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El Proyocto Piloto de Riesgos Naturales del Departamento de 
Desarrollo R iioral recibe apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, a trav~s de la Oficina 
de Asistenrcia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA). Este 
manual pst; basado er dos cursos pilotos presentados por el 
proyecto durarnte 1986 en MLrida, Venezuela, con la colabcraci6n 
del Centro Interaiericano de Desarrollo Integral de Aguas y 
Tierras (CIDIAT).
 



PRESENTACION Y RECONOCIMIENTOS
 

El Depart amerto de Desarrcl ic, Reg ioral (DDR) del Area 
Ecor,6rnico y Social, Secretaria General de la Orgarizaci6r de Ics 
Estados Americar, c's, hace Io posible para difundir ics resultados 
de su cooperaci6r, t~cr,ica no solarnerte hacia los bereficiari,:s 
irrnmed iat,-s, s rio tambier hacia otras agericias c irdividuos 
potencialrnerite irteresados. El DDR rerie peri6dicamertm los
 
resultados y lecciores que se adquierer en experiercias de 
asistericia tcnica directa, curscs de capacitaci6rn e
 
investigacicres de carnpo para producir publicaciores tMcricas.
 
En esta oporturidad, el preserte manual t:rata el terna de los 
riesgos raturales, el cual es ura corstarte y crecierite
 
preccupaci6r, para los estados miermbros, y se cc'nrcentra en el
 
aspecto de capacitaci6r, el cual cc,ristituye ur elemerrtc esencial
 
para abcrdar el prcblerna. 

Este marual se basa en ics dos cursos pilot', s sobre el usc 
de irfcrrmaci6rt de riesgos raturales para la preparaci6r de 
proyectos de inversi6r que fueron ejecutados por el Prcyecto 
Pilct,- para la Evaluaci6r de Riesgcs Naturales y Mitigaci6n de 
Desastres ern Arnmica Latira y el Caribe. El curso fue disehado 
para plani finadores de prcyectos cor el prc,p6sitc° de 
farniliarizarlos c'-,n la fuente y corterid,- de irf', rrnaci6r, Ce 
riesgcs naturales y sus aplicaci,-roes en el anilisis ec-,ririico y 
social de prcyectos de iriversi6n sectorial. El manual coristituye 
ur, d'curierto gu.{a para futuras presertaci ones del curso y 
describe los aspectos c-rgariizativcs, admiristrativos, acadrnicc's 
y curriculares del cursc,.
 

El DDR desea agradecer a todas aquellas instituci,.-nes e 
iridividuc,s cuyos esfuerzos hicier:r p',sible la presentaci6r dc 
los cursos pilotos y la preparaci6r del manual. Reconociriiienrtc, 
especial merecer el Centr,-, Interamericar"° para el Desarrol c, 
Irtegral de Aguas y Tierras (WIDIAT) pcr su rcl de co-crgani ;ador 
de l,',s curs'-,s y participaci6n de su personal, la Agencia de los 
Estados Uridos para el Desarrcl ico Internacicral/Oficina de: 
Asistericia para Desastres en el Extranjerc, (USAID/OFDf-) p,-,r el 
ap,-yo firarcierc, brindado y ccnstarit inter -s; la Cc'mi si 6r 
Especial de Asescr-la para la Prevenci6n de Riesgcs Sisriicos del 
Estado de Mrida, Venezuela (CEAPRIS), la Universidad de los 
Ardes, el Servici,' Gec,16gicc de ics Estadc's Unidos (USGS), y ha 
Organrizaci6r Murdial Meteorcl6gica pcr la dcnaci6r del tiempc° de 
su perso,'nal y dccurientos; y el Gobierr-, de Verezuela pcr el 
apcrte de becas. 

De la larga lista de persoras que cclabc'raror co,'r el DDR, se 
puederi riercic,'nar por s-i especial cortribuci6n a Earl Brabb, 
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Oswald,- Cabell:,, William Kockelman, Carlos L6pez Oca?3a, Medardc, 

Molina, Peggy Quijada y Rosa Rarnrez. Los cursos y el manual 

fueron ejecutados bajo la direcci6n de Stephen BenJer. La 

entre el DDR y CIDIAT estuvo acoordiraci6n de las actividades 
carqo de Roger Armisial. La co ,rdinaci6n del curso por el DDR y 

manual fueronr realizadas porla elaboraci6n del borrador del 
a cargoBoris Utria. La coordinaci6n del curso por CIDIAT estuvo 

Perez Roa. Los especialistas principalesde Ricardo Smith y Jcs6 
del DDR Salvador Archcrndc, y Richard Saunier part iciparon en el 

disekc, y presentaci6n de los curscs. Enrique Bello realiz6 la 

producci6n y traducci6n del manual. 

Kirk P. Rcdgers 
D i rect or 

Departamento de Desarr, llo Regional 
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INTR:.DUCC ION
 

Durarte 1983, en respuesta a la creciente demanda de sus 

estados miembros, el Area para Asurtos Econ6micos y Sociales de 

la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americaros, a trav.s de su Departamerto de Desarrollo Regional 
(DDR) y cc'rn el apoyo de la Agencia de los Estados Uridos para el 

enDesarrollo Internacional/ Oficira de Asistencia para Desastres 
el Extranjero (USAID/OFDA), inici6 el "Proyecto Piloto para la 

Evaluaci6n de Riesgos Naturales y Mitigaci6n de Desastres en 

Arnrica Latina y el Caribe" (PRN). 

El objetivc' principal del PRN es el de promover el uso de 

inforrnaci6n de riesgos naturales en el proceso de planificaci6n 
del desarrcllo irtegrado y en la mitigaci6n de desastres en los 

estados rniembros de la OEA. Si bien la diserninaci6n de 
de capacitaci6n noinforriaci6n a trav~s de cursos fcorrnales 

cornstituy6 parte de las actividades inicialmrente prograrnadas pot 
el PRN, las act ividades de campo pusieron en evidencia la 
necesidad de entrenar a profesionales de los estados rniernbros en 

esta materia. A1 c':'nstatarse la inexistencia de programas de 

capacitaci6r que tuvierar una aplicaci6r directa en t~rminos de 

orientaci6n, conterido e idioma de instrucci6n, el PRN obtuvc: en 

1985 el apoyo adicicnal necesario del USAID/OFDA para desarrc'iiar 

un curso sob-e el usc' de infcrrnaci6n de riesgos naturales para la 

preparaci6n de proyectcs de iriversi6r. El procesc, de dise,'o, 

prueba y revisi6n del curriculum del curso fue llevado a cab:' a 

trav~s de dos cursc's pilotos presentados durante 1986 en M6rida, 

Venezuela, en cclaboraci6n con el Centro Interamericano de 
Los dos cursosDesarrc01ic Irtegral de Aguas y Tierras (CIDIAT). 

unfueron satisfactoriamente culmirados logrando capacitar a 

total de 42 profesioriales de 18 palses de Pwnrica Latina y el 

Caribe. 

El presente manual es el resultado de dicho esfuerzc y tiene 

el prop6sito de servir cc,'mo d',cumert° guia. El manual ha side, 
instituciones auspiciadoras ladisekadc, para prcveer a posibles 

informaci 6r necesaria para prograrnar y presentar cursos 
scbre el uso de irifcrrnaci6n de riesgosnacionales c regiorales 

naturales para la preparaci6n de proyectc's de irversi6n. Si bier 

el curriculum acadrmico que se presenta en este manual estA 

especi ficamerte relaciorado con los dco's curs:s pi lot:'s 
Mrida, y por Io tanto t iene un erfoque ypresentados en 

corient aci 6r, particular, se espera que sea val icso para la 

orgarizaci6n y presertaci6n de cursos subsecuentes de riesgos 
no s61onaturales y plarificaci6r del desarrollc. El mnar:ual 

provee irfcrrnaci6n acerca de los aspectos admniristrativos y de 

organizaci6r, envueltos en la presentaci6r de tales cursos, sino 
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que tambien provee una estructura de trabajo sobre la cual se 

dise;ar un curso adaptado a las recesidades de lapuede 

crgariizaci 6r auspiciadora.
 

En su preserte forrnato, cc,rtensidc, y crienrtaci6n, el cursco 

tiere 	los siguientes ,:,bjetiv,'s genrerales y especificos:
 

Objetivcs generales:
 

i.-	 Generar ura ccnciercia eritre profesicriales latinrcarericano's 

y caribebos s,:bre la importancia de ccnrsiderar los riesgos 

raturales er ei procesc, de planificaci6r del desarrollc, 

irtegrado; y, 

a nivel nacicral y/c, interariericanro, aii.- Capacitar 
us:' deprofesionales de rnediano o alto: niivel er el 

raturales en la preparaci6r deirforrnaci6n de riesgc's 

prcoyectos de irversi6r secto rial..
 

Objetivc's especificos: 

i.-	 Proveer iriforrnaci6r a los participarntes sobre las fuertes y 

tip:s de infc,'rmaci6n existenites de riesgc:s raturales. 

ii.- Capacitar a los participartes 	 en la identificaci6n, 

t~crnico de inforraci6rcc, lecci6n, gereraci6rn y anlisis 


especifica de riesgc's raturales.
 

iii.- Capacitar a los participantes er el an, lisis ecc:rr6micc, y 

pcsibles impactos de riesgos raturalessocial de los 
especificos y de las correspordientes medidas de mitigaci6n 

de desastres. 

iv.- Capacitar a 	los participartes er ei us' de irfcrrnaci6r 

de riesg:s nat urales en los prc:cesos deespeci fica 
de decisioriesplanificaci6n del desarrollo inrtegradc' y torna 


a nivel guberramertal.
 

v.- Capacitar a los participanrtes en ei usc, de iriforrnaci6r 
raturales en la fcrmulaci6respecifica de riesg:s y 

evaluaci6r de proyectos de inrversi6n. 

el tema devi.-	 Capacitar a ic,'s part icipantes para trabajar en 

marejc' de riesgos naturales deritro de grupos 

rult idiscipl inari'os. 
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El curs: cubre uri pr':'irara die c'uitrc' sernas die duraci (n-, 

que inciuye apr'x imadarnte E35 hc'ras die instrucri6r' fo:rmal, 2'5 

ho:ras de taller die trabajc' y 30 hcoras do: viaje t~tricc's die 

Camnpo. El ccmncert e die insrLtucci 6r fo:rmial1 i nt1uye uridacles 

t erAt ic de carActLer t &:ri cc-ci ent { fi co -s':bre 1cs d iferente 
r iesqc's raturIal1es rel1evari Les er Jocs pa is dt5te l.as tdos r*egj ::nes, 

uridades t erAt icas s':br3 r~to:dos y t&:ui cas de arEAli'si's die 

irif':rrac i6n die CSJn'atu'ral1es, Li tem~it icasr ieso y caces sc'brt' 

fo:rm'i 1ac i 6 y eva 1'ac:i 6r de prc'yecto:s de inrvers i6n. El 
cc'ripc'rert e die tal1 tres die trabajc i ncluLye 1la ejecuci 6r de 

ejerci .:os s'::bre rgirtc'dos y I crni cas die ariAlises especi fico:s, y el1 

1 'te te curs':. cc'rnentdesarrcll d 'in estu'i d caso final cdel El e 
de vi aj es t ~or1 ccs i vc 1 ye v isit as doe (zarip' a Areas con'preseri1a 
tia riesqc's naturaleL; especi ic:s y a). Area del est udic' de cuasc 
final1 del ejrso:. 

Est e marial Pst A c'rg~an izadc' en do's v': leries y en fo:rm~a 
mo':dul1ar papa fac ilitar su 'Ls''or en :'s di Fereit es aspectoCs 
inrvol1ucratics en la ':rganiz:ac i6r y present aci6n del cursc'. El 
VOLUMEN I: MANUAL DEL CURSO est6 dividitic er tres partes. La 

pr imera part e, Aspen tos Acdmi ri strat i vcs y doe Organuizaci 6r, 
present a 'ir de c y nesresumeini- low aspencos 1ayes rec:rierdac i para 
1a c'ryari 1a dPr 'rso. segu'ntia F'ri nci pales.i% cm1 L~a part e, 
flspecto's Acaci c00, jreseiI;a 'in res'i~e~n tie las nr':rmas y 
prc'ced i miert s 1 C' ulevante(s. 1la erceraacadoicow F iral1merite, t 
parte, Cr'r i cuilum dol C'urs:, pr'esent a 'ma descr i pci6n det a 1 ada 
tie t citas Ian u'ii Ldenz acadiicas del1 cursc', prc'pocniocnarido: 
i rifc'rrac 16nr s:' r* Oti -n en ii] de (:3da ur i rad, nej rc icio':s y 

t areas 5i cer1 idaF~, I ectu'ras -recuc'endadias para P I instIructo':r, 

material es ad i cicnr\ eG tie innt ricci 6n, bi blio'raf~i a ad i (2ionra1 
suqer ida, y mode Its tie pregjmnta's tie ex<ameln. El VOLUMEN 11: 

ANEXOS DEL MANUAL DEL CURSO c''rt ienic riateriales atiicio:nialet, 
se] uc1 cnadc's para el a peyc a 1Ian diferent en csruciornc-'' del1 

v.:'1 'mer 1. 
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PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION
 

Esta parte del manual se encuertra dividida en nueve 
secciories que ccnitienen los principales aspectos adrniri istrativos 
y crganui zat ivc:'s del curso, ircl uyendc, di ferentes pautas y 
recornerdaciones para asistir en la planificaci6n y presentaci6n 
del curso. 

I.-	 SELECCION DE LA SEDE PARA EL CURSO: 

Er el proceso de selecci6n de la sede para el curse, se 
recornienda que el criteria principal sea la exister cia du una 
inst ituci6r acad~mica o, aqercia qubtorrarmertal quo pueda anumir wA, 
rol auspi ciadcr y se haqa cargo de la pl ari ficaci 6n y 
presertaci6n del curso. Adernis de este criterio, se suqiere que 
sean 	 toradas en corisideraci6r, las siguiertes rormas: 

a.- Ccrsideraciones gererales do logistica 

I.-	 disporibilidad de irstalaciores adecuadas para el 
dictadco de clases. 

2.- disporibilidad de alcjarniertos apropiados. 
3.- dispcn ibilidad de riedios de transpcrte icocal y de 

sistermas de c,-rurnicaci6n. 
4.- exis'.terc cia de enl aces a los sisteras regiorales y 

raciorales de trarsporte y comuricaci6r,. 
5.- dispcnibilidad de servicios de oficira (apc,yo: 

secretarial, material dp cfici na, mqu i nas 
f t,,c,,piadoras, etc.). 

6.- dispon ibilidad de servicics mn~diccs. 

b.- Consideracicres de apoyo acadrico 

I. 	 - prox i midad a Ura universidad cor Un ampl io 
prcgrama de ciercias raturales y ciercias fisicas. 

2.- disponibilidad de certr,-0s de i nvestigaci6r, y/o 
bibl ictecas. 

3.- dispoinibilidad de profesionales loc'ales 
c,:rnpetent es que puedan participar colr., 
irst ruct ores en el curs: y/o como 
plerso ral de apoy para la presentat:i6n y 
desarrollo del es-'tudlico de casc' final del 
curs.:. 
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c.-	 Consideraciones sobre los riesgcs naturales, clira 

local y estudio de caso del curso. 

1.- existencia de un fer6rneno local de riesgo natural 

que sea observable. 
2.- existencia de cordiciores ciirmAticas ricderadas (al 

mernos durante el desarrollo del cursc:). 
3.- proxirnidad al lugar del estudics de caso del curso. 

Es tambien recormerdable que las sedes corsideradas para la 

presentaci6n del curse0, Area del viaje de campo, instalaciores y 

personal sean visitados por la principal entidad auspiciadora y/o 

instituci6n crqargizadora artes de que se tome una decisi6n final. 

2.-	 SELECCION DE LAS FECHAS PARA EL CURSO:
 

La selecci6n de las fechas para el curso debe realizarse 

teniendc, en cc,nsideraci6n el calendario de act ividades locales 

(feriados, eleccicones, carnavales, etc. ) a fin de asegurar que 

las fechas a escoger ro sean conflictivas. Si el curso es 

cfrecido a nivel regional para cficiales de gcbierno, es 

recomendable no presentar el mismo durante el primer trimestre 

del abc, (fiscal y/o calendario), ya qu een la maycrla de lecs 

painses de Amr-ica Latina y el Caribe los oficiales de gobierro 

probablmente rco pcdr~n viajar hasta que los presupuestc's 

nacio:rales y/o prograriias de operaci6n hayan sidc, aprobados. 

El curso debe ser ofrecido por ic, rnneros una vez cada dos 

akcos de rnanera de forrmar una c~tedra de estudiantes que pueda 

cubrir vacantes que se presenter. debido a carnbios en el persoral 
docent e. 

3.-	 SELECCION, CONTRATACION Y TRAMITACION DEL VIAJE DE LOS 

INSTRUCTORES DEL CURSO Y DEL PERSONAL DE APOYO: 

Si bien se espera que la selecci6n y ccrtrataci6n de 
yiristructores para el curso este sujeta a las p,:,l it icas 

procedimientos de la eritidad auspiciadora, es recornrdable que 

sean observadas las siguiertes pautas: 

a. - Persorial recesar ic 

El n.imero de irstructores y personal de apoyo debe de ser 

lirnitado a un mximo de 10 profesiorales. Las raz res para 
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esto se basar, en la recesidad de rnirmirilizar prcblemas en la 
coordiraci6r y orientaci6r del curso, rax irizar la 
interacci6r ertre los instructores y part icipantes, y 
reducir los costos. 

b.-	 Requisitos para la selecci6n de instructores 

I.-	 crederciales acadrmicas en el teria a ser 
present ado. 

2.-	 experiercia prtctica en el tema a ser presertado. 
3.-	 experiencia gereral y especifica come, instructor. 

c. 	 - Selecci 6n y opciores contractuales para los 
irstructc:res del curso. 

