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RESUMEN 

El proyecto "Misi6n de asesoramiento sobre medidas de protecci6n y 
seguridad en edificios danados por terremo~os y otros desastres" 
(SI/MEX/86/801), para el cual la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo I~dustrial (ONUDI) actua como organismo de ejecuci6n en 
representaci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
estuvo a cargo de un equipo de tres consultores del Organismo Danes de 
Protecci6n Civil, Civilforsvarsstyrelsen, del 2 al 10 de abril de 1986. 

El objetivo fue aseso~ar al Gobierno de Mexico para que este pudiera 
aumentar su capacidad de ayuda en casos de desastres, especialmente en lo que 
se refiere a las medidas de seguridad que deben adoptarse en las edific~0s 
industriales. El proyecto preveia asimismo qu~ tres especialistas mexzicanos 
viajarian posteriormente a Dinamarca para conocer el funcionamiento de la 
organizaci6n de la protecci6n civil en ese pafs. 
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INTRODUCCION 

Un equipo de tres consultor~s del Organismo Danes de Protecci6n Civil, 
Civilforsvarsstvrelsen (Organismo Danes de Protecci6n Civil y Planificaci6r. de 
Situaciones de Emergencia), Coper.hague, visit6 la ciudad de Mexico del 2 al 10 
de abril de 1986 en el marco del proyecto "Ui.si6n de asesoramiento sobre 
medidas de protecci6n y seguridad en edificios dafiados por terremotos y otros 
desastres" (SI/MEX/86/801), para el cual la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) actua como organismo de ejecuci6n 
en representaci6n del Programa de l3s Nacjones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con objeto de ev~luar la capacidad de protecci6n y las 
operaciones de salvamento en Mexico. 

En el camino del aeropuerto a la ciudad podfan apreciarse los danos 
ocasionados por el fuer~e terrew.oto que afectc a Mexico a las 07 horas del 
20 de septiembte de 1985, a pesar de que se habfan demolido muchos edificios 
dafiados. 

El general Salvador M. Bravo y Magana, Director del Sistema de Protecci6n 
y Restablecimiento del Distri.:o Federal (SIPROR), que solo coned.a el espafiol, 
y el profesor Ovsei Gelman, ae la Universidad de Mexico, un experto en 
cuestion~s de protecci6n civil, que hablaba tambien ingles, organizaron el 
programa de la misi6n, y se acord6 que si bien los representantes de los 
organismos nacionales no asistirfan a las re•miones, se invitarfa al personal 
de la Secretarfa de Gobernaci6n, encargado de las organizaciones de 
planificaci6n y ayuda de Mexico. 

Se puso de relieve la solidaridad mostrada por los mexicanos, que se 
ayudaron mutuamentP. en la diffcil situaci6n creada por el terremoto del 20 d.e 
septiembre de 1985, y se dijo que el hecho de que este se produjese a las 
siete de la manana explica el numero relativamente pequefio de perdidas humanas 
puesto que los edificios guhernamentales, las o:icin~s, las escuelas, etc. 
estaban casi desiertas a esa hora. 

Se proyect6 una cinta video filr.1ada por un funcionario del SIPROR que 
mostr6 en que forme se desarrollaron los trabajos de salvamento y la 
ineficacia de muches esfuerzos en esta situaci6n. 

La liberaci6n dP, las personas atrapadas entre las ruinas se realiz6 de 
manera inapropiada: los bomberos se dedicaban a extinguir pequefios incendios, 
y las secuencias mostraban al personal de la policia y del ejercito 
desempenando s6lo funciones de vigilancia. 

Se hizo uso intensive de excavadoras, pero no en los enificios donde 
habfa supervivientes, y era interesante ohservar que si bien ~n algunas zonas 
la destrucci6n Je ~.os edificios era total, en otras se habian derrumbado casas 
que estaban junto a otras que no hab!an sufrido dafios. 

Era evidente que la parte viejn de la ciudad, donde las casas estAn 
f~bricadas con ladrillos, no habia sufrido da~os, mi~ntras que en las ~onas 
destruidas habia edificios de hormig6n armado. Esos edificios habf.an sido 
construidos en los a~os 60 y 70 y la pel!cula mostr6 que ios suelos se hab!an 
hundido dP. tal forma que el hormig6n se h3bfa desprendido ae las armaduras de 
acero, que permanec ieron in tac tas, r.echo que se cm.1prob6 pos teriormente. En 
opinion del equioo, la calidad del hormig6n era ~ala en esos casos. 

La pelfcula mostr6 tambi~n a un grupo de europeos que habfa tratado de 
encontrar personas en las ruinas con la ayuda de perros de salvamento, pero 
frente a la ingente tarea que deb{a realizarse sus esfuerzos sirvieron de poco. 
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Se inforru.6 al equipo que el suministro de agua fue interrumpicio c~spues 
del terremoto como consecuencia de la destrucci6n de la pla~ta depurariora 
principal, y que otros sistemas habian quedado paralizadoc debid•J a la 
interrupci6n de la energia electrica. Los contratistas facilitaron el equipo 
utilizado para los trabajos de remoc~6n rie escombrcs en los primeros dfas, y 
los propietarios de edificios tuvieron que organizar por su cuenta las labores 
de salvamento. Se asign6 un ingeniero o arquitecto a cad1 edifici0 en ruinas 
para que dirigiera a los voluntarios en los trabajos de salvamento con objeto 
de reducir al minimo los riesgos que corrian. 

Finalmente, en una reunion celebrada en la Embajada Real danesa, el 
Embajador de Dinamarca Excmo. Sr. P.B. Sfndergaard, hizo una ~ese~a general de 
la sit~aci6n politica en M~xico para el equipo de la misi6n. 
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RECOMENDAC IONE S 

En cuanto a las recomendaciones que figuran a continuaci6n, los 
consultores deseariar. expresar las siguientes reservas. El informe se prepar6 
unicamente sobre la base de la informaci6n recogida durante una visita de una 
semana a la Ciudad de Mexico. Los consultores no pudieron conocer 
directamente las condicicnes de cada uno de los estados o comunidades, la 
breve duranci6n la visit3 no les permiti6 seguir hacienda investigaciones al 
re spec to. 

