de ee 
tipo de fenómeno, que como muchos oti 
amenazan diariamente al ser humano, 
culpa de su propia imprudencia o 
desconocimiento de la naturaleza. 

2.- DEFINICIONES Y NOMENCLATURA EMPLE. 

DESLIZAMIENTO Y/0 REWCION EN MASA. 1 
términos deslizamiento y remoción en 
sa son unas de las tantaa expresioi 
que se han tomado como sinónimo de E 
vimiento de materiales, ea forma natui 
sobre la superficie de la tierra; . 
embargo la palabra DESLIZAMIENTO, en 
pasado, fue ampliamente empleada 
involucrar y describir todos los n 
vimientos de remoción en masa, mire 
en el sentido del proceso que gobiel 
el desplazamiento. El término sugiex 
y así debería ser, que debe ser aplica 
sólamente a materiales moviéndose a ti 
vés de una auperticie de deslizamiei 
bien definido, pero por ceetumbre y 
un sentido amplio este término se 
utilizado, para describir cualqui 
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EN MASA. 

• - 	ABANICO (Deposito de maternal** salidos romo 
arena, oroya, etc ) 

DEPOSI1OS ALUVIALES 

CORRIENTE DEL RIO TRANSPORTANDO 

ARENAS, ARCILLAS, GRAVAS Y 

SUSTANCIAS DILUIDAS. 

LINEA DE COSTA 

OCEANO 

-,/ 

DESCARGA DE SEDIMENTOS O MATERIAL SOLIDO 

TRANSPORTADO POR EL RIO 

( Furmocion de un delta 

FIGURA 1.— La superficie de la tierra está sometida a múltiples fuerzas destructon 
y reconstructoras. 
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ESCARPE PRINCIPAL 

/ SUPERFICIE' 0,110114AL 
DEL TERRENO 

ESCARPE SECUNDARIO 

GRIETA TRANSVERSAL 

PATA 

PUNTA 
PATA DE LA SUPERFICIE 
DE ROTURA 

UPERFICIE DE ROTURA 

movimiento sobre las pendientes, es 
decir, sinónimo de REMOCION EN MASA. 

3. NOMENCLATURA DE LAS PARTES DE UN 
DESLIZAMIENTO (Figura 3). 

ESCARPE PRINCIPAL. Superficie muy in-
clinada sobre el terreno natural, aire 
dedor de la periferia en la parte supe 
rior del deslizamiento, causado por 
el desplazamiento de material en movi-
miento. La continuación de la superfi 
cle del escarpe principal dentro del 
material afectado forma la superficie 
de falla o rotura. 

ESCARPE SECUNDARIO. Superficie muy incli 
nada, ubicada sobre el material desliza-
do, producida por movimiento diferencia] 
del material en movimiento. 

PATA DE LA SUPERFICIE DE ROTURA. Inter-
sección (algunas veces enterradas) d( 
la parte interior de la superficie d( 
rotura o plano de deslizamiento con 11 
superficie original del terreno. 

PATA. El ul,..gen del material deslizad( 
mas distante del tope del deslizamiento; 
también la porción del material desliza-
do que queda ladera abajo de la pata dt 
la superficie de rotura. 

SUPERFICIE DE 
SEPARACION 

Figura 3.- Partes principales de un deslizamiento. 
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PUNTA. El punto de la pata más distan-
te del tope. 

CUERPO PRINCIPAL. Parte del material 
desplazado que sobreyace la superficie 
de rotura entre el escarpe principal 
y la pata de la superficie de la rotu-
ra. 

FLANCO. Lado del deslizamiento. 

CORONA. Material que está todavía en 
su sitio, casi sin desplazamiento, y 
cercano a las partes más altas del 
escarpe principal. 

SUPERFICIE ORIGINAL DEL TERRENO. El 
talud que existía antes de que ocurrie 
ra el deslizamiento. 

SUPERFICIE DE SEPARACION. Superficie 
que separa material movido del no movi 
do. 

GRIETAS. Aberturas en forma de "V" que 
se forman sobre la superficie del 
material involucrado en el movimiento. 

4. CLASIFICACION GENERAL DE LOS PRIN-
CIPALES MOVIMIENTOS EN MASA, 
RECONOCIMIENTO Y ALGUNAS RECOMENDA 
CIONES. 

En la literatura geológica y geotécni-
ca existen numerosos sistemas de clasi 
ficación que difieren en gran medida, 
dependiendo de la perspectiva del cla-
sificador, su conocimiento previo y 
el uso que pretenda darle. Es el caso 
de eventos similares que reciben nom-
bres diferentes o al conL,ario, dife-
rentes tipos de eventos reciben un 
nombre similar. 