Basad: , er la experiercia obtenida er los dos primer s curscs 
pilotos, se recc,mierjda dar prioridad a la utilizaci6n de 
instructores locales, ut i ] i zardc' prcfesicnaies 
irterrac i ora 1es a mcedo de co'rnplemerento s86io cuandc0 sea 
recesaric'. Las razo'res para esto sc~n el de fc'mertar el 
establecimierto de ura cAtedra local de instructores para 
ofrecer el curso en forma conjt{ nua, aprovechar experiencias 
iccales y simplificar el mariejo del cursc0. Se recomienda 
sir embargo que las iristitucicenes auspiciadores presterg 
especial atenci6n a las n:'rmas particulares de cada pais ern 

cuarto a la ccntrataci6r de empleados gubernamertales y/::, 

universitarios, a Ic, s di fererites prograrnas de prstarm-, 
inter-inst it ucicna. de personal ertre las agercias de 
g,:,bierr': , y universidades, y prc,qramas especiales de 
capacitaci6r y/o programas irternacionales de asistencia 
tMcrica. En gereral, las opciores contrictuales mas cc,'rnunes 
de ser enccrtradas scr: 

I.- ccrtrat,-s de cornsultcria ccn profesiorales 
id ividuales. 

2.- acuerdos irter-irst it ucicnrales de pr~starno de 
pr,:,fesi n a les. 

3.- participaci6n de profesionales de instituciones 
lo:cales cc-auspiciad-'ras. 

Se sugiere ademrs que la selecci6n y c,-.rfirrnaci6rn de os 
instructores sea firalizada pcr o menos c':,n tres meses de 
ant icipaci6ri a la fecha de iricio del curso, de marera que 
se permita a l's instructores d isporer del t iempo necesari'o 
para la preparaci 6r de sus presertacic'res. I gualImernte, 
todos los irstruct,'res part icipantes deben de ser provistos 
cc'r un curriculum completc, del curso (Parte III del manual) 
de ranera que puedan torer ura i nformaci6n detallada er todo 
io refererte a los oh Jct ivc,'s, corteriido y criertaci6r, 
acadrnica del curs,. 
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d.-	 Tramitaci6n del viaje de los instructores del curso 

Se recomienda que todos los arreglos neces~rios para el 

viaje de los instructores (visas, pasajes, gastcs de viaje, 
reservaciores de hotel, etc. ) sear, realizados por la ertidad 
auspiciadora ':, pcr una ,rgani zaci 6n coiaborad':,ra. Una 

alternativa es ei envio directc' de direro a los iristructores 
para la gesti6n individual de estos trr,ites. 

4.-	 IDENTIFICACION, SELECCION Y TRAMITACION DEL VIAJE DE LOS
 

PARTICIPANTES AL CURSO:
 

Si bien se espera que la selecci6r, de Ics participantes y 
suprocesamniento de t':'dc's ios arreg los necesaric's para 

participaci6n este sujeta a las politicas y procedimientcs de la 

entidad auspiciadcra, es recc,merdable que searn observadas las 

siguientes rncrmas: 

a.-	 Ni:rmerc, de part icipantes 

El nirmero de participantes en cualquier curso debe de estar 
limitado a un mAx.irmo, de ;24 profesionales. Las razcrnes para 

esto son la necesidad de maxirmizar la inrteracci6n entre 

irstructores y participartes, maximizar la participaci6n y 

asirnilaci6n de cada participante en las seccic,'res te6ricas y 
sermi narios, y minimi zar problemas en la crgani zaci 6r y 
ejecuci6n del curso. 

b.-	 Arunic, de] curso 

Un factor lave para la atracci6n de candidatos competentes 

al curso es el arunici cportur'o y distribuci6n arrticipada 

del material de aplicaci6n. El aruncio debe incluir en Io 

p',sible toda la irfcrrmaci6r necesaria acerua del conterid, y 

orientaci6n acad~mica del curs, requisitos y cc'r,diciones 

gererales, caracterlsticas de las becas (si es aplicable), y 

ctros puntcs relevantes. Si el curso es cfrecido a rivel 

reg ional, es reconerdable que el arunicic, sea publicado p':'r 

o rlenc's con seis meses dv. arterioridad a la fecha de inicic 

del mismc'. El Anexo 1.4.1 presenta ics folletos de anurcic' 
distribuidos en 1c:s dos pri mer','s curs,'s; pilc'tc:s. Se sugiere 

ademAs que el anurci; del curso sea realizado a trav~s de 
los siquientes carales y medios de comunicac.i6r: 

I.-	 coficinas nacionales o° cc,:ritact','s cficiales de la 
instituci6r crqanizadora 
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2. - agericias sectc'ri al1es y agericias guberriarntaie's 
de plariificaci6r del desarro:llc' riaci:eal, regionsral 
y/O: local 

3.-	 aerncia e iristitutc's lo:cales, regic'rales y 
naci':'rales dedicadas a la irivestigaci6ri de riesyos 
natuLra ].es 

4.- niversidades locales, regio:niales y riacienales 
5.-	 revistaw y pu.b1 icaci:'res especial izadan en riesqc's 

natu'rales, on recrscs riaturales y planif icaci 6ni 
del desarr:'11':, y en ciericias naturales 

G..-	 agenicias irit nacieniales de asistericia para el 
desarro: 11 ::, 

a.-	 Criteric' de selecci6ri 

Lo:s criteric's do selecei6ri ut iiizadc's en~ ics do's prirnerces 
cursos pilictc's y qite se reco:riiendar, para futuro:s curs':s 

I.- 1':s candidatc's debere tener t ~tule: unriversitarici;
 
2- 1ic's carndidato:s deben torner eritre 5 y 7 a~':s de
 

experiencia pr.~ct ica on unr putestc de median': oe 
alto: rivel en 'ura aqercia qubernariertal dedicada a 
la plarificaci6r del desarrculic secto'rial, 
regiornal y/': naci':'ral; 

3-	 10's card idatc's deber toner experienicia en 
foCrmuIl1aL-i 6r y eval1uac idn5 de prc'yeeto:s o: urga 
z.6lida preparaci6r t~crica en la idertificaci6n y 
prepara:i 6n de prc'yeL'tcs; 

4..- 1-c's part ici partes deberi estar ern bten estad' die 
salud f~sico y miental ; y, 

5.-	 ic's card idatces seieocic'rado:s deber~ri preparar y 
present ar un breva en'3ayo (est ud i ' de casc') sc'bre 
un t era die r iesgos rat ural1es ciue sea rel1evarite a 
5.1s respect iv':s palses, cubrieidc urnc de 1mo5 
siguiertes t6picc's: 

I.-	 evaluiaci6ri de ic's riesgocs riaturales cc'rnc 
part e del1 prc'ces': de fcsrmu 1ac i6n de prc'yec- ':' 
de iniversio:n; 

2. - fcerrtil1ac i6n de ur pr':yeetoc especi{f icc q ue 
irczi'ya la seieuci6n y evaluaci6n de medidas 
do r t i cgaci 6r de r iesg':s natuLral es; y 

3. 	- anA Iisis de ur everitc de rie3go: ratura1
ariAlisis. de Jas riedidas do ritigaci6n pcost
desastre y fc'rriulacj d de '.n pr':sram~a de 
reco'rstrlcei 6n. 
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Adems de los criterics ir,dividuales ya rnieric ioriados, se 

recomrienda se observeri lmcs siguientes criteric, s qenerales de 

seleccion: 

I.- El grupo de profesimrales seleccicrados debe 

fcormar en I-o pm-'sible ur grupc, multidiscipli ari'--,' 
las cierlciasbalanceado, procurando incluir 

naturales, ec,-n6micas y s0-ciales, siernpre y cuandc 

los requisitos i.ndividuales do selecci 6n hayan 

sido previamente satisfechons. En lo0 posible, el 

grupo de participantes debe incluir a aquella:' 

perso-0nas responsables de establecer pm:'liticas de 

rnitigaci6n de riesgos.
 

2. 	 - A rmo ser de que el curso sea a riveI 
el grupcm de part ici pavtesinterriaci-nal, 


seieccio-rados deber represertar en f:orma
 

bal ariceada di fererites agencias locales, sub

riacionales y nacionrales.
 

d.- Trarnitaci6r de viaje 

Se recomienda que todos los trrnites de viaje (visas, 

pasajes, gastm-s de viaje, reservacicrles de hcotel, etc. ) sear 

realizados por los auspiciadores o cc0-auspiciadcres del 

culrsc,. N, se recc, rienda el erv c, direct::' de diner,' a los 

la gesti6n individual de estos trAri:ites.participantes para 

e.- Seguro mdicm, 

seaSe recomrnienda que el seguro de asistencia mLsdica 

provist,-, pmr la instituci6n auspiciadora o,co--auspiciadc,ra 

del curso. No se reccmierida el ervio directc, de dire-rc, a 

1mms part ici pantes para que iridividualmont e adquieran un 

seg ur-,. 

f.- Pago de f,-ridc's de 	 subsistercuia 

Si es aplicable, se recmierida que el desembols-m de lzms 

for,dos para subsistericia sea efectuado al mc'ricento de 

registro er el curs:,. 

5.- MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO:
 

Basado er la experiencia mbter,ida er los dos prirmeros 

cursos pilotos, se comr,sidera esencial que el estudi, de caso a 

ser utilizad,-m en el curs-' se desarrolle alreded,r de uri pryectm 
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de desarrollo en el Area geogr~fica donde vaya a tener lugar el 

curso. Las razones para esto son la necesidad de cc,mbinar la 

irfcrmaci6n te6rica con cbservacicrnes pr~cticas de carnpc, y de 

contar con suficiente irforraci6r y cor personal de apoyo co-,n 

experiencia directa en el proyecto. 

En los dos primer,:'s cursos pil', tos, el estudi,:, de cas:' fue 

el propuesto "Sistema de Trarsporte Masivo de Mrida - S.T.M.M. 

el cual, de construirse, estaria sujetc: a lc's riesgs raturales 

del Area. Si bier, a nivel local existe rnucha discusi6r, sobre si 
z 
se ha realizadz0 c- ro suficierte investigaci6r, sczbre los riesgos 

geol6gicos e hidrol6gicos all! presertes, la inversi6n, necesaria 

y los beneficios multisectoriales de desarrollo econ6mico que le 

son atri buidos presertaror, urn escenario interesarte para exarinar 
el grado de asirnilaci6r de informaci6r sobre riesgos raturales y 

habilidad para la fcrmulaci6r, de proyectos de los participantes. 

En ese contexto se recomierda que la selecci6r, del estudic' , 

de caso para el curso se realize observando las siguientes 
paut as: 

a.-	 T6picos recornerdados para el estudio de caso 

I.-	 pr-yect:'s agr'z,-irdustriales e infraestructura de 
apoyo co-r, implicaciones criticas para el 
desarroll,_-, rural, agric-la y ecori6rnico (regional 
y/o racionial):
 

1.1.- sistemas de producci6r, de alirnertos de grarn 
esca 1 a 

1.2.- sisternas de irrigaci6r, y de rnarejc' de aguas 
de grar escala 

1.3.- sisternas regiorales de alrnacearniento de 
a i mertos 

1.4.-	 infraestructura vial de r,ivel regional 

2.- proyectos irdustriales con irnplicaciones criticas 
para Ol desarrollc' ecor,6rnico y social (regioral 
y/o racional): 

2.1.-	 ccrplejos irdustriales b siccs, de alto 
indice de man':' de ':'bra 

2.2.-	 cornplejos irdustriales de alto inrdice de 
capital
 

2.3.-	 complejos irdustriales para la producci6r, 
de productos criticos de exportaci6r, 

2.4.-	 complej':'s irdustriales para la producci6n 
de bieres de capital 
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3.-	 proyectos del sector erergia ccri irnpl icaciores 
criticas para el desarrc, llo ecor6rlico y social, y 
para la autosuficierncia rnacicral: 

3. 1.- plartas de erergia hidroel.ctrica 
3.2.- plartas de ernergla t~rmica y nuclear 
3.3.- refirerias de petr6leo: 
3.4.- centros de alrmacergamierto de ccmbustibles 

4.-	 prc,yectos del sector servicios ccri irlplicacic,ries 

criticas para el desarrolic, ecor,6rmico y social: 

4. 1.-	 certrc:s hospitalarios de riediara y grar 

escala
 
4.2.- centros educaciorales de rediara y grar 

escala 

4.3.- certrc:s eserciales de ccriunicaci6r 

5.-	 sisteias de alto costc' de ir,fraestructura de 

transpcrte ccr impl icacicres crit icas para el 

desarrollc° ecor6ri ico y urban:': 

5. 1.- aerc'puertc's racionales e irterraciornales 
5.2.- sistermas de tr~risito masivo de 

ferrccarr i 1es 
5.3.- puertos rartiri:'s y fluviales 
5.4.- carreteras regiorales y racicrales 

b.-	 Irnformaci6r b~sica sobre el prcoyecto del estudio de 

case a ser reurida y distribulda a los participartes 

I.-	 datc:'s firarcieros del proyecto: 

1.1.-	 inversi6n de capital 
1.2.- flujc de caja detallado del prcyecto 
1.3.- fuertes de firarciamiertc, y cordicicries 
1.4.- gast,:,s de c:peraci6r 

2.-	 datcs t~cricos del proyecto: 

2.1.-	 plarcos fisicos de las estructuras y 
edificios 

2.2.-	 especificaciones tMcricas
 
2.3.-	 raquiraria y equipo
 
2.4.-	 sistemas de operaci6n y prcocedimiertos 
2.5.-	 abastecimiento de ererga y ccmbustibles 
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3.- datos ecor,6micc:'s del proyecto: 

3.1.-- berieficios (a nivel lcocal, regional, y 

3.2.-

3.3.-

raci'or,al) 
cc,stcs (a rivel local, 
racioral) 
exterralidades 

regioral, y 

4.-	 datcos s',ciales del proyectc: 

4.1.-- bereficios (locales, regiornales, y 
rac i ora 1es) 

4.2.- ccostcs (locales, regiorales, y raciorales) 
4.3.- externalidades 

. - Irformaci6r, scbre los riesgcs naturales er el Area del 
estudio de caso por ser reunida y distribuida a los 
part ici part es 

I.-	 datc:s gererales (aplicables a todos los estudios 
de caso): 

1. 1. - recursos rat Lir -A1es 

1.2.- caracteri st icas gec,grficas 
1.3.- caracterly: icas cl imrt icas 
1.4.- aspectos locales especiales 

2.-	 irformaci6r, gereral scbre Ic, s riesgos hidrol6gicos 
y atmosf~ricos (cuando sea aplicable): 

2. 1.- irformaci6r, sobre evertos 
2.2.- infc,rmaci6r, sobre el peli qro de un event0 
2.3.- informaci6r sobre el riesic' de ur evento 
2.4.- iriforrmaci 6n sobre la vulrerabi lidad del 

Area 

3.-	 informaci6r, scbre el riesgo de irurdaci6r, (cuardc' 
sea aplicable):
 

3. 1.- i nfcrmaci6n scbre evertos 
3.2.- irforriaci6n sc:'bre el peligrc, de un evento 
3.3.- irformaci6r, scbre el riesgo de ur, everto 
3.4. - irmfc,rriaci6r, sobre la vulrerabi 1 idad del 

Area 
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4.- informaci6n sobre los riesgc's geol6gicos (cuando
 

sea aplicable):
 

4. 1.- irfcrrnaci6r scbre eventcs 
4.2.- informaci6n sobre el peligro de un eventc, 

4.3.- infcrrnaci6n sobre el riesgo de un evento 

4.4.- inforrnaci6n sobre la vulnerabi 1 idad del 

Area 

5.- inforrnaci 6n scbre otros riesgcs (cuando sea 

aplicable):
 

5. 1.- irforrnaci6n scbre eventos 
5.2.- inforrnaci6n sobre el peligro de un evento 

5.3.- inforrnaci6n sobre el riesgo de un eventc' 

5.4.- informaci6n sobre la vulnerabilidad del 

Area
 

d.- Estructura y prograrnaci6r del estudic, de casc 

El estudio de caso debe ser estructurado en dos fases 

diferentes: (1) presentaci6n del estudio de a loscaso 

participantes y, (2) desarr:'ll' del estudio de caso por ics 

participantes en las sesicones de taller. 

debe tener nc, ris de seis hc,ras enLa primera fase 
en visitas alpresentaciones forrnales y otras seis horas 

campo. La segunda fase del estudio de casc, deber6 cubrir un 

minimo de diez horas consecutivas de sesicnes de taller 
siga el siguientesupervisadc,. Se sugiere adems que se 


prograrna, ccn un total minirno de 24 horas: 

Semana 1: 1 hora de presentaci6n en clase
 

6 horas de viaje al campo (sbadM)
 

Semana 2: 1 hora de presentaci6n en clase
 

Sernana 3: 1 hora de presentaci6n en clase 

Semana 4: 1 hora de presentaci6n en clase 
14 horas de desarrollc del estudio de caso 
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Mientras que las visitas al campo del 6rea del estudio de
 

caso son consideradas esenciales durante la prilera fase,
 

visitas adiciornales durante la segunda fase son opcionales.
 

e.- Ccordiraci6r del estudic: de caso y del persoral de
 

apcyo:
 

El desarrollo del estudi, de caso debe ser cccrdinado por 

uric, de loIs irstructores del curso, debierido darse 

prefererci a a los i nst ruct cres que part ici pen en la 

totalidad del curse,.
 