Desean as imismo St".brayar que t ienen un canoe im1.ento sumamente limit ado de 
la situaci6n existente en Mexico lo que se aplica al sistema politico, al 
movimiento sindical y a los demas 6rganos que tienen algo que hacer con estos 
problemas. Las recomendaciones s5lo deberan considerarse definitivas despues 
de estudiarlas detenidamente con las autoridades competent~s. Debe asimis~o 
tenerse erl cuenta que para hacer las recomendaciones, los consultores se 
basaron en que, a Su conocimiento, no existfa un verdadero servicio de 
socorro. Si bien ulteriormente se les inform6 que el cuerpo de bomberos de la 
ciudad de Mexico ~abfa realizado algunas operaciones de salvamento, segun los 
consultores es poco lo que puede hacerse a este respecto con el equipo que 
pudieron apreciar. 

A. El mecanismo de mando 

1. Debe establecerse un mecanisno de mando encargado de coordinar todos los 
servici~s necesarios en casos de desastres, es decir: 

a) Lucha contra incendios; 

b) Servicio de salvamento y primeros auxilios; 

c) Transporte de las victimas (ambulancias); 

d) Atenci6n de las vfctimas (hospitales); 

e) Atenci6n de las personas sin hogar (alojamiento y alimentaci6n); 

f) Mantenimiento de la ley y el orden (policfa) • 

• 
Debera estaolecerse una red de comunicaciones para garantizar la eficacia de 
ese mecan1smo. 

2. Este mecanismo dependeri de las unidades administrativas local~s y debera 
estar organizado de~ siguiente modo: 

a) Al nivel nacional (bajo la jurisdicci6n de la Secretaria Federal de 
Gc;,ernaci6n); 

b) Al nivel de los estad0s, incluido el Distrito Federal, es decir, la 
Ciudad de Mexico (bajo la jurisdicci6n de las Secretarias de Gob~rnaci6n de 
los estad~& y del Distrito Federal); 

c) Ai. n.i.vel de la com•rnidad (b;i.jo la jurisdic.::i6n del alcanlde); 

Es i~pcrtante que, ~om' en Dinamat:a, las organizaciones encat~d~as de 
auxiliar a la genr.e ~~ Jues de un desastre dependan de autoridades civiles. 

~- El mecanismo da mando deberi contar con el personal necesario en 
conrlicione~ non;i<>les, pero con L:;. •J'Jsibilidad de anment:ar las E!fectivos en 
c~~o1 de r~cidentes ~~ gran magnit~d qu•. requieran operaci~~es prnlon~a~a&. 
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Para ello puede designarse a funcionarios de dependencias administrativas 
afines o a personas que formen parte de emuresas comerciales, es decir, que no 
dependan de las autoridades publicas. Sin embargo, todos los que participen 
en este mecanismo deberan estar debidamente capacitados y su formaci6n se 
actualizara constantemente. 

B. Establecimiento de un servicio de salvamen~o 

4. Se rzcomienda crear un servicio de salvamente propiamente dicho, 3demas 
del ~ctual cuerpo de bomberos, al que aebera dotarse del equipo necesario para 
hacer frente a las situaciones cotidianas (situaci6n normal), es decir, que 
sera necesario completar el material que posee actualmente y ponerlo al 
servicio de bom~eros bier. capacitados. 

S. Cuando se trate de operaciones je salvamento muy importantes, cada 
comunidad debera estar en condicionts de incrementar sus servicios de 
salvamento y de otro tipo, recurrie·.1do al equipo que se tenga en reserva y 
utilizando mas per9onal. Sin embargo, por razones socioecon6micas los 
servicios de la comunidad no deberaG estar concebidos para hacer frente a 
casos extremos. El servicio de s.:.h·amento debe ser capaz de prestar apoyo al 
cuerpo de bomberos en las operaci•JGeS muy importantes. Podria organizarse en 
fonna de unidades de autoprotecci6n situadas en zonas residenciales o 
industriales, y su personal esta= formado por voluntarios de la zona o la 
fabric a. 

6. Al nivel de cada estado debera disponerQe de unidades m6viles, que pued~n 
utilizarse en caso de danos mu~' importantes. Las unidades pueden organizarse 
conjuntamente con los servicios de formaci6n (vease 9 infra), y una evaluaci6n 
de las circunstancias pennitir.:i determinar si conviene col-;carlas bajo la 
dependencia del Gobierno Federal o de c~da estado; debe insistirse, empero, en 
la coordinaci6n minuciosa de todas las actividades, incluso en lo que se 
refiere a la unifor.midac del material y los horarios de ca~acitaci6n, pues con 
ello se facilitaran las operaciones en una zona afectada. 

C. Contrataci6n de persona! 

7. Las autoridades que be ocupen de las tareas cotidianas d~heran, en la 
medida de lo posible, contratar personal dirigente. En caso de accidentes de 
grandes proporciones, debera recurrirse a una reserv~, especiaLmente si las 
operaciones son prolongacias. Estos dirigentes deberan reunir diferentes 
condiciones, segun su ni·./el de actividad, y la formaci6n tendra que atende-.: a 
estas diversas necesidades. 

8. Las tareas manuales exijen la intervencion de muchas personas. El 
trabajo de todos los d~as debe estar a cargo de personas empleadas por los 
diferentes servicios, por ejemplo, el cuerpo de bomber.)S y los servicios de 
ambulancias. El reclutamiento de personal para los accidentes de grandes 
proporciones y las tareas de socorro subsiguientes son uc pro~lema crucial. 
Despues del terremotc ocurrido en la Ciudad d£ Mexi~o en 1985, la mayor parte 
de las tareas de sal·1amento fueron r~alizadas ryor volu~tarios, y las 
autorid~des no participaron realmente en su o~ganizaci6n. Es obvio que para 
conseguir personal debe aprovecharse este esp!ritu de abnegac16n. Sin 
embargo, es necesario crear mejores condiciones para el cum~limiento de estas 
tareas mediante la adquisici6n de equipo y capacitaci6n proporcionando la 
formac i6n necef.ar:.1. 
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9. La utilizaci6n de voluntatios plantea muchos interrogantes, entre ellos: 

lPuede reclutarse un r.umero suficiente de personas? 

iPueden estaf; personas dedicar tiempo suficiente a la capacitaci6n? 

iPueden part1c1par en la preparaci6n durante un periodo bastante 
prolongado que justifique los esfuerzos realizados? 