En forma general podemos clasificar 
los fenómenos de remoción en masa en 
dos grandes grupos, de acuerdo a su 
velocidad de propagación. 

a. Movimientos lentos. Ocurren tanto 
suelo como en roca; son difíciles 

reconocer por desarrollarse en larg 
períodos. Se pueden tomar como sinóni 
de reptación ("creep" en inglés). 

b. Movimientos rápidos. Se incluyen t 
dos los tipos de movimiento fácilme 

te reconocibles, algunos catastrófic 
y destructivos, y que se conocen con 
hombre genérico de deslizamientos. 

Un sistema particular de clasificaci 
de fenómenos de remoción en masa, q 
ha sido muy aplicado en los tiemp 
modernos, es el propuesto por DAVID 
VARNES (1.978), conocido como siste 
HRB (1.958) o TRIS (1.978). Este siete 
será el adoptado en el presente escri 
por considerarlo de gran utilidad y 
que más se adapta a las exigencias 
nuestro territorio. De acuerdo c 
VARNES (1.978) los movimientos son div 
didos en cinco grupos principale 
(1) Caldas, ("Falls"). (2) Vo:-umient 
("Topples"). (3) Deslizamientos, ("Si 
des"). 	(4) 	Propagación 	tater 
("Spreads") y (5) Flujos, ("Flows"). fl  
un sexto grupo, denominado complejo 
que son la combinación de dos o más 
los casos anteriores. 

4.1 CAIDAS. Se refiere al despre 
dimiento, desplome o derrumbe de ro 
o suelo, rápido o extremadamente rápid 
que puede estar antecedido o precedí 
por movimientos meawes. El mateni 
viaja la mayor parte del tiempo por 
aire en caída libre, brincos, saltos 
rodando. 

En Ibagué, a lo largo del río Combein 
se presentan algunos de estos casos, 
mismo que sobre carreteras o mantos 
roca que sufren socavación. Las Figur 
4 - 5 ilustran este fenómeno. 
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CASAS EN PELIGRO 

P, 	c? • 

• °A.  

BLOQUE A 
DESPRENDERSE 

<-->' 	1/- 

( Adoptado de 110rcia , 1900 

PROHIBIDO CONSTRUIR 

MATERIAL A 
DESPRENDERI 

PROHIBIDO CO 

4.2 VOLCAMIENTOS. Consiste en la rota 
ción o movimiento hacia adelante de sue 
o roca, alrededor de algún punto. 
material se mueve bajo la ación de 
gravedad o de fuerzas ejercidas por uni, 
des adyacentes o por fluidos en las gri,  
tas (aberturas). El volcamiento puede 
no culminar en caída o deslizamiento, di 
pendiendo de la geometría de la masa in' 
lucrada y de la orientación y extensi, 
de fracturas o superficies de separad& 

Casos de volcamiento se observan + 
barrancos situados a la orilla de corrii 
tes de agua, en cortes de carreteras 
en rocas sedimentarias o foliadas. La F: 
gura 6 ilustra algunos de los casos mi 
frecuentes de volcamiento. 

FIGURA 4: NO CONSTRUYA SU CASA EN 
BARRANCOS, PROPENSOS A SUFRIR DESPREN 
DIMIENTOS. 

4.3 DESLIZAMIENTOS. En este caso el 
movimiento del material involucrado se 
sucede a lo largo e uno o varios planos 
o superficies de deslizamiento, que son 
visibles o que pueden inferirse en for-
ma razonable ( Figura 3). Existen en 
general dos tipos de deslizamiento 
importantes: a) Deslizamientos Rotacio-
nales, en los cuales la masa en 
movimiento sufre un giro alrededor de 
un punto y la superficie de rotura es 
cóncava hacia arriba; por lo general 
la masa se inclina hacia atrás con hun-
dimiento en la corona (parte superior 
del deslizamiento) y elevación en el 
pie (parte inferior del deslizamiento), 
formando grietas y hundimientos, Figura 
3. Caso típico de deslizamiento, con 
todos sus elementos identificables, lo 
podemos encontrar en la vereda El Rosal 
del municipio de Cajamarca (Tolima) 
sobre la vía a Anaime, cerca al cemente 
rio, costado derecha de la vía. La Figu 
ra 7 esquematiza este tipo de desli-
zamiento. 