La presentaci6r y desarrollo del estudic° de caso debe ser 

respaldado pcr proifesiorales Iccales que terngan rn 

cc,rociiertci directo del prcyectc, y que puedar actuar c,:m'o 

perscnal de apcyc,. Se rec.ccmierda que estc,s profesionales 

estr directamerite irivc,lucrados er el proyecto y que, de 

recesit arse, sear corip 1eriient ados pc,r profesiora 1es 

proverientes de urirversidades locales (rniembros de la 

facultad) y pcr empleados prcfes icria 1es de agencias 

sectcriales y agencias gubernameritales de plarificaci6n.
 

f.- Grupc,s de trabajc, para el estudic, de caso
 

El est udi: de casc° debe de.arrc,liarse a trav~s de]. 

establen mi ert-, de grupis de trabajc, multidisciplinari,0s 

fc,rmadcs er base a los part icipantes er el curs:. Estcs 

grupos deben focrmarse al comienrzo de la segunda semana, de 

rarera que los participartes disporgar de por 1o mero:'s tres 

serianas para 1 levar a cab,' tcdas las invest i gaciories 
recesarias, di scucicnes prel irninares y preparaci 6ri
 

progresiva del irfcirme en grupo requerido sobre el estudio
 

de casc'.
 

g.- Evaluaci6ri del estudio de case' 

Se recomierda que el desempe~c, de los part icipartes sea 

evaluadc, a traves de la preparaci6r de uri ir fi, rme de grupo 

escritc, y de ura present aci6r oral. El ccntenidci en s! de 

los irforties escuritc's deoe ser defirid' de acuerdo al 

estudic' de case0 er part icular y o los recursc:s materiales 

hechos dispcn iblen, aunque er gereral, debe requerirse un 

reporte rmoderadarente detallado de icis diferertes grupcs. 

Las presertaciones orales deber ser esercialmerte breves y 

limitadas a la presentaci6r de las corclusiores y 

recc'riendaciones de cada grupc., seguidas pcr la discusi6r de 

las misrmas ccn to,dos los part icipantes.
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.- VIAJES TECNICOS DE CAMPO:
 

Para ccmrnplernertar al material te6rico y trabaj, en clase se 

recomierda la realizaci6n de viajes t~cnicos de camp:, dc,rtde 

los part ici pant es puedar, observar direct amert e fer,6meros 

naturales y sus implicaciones para el desarrc'll'l. Si bier, 

opcioralmerte se pcdrian realizar may',res actividades de 

campo, se recomierda realizar un viaje t~cric,_- directamente 
relacionad,- al estudio de casc, del curs:' (de ur, dia tie 

duraci6n), y un viaje t.cricc, mAs extersiv,-, (tcd,-, u, fin de 

semara), para la c,'bservaci 6r de diversois riesgs raturaleu. 

Adem~s del viaje t~cnic,_- a los lugares asc::ciadc,s con el 

estudio de caso "Sisterna de Trarsporte Masiv,-, de Mrida", 
Ic, s dos primeros cursc's pil-:tc's i ncluyeror un viaje de don 

dias y medio a Ics llanos del pais para la obsprvaci6r, de ur, 
sistema regior, l de co-,ntrol de iruridaci,-,r,es. I)urant. el 

viaje de ida / vuelta a los l larics oriertales del pais, ]os 

participartes tuvieror la -prturidad de ,_-bservar er la 

cordillera aridi na va, as Areas prcpersas a riesgos natural es 

(fallas sismicas, derrurnes y r,ovimie,nt,-,s en rasa). 

Es sugerido que los viajes t cric,:s de camipo, y 
particularmerte el viaje principal, sean 1levad':'s a cab: 

siguiedo la estructura del curso, observardo las siguiertes 
paut as: 

a.-	 Aspectos de organiizaci6r, 

I.-	 La irst ituci6n auspiciadc,'ra debe ser 
totalmer,te resporsable por la crgar izaci6r, de 
l,:,s viajes de camp':. 

2.-	 L':'s irstructores de las uridades temAticas 
cc,rresp,-,nd i erit es deben part icipar ern l:,s 

viajes de campo. 
3.-	 Los lideres de grupo de Ics viajes de camp', 

deber, ser profesi,:,nales l:'cales que ten!ar, 
conociientc, direct:' de las Areas a visitar y 
de su pro:,b 1emit ica en cuant,:, a r i esqs 

nat urales. 
4.-	 Lc's participantes deben, recibir previamerte a 

Ics viajes de carlp:, in fc,'rrnaci(5n s,-,bre 1ics 

problermas de riesgc,'s raturales y de 
plarificaci6r, del desarroIl':c que sertr, 
observados durarte Jos viajes. 

5.-	 Los part icipantes deber, recibir i nstrucciores 
en cuar,to al f,-rmato y ccntenidc, que deberA 
p,-seer el infc,'rriie escrito de l,-,s viajes de 
campo. 
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b.-	 Consideraciones sobre los riesgos naturales (viaje
 

principal de campc,) 

I. 	 - existencia de import antes cond iciones 
c,bservables de riesgos naturales 

2. 	 - existercia de actividades humanas y 
eccn6mricas en las Areas a ser visitadas 

3.-	 existencia de alg~n tipo de medida o programa 
de mitigaci6n de desastres (en prc,yect:, o, ya 
en ejecuci6r) 

c.-	 Consideracic,'nes lcgist icas 

1.-	 f~cil accesibilidad al Area a ser visitada
 
2.-	 ambiente segur,:, y saludable 
3. 	- existencia de alojamiento y alimertos 

adecuados (viaje principal de camp:) 

7.-	 PRESUPUESTO DEL CURSO:
 

Dada la diferencia que existe en trrminos de costo en los 
diferertes paises, no es psible predeterminar en forma general 
uri presupuesto para cursos futuros; iqualmerite, el rirmero de 
participantes e irstruct ores y las caracteristicas de 1':s viajes 
de campo afectarAn el costo total del curso. Sin embargo, y a 
pesar de tales diferencias, los siguientes aspect, 's pueden set 

•se;aladc, s comc los prircipales cornporentes del presupuesto: 

a.-	 Participartes 

1.-	 gastcs de viaje 
2.-	 pensi6n de subsistencia
 

b.-	 Instructores (cortratados) 

1. - h ,:norar i ':s
 
2.- gastc,s de viaje

3. -	 vi~t iccs 

c.-	 Actividades de enseranza y material de irstrucci6n 

I.-	 gastos administrativos y de c,rganizaci6n 
2.-	 f',tcccpias 
3.-	 viajes de campo 
4.-	 t el~fno y t~lex 
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El Anexo 1.6.1 presenta un modelo detallado de una hcja de 

presupuesto para ser utilizada en la planificaci6n del curso. 

8.-	 PREPARACION DE DOCUMENTOS Y MATERIAL. DE INSTRUCCION PARA
 

SU DISTRIBUCION
 

La adecuada preparaci6n y distribuci6n de los materiales de 

i nst rucc i 6n es un cc,mporent e impc,'rt ante en ei curso. I.,::s 
rnateriales y documentcos para distribuci6n deben de ser 

presentados pc,r ics instructores y participantes (estudic's de 
caso individuales) para ser revisados y posteriorrertte 
reproducidos. Las siguientes pautas son recomerdadas para el 

mranejo de tales materiales y docurnertos: 

a.-	 Materiales de instrucci6ri 

I.-	 Los instructores y el persoral de apoyo debnrt 
presentar los materiales de distribuci6n p','r 1,] 

menos una semrana antes de que tengan lugar sus 
respectivas presentaciones c, semirari,'s. 

2.-	 Debe requerirse que los instructores y el personal 
de ap','yc, presenten sus mater iales si'uiend, ur 
formato predetermrinado para facilitar su manejo y 

reproducci 6n. 

b.-	 Estudic's de caso de cada participante (si es aplicable) 

I.-	 Se debe solicitar a Icos part ici pantes que 
presenten sus respectivos estudics de caso al 
inicic: del curso, durante el registrc,. 

2.-	 Se debe sol icitar a los part ici pantes que 
present en sus respect i v','s est ud ios de cas', 
siguiendo un formato predeterminado para facilitar 
su revisi6n y repr,ducci6r. 

9.-	 PROGRAMA GENERAL DE ORGANIZACION:
 

La presentaci6n del cursc requerirA de la ejecuci6rn de un 
nu'!rnero de act ividades de proramaci 6n que tencldri que ser 
coordinadas y culminadas ',p',rtunamente. Si biern los c,:'rip,'ruertes 
especificos de este procesc0 de organizaci6n tenderAn a variar de 

acuerdo a la estructura, lugar y fecha del cursc,, la Tabla 1 

presenta un programa general para ser utilizad': como modelc:. 
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TAMI 1.
 
PROGRAlMA GENERAL DE OR6WIIZACI0N DEL CURSO 

II HORIZONTE DE PIANIFICACION
 
I ACTIVIDADES I *.,*, ANTES DEL INICIODEL RSO (weses)
 

I 	 I12 1 111 10 1 9 1 8 1 7 1 6 I 5 1 4 1 3 1 2 I 1 0 1
 

I Ildentificaci6nde los objetivos I I I I I I I I I I I I I 

I ly contenido del 
I I 

curso 
-

I 
I -li 

I I 
l 

IXXXXXXI 
l -l 

I 
-I 

I 
l 

I 
-- l-

I I 
ll-I-

I I 
---

I 
I 

I 

I Ildentificaci6n de posibles sedes I I I I I I I I I I I I IFI 

IC 1pra el curso I I I I XXX IXXX I I I I I I I I EI 

I U I - 1-.. 1-1 -I--I-lC I--I--I-----1 
IR lVisitas yseleccidn de lasede I I I I I I I I I I I I IHI 

S Idel curso I I I I IXXXXXXIXXX I I I I I I IAI 
I01a_____ -I-I-- - - - - - - - - I I 

I Seleccidn de los lugares para I I I I I I I I I I I I II 

I llos viajes de campo del curso I I I I IXXXxXXIXXX I I I I I I I I 

I lDefinicidn final de los I I I 	 I I I I I I I I I IO1 

I lobjetivos y contenido del curso I I I 	 I I IXXXXXXI I I I I I I El 

I I Ildentificacion de instructores I I I 	 I IXXXXXXlXXXXXXiXXXXXXIXXXXXXI I I I I I
 

I N -	 - ---- I 
IS ISeleccidn de instructores I I I I I I IXXXXXXIXXXXXXI I I I I I 
I T I I ------ - --I N I 
I ITrmites de viaje y hospedaje (a)l I I I I I I I I IXXXXXXI I III 

I-I--****----I ------------------------------------	 -- I C I 
I-I-----_____-I - - -- -	 - - -- II 

I P lAnuncio del curso I I I 	 I IXXXXXXIXxxxxiXXXXXXIXXX I I I 101 

I R lAplicaci6n de los candidatos (b) I I I I I I XXX IXXXXXXiXXX I I I I 

I T I- ---- ----- I--------- --------------- - ---------- II 

I I fSelecci6n de participantes (b I I I I I I I I IXXXXXXI I I I I 
I -I--- I- D-----I01 

I P lNotificaci6n a los participantes I I I I I I I I I lxxx I I I El 
A I ---- I -- -- I Ll 

I. 	 ITraites de viaje y hospedaje (al I I I I I I I I IXXXXXXIXXX I I 
-_1-


I Materiales de instrucci6n tedrical I I I I I I IXXXXXXIXXXXXXI I 
I I C I 

IA I0tros materiales (videos, I I I I I I I I I I IU 

IT Ipeliculas, etc.) I I I I I I I I I I IXXXXXXIXXXXXXI RI 
IE lI I S I 

IR lRevisidn yedici6n de documentos I I I 	 I I I I I I I I I 101
 

I Ide distribuci6n I I I I I I I I I I IXXXXXXIXXXXXXI I 

IA I I 
IL IEstudios de caso individuales I I I I I I I I I XXX IXXXXXXI I 

IEI- ----	 ---- I 
IS IReproducci6n de ateriales I I I 	 I I I I I I I I IXXXXXXI I
 

Notas: (a)Sujeto al programa turistico y feriados de la ciudad sede del curso.
 
(b Sujeto a si el curso es dado a nivel nacional o regional, y a si los participantes deberin presentar
 

un estudio de caso. 1 5
 



----------------------------------------------------------------

RESUMEN DE LOS ANEXOS A LA PARTE I (*)
 

1.4. 1.- Modelo de Fc,l letc, de lo:'s CursCos Pi lctc,'s 

1.6. 1.- Modelo de Forrmato para el Presupuesto del Curcso 

Nota: (*) Referirse al Voldmen II: ANEXOS DEL MANUAL DEL CURSO
 

La riumrneraci6ri de los arex'-,s cc,rresp,-rde a 1a secci6r, 
especifica cor, la que ester, relaci, radcs y, por ic, 
tarit:,, la ru-roeraci6r, utilizada rc.: es ,ecesariaertc? 
corisecut i va. 
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PARTE II.- PRINCIPALES ASPECTOS ACADEMICOS
 



PARTE II.- PRINCIPALES ASPECTOS ACADEMICOS
 

Esta parte del manual estA dividida em dos secciones que 

cotienerg los principales aspectos acaddrnicc,s del curs:', y tiene 
el prop6sito de servir corno guia para la organizaci6r y 

determinaci6n de los est ndares acadnrilicos del curs,,. 

1.-	 NORMAS ACADEMICAS:
 

Si bier, se espera que la irnplernentaci6re de ur coenjurtc, de 
n'rmas acad~micas est6 sujeta a la politica de la instituci6n 
auspiciadora, se recornierida que sean observadas las siguientes 
paut as: 

a.-	 Participaci6r, individual
 

Se espera que los participantes part iciper activamerite a 

tiernpo cornpleto en todas las actividades del curso, 

incluyendc, clases, ejercicios en sala, via.jes de campo, 
exrneres, y sesiores de taller del estudio de caso. 

b.-	 Aprobaci6r, del curse° (evaluaci6ni de los part iciparites) 

La aprobaci6ri del curs', y pcr io tanto el otcergarnierto de 

un "CERTIFICADO DE APROBACION" para cada participante, (Ver
 

Anexo II.1.1), debe de estar sujeto a las siguientes 

corid iciones: 

1.-	 asistencia a no rnerios del 90 por cierito de t'-,das 
las act ividades del curs:; y, 

2.-	 obternci6r, de por Ic' renc's ur 75 por ciento de nota 

promed i o entre los cuat ro ex r~ienes, t areas 
calificadas, informes de viaje y taller del 
estudic, de caso. 

Los part iciparites que nco curnplar, co-,n el c.r i t er ic° c? 

asistencia a clases per:' que obtengan un 75 por cierit

superior de nota prornedic terfdr-r, derechco a recibir ur, 

"CERTIFICADO DE PARTICIPACION". (Ver Anexo 11.1.2). 

Los part iciparites que cumplar, con el 90 por ciento de 

asistericia perco que sol: alcanzen una n', ta proriledio eritre 50 
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y 75 por cierto tanlbi~r terdrrA derecho a recibir uin 
"CERTIFICADO DE PARR'ICIPFACION". 

Los participartes cor rcta prcrmedio rneror al 50 por ciento 
ro terdrAr, derechc, a recibir un certificadc, del curse:. 

2.- EVALUACION DEL CURSO POR LOS PARTICIPANTES:
 

Si bieri es p,_-sible que las iristitucior-es auspiciadoras 
disp,-,ngari ya de sisteman de eval uaci6n para el curso, i,-s 
siguiertes cuest ioiari':,s y sistema de evaluaci6r son 
recorileridad':'s: 

a.- Sistema de evaluaci6r 

El sisterna de evaluaci6n prcpuesto estA ccmpuesto por dos 
cuesti,-,rnarios. El primerc, de e1 lz's es para ser c,_-roipletad:, 
por los participar-tes al firal de la segurida sermara del 
curs,:', y el segurid,:, al final del curso. Se recrlierda la 
divisi6r, del proces,_- evaluativo er dos unidades separadas 
c,-'rm:, uri medi,-, para alcarzar uria mayor claridad ern el prces 
de evaluaci6ri. 

b.- Cuestioriarios de evaluaci6r- (Ver Anexo 11.2.1). 

3.- PROGRAMA DE CLASES:
 

Si bier se espera que futuros cursos sear somet idos a 
camnbios ern estructura y secuer, cia para acom'-,dar inrtereses 
especiales de la regi6ri o del pals sede del curso, la Tabla 2 
preserita ur pr,-,grama de clases c,'rso base para la plar-ificaci6r de 

Debe hacerse uria riota con respecto a las horas de clase 
dedicadas a la "preseritaci6r de los estudios de caso de cada 
participarite" (ver Tabla 2). Estas uridades estar ircluldas ern 
el pr','qrama del curse pr,-,puest,-, pert: r', se present ar en 1 a 
secci6rn CURRICULUM DEL CURSO de este manual (Parte III); esto se 
debe a que estas ur-idades rio c,:,rstituyeri clases formnales, y a que 
los estudios de caso individuales son, cpcioriales dentr-, de los 
requisitc 's principales rec,:,rnerdados. 
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TABLA 2.- HORARIO DE CLASES RECOIJENDA
 

'Institucidn co-auspiciadora"
'Instituci6n auspiciadora" 


CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 

(Mes, dia, aho)
Ciudad, Pais 


*#***** HORARIO DE CLASES ** ****** 

Primera semana
 

I Lunes I Martes I Miercoles I Jueves I Viernes I Sabado I
 

I Horas I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I tdia/mes) I
 

1 8:00 1 1
 

I ILlegada y registro I I Introducci6nr I I V
 

1 9:00 1 1 Marejo ambierital I Riesgos I a los I Riesgos sismicos I I I
 

y I de Iriesgos geol6gicos I y I A
 

1 9:05 1 1 riesgos naturales I inundaci6n I I volcnicos I J 

I I I (Unidad #6) I 1 E 

1 10:00 1 Introducci6rn I (Unidad #3) (IJnidad 15) 1 1 (Unidad #7) 1
 
I I
I al Curso I 

1 10:15 1 I Riesgos sismicos I I D
 
I y I I E
I I (Unidad #) I 


1 volcinicos I
1 11:15 1 


C
 

1 14:00 1 1 1 I A I
 

I I I Riesgos I I I M
 

1 15:00 1 Los riesgos IRiesgos hidroldgicosi de II I P 

naturales y el I y atmosfdricos: I inundacidn I Riesgos sismicos I EXAMEN 1 0 1
 

I y I SEMANAL I
1 15:05 I proceso de I 
I (Unidad 15) I volcgnicos II Iplanificaci6n del I desertificaci6n 


I I I I I
1 16:00 Idesarrollo integradol y I 

I I sequi'a I-I (Unidad #7) - 1
 

1 16:15 I (Unidad 02) I 1 Presentaci6n I I Estudio de caso I
 

I I I (Unidad #4) 1 de los estudios I Idel curso - Parte I I (Unidad #9) 1
 

1 17:15 I 1 I de caso I I (Unidad 18) 1
 

rev. x - dd.n.aa 
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----------- 

---------- --
------ 

---------------- ----- - ------- ----- -- -- --------- -- 

------------- ---------

------------- ----- ------------ --------

TABLA 2.- HORARIO DE CLASES RECOMENDADO (Cont.)
 