Pese a ello, se recomie.nda incluir a volu.ntarios en 103 mecanismos que hacen 
posible cumpl~r ta~eas de salvamento coordinadas. 

10. Si el pr~ncipic de los voluntarios no es aplicable, se recomienda adoptar 
el mode lo de la •;onscripci6n nacional, en el cual es mucho mas facil ciar 
orientacione~. Si se adopti este criteria, ei personal debera reclutarse 
directamente, con prescinde•;cia de las fuerzas armadas. Por ultimo, existe 
una tercera po3ibilidad, el modelo da~es, que combina los dos principios 
anteriores. 

D. Formaci6n y educaci6n 

11. Se re:comienda asimismo organizar un curso gradual de formaci6n de 
dirigente~3, pero es importante que este personal superior este familiarizado 
no solamente ~on las caracteristicas de l~ construcci6n y las formas tipicas 
de los df·rrumbes, sino tambien con la org.mizaci6n cone re ta de operaciones de 
salvamenco. Se distribuy6 material sobrP la formaci6n y educaci6n de 
dirigentes durante la visita que ~~alizaron los consultores a la ciuciad de 
Mexico en abril de 1986. 

12. rebe establecerse un sistema de ensenanza de3tinado a car formaci6n al 
personal dirigente, que estaria administrado par el Gobierno Federal y, 
despTJes de las conversaciones q·.ie se celebraran con el Organismo Danes de 
Protecci6n Civil, en Dinamarca podrian formarse los primeros dirigentes e 
instructores, que po:irian a su vez encargarse de dar formaci6n a sus futures 
colegas en Mexico. 

13. En lo que se refiere a las tareas manuales debera impartirse formaci6n en 
los diferentes servicios. Sabre la base de un analisis concrete, pareceria 
aconsejable dispensar una formaci6n combinada dentro de los diferentes 
serv1cios, pues esto permitiria utilizar con flexibilidad los efectivos· en 
diferentes operaciones. Naturalmence, los que intervengan en operaciones de 
salvamento deberAn estar muy familiarizados con los metodos de salvamento, 
primeros auxilios, apun':alamiento de edificios y formas de levantar cargas; 
sera preciso asimismo que tengan algunos conocimientos sabre la manera de 
combatir incendios. 

14. DeberAn crearse centros de formaci6n para trabajadores manuales, que 
estan tambien dotados de instalaciones para ejercicios; deberan estar 
dirigidos par el Gobierno Federal o por las autoridades de los estados. En 
este ultimo caso, el Gobierno Federal debera establecer un 6rgano encargado de 
coordinar las rtCtividades de capacitaci6n. Seria conveniente asignar unidades 
m6viles a los centros de formaci6n, que reforzarian a las fuerzas locales en 
casos de accidentcs de gran magnitud. Los aprendices pueden igualmente 
participac en el pr0grama de prcparacicn propiamente dicho. 
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E. Equipo 

15. El personal directivo superior debe disponer de centros de mando dotados 
de las equipos de comunicaciones necesarios, ademas de informaciones 
estadisticas. Este tipo de centro debera establecerse al nivel federal, de 
las estados y de las coruunidades. 

16. Debera adquirirse y almacenarse el equipo necesario para cada uno de las 
servicios. Es fundamental que dicho equipo sea sencillo y facil de 
transportar; sencillo, porque lo utilizaran personas que no suelen realizar 
tareas de pr.otecci6n civil, y facil de transportar, porque habra que llevarlo 
a zonas a las que a menudo las ve:·hiculos no t ienen acceso. 

17. Se estaol~ceran directrices que describan las operaciones necesarias en 
las zonas afectadas (principios tacticos), y se adquirirAn manuales y libros 
de texto. El Organismo ~anes de Protecci6n Civil puede facilitar las 
publicaciones pertinentEs. 

F. Cooperaci6n ulterior 

18. Estas recomendaciones se discutiran con las representantes de M~xico que 
piensan visitar Dinamarca en octubre de 1986. El Organismo Danes de 
Protecci6n Civil prestara asesoramiento detallado al respecto. 
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I. LA PROTECCION CIVIL EN MEXICO 

El General Salvador M. Bravo y Magana y los miembros de su personal 
explicaron a la misi6n la estructura organica de la protecci6n civil en la 
Ciudad de Mexico. Se seftal6 que habfa sido creada s6lo despues del terremoto, 
pese a que desde 1974 existia un sistema oficial de protecci6n de la 
poblaci6n. Hasta esa epoca, la polic!a y las fuerzas armadas se habian hecho 
cargo de esa tarea. 

En 1980 las autoridades de la ciudad establecieron el Sistema de 
Protecci6n y Restablecimiento del Distrito Federal (SIPROR), sistema eacargadc 
de organizar la defensa de la poblaci6n en caso de accidentes en la Ciudad de 
Mexico. Este organismo toma meJidas preventivas y correctivas y en la 
actualidad ~epende del ayuntamiento. 

Si bien, en un principio, ese organismo cumplia s6lo una funci6n de 
planificaci6n, mas tarde, como consecuencia del terremoto, se le dieron 
atribuciones ej€cutivas. Sin embargo, le result6 diffcil seguir el ritmo del 
crecimiento d~ las necesidades, debido al fuerte incremento de la poblaci6n y 
al elevado !ndice de vulnerabilidad de la ciudad. Con frecuencia las lluvias 
causaban inundaciones y habia problemas de abastecimiento de agua. Ademas, 
las edificios de la Ciudad de Mexico -por lo menos los construidos sabre el 
fondo de anciguos lagos- se hund!an a raz6n ae unos milimetros par afto. Hab!a 
tambien un elevado fndice de contaminaci6n; a veces la basura de las casas se 
arrojaba directamente a la calle y hab!a un promedio anual de 
29.000 incendios, muchos de las cuales causaban explosiones. 

Hay grandes zonas industriales en el centro de la ciudad, incluso la 
industria petroqufmica con sus propias refinerias. En la actualidad se esta 
tratando de instalar estas industrias fuera de los l!mites de la ciudad, pero 
se trata de un proceso diffcil. El aeropuerto internacioLal de la Ciudad de 
Mexico, situado igualmente en el centro de la ciudad, plantea tambien 
problemas de seguridad. 