SI USTED OBSERVA UN 
CASO COMO EL_ ANTERIOR, 
TENGA CUIDADO AL 
CONSTRUIR, CONSULTE 
PRIMERO CON UN TE.CNICO 

FIGURA 5. 
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NO CONSTRUYA 

LOO U ES 
CAIVOS 

DIRECCION DEL 
MOVIMIENTO 

SUPERFICIES DE 

SEPA RA CION 

GRIETAS 

ce 
.,x 

HUNDIMIENTO 

4.1  

( Adaptado de ~eta 

FIGURA 6.- Casos mas frecuentes de movimiento en masa por volcamiento. El segund 
caso es uno de los mas comunmente encontrados en suelos de origen aluvial (materia 
les deja. os por las corrientes). No construya nunca sobre estos barrancos o debaj 
de ellos. 

( FLUJO DE LODO 
o` 	 MATE.111.4L EXCAVADO DURANTE LA CONS FRUCCION 

o 	
6 

O p DE LA ChkrrErtRA 
• 

))„ 	 Factor deolot to lucidor por perdido de 
*traten lateral 1 

FIGURA 7.- Ejemplo típico de deslizamiento rotacional. Corte esquemático del desli 
zamiento ubicado en la vía Cajamarca - Anaime, costado derecho de la vía. 
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AÑCILL A 
CAHCI L LULI TA 

DIN b.CCION DEL 
MOVIMIENTO 

TALUD DE 
CORTE DE LA 

CAlifx1 T E RA 

b. Deslizamientos traslacionales. Al 
contrario del tipo (a) éste ocurre a 
lo largo de las superficies planas, 
de topografía suave, con frecuencia 
controlado por superficies débiles, 
con fallas (grandes pianos de fractu-
ra), diaclasas (fracturas), planos de 
estratificación (separación entre pa-
quetes de roca), variación en composi-
ción de los materiale,t, , osos, etc. 

La figura 8 presenta un caso típico 
de deslizamiento traslacional. 

4.4. PROPACACION LATERAL. Son aquellas 
inestabilidades en las cuales el movi-
miento se distribuye extendiéndose 
lateralmente en una masa fracturada. 
Su mecanismo no es del todo conocido 
y hasta ahora no se tienen datos o 
conocimientos directos de este tipo 
de movimiento en masa en Colombia, por 
lo tanto no se tratará en detalle. 

4.5 FLUJOS. VARNES (1.984) distingue 
dos tipos de flujos: a) Los flujos de 
roca y b) flujos de detritos (fragmen-
tos) y de tierra (suelo). En el último 
caso la apariencia general, del mate-
rial movido, es la de un cuerpo que 
se ha comportado como un fluido, por 
efectos del agua, la cual tiene la 
mayor importancia en el proceso. Ejem-
plo el flujo de lodo del barrio Cordo-
bita en Ibagué, acaecido el día 5 de 
Enero de 1.989. 

4.6 REPTACION (CREEP). VARNES (1984), 
introduce el término inglés CREEP, 
traducido reptación, dentro de los 
fenómenos de remoción en masa denomina 
dos flujos. 

La reptación se manifiesta en climas 
tropicales o templados, como un despla 
zamiento muy lento de la parte superfi 
cial del terreno, aún los taludes de 
pendientes moderada y con cobertura 

ARENISCA 

F A ru HADA_ 

FIGURA 8: Diagrama mostrándo un desliza 
miento traslacional, taponando una vía 
carreteable. 

vegetal. 

El fenómeno puede pasar inadvertido par 
el observador, puesto que alcanza veloc 
dad promedio cercana a un cm/año, aunqu 
puede ser nulo en épocas de verano 
activándose en temporadas lluviosas. Si 
embargo se puede evidenciar por la defo 
'ilación en arrugas del terreno, migració 
de grandes bloques de roca, inclinació 
de troncos y árboles completos, lo mism 
que de cercas, postes, corrimiento d 
líneas férreas, tensionamiento de ralee 
u otros efectos. La Figura 11 visuallz 
algunos de estos aspectos. 

En la reptación, al contrario de los de 
lizamientos, no existe una separació 
definida entre la masa en movimiento 
la que permanece en su sitio, y pued 
estar ocurriendo en grandes extensiones 
abarcando la vertiente completa de un 
montaña. 
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