'Instituci6n co-auspiciadora"
"Institucidn auspiciadora" 


CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

(Mes, dia aio)Ciudad, Pais 


# ***** HORARIO DE CLASES ****** 

Segunda semana 

I I Lunes I Martes I Miercoles I Jueves I Vierres 

I Horas I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) 

I8:00 I 
I Sistemas y fuentes I 

1 9:00 

1 9:05 

1 10:00 

1 

1 
I 
1 

Riesgos 
de 

movimiento 
en masas 

I 
I 
I 
I 

Uso de tierras 
y riesgos de 
degradacidn 
de suelos 

1 Riesgos geol6gicos I Riesgos geol6giccs I 

I mdltiples I mdItiples I 

I y mapeo I y mapeo I 

Ide infraestructura Ide infraestructura I 

I vital I vital I 

de irformacidn 
de riesgos 
naturales 

(Unidad #13) 

1 1 1 I 

1 10:15 1 
II 

(Uridad #10) 1 (Unidad #11) 
I 

1 (Unidad #12) 
I 

1 (Unidad 112) 1 
I 

Primera 
evaluacidn 

11:15 1 1 1 1 
-

del curso 
I 

___________-----------------------

- - -

IRiesgos oeol6gicos I
1I1:00 1 


I Uso de tierras I Uso de tierras I multiples I Sistemas y fuentes I
 

I y mapeo I de informacin I EXAMEN

15:00 1 y riesgos de I y riesgos de 


I 	-- I degradacidr, 1 degradacdn Ide infraestructura I de riesgos I SEMANAL
 

I naturales I
 
15:05 1 de suelos I de suelos I vital 


I 	 IIIIII 
16:00 	 1 (Unidad #11) 1 (Unidad #11) 1 (Unidad #12) 1 (Unidad #13) 1
 

1---- --
I-------------------------------------


Pesentac16n I Presentac16n I Estudio de caso
 
16:15 	 1 Presentacidn I Presentacin 


I de los estudios Idel curso - Parte III
 
I 	de los estudios I de los estudios I de los estudios 


I de caso I (Unidad #14) 1
I de caso I de caso
17:15 1 de caso 

-

rev. x - dd.wa.aa 
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-- -----------------

TABLA 2.- ' 4ORARIO DE CLASES RECOMENDADO (Cont.) 

"Institucidn co-auspiciadora"
'Instituci6n auspiciadora' 


CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

(Mes, dia, afio)Ciudad, Pais 


0* DE CLASES *******H** HORARIO 


Tercera semana
 

I Lunes I Kartes 	 I NMiercoles I Jueves I Viernes I Sabado
 

II Horas I (dia/mes) I (dia/mes) (dia/mes) 	 I (dia/wes) (dia/mes) I (dia/raes)
I 


I 	 I
8:(W I 
I Charla sobre I V
I Planificac6r 	 I 


1 9:0 1 econinica I Teoria general I Formulaci6n de 1 Forvulac16n de I el Viaje Tkcnico I I
 

de I proyectos I proyectos I de Campo I I A
I----- I y I 


1 9:05 1riesgos rturales I analisis I y I y I I J I
 

I I I economico Iriesgos naturales I riesgos naturales I (Unidad #21) 1 E
 

1 10:00 1 (Unidad #15) 1 1 	 1
 

(Unidad #17) 1 (Unidad #19) 1 (Unidad #19)
 
(10:15-12:15) 1 D
1 10:15 1 Anglisis I I 


I EXEN I E
I I multicriterio I 

SEMANAL
1 11:15 1 (Unidad #16) 1 	 1 


I I CC I
 

1 14:00 1 1 Formulacidn de I A
 
M
I I Teoria general I proyectos I 


115:001 Angilsis I de I y 	 I 
 P
 

I-------I 	 ulticriterio I anglisis Iriesgos naturales I Revisi6n I-1 0
 

I de la teoria I VIAJE TECNICO I
1 15:05 1 y planificaci6n I econduico I 


I 	 I del desarrollo I I (Unidad #19) 1 de probabilidad I DE I
 

1 CAMPOII I
1 16:00 1 integrado I (Unidad #17) 1 

1 I
(Unidad #20) 1 

1 16:15 1 (Unidad #16) lEstudio de caso del I Presentacidn de I I (Unidad #22)
 

1 1 I curso - Parte III I los estudios I I I
 

17:15 1 I (Unidad #18) 1 de caso I I 	 (Salida: 15:05) 1 (Unidad #22) 1
 

rev. x - dd. =.aa 
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TABLA 2.- HORARIO DE CLASES RECOMENDADO (Cont.)
 

'Instituci6t co-auspiciadora"
'Institucidn auspiciadora' 

CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

(Kes, dia, aho)Ciudad, Pais 

H****0**HOR RIO DE CLASES * *** * 

Cuarta semana 

I Lunes I Martes I Miercoles I Jueves I Viernes 

Horas I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) I (dia/mes) 

18:00 1 
1 

19:00 1 1 1 1 Evaluacidr final 

9:05 

10:00 

Riesgos naturales 
1 y evaluacidrn de 

I proyectos 
1 

I Riesgos naturales 
I y evaluacidn de 

I proyectos 
1 

I 
I 
I 
1 

TALLER 
DEL ESTUDIO 

DE CASO 

I 
I 
I 

TALLER 
DEL ESTUDIO 

DE CASO 

I 
I 
I 

del curso 
por los 

part iciparites 

(Unidad #23) 1 (Unidad #23) 1 (Unidad #24) 1 (Unidad #24) 1

10:15 1 
I I I 

1 I 

11:15 1 1 1 

I-- ---------------------------

14:00 1 1 1 1 CEREMONIA I 

I I I I DE I 

15:00 1 1 I I CLAUSURA I 

-IRiesgos naturales I TALLER I TALLER I 

15:05 1 y evaluaci6n de 

I proyectos 
I 
I 

DEL ESTUDIO 
DE CASO 

I 
I 

DEL ESTUDIO 
DE CASO 

I 
I 

EXAMEN 
SEMANAL 

I 
I 

16:00 1 1 1 

16:15 1 
(Unidad #23) 1 

1 
(Uridad #24) 1 

1 
(Unidad #24) 1 

17:15 1 1 1 

rev. x - dd.m.aa 
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----------------------------------------------------------------------

RESUMEN DE LOS ANEXOS A LA PARTE II (*)
 

II. 1.1.- Mc,delo del certificado de aprobaci6n del curso 

11.1.2.- Mcdelc0 del certificado de participaci6r, en el cursc0 

II.2. 1.- Cuestionrarics de evaluaci6n del curso 

Nota: (* Referirse al Volumen II: ANEXOS DEL MANUAL DEL CURSO
 

La rgurneraci6n de ics anexos co'rrespc'rode a la sewc:i ri0p 
especificas con las que estr, relaci,-rnados y, p,, I-, 
tanto, la nurneraci 6n ut iii zada nc es necesariamente 
consecut iva. 
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PARTE III.- CURRICULUM DEL CURSO
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PARTE III.- CURRICULUM DEL CURSO
 

Esta parte del manual est. dividida en 24 secciortes, c:,adca 

uria de las cuales corresponde a una uridad teg At ica del 

bienr el curriculurn que se presenta erncurricul urn del cursO. Si 
este manual ha sid':' prinbado en los dos prirler,-s cursc-'s pil,tc's 

de M6rida, Verezuela, suspresertados durante 1986 en la ciudad 

compcnentes, estructura y secuericia deber ser revisadc-s y 
de asegurar que l-,saccndicionados para futuros cursos de mnanera 

intereses especificos y la -rientaci6n deseada para el curs':' searl 

totalmnerte satisfechos. 

Las 24 uridades tern~t icas scr presertadas siguierndo ur 

corn.ir, para faci itar su ertend ilierit' e ircluyer, cuando-:f,:,rriiat,' 

es aplicable, la siquierte irformaci6n:
 

I.- No:trnero de secuenrcia de la uridad y titul-, 

2. - Objet ivcs 

3.- Tiempo asignado
 

4. - Cont en iidos 

5.- Ejercicios de clase y/c' tareas 

6.- L.ecturas rec,-_merdadas para el instructor 

7.- Material adicional de irstrucci6r, 

8.- Bibliografla adicional sugerida 

9.- Modelo de pregunrtas de exrmer 

Los materiales seleccic,nados para cormplemertar a la secci6n 

Curriculum del Curso de este manual son preseritadas er eldel 
Vol II.- MANUAL DEL CURSO: ANEXOS.
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-----------------------------------------------------------------

UNIDAD #1 INTRODUCCION AL CURSO
 

OBJETIVO: Introducci6n del curso, de 
 las organizaciones

auspiciadoras e 	 ucionesinst it 	 colaboradoras. 
Explicaci6ri de los objetivos, estructura, prograrnaci6n 
y requisitcs del curso. 

TIEMPO ASIGNADO: 2 horas
 

CONTENIDO:
 

I.-	 Descripci6r, de las irist i tuiciones participantes en la 
orgarizaci6n y preseritaci6r, del curso 

2.-	 Descripci6ro del desarrollo del curso 

3.-	 Presertaci6rn de los ':'bjetivos del curso 

Dert r, del contexto de planificaci6n del desarrcl lo
integradc, y a travds de un enfoque interdisciplinario:, los 
objetivos basicos del curso son: 

a.-	 farniliarizar a los participantes ccor, la info:rnaci6n 
dispori ble de natriesgos trales, ircl .tyerndC Urt 
ertendinaierto de su generaci6n. co:'riterido:., orientaci ri 
y USc, potencial en actividades de planificaci6n del 
desarrol 1l,; 

b. 	 - gererar una ccrocienci a entre lIos part ici pantes cor 
respect:, a la importarcia del marejo de riesg:,s
naturales er la plarificaci.6r del desarrollo; 

c. - fami 1iar izar a Ic's part icipantes en el us:. de 
irnfornaci6n de riesgos riaturales en las fases de
forrilulaci6n y evaluaci6r de la preparaci6ri de proyectos
de inversi6r,; y, 
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d.-	 exponer a los participantes a un grupo de trabajo 
mult idiscipl inario y proveer la c,port unidad de 
desarrc, llar la actitud y el lenquaje t~ciico necesarics 
para tratar el tema de riesgc,s naturales y 
planificaci6rn del desarrollc, er dichos grupos. 

4.-	 Explicaci6n de la estructura del curso 

a.- principales t6piccs semranales 

b.- breve escripci6n de las unidades del curs 

C.- ejercicios er clase y tareas 

d.- estudic's de caso de cada participante (si es aplicable) 

e.- estudio de caso del curso 

f.- viajes t~cnicc,s de campo 

g.- sisternas de evaluaci6rn (ex~menes, ejercicios en clase y 
tareas, estudics de casc: individuales, estudi, de cas:' 
del curs y reportes de los viajes de campo) 

h.- requisitcs acad~micos (asistencia, aprc,baci6n, etc.) 

i.- evaluaci6n del curso por los participantes 

5.-	 Peri'cdc, de preguntas y respuestas 

FIN 	DE LA UNIDAD #1
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----------------------------------------------------------------------

UNIDAD #2: 
 LOS RIESGOS NATURALES Y EL PROCESO DE PLANIFICACION
 
DEL DESARROLLO 	INTEGRADO
 

OBJETIVO: Intrcducci6r 	 de los t~rrnircs y corceptos relevantes al 
terna de riesgcs naturales dentro de una perspectiva 
de planificaci6n del desarrc,llo irtegradr:, 

TIEMPO ASIGNADO! 3 hotras
 

CONTENIDO:
 

I.-	 Riesgos Naturales 

a.-	 tipos de riesqgcs naturales 

1.-	 geol6gicos 
2. - atro:sf~riccs
 
3.- hidrol 6gicos
 

b.-	 relaci6n entre las diferentes disciplinas y la 
infcrmaci6n de riesgcs naturales 

1. -	 productores 
2. -	 usuar i os 

c.-	 tipos bAsiccos de irfcrmaci6n sobre riesgos 
nat irales y los cocrip:nertes que caracterizarn a tales 
r i esgos 

I.- evento: 	 presenta al fern6menc, natural en trrini'os 
de ubicaci6n gec,gr~fica y registrcs 
hist6rics 

2.-	 pel igro: present a la recurrenci a est irmada y/co 
ubicaci6n geogrAfica 	de posibles y/o
 
probables event os 

3.- riesgo: 	 present a los cc,riceptos de ubicaci 6n 
geogrfica, rnagnitud, peri c do de retornc 
(frecuencia) y la identificaci6r de
 
impactos de eventos 

4.- vulnerabilidad: 	 presenta inf,:,ruaci6n 
acerca del riesgo y una 
deterriinaci6n de las p~rdidas 
esperadas en el caso de un 
event c, 
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d.-	 conceptos relacionados a los t~rrnincs, "mitigaci6r de 
riesgo", "prevenci6n de riengo", y "reducci6n de 
riesgo'" 

1.-	 la rnodificaci6n de la magnitud o frecuencia de un 
event o: 

2.- la reducci6n del riesgo impuestc' por un evento 
3.- la disrninuci6n de la vulnerabilidad de la 

poblaci6n y de la propiedad bajo riesgo de un 
event o 

4.- la utilizaci6n de ur estado de preparaci6n y de 
rnedidas de emergencia para reducir p~rdidas en el 
caso de un evento 

2.-	 El "circulo vici':'s," de 1':s desastres 

Reflexionando en los casos de desastres naturales y en las 
act ividades para el manejo de riesgc,'s que suceden en la 
rnayoria de palses, es perceptible un circulo viciosocque 
irmpide el diseo e irnplementaci6n de medidas adecuadas para 
la rnitigaci6n de riesgos. El principal factor es la falta 
de integraci6n entre las diferentes actividades para el 
manejo de riesgos y el proceso de planificaci6n del 
desarrc,'ll,. Lo,'s principales elementos de este circulc, so:'n: 
(Ver 	 Anexo I11.2. 1) : 

a. -	 ocurrencia de un desastre; 

b.-	 medidas de ernergencia; 

c.-	 rehabilitaci6n (recuperaci6n); 

d. -	 reconstrucci6n; 

e.-	 rnitigaci6n y prevenci6n; 

f.-	 preparaci6n para ernergencias; y, 

g.-	 anticipaci6n del evento con o sin rrnitorec, y 
alerta. 
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3.-	 Prirncipales protago'ristas en el rnanrejo de riesgos
 
nat ura 1es
 

Exister tres grupos gererales de prctagoristas que difieren 
en naturaleza ppro que a travs de los cuales, y mediante un 

esfuerzo colect.vc', puede darse lugar a ur marejc0 efectivo 
de riesgos naturales:
 

a.-	 investigaci6r ciertifica (uriversidades, centros de 

irvestigaci6rn, agercias del g,-,bierrlc0, etc.) 

b.-	 preparaci6n para desastres y ertidades encargadas de 

rnedidas de ermergencia 

c.-	 agercias sectoriales y agerlcias de planificaci6r, del 
desarroll c in tegrado' 

4.-	 Prircipales elernertos en ur proceso de plarificaci6ri de 

desarrollo irtegrad:o 

a. 	 - evaluaci 6r, de los recursc's naturales, ircluyendo 
riesg'os naturales, y los aspectos sc:ciales, econ6riicos 
e irstituciorales 

b.-	 definici6r de las estrategias de desarrolIc' e 
identificaci6r de proyectos de inversi6r sectorial y 
reg i ona 1 

C.-	 forrul1aci6r e irnplernentacir6n de proyectc's de irversi6ri 

5.-	 Aspectos irip', rtartes de la inforriaci6n de riesgcs raturales 

a.-	 relaci6rn existerte ertre el tipo de irfc, rmaci6r y la 
utiiizaci6n a drsele en t rr~ircs de prioridades, 
presentaci6n, termiroi'ogla, etc. 

b.-	 erfc:'que gec,gr~fico, adrmiristrativo y politico 

c.-	 contextc' termporal 
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d.-	 escala geogrfica
 

e.-	 contenido 

f.-	 uso de la inforrnaci6r, de riesgos naturales en las 
diferentes etapas de un proceso de planificaci6n
 
del desarrollo ir,tegrado 

6.-	 Areas prioritarias en la investigaci6r, de riesgos naturales 
y rnanejc, de desastres 

a.-	 prevenci6n y mitigaci6n dent ro del contexto de la 
planiificaci6n del desarrc, llc, inteqrado 

b.-	 mayor atenci6n a eventos hidrol6gicos y atrnc,sf~ricos 
concurrenrtes con la investigaci6n de eventc,s geol6giccs 

C. -	 desarrol lo de metodologlas para la evaluaci6n de 
riesgos naturales para su utilizaci6n en el prcceso de 
planificaci6r 

d.-	 restructuraci6n del procesco de formulaci6n de proyectos 
para armplificar el usc, de la inforrmaci6n de riesgc,s 

e. -	 capacitaci6n de planificadores de desarrolIo, 
part icularmente a especial istas en f', rmulaci6n de 
proyectcs, en el usc, de infcrrmaci6n de riesqos 
natural es 



LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Bender, Stephen 0., (1985). "Disaster Mitigation as Part of 
Integrated Reg ionial Develocpment Planning", en 
ProceedinQs of the Internatioral Conference on Disaster 
Mit iqat ion Prc' a. ......... l..e ert tatic, Col lege Of 
Architecture and Urban Studies, Virginia Polytechnic 
Institute and State University. (Ver Anexo 111.2.2) 

2.- Bender, Stephen 0., (1985) "Natural Hazards Assesment in 
Integrated Regional Devel0-0priient". OEA/Dpto. Desarrollo 
Regional. (Ver Anexo 111.2.3)
 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Cuny, Frederick., (1983). 
 Disaster and Development. Oxford
 
University Press. 