El SIPROR esta dirigido por el Presidente de la Republica, secundado par 
el alcalde y sus funcionarios superiores; en el siguiente nive1 hay un comite 
de coordinaci6n compuesto, entre otras personas, por el General Salvador 
M. Bravo y Magana y miembros de su personal. Este comite de coordinaci6n 
consta de dos subcomites, uno encargado de realizar estudios y planificar, 
recopilar informaciones y datos, preparar estad!sticas y planes de educaci6n y 
formaci6o; el otro (subcomite ejecutivo) se ocupa de la ccordinaci6n entre los 
organismos ejecutivos, de establecer listas de equipos y otros recurses, entre 
ellos las albergues para alojar a sobrevivientes, y de verificar la capacidad 
de las hospitales. Por ultimo, el comite de coordinaci6n cuenta con un 
organismo administrative. 

Todos los ayuntamientos de Mexico tienen organizaciones similares 
coordinadas en todo el pa!s por la Secretaria de Gobernaci6n. En cada 
municipalidad, el alcalde dirige este organismo, asistido por una 
subdelegaci6n que mantiene relaciones directas con el SIPROR para recibir 
asesoramiento y orientaci6n profesional. Existe asimismo otro comite 
dependiente de la subdelegaci6n que coordina las medidas de protecci6n de la 
poblaci6n; por debajo de este comite hay otros dos subcomites, uno encargado 
de la planificaci6n y otro de la ejecuci6n. 

Hasta el momenta el SIPROR ha prestado servicios de asesoramiento en 
relaci6n con la catastrofe causada por el gas en San Juan, la interrupci6n del 
suministro de agua y las inundaciones de la Ciudad de M~xico. Se preve 
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reforzar sus atribuc:ones para que pueda adoptar medidas cuando se producen 
accidentes. Se hizo hincapie ademas en que la legislaci6n en que se basa el 
trabajo preve no s6lo medidas preventivas y correctivas, sino tambien 
programas de reconstrucci6n. 

Con la ayuda de un gran plane de la Ciudad de Mexico, se mostr6 a los 
consultores c6mo se habfa tratado de aprovechar la experiencia adquirida a 
ra!z del terremoto. Era evidente que la catastrofe habfa afectado una zcna 
del centro de la ciudad, pero ai parecer los efectos en otras zonas dependfa 
del tipo de subsuelo en que se habia construido la ciudad. Los s~ctores mas 
afectados eran aquellos con edificios construidos sobre el antiguo fondo d~l 
lago. 

Se ha comenzado a recopilar la informaci6n pertinente y se esta 
estableciendo un sistema de elaboraci6n de dates, dandose maxima import~ncia a 
su fiabilidad y exactitud. El acopio de datos se basa en las informaciones 
aportadas por el publico en general, por otras oficinas publicas, por 
hospitales, organizaciones dedicadas a problemas de superviviencia y 
autoridades encargadas del medio ambiente. Esta informaci6n se utilizara mas 
tarde en las actividades de planificaci6n. 

La labor de la Secretarfa de Gobernaci6n se desarrolla en tres etapas. 
La primera comenz6 en octubre de 1985, fecha en que se estableci6 una comisi6n 
nacional para empezar la reconstrucci6n de la Ciudad de Mexico despues del 
terremoto. Sin embargo, esta comisi6n se encarga tambien de la planificaci6n 
necesaria para hacer frente a cualquier catastrofe futura, actividad en que 
puede participar toda la poblaci6n. Con este ar.tecedente, se haran estudios 
para fundar una verdadera organizaci6n que tendrfa los objetivos siguientes: 

Prever los riesgos. 

Preparar un programa de seguridad para la poblaci6n. 

ConsultaL a las partes interesadas. 

Mantener la coordinaci6n entre los diversos niveles administrativos. 

Mantener un sistema de protecci6n civil de alcance nacional. 

La comisi6n nacional dispone de una secretarfa tecnica qu~ coordina las 
actividades encaminadas a lograr estos objetivos. Se han formado algunos 
subcomites que deberan ocuparse de hacer investigaciones en materia de 
protecci6n civil, precisar los riesgos mas graves, hacer participar a la 
poblaci6n en esta tarea, presentar propuestas sobre educaci6n y formaci6n, 
abordar los aspectos jurfdicos, y encargarse de la planificaci6n y ejecuci6n 
de los trabajos vinculados con accidentes. El subcomite creado ultimamente 
debia encargarse de la integraci6n en los diversos niveles de los est~dos y 
los municipios. En la constituci6n de la comisi6n naci0nal figura un mandate 
gubernamental para establecer un sistema de p~otecci6n de l~ poblaci6n. 
Existe asimismo un sistema conocido como Sistema de planificaci6n democratica 
nacional, y el trabajo en materia de protecci6n c~vil se realiza dentro de 
este sistema. Se estima que la primera fase ha terminado y que comienza ahora 
la construcci6n de un sistema. Esta etapa se ha couocido come la fase de 
planificaci6n y formulaci6n de conceptos. 

La segunda etapa incluye l& labor de organizact6n y planificaci6n. Se ha 
invitado a participar en esta fase a todas las autoridades publicas y 
comerciales asi coma al "sector social". Este sector abarca a la poblaci6n en 
su conjunto, incluidos los tuncionarios publicos menos remunerados y los 
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obreros industriales. Las organizaciones que se c=e~n de este mode pueden 
cooperar sabre las mismas bases con otros organismos que se ocupan de estos 
asuntos. La Secretarfa de Gobernoci6n preparara algunos programas y manusles 
que ofreceran directri:es generales y espec!ficas. 

Es igualmente necesario disponer de resum2nes de ~.os recurses, 
cualitativos y cuantitativos, validos para todo el pafs. El objeto es 
prevenir las catastrofes, proteger vidas y garantizar la continuidad del 
estilo de vida mexicano. Se distingue aquf entre medidas preventivas y 
medidas correctivas. Las primeras se refieren a cuestiones administrativas o 
algunas de orden material, y estan encaminadas a introducir algunas norma~ que 
rijan toda acci6n futura. Se parte del aspecto geol6gico del pafs, la 
estructura de los servici.:is sanitaries y las "estructuras sociales". 

Las medidas correctivas in:;. .. uyen lo siguiente: sistemas de alarma, 
evacuaci6n, planificaci6n, cooI .1naci6n de las actividades, seguridad, 
salvamento, asuntos de orden material, cuestiones sanitarias, asuntos 
log:Lsticos y "comunicaci6n social". La Secretaria de Gobernaci6n trata de 
racionalizar estos sectores para que tcdas las partes interesadas reaccionen 
adecuadarnente ante una situaci6n determinada. 