David, Ian., (1983). Disasters as Agents of Change? o : Form 
Fc:.ll,_-0ws Failure. HABITAT INTL., Nc-. 5/6, Gran Bretaia 

Hagman, Gunnar., (1984). Prevention Better than Cure. Cruz Roja
Suiza, Est occiol--, 

Hewitt, K., Ed., (1983). Interpretations of Calamity. Allen & 
Unwin, B,-ost on. 

Independent Commission 
on International Humanitarian 
 Issues,
 
(1985). Famine: -AMar, Made Disaster? Vintage Books, New 
York. 

Sen, Amartya, (1981). Poverty and Famines: An Essay on 
Entitlement and Deprivat ion. Clarendon Press, Oxfcrd. 

Wijkman, A. and L. Timberlake, (1984). Natural Disasters: Acts
 
cf God or Acts of Mari? Earthscan, London. 
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----- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------

EJERCICIO TARER DE LA UNIOAD #2 

CURSO SOBRE EL USO BE INFORMRCION GE RIESGOS NATURHLES PRRR LA PREPARRCION GE PROYECTOS GE INVERSION 

Instrucciones: Completar la siguiente Labla identificando las agencias de su pals qu trabajan en las 
siguientes areas. 

RIESGO INVESTIGACION TRFIDUCCION (2) IMPLEMENTRCION (3) 
CIENTIFICR (1) 

------------------------- - ------ - ---------- - - - ------- -----------------

I.- Riesgos Geialcicos 

Terremotos 

Erupciones Volcanicas 

Tsunami 

errumbes 

2.- Riesgos Hidro16gicos y 

Rtmosfericos 

Huracanes 

Inundaciones 

Sequia 

DesertiFicaci6n 

Heladas 

Fuegos (bosques, etc.) 

Notas: (1) Agencias responsables de investigaci6n bisic:a y aplicada.
 
(2) Agencias responsables de la evaluaci6n, traducc:i6n y diseminaci6n de informacion.
 
(3) Agencias responsables de la introduccion y uso de la informacidn en la formulaci6n de
 

proyectos de inversi6n.
 



-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN
 

I.-	 Definir los siguientes t~rriiins en relaci6n a Ic, s riesgos 
nat ura 1es: 

a.-	 everito
 
b.- pel i gro
 
c.- riesgo
 
d.- vulnerabi 1 idad
 
e.- marie.jo de riesgos
 

2.-	 Describir las principales diferencias entre lis siguientes 
tipos de irfornmaci6r, de riesgos naturales: 

a.- irfcrreiaci6r del eventc, 

b.- irforriiaci6r, del peligrc, de ung evento 

C.- infornaci6r, del riesgo de Un evento 

d.- inrforriiaci6n de la vuirerabilidad 

3.-	 Para el caso de terrernotos, describir el cortenido tenitico 
de un tip,-- de rapa que cc'rresponda a cada unrcs de los 
siguientes tipos de inforraci6r, de riesgos riaturales: 

a.- infrriiaci6r, del evento 

b.- infcrrnaci6r del peliqro- o del riespo de un evernto 

C.- inforraci6n sobre la vuinerabilidad 

4.-	 Identificar los tres principales grupos protagon.stas que
deben participar en el manejc, de riesgos naturales. 

5. - Cuales son Ios tres cornporiertes rns irportantes de 
inforrnaci6r que son necesarios para caracterizar a un riesgo 
nat ura 1? 

FIN DE LA UNIDAD #2
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UNIDAD #3: MANEJO AMBIENTAL Y RIESGOS NATURALES
 

OBJETIVO: 	Introducci6r de los trrmirios y ccrceptos relevantes a 

los ra6tcdos de planificaci6rn y mane.jo ambiental que 

especificarnente generan e incluyen info'rnaci6n sobre 

los riesgos raturales 

TIEMPO ASIGNADO: 3 HORAS
 

CONTENIDO:
 

I.-	 Una breve discusi6n de las definiciones hoy er dia 

utilizadas para el t~rroino: "ambierte del ser huriano" y el 

debate actual sobre "medio ambiente y desarrcollcm" 

a.-	 rmedio ambierte definido por el diccionaric: 

"Cot,junto de valores naturales, sociales y culturales 
que existen en un lugar determirad: en ur t iempc, 

det erminadc que irf Iuencian la vida material y 
psico:'l6gica del hormbre". 

"El agregado de todas las condicior,es e influencias 

externas que afectan la vida y el desarrollo". 

b. 	- medic, arbiente definido por las Corferenci as de 

Co:'co'yo, Fc,unex y Estoc,' clro 

c. 	 - medic ambiFrnte defirido por el Bar,co Murdial, SCOPE y 

la OEA 

d. 	- concl usi 6r,: Existe un niriero infiritc de roed ios 

ambierites (ig ual al r,,trmerc, de t, do's los seres hurar:os 

y sus pasadas, presertes y fut uras aqrupaciores) y esto 

es rnucho rmAs que naturaleza y/-:- recurscs raturales. 

2.-	 El concepto de ecosisterna y su uso en la planificaci6n y 

rnane.jo arbiental (Ver Anexo II1. 3.1). 
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a.-	 Cualquier ecosisteria preserta porciones bi6t icas y 

abi6t icas.
 

b.-	 Todo ecosisterna tiene funci6r y estructura. 

1.- flujc, y alrnaceramiertc0 de energia 
2.- recircula'i6n de materiales 
3.- acumulaci6r, de ir,mfraci~r, a travs de adaptaci6rn 

gent 	 ica 

c.-	 Sucesi6n y carnbio sor caracteristicas significativas de 
los ecosi stemas. 

1. 	 - Ocurren cuardo la f'otosirtesis c entrada de 
energia es mayor que la respiraci6r. 

2.-	 Marteriendc, un ecosistema en las primeras etapas 
de sucesi6n, es posible recolectar el excesc, de 
energ i a. 

d.-	 Los bienes, servicios y riesgos son las mranifestaciones 
ecor:rmicas, Culturales, sociales y politicas de la 
funci6n y estructura de un ecosisterma. (Ver Anexo 

111.3.2 y Anexo 111.3.3.) Estos tienen valor 
constituyer un problema por las siguientes razores: 

I.-	 Ciertas caracteristicas de la funci6n y estructura 
de un ecosistema tienen una utilidad ecor,6mica, 
cultural y social y por Ic, tantc, tienen valor para 
un desarr, llo actual 

2.-	 Ciertas caracteristicas de la funci6n y estructura 
de un ecosisterna tiene una utilidad cientifica y 
pcr io tanto tiener valor para un desarrcllo': 
f'ut 	 o 

3.-	 Ciertas caracteristicas de la funci6n y estructura 
de un ece, sistema scn impc,rtartes para el co r'tro l 

de ese sistema y por io tanto son de valor para un 
desarr,:,llc, a laro' p1azo 

4.-	 Ciertas caracteristicas de a furci6n y estructura 
de un ecs isteema scn irpcrtantes ya que son 
peligrcsas para el desarrollo de actividades 
dentro del sistema o en sistermas aliad,:,s, y su 
control o mit igaci6n es importante para un 
desnnrc,ll:, actual, futur, y a larg:, plazo. 
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3.-	 Calidad de vida y calidad ambiental
 

a.-	 La calidad de un medio ambiente es redid, en t~rrmnircs 
de su capacidad para c:frecer bienes y servici:s que 
satisfagan las necesidades de los individuos y grupcos 

de individu,-0s que pertenecen a ese medic, ambiente. 

b.-	 necesidades
 

Mientras que las necesidades (y deseos) varian de 

acuerdo a cultura, raza, edad, sex':', estaci6n, clima. 
educaci6n, niveles de ingreso, etc., su satisfacci6n 

norrnalmerite genera cnfi ictos en trminc,s de 
distribuci6n de recursos. Algo puede ser corsideradc 
corn, necesidad si: 

1. - su ausencia causa enfermedad;
 

2.- su presencia previene una enfermedad;
 
3.- sU reintrcducci6r cura una enfermedad; y,
 
4.- si la perso-0na que se ha visto privada 1o prefiere
 

a otro tipo de satisfacciones 

4.-	 Conceptos sobre marej'° ambiental: 

a.-	 Desarrollo: el uso, mejora y/o ccrservaci6n del sistema 
de bienes y servicios y la mitigaci6n de event',-s 

pel igroscs 

b.-	 Manejc' ambiental: el plarreamriento e implemrertaci6n de 
las acciones c-rientadas a mej°-°rar la calidad de vida 
del ser humano 

c. 	 - Impactos ambientales negativos: el resultado de 
cualquier actividad de desarrollo (o el resultadc, de 
cualqier evento peligrcrso) que imp, sibilita el uso, 
deteric,ra, ', destruye bienes y servici:'s que p',drian 
ser utilizadc's o que son utilizados para rnejorar la 
calidad de vida del ser humano (Ver Anexo 111.3.4) 

5.-	 Terrniros y corceptos err6neos en la literatura "ambiertal"
 

Es bien cormnr enrccntrar ciertc's t Srminros en la literatura
 
actual que, en ausencia de un previc, cc'nceptc, bien definido,
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carecen de significado y conducen a un entendimierto y a un 
marejo inapropiado del ambiente. Algunos de estos trrminos 
son los siguientes:
 

a.-	 "el medio ambiente": Medic, ambiente de quien? 

b.-	 "ecs:sistemas frArgiles": Mr'rrinc, normalmente utilizad':' 
en la prensa pero que no ha sido estudiado, careciendo 
hasta la fecha de bas2 cientifica.
 

C. - "problema arnbiental ": Todos los problemas excepto 
aquellos que se c, riginan interiormente son problernas 
ambient ales. 

d. 	 - "proyectos ambientales": Todos los proyect':'s de 
desarrolo , estan d isekados para mejorar el medic, 
ambiente de alguien. 

e.- "experto ambiental": Dada la naturaleza compleja de los 
medic-s ambientes, es impcsible la existencia de un 
experto ambiental. 

f.-	 "desarrcllo sostenidc": An no ha sidco definido y 
prc,bablerente no pueda ser definid,: sat isfactoriariente. 
Una me jor frase serin flujc0 sostenido de un sistema de 
bienes o servicios. 

~---------------------

EJERCICIO TAREA: (Ver Anexo 111.3.5)
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.-	 United Nations Environmental Program, (1981). In Defense ,_-f
 
the 	 .Eath The Text.... ErVirrrertrasic : Fc ex, 
Stc,chcl. C__co , _Executive_,o. Series 1. 

2.-	 Munn, R.E., (1975). Envir,:rrnertal Inpact Assesient. 

Sccpe 5. Irternationa1 C,-,uncil of Scientific Unions. 
Scientific Comritee on Problemns o-f the Environment. 
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3.- Ehrenfeld, D. W., (1976). "The Conservat ion of Non
resources," en American Scientist. Vol. 6: 648-656. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Gosselink, J.G., E.P. Odum, y R.M. Pope, (1973). "The Value of 
the Tidal Marsh. " Center for Wetland Resources, Louisiara 
State 	University. Baton Rcouge. L8U-8G-74-03. 

Lugo, A.E., 
J.W. 

(1978). "Stress and 
Gibbors, Eds. , Ererqy 

Ecosistems, 
and Envir,r 

" 
mer tal 

er J. H. 
S

Thorp y 
tres- in 

Aguatic_Syste rs. Department of Energy of tho United 
States, DOE Symiposiurn Series. 

Maslow, A.H., (1962). Towards a Psycolco gy of Being. D. Van 
Nostrand Co., New York. 

Organization of American 
States, (1984). InteQrated Renional
 
Development Planning: Guidelines and Case Studies from O]AS 
Experience. Department cf Reg ionial 1 Deve 1cprimenit. 
Secretariat for Econcm ic and Social Affairs. Wash irigtor, 
D.C. 

Odum, 	 E.P., (1962). "Relationship Between Structure and Function 
n Ecosystems, " en Japanese Journal of Ecclogy. 12: 108-118. 

Streetton P. y S. Burki, (1978). "Basic Needs: Some Issues", en 
World Development. Vol. 6: 411-21. 

Saunier, R.E., (1983). "Environment and Developraent...a Future 
Together?" en Development For urm. XI No. 8 Nc,v-Dec. 

Saunier, R.E., (1984). "Regional Approaches Utilized in
 
Development Planning". Natural Resource Technical Bullet in. 
AID-NPS Natural Resources Project No. 5. 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Definir y comentar sobre el t~rmino y concepto de "ambiente
 
" del ser humano. 

2. 	 - Definir y comenttar sobre el t~rmino y concepto de 
"ecosistema" en t~rminos de su importancia para un 

""desarrollo ambientalmente adecuado. 

3.-	 Explicar que es una necesidad humana, y que es lo que
 
determina la calidad de un medio arnbiente.
 

4.-	 Que puede ser considerada una "estrategia de desarrollo
 
ambientalmente adecuada?"
 

5.-	 Explicar como es que se relacionan los riesgos naturales y
 
antr6picos al manejo ambiental y a la planificaci6n del
 
desarrol lo.
 

FIN DE LA UNIDAD #3
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UNIDAD 04: RIESGOS HIDROLOGICOS Y ATMOSFERICOS
 

OBJETIVOs Introducir en forma general a los riesgos hidrol6gicos
 

y atmosfricos, incluyendo los principales fen6meno's y 

conceptos. Farniliarizar a los participantes con la 
terminologia bAsica. Generar conciencia acerca de la 

irnportancia de lios riesgc's hidrol6giccs y atmosf~ricos 
en la planificaci6n del desarrollo integrado. 

TIEMPO ASIGNADO: 3 horas
 

CONTENIDO:
 

1.- Riesgos hidrol6gicos y atmosf~ricos
 

a.- origen de los riesgos
 

b.- caracteristicas de los riesgos, (consideraciones
 
generales, causas y efectos)
 

1.- inundaciones 
2.- sequias
 
3.- heladas
 
4.- vientos
 

c.- inforrmaci6n disponible y el proceso de planificaci6n
 

del desarrollo integrado
 

1.- fuentes 
2.- medidas de mitigaci6n 
3.- uso de la informaci6n en planificaci6n' 

2.- El fen6meno de "El Nito" 

a.- consideraciones generales 

b.- naturaleza del fen6meno
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c. -	 efectos del feri6mero 

d. 	 - irsforrnaci6r recesaria para la plarificaci6r del 
desarro:llc irtegradc, 

3.-	 Desertificaci6r
 

a.-	 defirici6rn del problerna 

b.-	 rnitcdc, para la idertificaci6rn y evaluaci6ri de los 
riesgos de desertificaci6rn 

I.- i rforrnaci 6re recesar ia 
2.- irdicadores de desertificaci6rn 
3.- evaluaci6r de la desertificaci6rn 
4.- mn ritorec° de la desertificaci6rn 

c.-	 preparaci6r y uso de rnapas de desertificaci6r en la 
plarificaci6r del desarrcollo 

1.- criteric, para la preparaci6r de los rnapas 
2.- usc° de t~cricas cc, rnputarizadas de rapeo 

d.-	 prevernci6rn y cc,rtrol de la desertificaci6rn 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Lopez 0., Carlos, "Riesgcs Meteoero-l6giccs y Desertificaci6ri" 
(apuntes de clase), Mrida, Venezuela, 1986. (Ver Anexo 
111.4.1) 

MATERIAL ADICTONAL DE INSTRUCCION:
 

I.- Cinta de video (en espa~ol), "El NiAo". Disponible a 
trav~s del Certrco de Investigacicnres de Zonas Aridas 
(CIZA), Uriversidad Naci, rnal Agraria - La Molirta, 
Casilla Pcstal 330, Lima 1, Peri:t. 

43 



2.- Cinta de Video (en ingles), "Planet Earth Series: 
 The 
Climate Puzzle". Dispori Ible a travL.s de Films 
Incorporated, 5547 North Ravenswood, Chicago, Illinois 
60640-1199.
 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Dregne, H.E., (1983). Desertification of 
 Arid Lards. Hardwood
 
Academy Publishers, New York.
 

Garcia, R.V., (1981). Drought 
and Man: The 1972 Case Histo-,ry.
 
Pergamon Press, New York.
 

Hall, A.L., (1978). Drouiht and Irrigatiorn in North-East Brazil. 

Cambridge University Press, New York. 

National Geographic Society (U.S.), (1978). Pcwqrs of Nature.
 
Special Publications Division. N.G.S., Washingt,-,n, D.C.
 

Reining, P., Ed., (1982). 
 Handbook on Desertificatior
 
Indicators. AAAS, Washington, D.C.
 

Sears, P.B., i1981). Deserts on 
the March. University of 
Oklahoma Press, Norman, Oklahoma. 

Spooner, B. 
 y H.S. Mann, Edts., (1982). Deserti fication and 
Deveiornent: Dry larid Eco 1gyin Social r Peet ive.
Academy Press, New York. 

Stiles, D., (1984). "Desertification: A Question of Linkage". 
en: Desertification Control No. 10. UNEP. 

Tolba, M.K., (1984). "A Harvest of Dust". 
 en Desertification
 
Control No. 10. UNEP.
 

Walls, J., (1980). Land, Man and Sand: Desertification and its
 
Solutions. Macmillan Pub. Co., 
New York.
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EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #4
 

RIESGOS HIDROLOGICOS Y ATMOSFERICOS
 

Basado en el material presertado er clase, prepare ur, breve 
ensayc (de aproximadarnerte 150 palabras) sobre cada urc' de los 
siguierites t6picos: 

a.- Los riesgos hidrol6qicos y atrnosf~ricos mrns predomirartes 
er cada reqi6r, geogr~fica de su pais (puede seguir urea 
zorificaci6n tcpogrAfic C una secci6rn transversal del 

pais). 

b.-	 Los procesos de desert ificaci6n iricipiertes o eviderstes que 
pueden ser encontrados er su pais, y sus respect ivos 
impactos sociales y ecori6rnicos (ejemplos de procescs de 
desertificaci6n: p~rdidas de suelo debido a saliniizaci6n,
 
erosi 6r hidrica y e6lica, dreraje inapropiado e 
iriuridacio:res, p~rdidas er cant idad y cal idad de aquas 
superficiales y subterrAreas, reducci6n de la cubierta 
vegetal debidc:0 a irterverncic-nes artr6picas, etc.) 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Expl icar que scr, riesgcs h idr,:016g icos y atrmsfdricc,cs y 
cuales scre sus principales causas. 