Por ultimo, la Secretaria de Gobernaci6n desea crear cierto numero de 
funciones de apoyo <le la planificaci6n, la coordinaci6n, etc., entre ellas, la 
construcci6n de instalaciones apropiadas para la protecci6n civil. 

Una Ley de planificaci6n general autoriza al Presidente a actuar coma 
coordinador de los diversos uiveles de la sociedad mexicana, a saber, el 
prop~o Estado Federal, los gobiernos de cada uno de los estados y las 
municipalidades. Se nan dado al Presidente estas atribuciones para velar por 
el desarrollo uniforme del pafs. 

Por consiguiente, la Secretaria de Gobernaci6n considera que puede tomar 
la iniciativa para que cada uno de los estados y las municipalidades suscriban 
acuerdos sabre los programas de desarrollo que han de introducirse. Desea 
tambien prcponer acuerdos entre particulares y personas que trabajen en el 
sector privado, esperando de este modo constituir grupos de voiuntarios que se 
encarguen de algu~as de las tareas. En el ambito municipal, los consejos 
locales procuraran encontrar soluciones basadas principalmente en el trabajo 
de voluntaries. El empefto que mostraron con ocasi6n del terremoto hace pensar 
que este esfuerzo dara buenos resultados. 

Se esta tratando de estudiar e introducir una nueva legislaci6n sabre 
protecci6n civil, y esta previsto establecer centres de estudios que realicen 
investigaciones cientfficas y establezcan asf una s6lida base para crganizar y 
desarrollar el sistema cie protecci6n civil. Estos centres buscaran tambien la 
colaboracion de empresas privadas, las universidades, etc. 

Se esta estudiando actualmente la constituci6n de un fondo para financiar 
el proyecto, con dinero d2l Gobierno, la industria y los particulares. Se 
estudiara asismismo la posibilidad de utilizar el sistema de seguros con fines 
de financiaci6n, pues en la actualidad no se suele, por ejemplo, asegurar las 
viviendas o los vehfculos motorizados. 

La Secretaria examinara tambien la posibilidad de fundar una escuela de 
ptotecci6n civil para edu~ar y capacitar a voluntaries y profesionales. Esta 
previsto asimismo organizar a los voluntaries con un criterio geografico en 
los estados, las municipalidades e incluso las pequenas aldeas. Se tratara 
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tambien de organjzarlos con arreg .o a un criteria profesional, por ejemplo, 
medicos y enfermeras, y segun los lugares de trabajo, es decir, hospitales, 
policia y empresas industriales. Se pretende asimismo crear un servicio de 
salvamento. 

La Secretaria de Gobernaci6n espera alcanzar algunos resultados para 
fines de 1986, entre ellos algunas modificaciones en la estructura de los 
servicios publicos, la estandarizaci6n dentro de los diversos sectores y 
arreglos entre los diversos componentes con fines de cooperaci6n, preparaci6n 
de planes de acci6n y res6menes de los recurses disponibles. 

La tercera eL~pa es de caracter ejecutivo y segun lo previsto debe 
comenzar en enero de 1987. Los programas ya planificados se aplicarAn en ese 
memento. 

Mientras tanto, se esta trabajando en un programa transitorio para 
facilitar la coordinaci6n de las actividades en caso de producirse u&a 
catastrofe grave, por ejemplo, un nuevo terremoto. Este es el objetivo 
primordial que se ha fijado la Secretaria de Gobernaci6n, en sus esfuerzos por 
satisfacer las expectativas de la poblaci6n en lo que se refiere a las medidas 
que se tomarian en caso de catastrofes. 
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II. PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE ACCIDENTES 

Los procedimientos utilizados en l~ Ciudad de M~xico en caso de accidente 
se determinan en funci6n de la recopilaci6n de datos, que sirve de base para 
ejecutar cualquier programa que se tenga previsto utilizar y, en particular, 
para que las autoridades t~men decisiones. En la actualidad, los datos 
reunidos con ocasi6n de accidentes ocurridos en el pasado est~n almacenados en 
una computadora, de forma que, ante una situaci6n dada, es p1,sible pres~ntar a 
las autoridades pcl!ticas varias posibilidades de acci6n. La coordinaci6n de 
diversas medidas esta a cargo de un comit~ que desempena varias funciones de 
apoyo en el proceso de adopci6n de decisiones. Se ha propuesto establecer un 
sistema de mando que cuente, entre otras cosas, con un c~ntro de control desde 
el cual se podra supervisar las acciones emprendidas en caso de accidente. El 
centro de control estara situado cerca de las oficinas del SIPROR y desde all! 
se supervisaran las salidas con diversos tipos de veh!culos. En caso 
necesario, una persona autorizada acompaftara cada salida con una lista de los 
recursos que pueden utilizarse. El p~ocedimiento en caso de accidente 
~omprende las etapas siguientes; 

1. Se recibe unR seftal de alarma. 

2. Se verifica su exactitud. 

3. Se procura determinar cual es la zona afectacia. 

4. Se informa a los encargados de tomar las decisionP.s pertinentes. 

5. Se toma una decisi6n de 1ntervenci6n. 

6. Se env{a a miembros del comit~ de coordinaci6n a la zona de operaciones 
para que obtengan informaciones, que se transm:tiran a continuaci6n al centro 
ae cont~ol. 

7. Una vez que la situaci6n haya vuelto a la normalidad, se prepararl un 
informe de evaluaci6n con miras a desarrollar el sistema de protecci6n de la 
poblaci6n. 

El SIPROR no tiene rersonal propio, pero esta previsto que coordine los 
esfuerzos que realicen la Cruz Roja, la polic!a, el cuerpo de bomberos y los 
voluntarios. 

Tambi~n hay planes para establecer algun tipo de unidad de protecci6n por 
manzanas a fin de que las fuerzas voluntarias con que se cuente despu~s de un 
terremoto puedan organizarse de manera que en todo momento haya alguien 
in situ que pueda comenzar a trabajar si efectivamente se produce un 
accidente. Sin embargo, no esta previsto proporcionar equipo a esas unidades 
de protecci6n. 



- 17 -

III. INSPECCION DE LAS RUINAS CAUSADAS POR EL TERREMOT~ 

Durante una visita con gu!a a las ruinas causadas par el terremoto, los 
consultores pudieron comprobar que hat!a operarios trabajando intensivamente 
en la demolici6n o reparaci6n de las multiples edificios que hab!an sufrido 
destrozos. Muches hab!an sido ya demolidos, mientras que en otros cases se 
hab!an eliminado varios pisos o sectores de las edificios. Al parecer, el 
prop6sito era reparar las edificios re3tantes, pese a que sus estructuras 
basicas tambien hab!an sufrido graves daftos. 

Al departamento tecnico de la municipalidad de la Ciudad de Mexico se le 
hab!a asignado la tarea de inspeccioner todos las edificios daffados de mas de 
cuatro pisos con el prop6sito de determinar cuales pod!an ser reparados y 
cuales habia que demoler. 

Varies miles de edificios daftados habfan siao ya inspeccionados; de 
estos, unos 500 ten!an que ser demolidos y otros 800 hab!an sufrido daffos de 
tal gravedad que era necesario que las autoridades aprobaran los trabajos de 
reconstrucci6n requeridos. Unos 7.000 edificios s6lo sufrieron daffos menores 
y se permiti6 que los dueftos realizaran las reparac~ones por cuenta propia sin 
necesidad de otra autorizaci6n. 

La primera impresi6n de los consultores fue de que habia una gran 
incertidumbre a nivel tecnico con respecto a las normas que serfa necesario 
implantar para garantizar la seguridad de las edificios ~uevos y antiguos en 
caso de terremoto; esa incertidumbre se aplicaba tambien a las consecuencias 
de cua!quier terremoto que pudiera producirse de nuevo en la Ciudad de Mexico. 

A. Formas de derrumbe y labor de salvamento 

Los edificios que sufrieron danos de mayor gravedad fueron los de 
hormig6n armada en los que el hormig6n que rodea las estructuras de acero se 
habia desprendido, lo que produjo la caida de las columnas y el derrumbe de 
los muros secundarios. 

Huba tres tipos de derrumbe, a menudo en 11n mismo edificio, que 
revistieron la forma de: 

Derrumbe vertical. 

Derrumbe oblicuo. 

Derrumbe en V. 

Se observ6 que en la mayoria de los edificios examinados por las 
consultores habia muchas cavidades horizontales, lo que hacia posible p~netrar 
horizontalmente hacia una persona que se encontrase atrapada en las ruinas. 
Todo indicaba que esas cavidades ofrec!an buenas posibilidades de llegar a una 
persona que pudiera encontrarse atrapada, y era preferible trabajar de ese 
modo que hacerlo desde la parte superior hacia abajo (la experiencia ha 
demostrado que la propagaci6n horizontal del sonido es cinco veces mayor que 
la vertical). Es inevitable llegar a la conclusion de que un servicio de 
salvamento bien organizado, bien implantado, bien dirigido y eficaz, habria 
permitido rescatar a un gran numero de heridos y de personas ilesas que hab!an 
quedado atrapadas. 
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B. Visita a la principal estaci6n de bomberos 

Durante su visita a la principal estaci6n de bomberos, se inform6 a los 
consulto~es de q~e tenfa 48 bomberos de servicio ~n todo momento, y que habfa 
otras seis estaciones en la Ciudad de Mexico, cada una de ellas con 28 
boraberos, lo que representaba una estaci6n por cada dos o tres millones de 
habitantes. En comparaci6n, en Nueva York, que tiene una poblaci6n de ocho 
ffiillones de habitantes, hay 200 estaciones de bomberos (una estaci6n por cada 
40.000 habitantes). Copenhague, con una poblaci6n de 1,5 millones de 
habitantes, cuenta con 16 estaciones de bo~beros (una por cada 
93.700 habitaLtes). 

El centro de alarma consistia tan s6lo de siete telefonos. 
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IV. LA PROTECCION CIVIL EN DINA.'1ARCA 

Los c0nsultores suministraron la siguiente informaci6n sobre el sistema 
de protecci6n civil en Dinamarca: 

Se seftal6 que el Civilforsvarsstyrelsen ~o es una or~anizaci6n 
militar; en Dinamarca se aplica el concepto de defensa total, de 
manera que, en caso de desastre, se utilizaran todos los medics 
disponibles para garantizar que el pafs pueda seguic funcionando. 

Se resenaron los objetivos que persigue la Ley Danesa de Protecci6n 
Civil, haci~ndose hincapie en el hecho de que en Dinamarca la guerra 
se considera como u~o de los desastres que podrfan afectar al pafs, 
pero que, con todo, se utiliza el mismo mecanismo cuando ocurren 
otros desastres. Dado que en Mexico no se parte del supuesto de que 
es necesario hacer planes para el posible estallido de una guerra, 
se dedic6 bastante tiempo a explicar el hecho de que el 
Civilforsvarsstyrelsen funciona en tiempos de paz. 

Medidas prevent~vas: alerta, evacuaci6n, refugios e informaci6n. 

Medidas correctivas, con inclusi6n de fuerzas auxiliares, servicio 
de ambulancia~ y preparatives m~dicos y sanjtarios. 

Medidas polivalentes, con inclusion de estructuras de mando y un 
servicio de senales. 

El sistema se encarga de coordinar la planificaci6n para cases de 
emergencias de tipo civil. 

Proyecci6n de la versi6n inglesa de una pelfcula titulada, "Also 
to-day", que trata de las obligaciones de la protecci6n civil danesa 
en tiempos de paz. 

La estructura social danesa, la funci6n del Gobierno, del Parlamento 
y las principales caracterfsticas del sistema legislative. La 
polic!a y el cuerpo de bomberos dependen del Ministerio de Justicia, 
aunque en la prActica las autoridades que dirigen las brigadas de 
bomberos son los diferentes consejos locales. La defensa militar es 
de competencia del Ministerio de Defensa. Entre las funciones del 
Ministerio del Interior figura la adopci6n de medidas de preparaci6n 
en materia de protecci6n civil, medica y sanitaria, asf como las 
autoridades locales. Se hizo un resumen de las medidas de 
protecci6n en materia de protecci6n civil de los diferentes 
ministerios encargados de la planificaci6n en sus respectivas 
esferas de competencia y tambien en relaci6n con cualquier 
accidence. Asf, el Ministerio de Agricultura se encarga de 
planificar el abastecimiento de alimentos; el Ministerio de Energia 
se encarga, por ejemplo, del abastecimiento de petr6leo; el 
Ministerio de Transite se encarga de los transportes, del 
mantenimiento de caminos, etc. 