2.-	 Explicar brevemente cuales sor Ic,s irmpactos de: 

a. -	 irfurdacicries, y 

b. -	 vierntcos. 

3.-	 Que es el fer,6meric de "El Nit-c," ? 

4.-	 Explicar brevernerite:
 

a.- Que es desertificaci6ri?
 

b.- Cuales sor las prirncipales causas artr6picas del riesgc,
 
de desertificaci6r,? 

c.- Cuales sorI is priricipales riesgos hidrcl6gicos y 
atrnosf~ric,-s que ayudar, a irternsificar el riesgc, de
 
desert ificaci6r?
 

d.-	 Que corst ituye preverici6n y rocritorec0 del proceso de 
desert ificaci6rn? 

5.-	 Expl icar corno es que usted recolect ari a y ut i Iizara 
irf,:rrnaci6rn de riesgos hidrc,16giccos y atm'csfe.ricc,s er, el 
proceso de plarificaci6n del desarrollo irtegradc. 

FIN DE LA UNIDAD #4
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UNIDAD #5: RIESGOS DE INUNDACION
 

OBJETIVO: Prcveer a los participarntes un panorama general sobre 
1l7s riesycs de iniunidaci6n. Farii 1 iari zar a los 
part ici pantes con 10s principales ccnceptos y 
terrainolcgia bWsica, y pr,:veer unr entendirniento de la 
metodologia utilizada para la evaluaci6n de los riesgcos 
de irnundaci6n en la fo:'rmulaci6n de proyect c:s de 
iriversi 6n. Genierar corciencia acerca de la irnportancia 
de las inundaciones en la planificaci6ni del desarrcllc, 
integradc,. 

TIEMPO ASIGNADO: 5 hcras
 

CONTENIDO:
 

1.- Corceptc's b.sicos 

a. - inundaci6n
 

b.- Area de inLndaci6n (terreno aluvial)
 

c.- cauce contrclado de alivio
 

d.- inundaci6n de disevc

e.- severidad de inundaci6n 

f. - vulrerabilidad
 

g.- elerientos ba.j-:, riesg,-0
 

h.- riesgc especifico
 

i.- riesg-, 

j.- frecuencia y riagnitud 
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2.- Causas de inundaci6n 

a.-

b.-

c. -

d.-

ciclones tropicales 

tormentas locales severas 

factores atrnosfricos, 

combinados. 

obstruccicnes artificiales 

hidrol6giccs y geol6giccs 

3.- Anlisis de los eventos de inundaci6n 

a.- profundidad de agua 

b.- volurnen de agua 

c.- contenido de sedirnentos 

d.- duraci6n de la inundaci6n 

e.- factores estacionales (de temporada) 

f.- velocidad de elevaci6n del agua 

g.- periodo de retorno (frecuencia) 

h.- fuerntes de informaci6n 

i.- tiernpo de ocurrencia 

4.- AnAl1isis de vulnerabilidad 
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a.-	 factcres criticos 

.- pr', furdidad de aqua

2.- frecuencia de iriurdaci6r
 
3.- volumern de aqua
 
4. -	 topografla 

b.-	 criteric:s bAsicos 

I.- p~rdida de vidas y heridos 
2.- p~rdidas de irversiores de capital 

(irfraestructura y centrc:'s de producci6r) 
3.- interrupci6rn de las operacio'res de la 

infraestructura y de los ceritros de pr':ducci6r 

c.- clasificaci6r de la vulnerabilidad de ura inurdaci6ri 

I.- irurdacicorges frecuentes e irfrecuentes 
2.- baja, mediana y alta vulnerabilidad 

5.-	 Limitacicornes er el uso de las tierras e infraestructura 

a.- aplicaci6n de est~ndares y c6dig,s de limitaci6rn 

b.- matriz del indice de vulrerabilidad (Ver Anexo 5.1) 

c.- ratriz de vulrerabilidad para inurdacic'ries frecuertes 

d.- rtatriz de vulrerabilidad para inurdacicornes irfrecuentes 

6.-	 Dabo:°s de ura inundaci6rn 

a.- mrtcdo de evaluaci6rn de daos 

b.-	 clasificaci6rn ecr6mirca
 

1.- da~c's directc's
 
2.- da~cos ind irectos
 
3.- da~os securdarios
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7.- Da-nos anuales y costo de riesgos 

a.- estimaci6n de los datcms anuales esperadcs 

b.- anlisis de la frecuencia de las inurdaciones
 

c.- ccsto de los riesgos 

8.- Medidas para la mitigaci6n de inundaciones
 

a.- tipos de medidas
 

1.- rnedidas que reducen la severidad 
2.- rnedidas que reducen la vulnerabilidad 
3.- rnedidas de ernergercia 
4.- ccnstrucci6n a prueba de inundaciones 
5.- segurc0 contra inuridacicnes 
6.- z':'nificaci6r, del Area inundable 
7.- sisterna de alerta a irnundaciones 
8.- educaci6n piablica
 

b.- infcirrnaci6r necesaria 

1.- geometria del rio
 
2.- flujc0 y elevaci6n
 
3.- datos econ6micos
 
4.- valor de los da~c's esperados
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Amisial, Roger A., "Riesgos de Inundaci6n", (apuntes de 
clase), Mrida, Venezuela, 1986. (Ver Anexo 111.5.1). 
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2.- Molina, Medardo, "Recorocirniento de Inundaciones y Estudicis 
de Plariicies de Inundaci6n. " Quito, Ecuador, 1986. 
(Ver Anexo 111.5.2).
 

3.- Smith, K. y G. Tobin, (1979). Human Adjustment to Flood 
Hazards. L:ngriman, New York. 

4.- Southeastern Wisconsin Regional Planning Commision, (1968).
 
F I cocd 1arid arid Shore I arnd Deve,-prent Guide, Wankesha, 
Wi scoris i n. 

5.- USGS, (1984). Prcceedirqs of the Gec:,loric arid _Hydro_cqic 
Hazards Train n.ql.Z'.-.q.ri, Open File Rep,:,rt 84-76CJ. 
USGS, Reston, Virginia. 

MATERIAL ADICIONAL DE INSTRUCCION
 

1.- Cinta de Video (en ingl~s), "Planet Earth Series: The Blue 
Planet. " Disponible a trav~s Le Films Inco:rporated, 
5547 North Ravenswood, Chicago, Illiricis 60640-1199. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

James, D.L. y R.R. Lee, (1971). Ecoriomics o:'f Water Plannirirg. 
McGraw-Hill, New York. 

Ministry of the Environment, (1975). Canada Water Yearbocok 1975.
 
Inf:rmation Canada, Ottawa. 

UNDRO, (1977). Analysis of Combined Vulnerability: Methodology 
ari.d- St ud!y_,of Manila's Metropolitan Zcnrie. United Nat ions, 
Geneva, Switzerland. 
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UNDRO, (1978). Prevenci6n v Mitiqaci6n de Desastres. Vol.2
 
Aspectos Hidrol6gicos. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
 

UNDRO, (1979). Natural Disaster and Vulnerability Analysis.
 
United Nations, Geneva, Switzerland. 

U.S. 	 Water Resource Council, (1978). "Floodplain Management 
Guidelines for Irplementing E.O. 11988". Washingtomn D.C. 

Whipple, W., et al., (1983). Storrnwater Managemernt in Urbanizing 
Areas. Prentice Hall, New Jersey. 

White, 6.F., (1974). "Natural Hazards Research: Concepts, 
Meth,-ods and Policy Irmpl icat io:'ns" en Natural HazardsU:caq !lq _ 
National. Global, Ed. G.F. White, Oxford University Press, 
New York. 

Wood, D.W., T.C. Gooch, P.M. Pronovost y D.C. Noonan, (1985). 
Development of a Flood Management Plan, en Journal of Water 
Resource Planninn and Manaiernent, ASCE, 111:4(417-433). 
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-----------------------------------------------------------------
EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #5
 

RIESGOS DE INUNDACION
 

Basado er. el material presentadc en clase, prepare un breve 
ensayc' (de aprcx imadarilente 250 palabras) s,:bre -tric, de lc's 
Siguientes t6piccs: 

a.-	 Las principales medidas que pueden ser ireplemrentadas para 
reducir la severidad y vulnerabilidad de inundaci6ri en un 
asentarnierntc urbanc de s U pais properiso a sufrir 
i nundac iones. 

b.-	 Las principales causas "artificiales" y antr6picas para la
 

ocurrencia de irsundacionres y las correspondientes medidas de 
rnitigaci6r, que podr ian ser irmplernentadas para evitar o 

reducir tales eventos. 

c.-	 El uso de irfcrmaci6rn scbre inunrdaci6ro y scibre mitigaci6n de 
inundaciories en el proceso de planificaci6n del desarroll: 
i nt ogradc. 

53
 



PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.- Explicar cuales s,:n las causas de las iriundaciries. 

2.-	 ErUrnerar los tres factcres rnas irnportantes que deterrnina la 
severidad de una inundaci6r, explicando en que forrna cada 
factor causa daios.
 

3.-	 Defirir los siquierites t~r-riincos: 

a.-	 LArea de inundaci6ri (terrence aluvial) 

b.-	 cauce controlado de alivio 

c. -	 inuridaci6ni 

d.-	 inunidaci6n de diseco 

4.-	 Enurerar los criterics b~sicos que son utilizados en la 
evaluaci6n de la vulnerabilidad de inurdaci,-,nes y las 
diferentes clasificaciones de inundaci6n, que son ccrn~rier,te 
utilizadas ern evaluaciones de vulnerabilidad.
 

5. 	 - Enurnerar i cs di ferentes t i pos de ried i das cc,r'nirnrlent e 
utilizadas para la rnitigaci6n de inundacic-nes y explicar 
c,:rno es que la infcrrnaci6r, sobre riesgos de inundaci6n y 
rnedidas de rnitigaci6r, pueden ser utilizadas en el prcces,- de 
planificaci6in del desarrollo irntegrado. 

FIN DE LA UNIDAD #5
 

54
 



--------------------------------------------------------------------

UNIDAD *6: INTRODUCCION A LOS RIESGOS GEOLOGICOS
 

OBJETIVO: Introducir la ciericia de la geolcgla incluyendo las
 

principales teorias y c,_-,nceptc,s. Fariliarizar a lcs 
participartes ccn la b.sica.1 terrni riclogla 

TIEMPO ASIGNADO: 2 horas 

CONTENIDO:
 

1.- Irotrcducci6n a la geologia 

a.- la ciencia de la geolog a 

b.- principios basicos 

I.-	 eras geol6gicas
 
2.-	 principales tecrias de la evCluci6n gecl6gica 

c.-	 la cc:rteza terrestre
 

1.- las cuatro esferas
 
2.- elernertc:s, mirerales y rocas
 

2.-	 Placas tect6rnicas y fer16rnerios geol6gicos 

a.- introducci6r, a las placas tect6nicas 

1.-	 fosas subrmarinas, crestas submarinas y fal las 
si sr i cas. 

2.- fcorroaci6r y desplazarniento de placas 

b.-	 tip-, de fallas
 

1.-	 desprerdirniento (lateral) 
2. -	 ricorroia 1 
3. -	 inverso 
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C.-	 implicaciones de riesgo de las placas tect6nicas 

1.- terremctcos y Areas de actividad sisrnica 
2.-	 vclcanes y Areas de actividad volcAriica
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Zumberge, J., y C.A. Nelson, (1972). Elements of E@eolc,'q. 
(Capitulos 3 y 4). 2a edici6n. John Wiley and Sons, 

New Ycrk. 

2.- Flint, R.F., y B.J. Skinner, (1974). Physical Gecoicog. 
John Wiley ard Sons, New York 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Cattermole, P.J. y P. Moore, (1985). The Story of the Earth.
 
Cambridge University Press, New York.
 

McKenzie, G.D. et al., Eds., (1975). Man arid His Phisical 
Env i rorment: Read ings irn Environmental Geo 1oqy(- Burgess 
Publishing Company, Minneapolis, Mrinnesota. 

Mears, B., (1977). The Chaniniri Earth: Introduction to GeolccLgy. 
2a edici6n. D. Van Nostrand Co:., New York. 

Parker, R., (1984). Inscrutable Earth: Explorations Into the 
Science of Earth. Scribrner, New York. 

Van 	Andel, T.H., (1985). New Views on an Old Planet: 
Continental Drift and the Hist ory of the Earth. Camibridge 
University Press, New York. 
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1. 	- Enurnerar las d i ferert es eras geol 6g icas del prrcesc, 
evClucicriaic' de la tierra. 

2.-	 Explicar Ia teoria de desplazaniento contirental. 

- Cules son las capas de la ccrteza terrestre y de qu 
elemerntcs estA c,-r ipuesta ? 

4.-	 Definir los siguientes t~rrnirics: 

a.-	 placa tect6nica 

b. - fCsa subrnarina
 

c.- cresta subriarina
 

d.- falla s5smica
 

5.-	 Explicar la fcorrnaci 6r y el rncvimi ent o de las placas 
tect 6ricas.
 

FIN DE LA UNIDAD #6
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------------------------------------------------------------------

RIESGOS SISMICOS Y VOLCANICOS
UNIDAD #7: 


a los 	 riesgos sisrnicos y volc~nicosOBJETIVO: 	Introducir 
i nc 1uyendo los pr inci pales fenrierios v concept os. 

Familiarizar a los participarites con la terrninc,logla 

bAsica. Prcmveer ur, ent end iriiento general de 1c,'n 

aspectos t~cnicos y cientificos de los riesgos sisrnicos 

y volcricos. Presentar las principales tcrnicas y 

si st ernas de mit i gaci 6n de largo. pl azo. Gerierar 
irnportancia en la planificaci6r,conciencia acerca de su 

del desarrollo integrado. 

TIEMPO ASIGNADO: 7 horas
 

CONTENIDO:
 

1.- Evaluaci6n y monitorec0 de actividades sisrmicas 

a.- riesgc,s de terrernioto 

I.- temblor t errest re 

2.- ruptura de falla superficial 
3. - derrurnbes 
4.- licuefacci6ri (licue.ci6n) de suelos 
5. - tsunamis
 
6.- ot ros
 

b.- rese~a de impactos de eventos sismicos importantes 

1.- p~rdida de vidas c- heridos 
2.- p~rdidas de capital (infraestructura y centrc's de 

prod ucc i 6 n) 
3.- interrupci6n de ciperaciones en los centros de 

producci6r, e infraestructura 

c.- evaluaciones sismicas 

I.- parAmetrc,s de terrenioto 
2.- parAmretros diniArnicos de ondas sisrmicas 
3.- observac ioes macrcosismicas 

4.- caracteristicas geotect6nicas y geofisicas 
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d.- monitore:' y sistemas de inf0-rmaci6ri 

I.- est ruct uras inst it uciorales 
2.- componentes y equipo de una cadena de rionitoreo 

s sm icc 
3.- capacidad de mrcritoreo y predicci6r 

e.- proces°: de generaci6n de irf'z,rmaci6n 

1. - evento
 
2.- peligro
 
3.- riesgo
 
4.- vulnerabilidad
 

2.- Evaluaci6r, y monitoreo de actividades volcnicas 

a.- tipos de vc,lcanes y erupciones 

I.- Hawaianos
 
2.- cOcOs de escoria volc~nica (cenizas)
 
3. - Vesuvian:0s
 
4.- otros fen6rnenos (calderas y erupciones de grietas)
 

b.- riesgos volcriicc, s 

I.- ceniza volcnica 
2.- fern6rnenos piroclsticos 
3.- corrientes de far,go 
4.- efectos secundari'z's de las c,,rrientes de fang,:, 
5.- gases volc~nicos
 
6.- flujos de lava
 
7.- flujos de detrito
 
8. - otros 

c.- rnonitoreo y sisternas de informaci6ri 

1.- estruct uras inst it uci0:nales 
2.- cormpcrertes y equipo de una cadena de rnnitorec 

vo 1can-'16 g ico
 
3.- capacidad de mronitoreo y predicci6nt 
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d.-	 proceso de generaci6r, de informaci6n
 

1. - eventc,
 
2.- peliigro
 
3. - riesgo
 
4.- vulnerabilidad
 

e.- rese;a de impactos de eventos volc~niccs irnpcrtantes 

i.- p~rdida de vidas y heridos 
2.- p~rdidas de capital (infraestructura y centros de 

prod ucc i 6 n) 
3.- interrupci6n de operacicnes en los centros de 

producci6n e infraestructura 

3.-	 Tcnicas de rnitigaci6n y programas de reducci6n de riesgcs 

sismicos y volcAnicos 

a.-	 tMcnicas generales de planificaci6n
 

I.-	 planificaci6r, integrada del desarrllc, rural y

urbar,o 

2.- instalaciones criticas incluyendo la 
identificaci6n de i nfraestructura vital 

3.-	 desarrcllc, de planes de alerta y de medidas de
 
ernergenci a
 

b.-	 tcnicas educativas 

1.- educaci6r, forrnal sobre riesgos en instituciones 
acadrmicas (cclegios y universidades) 

2.- educaci6n a trav~s de riedios masivcs de 
cormunicaci6n y prograrnas especiales
 

3.-	 creaci6n de grupos civiles coccrdinadcres de 
medidas de emergencia 

4.-	 diseco e irnplernentaci6n de ejerLicics de
 
simulaci6n de situacic,nes de emergencia
 

5.-	 otros 

c.-	 tMcnicas de ingenieria
 

I.-	 evaluaci6n de la seguridad y refcorzamiento de los 
edificicos ya construidos y costc, y niveles de 
reforzarniento: El reforzarmiento antisismico de 
los edificios existentes es Una efectiva y 
eficiente rnedida para rnitigar posibles calamidades 
ssriicas y constituye una parte indispensable en 
la urgente tarea de cortrclar los desastres 
urbaros causadc,s pc,r terr.rnmotc:s. 
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2.-	 c6digos de construcci6n, juicio y pr~ctica: Para 
estructuras an no construidas es importante 
resaltar que los procesos de dise;ce y construcci6r 
necesitan de ciertas mejoras en: (1) c6digos y 
pr~ct icas corrientes, (2) revisi6n pcr 
profes i oria 1es indeperd ient es (en estruct uras 
especiales, instalaciories criticas y represas), 
(3) cornprobaci6r e inspecci6r de planos de 
proyectco, y (4) cortrol de cal idad de la 
construcci6r y desempeko de edificaciones. 

3.-	 sistemas de infraestructura vital y sus analises 
de riesgo: Aqua y desague, telecomunicaciones, 
transporte y sisternas de energla son reconocidas 
corno infraestructuras esenciales; su cort inuo 
servicio luego de un terrernoto es indispensable 
para la implernertaci6n de las operaciones de 
emergencia pcsteriores al sismo. Esfuerzcs deben 
ser 	 realizados para estudiar los sisternas de
 
infraestructura vital ccrnoc parte de los proyectos 
de inversi6n y de sus correspondientes anilises de 
riesgo. 

d.-	 t~cnicas regulatorias 

I.- macrc-zonificaci6nr rural y urbana para el uso de 
t ierras 

2.- micro-zcnificaci6n rural y urbana para el uso de 
t ierras 

3.- c6digos, regulaciones, crdenanzas y leyes para la 
construcci6n y desarrollo de bienes raices 

4.- otros 

e.-	 t~cnicas eccni6rnicas y financieras 

I.-	 incent ivos y sanrcic,nes tributarias 
2.-	 seguro no subsidiado 
3.-	 politicas de pr~starno y aseguraniento 
4.-	 ctros 

f.-	 tcnicas guberrarnentales directas 

I.-	 adquisici6n p iblica de 6reas propensas a riesgo
 
2.- expropiaci6n de 6reas propensas a riesgo
 
3.- trasladc, de la pcoblaci6n en peligro
 
4.- otros
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4..-	 Uso de informaci 6n en la planificaci6n del desarroll:'
 
integrado
 

a. 	- problemas en el uso de informaci6n scibre riesgos 
sismicos y volcAnicos 

1.- social y cultural
 
2.- econ6mico
 
3. -	 t Lfcr,i cco 

4.- politico
 
5.- ot ros
 

b.-	 ventajas del uso de informaci6n de riesgcs sismics y 
vol c~n i cos 

1. -	 prevenci 6n de p~rdidas (humanas, firancieras, 
etc.)
 

2.- contribuci6n para la estabilidad econ6mica 
3.- forrnulaci6r e implemertaci6n de pr', grarnas y 

proyectos de irversi6n mas segurc:s 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Blong, R.J., (1984). Volcanic Hazards. Academic Press, New 
York. 

2.- Brown, .D. Jr., y W.J. Kockelman, (1983). Geoloq ic 
Principles for Prudent Land Use. U.S. Geo:0logical 
Survey Professional Paper 946. 

3.- Decourt, J., y J. Paquet, (1985). Geology: Prirciples ard 
Methods. (Capitulo 7). Graham & Trotmarin, London. 

4.-	 Kockelman, W.J., (1979). "Examples of Use of Geologic and 
Seismcloic I rifc rmat icar, for Earthquake Hazards 
Reduct ion in Southern California". U.S. Geo l- g ical 
Survey, Open-file Report 83-82. 

5.- USGS, (1984). Prcceedings of the Geoloclic and Hydrolcqic 
Hazards Training Prorkram, Open File Repcrt 84-760. 
USGS, Restoni, Virginia. 
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MATERIAL ADICIONAL DE INSTRUCCION:
 

1.- Cinta de Video (en irls), "Mexico Earthquake, September 
19, 1985", disponible a trav~s del U.S. National Bureau 
of Standards, Washingtor, D.C. 

2.- Pelicula (16urn) (en ing l~s), "When the 
 Earth Moves",
 
disporible a travs del U.S.G.S., 
Restcn, Virginia.
 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Crandall, D.R.., et al., (1984). "Sourcebook for Volcanic
 
Hazards Zonat ior". Natural_Hazards_4, UNESCO, Paris.
 

' ,cker, R. y B. Decker (1981). Vlcarioes. W.H. Freeman and 

Compary, Sari Francisco, California.
 

Lambert, M.B., (1980). Volcaroes. University of Washington 
Press, Seattle, Washington. 

Nichols, D.R.., y J.M Buchanan-Banks, (1974). "Seismic Hazards 
and Land Use Planining". U.S. Geo:logical Survey, Circular 
690, USGS, Washirgtor, D.C. 

Simkin, T., et al., (1981). Volcanoes of the World. Smithsonian
 
Inst itut ior. Hutch ir scor Ross Publi shing Company, 
Stroudsburg, Penrnsy Ivania. 

UNDRO, (1985). Volcaric Hazards Management. UNESCO, New York.
 

UNDRO, (1978). Disaster Prevent ion arnd Mitigatior, Vol. 1. 
Volcanological Aspects. Urited Nat iors, Geneva, 
Switzerland. 

UNDRO (1982). Preverci6ny Mitigaci6n de Desastres, Vol. 3. 
As_@_pectos Sisr:16qicos. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. 

Urban Regional Research, (1982). Land Manaemernt in Tsunami
 

Hazard Areas . NSF, Washington, D.C. 
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EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #7
 

RIESGOS SISMICOS Y VOLCANICOS
 

Basado en el material presentado en clase, prepare ur, breve 
ensayo (de aproxirnadamente 250 palabras) sobre utrc. de lcs 
siquienter. t6piccs: 

a. 	 - Los principales el ementcis de un programa de educaci6n 
peblica o, programa especial scbre riesgos sisrlicos y/o: 
vol c rnicos. 

b.-	 Los principales problernas que norrnalrnente suceden en los 
paises en desarrollo al planear y respcnder a un eventc: 
sisrnico y/c volc~nico, considerando part icularrnente ternas de 
planificaci6n general del desarrollo y responsabilidades 
g ubernarnent ales. 

c.-	 El procesc de generaci6n y diserninaci6n de infcrrnaci6n sobre 
riesgos sismiccs y/o volcAnicc.,s, y la falta de cormunicaci6ri 
entre las cormunidades cientificas y las de planificaci6r con 
respecto a tal inforrnaci6n.
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

I.-	 Describir los principales riesgos sisrnicos y volc1nicos. 

2.-	 Enurnerar las principales instituciones racionales (de su 
pais) e irterriacicnales dedicadas a la investigaci6n y 
generaci6n de irfcrmaci6r corcerniente a sisrnos, y eriurnere
ic, s principales tipos de informaci6n sismica y volcanl6giua 
disponible a rivel de eventc,, pel igro, riesgc, y 
vulnerabi 1idad. 

3.-	 Comrnparar las caracteristicas de una cadena de rncnitorec, 
sismico y una cadena de rnc, itorec, volcanol6gico. 

4.-	 Definir los siguientes t~rrninos: 

a.- magnitud sisrmica 

b.- intensidad de dako sismico 

c.- pericdo de retorno 

d..-	 licuefacci6rn
 

e.-	 corriente de farigo 

f. --	 ccnc, de escoria volc~nica 

5.-	 Enumerar las principales tcnicas de mitigaci6n y programas 
de reducci6n de riesgos sisrniccs y volcnicos. 

FIN DE LA UNIDAD #7
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------------------------------------------------------------------

UNIDAD *8. PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO (PARTE I)
 

OBJETIVO: 	Introducir el estudio de casco del curso, presentando 
las caracteristicas g-nerales del problega de riesg, s 
naturales y el ccritexto gecogrAfico, social y eccri6mico 
del Area en probleria. Preparar a los part icipantes 
para 	el primer viaje t~cnicc de caipo. 

TIEMPO ASIGNADO: I hora
 

CONTENIDO:
 

1.-	 Presentaci6r de las caracteristicas b~sicas del estudio dv 
c asoc 

a.-	 ccontextc° geogr~fico elemental 

b.-	 problerna de riesgos naturales
 

c.-	 caracteristicas sociales y econ6rmicas b~sicas 

d. 	- caracterist icas b~sicas del (o:s) proyecto (s) de 
iriversi6ri que ser~n incluidos en el estudio de caso 

2.- Introducci6nr al Viaje T6cnico de Campo I 

a.- explicaci6nr general de los objetivos del viaje de campc, 

b.- explicaci6rn del programa del viaje de campo y 
principalus puntos de irterds. 

c.- distribuci6n de documentos y material de referencia 
rnecesar ics 

FIN DE LA 	UNIDAD #8
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UNIDAD #9: VIAJE TECNICO DE CAMPO I
 

OBJETIVO: 	Prc'veer a ic's participarstes la c'pcrturiidad de,visitar 
el(c's) 1'.gar(es) del estudic. de casc' 

TIEMPO ASIGNADO: 6 hcsras 

CONTENIDO:
 

Pcer ser deterriiriadc de acuerdm conr el eSt udic- de casc' 
especifico: seleccionradco para el cursc.. (Ver el Anexo 
111.9. 1 para el rncdelc' del prcsgrarna del Viaje TLcriicc' 
de Caripo I ut ilizadc' en 1c0S CuVSc'S pi lctc'S) 

FIN DE LA 	UNIDAD #9
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UNIDAD *10: RIESGOS DE MOVIMIENTOS EN MASA
 

OBJETIVO: 	Introducir los riesgos de rnovirnientos en masa 
incl uyendo los prircipales fen6rnen,_s y conceptos. 
Familiarizar a los participantes con la terminc-logia 
b~sica. Proveer ur entendirnient,_- general de los 
aspectos cieritificcos y t~criccs de los rnovirnientos er, 
masa y generar una conciercia general acerca de su 
irmport ancia en la plarnificaci6n del desarro l ic 
integrado. 

TIEMPO ASIGNADO: 3 horas
 

CONTENIDO:
 

1.-	 Riesgos de rncvirnieritcs en masa 

a.-	 principales tipos de movirnient,:,s en masa 

1.- caidas
 
2.- derrurnbes
 
3.- deslizarnientos
 
4.-	 diserninaciones laterales 
5.- f 1ujCIs 
6.- icmviientos cornplejos de perdientes 

b.-	 causas de los rnovimientos en masa 

1. -	 tc-pcgrvAfic'as 
2.-	 geo:l6gicas

3. -	 c I ira~t i cas 

4.-	 sismicas 

2.-	 Tdcricas de mitigaci6n y prcgramas de reducci6n, de los 
moviraientos en masa. 

a.- t~cnicas de protecci6r y estabilizaci6ri de pendientes 

1.- estabilizaci6n bi-:,16gica (vegetaci6n) 
2.- estabilizaci6n bic-t cniica 
3.- estabilizaci6ni roec.ricc-estructural 
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b.-	 t crnicas educativas 

I. 	 - educaci 6r, formal de riesgos en inst it uci,-°nes 
acad~micas (colegics y universidades) 

2.- educaci6n a travs de medios de ccrnuricaci6r y de 
prc:gramas especiales
 

3.- otros
 

c.-	 t~cricas de ingenieria 

1..-	 desarrollo y fortalecimientco de c6digos de 
c':-rl it ruec i 6n 

2.- evaluaci6n sismica de edificios e irfraestructura 
3.- edi ficic, s e infraestructura incluyerdQ el 

fc,rtalecirierto de la infraestructura vital 
4.- estructuras de cortenci6n de agua y lodo 
5.-	 ot ros 

d.-	 tMcnicas regulatc,rias 

1.-	 macro-zcni ficaci 6r rural y urbana del uso de 
t ierras 

2.- micro-zorificaci6r, rural y urbana del uso de 
t i erras 

3.- c6digos, regulaciones, ordenarzas y leyes para la 
ccrstrucci6r, y desarrc11co de bienes ralces. 

4. -	 ot ros 

e.-	 t~cnicas econr6micas y financieras 

1.- incent ivcos y sanciones tributarias
 
2.- seguro nc subsidiadc
 
3.- politicas de pr~starno y aseguramienrtc,
 
4. -	 ot ros 

e.-	 tcrnicas gubernamertales directas 

I.-	 adquisici6n piblica de las Areas propensas a
 
riesgc,
 

2.- expropiaci6n de las Areas properisas a riesgc0 
3.- traslado de la poblaci6n en peligro 
4. -	 ot ros 
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3.-	 Uso de inforrnaci6ri en la planificaci6n del desarrollo 

a. - problemas en el uso de inforrnaci6r sobre los riesg0-os de 
movirnientcs er masa 

I.- problemas sociales y culturales
 
2.- econ6rn icos
 
3.- pol it icos
 
4.-	 ot ros 

b. 	- veritajas en el uso de irforrnaci6n sosbre los riesgcs de 
rnovimientos en masa. 

1. -	 prevenci 6r de p~rdidas (vidas hurnanas, 
firianicieras, etc. ) 

2.- formulaci6rn e implementaci6r adecuada de proyectos 
de inversi6r
 

EJERCICIO EN CLASE: (Ver Anexo III.10.1)
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Gray, D.H. y A.T. Leiser, (1982). Biotechnical Slope 
Protection and Ercsion Control. Van Ncstrand Reinhcld 
Company, New York. (Capitulos 2, 3, 5, y 7). 

2.-	 Kockelman, W.J., (1986). "Sorie Techniques for Reducing 
Landslide Hazards. " Boletin de la Asociaci6n de 
Ingenieros Ge6lcgcs, College Station, Texas, Vol. 23, 
No. 1. 

3.-	 UNDRO, (1978). Prevenci6n y MitcindeDesastres.
 

Vol. 5: Appectos del Uso de la Tierra. Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza. 
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BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Brown, R.D.Jr., y W.J. Kockelman, (1983). "Geologic Principles
 
f,:,r Prudent Land Use, A Decisi:'n-Maker's Guide f:,r the San 
Francisco Day Region". Professional Paper 946, 
U. S. Gec,' lo g ical Survey. Governrmrent Print inq Office, 
Washirgton, D.C. 

Morgenstern, N.R. y D.A. Sangrey, (1978). "Methods of Stability 
rialysis" en Landds llides: .Aria.lyv si"s ard Control., ed. por 

Shuster, R.L. y R.J. Krizek, Trans. Res. Board Spec. Rept. 
176, NAS-NRC, Washington, D.C. 

U.S.Geological Survey, (1983). 
 "Goals and Tasks of the Landslide
 
Part -cf a Ground-fai lure Hazards Reduct ion Program". 
Circular 880. 

Varnes, D.J., (1978). "Slope Movement: Types and Processes, " en 
Landslides: -Analysi s and Control, ed. por Shuster, R. L. y 
R.J. Krizek, Trans. Res. Board Spec. Rept. 176, NAS-NRC, 
Washingto,n, D.C. 
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--- ----------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Describir los principales tipos de racovirnientos en nasa. 

2.-	 Describir las tres principales causas de los rnovirnientcs en 
rnias a. 

3.-	 Describir dcos instaricias en las cuales la intervenci6n dcl 
hornbre puede generar m'cviriier,t'os er nlasa ern pendientos 
rscrrnalrnente estables. 

4.-	 Defirt 10S siguientes t~rnairoo0s: 

a.-	 scliflucci6rn (ccorrimientoc de terreno) 

b.-	 fol iaci6n
 

c.-	 desprendirnientc0 de rocas 

d.-	 estructura de retenci6n 

5.-	 Describit ut i I i zandc ejernpl cs especificos, tres rned i das 
bAsicas para la estabilizaci6r de perdiertes.
 

FIN DE LA UNIDAD #10
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UNIDAD #11: USO DE 'IERRAS Y DEGRADACION DE SUELOS
 

OBJETIVO: 	Intr'cducir los principales coriceptcos y tLrmirgos 
utilizados er, la ciercia de la edaf'c,lgia. Pr,-,veer a 

los participartes un ert endiriie to de los probleroas y 
ventajas asociadas c'rl 1a det er i or i zac i6n y 
corservaci 6r del su.te1c,. Generar ccnciencia gereral 
acerca de la importaricia de Ia ad-0-pci6r, de prcticas 
adecuadas de arilej o y tcricas de mitigaci6r de 
degradaci6n de suel,-,s. 

TIEMPO ASIGNADO: 7 horas
 

CONTENIDO:
 

1.- Irtroducci6re a los riesgos ascociadcos con el uso de suelcos 

a.- suelos saturad', s 

b.- salinidad y alcaliridad
 

c.- suelc,s lateriticos 

2.- Caracteristicas y propiedades del suelo 

a. - morrfol,-,g la 

1. - cc I or 
2.- textura
 
3.- cor sist ercia
 
4.- acidez
 

b.- hcorizortes del perfil del suelc 

i. - hc,r i zc,'rit es org.Ari cos
 
2.- horizontes mirserales
 
3.- discontirnuidad lit':,l6gica
 

3.- Caracteristicas fisicas y quIrnicas 
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a.- caracteristicas fisicas
 

I.- densidad aparente
 
2.- porosidad
 
3. - humedad 

b.- caracteristicas quimicas
 

I.- factor PH
 
2.- rnateria org~nica
 
3.- capacidad de intercambio cati6nico y de bases
 

c.- perfil del suelo
 

I.- ped6n tipicco
 
2.- rango de caracteristicas
 
3.- t~cnicas de anlisis
 

4.- Clasificaci6n del suelo
 

a.- clasificaci6n cientifica
 

1.- sistema de clasificaci6ri
 
2.- categorian de clasificaci6n de suelcs
 

c.- clasificaci6n de suel, s irrigables 

I.- sistema de clasificaci6n
 
2.- categorias de clasificaci6n de suelos
 

5.- Estudios de suelcs y planificaci6n de desarrollo
 

a.- elerentos de un estudic, de suel,.-s 

I.- fase preparatoria 
2.- fot,-,- i nt erpret ac i 6n prel iminar 
3.- fotc,-interpretac'i 6rs sistemAt ica 
4.- trabajc, de campo 
5.- anAlisis de laboratorio 
6.- compilaci6n de rapa y rep',rte 
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b.- tipos de estudios de suelo 

I.- explorlatorics 
2.- de recor:nc irniento
 
3.- serni-detal lados
 
4.- detal lados
 

c- aplicaciones en la planificaci6n del desarrollo 

1.- clasificaci6n general de tierras y suelc:s 
2.- planificaci6n agricc0la 
3.- planificaci6n rc, agricc,la 
4.- est Ltdics t cnicos 
5.- tdcnicas de mitigaci6n de degradaci6n de suelos 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1. - Andrade, R., (1986). "Los Est ud ios de Suelos en la 
Planificaci6n General del Uso de la Tierra". CIDIAM, 
Merida, Venezuela. 