Distribuci6n de un folleto titulado "Civil Defence - What Is It?". 

Sohre la base del folleto se describieron las pautas de la 
organizacL6n danesa en tiempos de paz -la organizaci6n interna del 
Organismo Danes de ~rotecci6n Civil y de Planificaci6n de 
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Situaciones de Emergencia y la estr~ctura de la protecci6n ~ivil en 
tiempos de paz y de guerra por regiones, asi como la organizaci6n de 
las unidades m6viles de protecci6n civil. 

Resumen de los planes de emergcncia pa~a la protecci6n civil. 

Resumen de los planes de movilizacj6n ?ara la protecci6n civil. 

Resumen de los procedimientos operacionales y de la forma en que se 
desarrollan las operaciones en las zonas afectadas, coordinaci6n de 
las operaciones, e intercambio de informaci6n en varios niveles. 

Proyecci6n de una pel1cula sobre protecci6n civil titulada "COBRA", 
relativa a los deberes de la poblaci6n en tiempos de guerra. 

Objetivos y tareas del servicio de salvamento. 

F.structura y procedimientos operacionales 1e los servicios de 
salvamento. 

Formaci6n de oficiales para la prestaci6n de servicios de salvamento 
y calificaciones y resefta de la formacion que se da al personal de 
las unidades m6viles de protecci6n civil. 

Distribuci6n de un folleto titulado "Introduction to the Rescue 
Sen; ice". 

Resumen de la estructura de los servicios je formaci6n para 
trabajadores manuales, personal intermedio y de ejecuci6n y para 
personal superior. 

Planes de estudio para las diversas categorias de personal. 

Material docente auxiliar. 

M~todos de formaci6n. 

Ejercicios. 

Control y evaluaci6n. 

Resefta de los programas de formaci6n para extranjeros que participan 
en cursos organizados en Dinamerca. 

Distribuci6n de un libro titulado "Proposal for Officer Training 
Courses. Training Areas at Training Centres. Hardened Buildings. 
Civil Defence Vehi~les and Equipment. Chemical Laboratory 
Facilities. Exchange of Personnel". El libro contiene informaci6n 
sobre las servicios de formaci6n que se podr1an ofrecer a Mexico 
utilizando algunos equipos disponibles en Dinamarca y sabre la 
.posibilidad de establecer servicios de formaci6n en diferentes 
esferas. 
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V. CONCLUSION - COOPERACION FUTUP..A 

Es evidente que el SIPROR no t!ene un servicio de salvamento propio y loti 
consultores consideran que con un servicio ue salvamento adecuado se ' ·~biera 
podido salvar a muchas m4s personas q~e quedaron atrap~das en las ruinas. Los 
consultores, por lo tanto, creen tener razones bien fundadas al sostener que 
con un sP.rvicio de salvamento bien estructurado, bien organizado y de f4cil 
funcionamiento se habr!an salv::ido m4s vidas. 

En situaciones similares se necesitar!a lo siguiente: 

Un gran nl'.imero de dirigentes capacitados con conocimientos en la 
contrucci6n de edificios y sus formas caracterfsticas de 
derrumbamiento, junto con un conocimiento de los m~todos mas r4pidos 
y m4s f4ciles para localizar y rescatar a la gente de los edif icios 
dai'lados. 

Mucha mano de obra, incluido personal voluntario, para trabajar en 
las ruinas, con capacidad para prestar primeros auxilios a los 
heridos y para realizar los trabajos mAs elementales de elevaci6n y 
apuntalamie1to al penetrar e~ el interior de los edificios 
derrumbados. 

Equipos de ,::omunicaci6n, vendas, otro material de primeros auxilios 
y herramien~as para facilitar la entrada a los edificios derrumbados. 

La actual planifi.caci6u de un sist2ma de protecci6n civil a nivel 
nacional, asf como la protecci6n civil del Distrito Federgl, demuestran un 
cierto profesionalismo. Se hacen los anAlisis necesarios para establecer una 
base s6lida y firme para tomar decisiones sobre las estructuras, los trabajos, 
etc. en la futura pro~ecci6n civil mexicana. Por decreto presidencial, de 
fecha 6 de mayo de 1986, se establecieron las bases de un sistema de 
protecci6n civil nacional que se incorporarA dentro del marco institucional 
existente, tanto a nivel federal como estatal. Al parecer, se ha establecido 
una base firme para los trabajos futures. 

Se sugiri6 que el paso siguiente debfa ser una visita de una delegaci6n 
mexicana a Dinamarca, que se realizarfa a finales de julio de 1986 durante un 
ejercicio pr4ctico importante que llevarfa a cabo el cuerpo de protecci6n 
civil. 

La cooperaci6n futura podrfa abarcar el intercambio de informaci6n, con 
inclusion de directivas y reglamentos, planes de capacitaci6n y textos 
t~cnicos relativos a cuestiones tales como el adiestramiento de perros de 
salvamento. 

Fundandose en la experiencia de los consultores y a tftulo de ejemplo, la 
cooperaci6n futura podrfa basarse en las siguientes pautas: 

l. Una delegaci6n mexicana visitarfa Dinamarca en julio de 1986. 

2. Las autoridades de protecci6n civil danesa facilitarfan informaci6n sobre 
el establecimiento de un sistema de formaci6n de protecci6n civil mexicana con 
las instalaciones necesarias, por ejemplo, ca~pos de entrenarniento. 

3. Las autoridades de protecci6n civii danesa pondrfan a disposici6n de las 
autoridades mexicanas rnanuales, libros de texto, planes de capacitaci6n, etc. 
y ~stas a su vez efectuarfan sus propias traducciones. 
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4. Podrfa darse formaci6n en Vinamarca a instructores mexicanos, y estos 
podrfan capacitar despues a sus propics colegas en Mexico. 

S. El Organismc Danes de Protecci6n Civil y Planificaci6n de Situaciones de 
Emergencia darfa orientaciones sabre la adquisici6n rie equipos de protecci6n 
civil. 

6. Se organizarfan seminaries conjuntos a intervalos convenidos en Mexico o 
Dinamarca, a fin de ref~rzar el desarro:lo de la protecci6n civil mexicana. 

Las a11toridades de protecci6n civil danesa tendrfan mucho gust0 en ayudar 
a :os pafses que desearan aprovechar sus conocimientos en esta esfera. Sin 
embargo, ~.as subvenciones con fineio de rrotecci6n civil son insuficientes para 
financiar la cooperaci6n futura, y ademas es diffcil para Mexico encontrar los 
medias de financiar lu~ gastos que entrana ese proyecto. Debe pedirse a la 
ONUDI que trate de enco•.~rar la manera de aportar la financiaci6n necesaria, 
que podrfa contribuir a salvar muchas vidas si en el future se produjera una 
nueva catAstrofe en M~xico. 
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Anexo I 

PROGRAMA PROVISIONAL PARA UNA VISITA DE INVITADOS MEXICANOS 
A DINAMARCA DEL 14 AL 25 DE JULIO DE 1986 

Domingo, 13 de julio: 

Lunes, 14 de julio: 

Martes, 15 de julio; 

Mi~rcoles, 16 de julio: 

Jueves, 17 de julio; 

Viernes, 18 de julio: 

Sabado, 19 de julio: 

Domingo, 20 de julio: 

Lunes, 21 de julio: 

Llegada a Copenhague. 

Recepci6n e instrucciones generales. 
Capacitaci6n de los funcionarios del cuerpo de 

protecci6n civil. 
Programas externos de capacitaci6n. 
Presentaci6n de manuales del servicio, libros de 

texto, etc., del cuerpo de protecci6n civil. 
Presen~aci6n rie un ejercicio estrat~gico y operativo. 

Breve informaci6n sabre el sistema de alerta de la 
protecci6n civil. 

Organizaci6n de las instalaciones de capacitaci6n 
y ejercicios prActicos en los cuarteles de 
protecci6n civil. 

Visita al Centro de Control de St. Dyrehave. 

Visita al departamento de equipos y reparaciones 
relacionados con la protecci6n civil, Glostrup, 
incluida la inspecci6n de los dep6sitos. 

Visita a los deparcamentos de protecci6n civil del 
Gran Copenhague; se infonnara brevemente a los 
visitantes sabre los servicios de evacuaci6n y de 
alimentaci6n, y sobre el personal voluntario. 

Visita al laboratorio analftico-qufmico de protacci6n 
civil. 

Infonnaci6n sabre el Organismo de Protecci6n del 
Medio Ambiente. 

Visita al Centro de Control, situado en el parque de 
Bernstorff Palace. 

Resefta sabre las investigaciones acerca de los 
servicios de socorro en situaciones de catAstrofe. 

Preparaci6n para la protecci6n civil en casos de 
emergencia y preparaci6n hospitalaria. 

Visita a la Asociaci6n danesa de protecci6n contra 
incendios. 

Visita turfstica de la ciudad de Copenhague y de 
Zelandia del Norte. 

Viaje a Jutlandia. 

Visita a los departamentos de protecci6n civil local. 
Resefta sabre la defensa civil local. 
Presentaci6n de los medias de protecci6n de las 

instalaciones. 
Visita al Centro de control. 
Visita a los servicios locales de lucha contra 

incendios. 
Visita al Centro de control de alertas. 



Martee, 22 de julio: 

Mi~rcoles, 23 de julio: 

Jueves, 24 de julio: 

Viernes, 25 de julio: 
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Visi~a a la columna m6vil de protecci6n civil. 
Resena sobr~ la preparaci6n en tiempo de paz. 
Resena sobre el adiestrC!llliento de jefes de grupos y 

reclutas. 
Presentaci6n de vericulos y material. 
Presentaci6n sobre adiestramiento prActico en 

servicio de salvamenLo, etc. 

Presentaci6n de un ejercicio prActico (por la 
noche). 

Visita a los recintos del servicio de comidas. 
Visita a la secci6n de la base (durante el dia). 
Presentaci6n de un ejercicio practico (por la 

tarde). 

Viaje a Zelandia. 
Presentaci6n de un ejercicio de lucha contra la 

contaminaci6n. 

Evaluaci6n de la visita. 
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Anexo II 

ENI.ACES 

A. Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Herbert May, Jefe 
Sudbdirccci6n de Desarrollo y Evaluaci6n de Programas 

Baris Der Petrossian 
Oficial de desarrollo industrial 
Dept~~encia de construcci6n y materiales de construcci6n 

Niels Siering 
Oficial de desar~cll~ indcstrial 
Dependencia de construcci6n y materiales de construcci6n 

B. Programa de las ~aciones Unidas para el Desarrollo 

Silvia Aranda, Principal 

Juan Ayza, Asesor Principal en Desarrollo Industrial 

Eva Schubert, 0ficial de Programa 

C. ReaUmbajada de Dinamarca, M~xico D.F. 

Excmo. Sr. Embajador P.B. S~ndergaard, K.O.D. 

Erling B. Hansen, Agregado 

Fritz Christiansen, Secretario 

D. Funcionarios en M~xico, D. F. 

Secretarfa de Gobernaci6n 

Manuel Garc!a Ancira, Lie., Director de Coordinaci6n Interinstitucional 

Guillermo Andrade Delgado, Lie., Subdirector de Coordinaci6n 
Interinstitucional 

Edmundo Cordero Hernandez, Lie., Jefe de la Unidad Departamenral 

Ricardo Nino Garciacano, Jefe de la Unidad Departamental 

Jorge Espejdel Contreras, Jefe de la Unidad Departamental 

Departamerto del Distrito Federal 

Gen. Salvador M. Bravo y Magana, Director del SIPROR, 
Secretarfa General de Protecci6n y Vialidad 

Gen. Elleazar Santos Salinas 
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Jaime Alfonso Boy Martinez, Lie., Jefe del Departamento de Cooperaci6n y 
Difu~i6n del SIPROR 

Jorge Aguirre Jaramillo, Lie. 

Especialista en asuntos de Frotecci6n civil 

Dr. Ovsei Gelman, Ciudad universitaria 

Corporaci6n municipal D.D.F. 

Fernando Serrano Migallon, Lie., Coordinador de Asesores del C. Jefe del 
Departamento de: Distrito Federal 

Mario Palma Rojo, Lie., Ase~or del C. Jefe del D.D.F. 

Mauricio Camps Fernandez, Lie. 

• 