2. - Davison, D.A., (1980). So is and Land Use Plannina. 
Lorgrmian, New York. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Batten, J.W. y J. Sullivan, (1977). Soils, Their Nature,. 
Classes. Distributicn.n_ Uses and Care. University of Alabama 
Press, Alabariia. 

Birkeland, P.W., (1984). Soils and Georncrphology. Oxford
 
University Press, New York. 
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Blaikie, P.M., (1985). The Political Economy of Soil Erosion in
 
Deve lc iag Countries. Longrnan, New York. 

Buol, H. y M.C. Craken, (1973). Soils Genesis and Morphology. 
Iowa State University Press, Iowa. 

Olson, G.W., (1972). "Engineering Interpretat ions for Uses of 
Soils in Developing Ccuntries". Agrconomy Mirneo 7E.-14, 
Department of Agronomy. Cornell University, Ithaca, New 
York. 

Olson, G.W., (1984). Field Guide to Soils and the Environment: 
Applications of Soils Surveys. Chapman y Hall, New York. 
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---------------------------------------------------------------
EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #11
 

USO DE TIERRAS Y RIESGOS DE DEGRADACION DE SUELOS
 

Basado er el rnaterial preseritado er clase, prepare Unr breve 
ersayo (de aprc,xiriiadamerte 25C. palabras) discutierdo uric, de los 
siguiertes t6picos: 

a.- Degradaci6ri de suelc,s puede ,-urrir soilarnerte en suelo-s 
p,:bres co ers Areas de perdierntes acentuadas y de escasa 
cubierta forestal. 

b.-	 En la plarificaci6r de proyectos de desarrollo agric:,la vs 
esercial i.dertificar prime-arierte la redida de capacidad de 
ic, s suelc,s. Dad,:, que tal rnedida es tan especifica, el nc. 
real izarla pcdria resultar ern esquernas iraprcpiadc,s de usco 
de tierras, y everitualmerte er ura severa degrada'i6r, de los 
s ue 1os. 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

I. - Expi icar brevertnerite Cutal1es L : f las priricipales 
caracterist icas y prc'piedades de ic's suelcis. 

2.-	 Describir los principales tipc's de degradaci6ri de suelo~s, 
explicaidc detallad.F ierite las respcectivas CaUSaS y t~criicas 
de riitigaci6ri co:rresportdierites. 

3.-	 Defirtir ic0S SigUierites t~rrniric's: 

a. - suelci- sat urad:.
 

b.- salirtidad y alcaliroidad
 

C. - suel: lateit ic:
 

d..- hcori zcmtes
 

4.-	 Describir breverflerte ic's priricipales elentces de Uwn estudic, 
detallad. de suelo:s. 

5.-	 Describ ir la apiicacibri de estudicus edafc-16 qicos en Ila 
irt egraci6ri de i riformiaci6rn de riesgos riaturalIes ert la 
plariificaci6ri del dr'sarrc'lct. 

FIN DE LA UNIDAD #11
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UNIDAD #12: 	 RIESGOS GEOLOGICOS MULTIPLES Y MAPEO DE
 
INFRAESTRUCTURA VITAL
 

OBJETIVO: 	Introducir el rnapeo de riesgos aplicado a fen6rnenos 
geol6qiccos, y el rnapeo de infraestructura vital. 
Familiarizar a Ic-s part icipartes con los pro:cedimiertcs 
y terri inolog a b~sica. Proveer ur, erit endirniento 
gereral de los aspectc,s tcriccs y cieritificos del 
ar.lisis cartcegrAficc, y de su apl icaci 6r en la 
planificaci6ri del desarrcllc, integrado. 

TIEMPO ASIGNADO: 8 horas
 

CONTENIDO:
 

1.-	 Prcblernas y vertajas er eI uso de t~cnicas de mapeo de 
riesgces rni'1tiples 

a. 	 - infcrrnaci6r, ciert ifica versus infcorrnaci 6r, de 
planificaci6r 

1.-	 perspectiva de prcductcres y usuarics 
2.-	 lenguaje cierttffico y de planificaci6ni 
3.-	 rnapas de un terna y de rltiples temas 

b.-	 aplicaci: ones del rapec, de riesgc,s rCtltiples y de la 
infraestructura vital 

1. - plar, ificaci6r, gereral de desarrrollo urbaro 
2.- planif icaci6r, general de desarr c1 o rural y 

agr i coI a 
3.- fcrrnul ac i 6n espec 1 f ica de procyectcos de i nvers i 6n 

2.-	 Met d-:-igia para mapas diagr,6st icco de riesgc,s geol6gicoes 
r,:tiples 	(Ver Anexo 111.12.1)
 

a.- rapa 	diagr16stico de riesgrs ri':ltiples 

1.- conceptc, de riesgos rnCtltiples
 
2.- enfoque y alcance
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b.- mapa de rnacrozonificaci6n geot~cnica
 

I.-	 rmapa litolbgico, 

2.-	 rilapa georicrfol6gico 
3.-	 rnapa hidrcl6gicco 

c.-	 riapa de microzonificaci6n geot~cnica
 

I.- rnapa clinc,riitricc, 
2.- mapa estructural 
3.- rnapa de estabilidad geomtrica y orientaci6n de 

t a 1udes 

d.--	 estudios de apcyc 

1.- suelos 
2.- clina 
3.- actividades humanas 
4.- estrategias actuales y propuestas de desarrollc° 

espacial
 
5. -	 ot ros 

.- Ejercicios de mapec, de infraestructura vital 

a.-	 mapa de infraestructura vital 

I.- concepto de infraestructura vital
 
2.- enfoque y alcance
 

b.-	 identificaci6n de los elernentcs de la infraestructura 
vital 

I.- sistemas de transporte, energa y cc'rnunicaci6r 
(infraestructura bAsica) 

2.- instalacicnes mdicas, f-ducativas y do seguridad 
pibl ica 

3.- cadenas de abastecimiento de alirnentcs 
4.- refugios de emergencia 
5. -	 ot rcs 

c.-	 evaluaci6n de la vulnerabilidad de la infraestructu-a 
vital 
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V 

I.- evaluaci6rn de eventos previos 
2.- scibrepcsici6r de mapas de riesgos mn ltiples y de 

infraestructura vital 
3.- evaluaci 6r estructural de edificics 

inst a 1ac i cres 

EJERCICIO EN CLASE: (Ver Anexo 111.12.2)
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Feliziani, P.M. et al., (1985). "Estudio Geotscriico del 
Area Metrcpol itaria de Caracas: Sector Central".
 
Documentc-, preseritado en el VI Congreso Venezolario de
 
Geologia, Caracas, Sept.-Oct. 1985, (Ver Anexo
 
III. 12. 1). 

2.- California Department of Conservation, Division of Mines and
 
Geology, (1982). EarthQuake Plarnring Scenario For a 

!Maqnitlude 8. 3 Eathquake c'n rhe Sari Andres Fault iri 
Scu__thezr_ iforriia.. Special Publ icat io, n 60, State of 
Cali forni a, Sacrarlento, Cali fornia. 

BIBLIOGRAFIA (DICIONAL SUGERIDA:
 

Puerto Rico Department of Natural Resources, (1974). Sensitivity 
cf Co~astal Erivirormlents and Wildlife to___SjpkilledOil: Puert-°$ 
Ricc. A Coastal Atlas. Sari Jiar,, Puert o Rico. 

St. Helen, L., (1986). "Natural Hazards Risk Assesterit of 
Coastal Settlements in Saint Lucia, West Indies". OAS/DRD-
Governmert of Saint Lucia. 

Matteuci, S.D., A. Colma y L. Pla, (1982). "Desertificatior Maps 
,of Falcon State, Venezuela, en Enviooromental Conservation, 

Vol. 9, No. 3, Auturiirn, the Netherlands. 
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P-RLUNT MI-EXRIEN: 

.. - Discutir la brecha que existe ertre la irf,:rmaci6r 
cientifica de fen6er,css de riesgcos raturales gereralrnerte 
disporible y la inforoaci6r, requerida por plarificadores de 
desarrol Io.
 

2.-	 Proveyerndo ejernplos, eriurnerar las prircipales aplicaciores 
del 	 mapec, de riesg,-,s mtiples en la plarificaci6r, del
 
desarrc llo irtegradc,. 

3.-	 Describir 1o que Listed corsidera ura rnetodclogia adecuada 
para la preparaci6r de unr mapa diagr16stic de riesg:,s 
geol6gicos mrltiples er ura deterrnirada Area geogr~fica. 

4.-	 Explicar el concepto de ir,fraestructura vital, recalcardc, su 
irnportancia er la plarificaci6r, del desarrollo y en la 
mitigaci6rn de riesgos naturales.
 

5.- Describir Ic, que usted corsidera una metodc, clgia adecuada 
para la preparaci6n de urnmapa de infraestructura vital en 
ura determirada area gecoqrAfica. 

FIN DE LA UNIDAD 012
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UNIDAD #13: 	 FUENTES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE RIESGOS
 
NATURALES
 

OBJETIVO: 	Hacer un resumen de las fuentes de informaci6r de 
riesgos naturales presentadas en las unidades tMcnicas 
del curso. Revisar las diferentes tcnicas y sisterias 
de obtenci6r y procesamiento de inf, rmaci6n de riesgc's 
naturales para su utilizaci6n en la planificaci6n del 
desarrollo integrado. 

TIEMPO ASIGNADO: 5 hc,'ras
 

CONTENIDO:
 

J.-	 Eventos de riesgos naturales y el proceso de planificaci6n
 
del desarrc, llo
 

a.-	 Revisi6n de lcs elerientcs bAsicos de la risi6n 
preliminar, diaqn6sticc, de desarrc:'llo y f', rrmulaci6n de 
estrategias, identificaci6n y formulaci n de proyectos, 
y plan de 	acci6n.
 

1. - objet ivcos 
2.- efectos en el patr6n de desarrollc. 
3.- uso de la irf', rriaci6n 

2.-	 Organizaci6n de la irfformaci6r de acuerdo al tipo de riesgo 
y a su us,:, pr,:puesto 

a. 	 - ron itcreo de event,:s y alertas: i nfcrrnaci 6n para 
predicci6n y alertas de ererqencia 

b.-	 investigaci6n del fer6mrenc,: inf,'rmaci6r para
 
investigaci, nes cient ficas y t~cnicas
 

c.- infcrrmaci6ri traducida: transf:'rmaci6rl de la irlforruaci ,re 
cientifica y t~cnica al f','rmato y conterid0 necesari, 
para la evaluaci6n del riesgo y la vulnerabilidad 
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d.-	 informaci6n sintetizada: informaci6n cartogrAfica
 
traducida para la macro y rnicrozonifica-i6r, de rnapas de 
peligros y riesgos, y mapas de vulnerabilidad para la 
prevenci6n de desastres y preparaci6n para ernergercias 

3.-	 Aplicaci6r, de diferertes conjurtos de inforrnaci'nes para 
producir productos 6itiles para el proceso de planificaci6n
 
del desarrollo irtegrado 

a.-	 asignaci6n de prioridades (enfoque gec grfico, uso de 
rnapas, gr-ficos, tablas, etc., escala cart, qr~fica, 
cc'nterido, fcrrnato y nivel de detalle) 

b.-	 rese~a de la informaci6r, y de las t.cnicas de 1c:'s 
sensores rernc tos (aercfotografla, imgeres de radar, 
im, genes de sat~lite) 

c.-	 revisi6n de sistemas y tcnicas de mapeo cornputarizado 
y sistemas de informaci6n geogrAfica (GIS) 

d.-	 defiriici6n del tipo de irformaci6r traducida necesaria 
y de las t~cnicas apropiadas para su preparaci6i 

e.-	 uso de la infc'rrnaci6r, preparada en la ccrrespc,ndiente 
etapa del pr:.ceso de planificaci6n del desarrc,llc 
integradc. 

4.-	 Relaci6n entre los diferentes ccr juntos de irsfcrrnaci6r, y las 
t~cnicas de mitigaci6n
 

a.-	 t~cricas para modificar o reducir ur, everto 

b.-	 t~cnicas para contr':'lar o, encauzar el curs- fisico de 
un eventco 

C. 	- t~cnicas para co'rtrolar o encauzar act ividades de 
desarrollo para evitar el irnpacto de un evento-, 

d.-	 tcnicas para resistir el irnpactc, de ur, everto 

e.- t~cnicas para evacuar a la p,-blaci6n y reducir al 
meimo posible los da;c's rnateriales 
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Brown, R.D.Jr., y W.J. Kockelman, (1983). "Geclogic 
Prirciples f':er Pru.iderit Larid Use, A Decisi, rv-Maker' s 
Guide for the Sari Frariciscc Bay Regiori". Pro,fessiorial 
Paper 946, U. S. Ge',:1:qicaI Survey. G.:verrirnerit Printirg 
Office, Washiriqtori, D.C. 

2.- Kockelman, W., (1983). "Examples o:f the Use of Geological 
arid Seismoilog ical Irifcormat icr for Earthquake Hazard 
Reductic,ri in S,-°utherri Cal i forria". USGS Open File 
Repcrt 83-82, USGS, Merilo Fark, Califcrria. 

3.- UNDRO, (1977). Preverci6r y Mitigaci6r, de Desastres, 
Vc I 1.L. fpectos Vclcaro2 6 i cos. Naciories Unridas, 
Girebra, Suiza. 

4.- UNDRO, (1976). Preverici6ri v Mitiqaci6ri de Desastres, 
Vcl. 2. Aspecto-s Hidrcl6gicos. Nac i c'ries Un idas, 
Giniebra, Suiza. 

5.- UNDRO, (1978). Preverici6ri y-Mitiqaci6n de Desastres, 
Vol. 3. Aspectos S i srm' 1 6icc'. Nacicries Uridas, 
Ginebra, Suiza. 

6.- UNDRO, (1978). Preverici6ri y Mitiqaci6ri de Desastres, 
Vol. 4. Ajsipectc s_ M e te -.r:- 16 qic c s. Nacic,'ries Unidas, 
Girebra, Suiza. 

7.- UNDRO, (1978). Preverci6r y9lMtiqaci6r de Desastres, 
Vc . 5. ssectcode Us,. de la Tier2ra. Nac i ories 
Uriidas, Girebra, Suiza. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Biblicgrafia adicicirial puede ser enccritrada en los listadccs de 
las uriidades 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. 
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-- - ----- ------ ------------ --------------------------------------------------- -- -

----------------------------------------------------------------------

EJERCICIO TFRER DE LA LHIDD *13
 

CUPJSC SOBRE EL USO DE INFORMACION DE RIESGOS WATL FiLES PAFR LR PREFRRCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

OESCRIPCION Y USO DE INFORMRCION DE RIESGOS NATURALES EN ESTUDIOS DE PLFINIFICRCION DEL DESRRROLLO" 

INSTRUCCIONES: Completar iz siquiente t.abla con el titulo de un tipo de informacicn especifica 
(mapa, Labla, etc.) 

E TRPR DE FORMULAC I ON DE PROYECTOS 

IDENTIFICRCION DEL FORMULACION DEL 
RIESGOS MISION PRELIMIHR PROYECTO PROYECTO 

(EVENTOS) (RIESGO) (VULNER8BILIODRU) 
---- -- --------------------- - ------------------------------------ ---------

I.-	 Riesgos Geologicos
 

Terremotos
 

Erupciones Voicinicas
 

Tsunami
 

BerrL bes
 

2.-	 Riesgos Hidrologicos y
 

RtmosFdricos
 

Huracanes
 

Inundac iones
 

Sequia
 

Desertificaci6n
 

Heladas
 

Fuecps (bosques, etc.)
 



-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.- Describir los cuatro tipos b~sicos de orgarizaci6r de 

irformaci6r de acuerdo al tipo de riesgo y al usc, propuesto. 

2.-	 Describir las tres corisideraci-res principales a terer en 

cuerta er la aplicaci6r de los diferertes corjurtos de 
,

inf,-rmaci r para pr'ducir pr_-di'Act cs ittiles para el pri-,cesc
de plarificac 6n del desarrollc iritegradc,. 

3.-	 Hacer ura lista de las cinco t.cricas prircipales de 

mitigaci6r, prcveyerdo ur ejempl: para cada caso. 

4.-	 Describir las principales caracteristicas y aplicaciones en 
la irfcrmaci6n de riesqcs naturales de: 

a. - aerofot,-qrafia
 

b.- imAgeres de radar
 

c.- imrgeres de sat~lite
 

5.-	 Describir las principales caracteristicas y aplicacicres er 

la iriformac16r de riesgcs naturales de: 

a.- sistemas de mapeo computarizadco 

b.- sistemas de irf,-riaci6r gecgrfica (GIS) 

FIN DE LA UNIDAD #13
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----------------------------------------------------------------------

UNIDAD #14: PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO (PARTE II)
 

OBJETIVO: 	 Presentar a los participarotes un arilisis detallado de 
l-,s problertias espe(.i f ico's de riesg,-0s nat iurales que 
presenta el Area del estudio de caso y de su impacto 
actual o p,--tencial en trir, c's sociales y ecn riiic,-,s, y 
sobre la base de recursos naturales. 

TIEMPO ASIGNADO: 1 hora
 

CONTENIDO:
 

A :er deterrniadc, de acuerdco al estudi,- de casc, 
selecci, nadc, para el curs:. 

FIN DE LA 	UNIDAD #14
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UNIDAD #15: PLANIFICACION ECONOMICA Y RIESGOS NATURALES
 

OBJETIVO: Irttrcducir la secci6n de ar, lisis econ6roico del curso, 
ircluyerdo- una explicaci6r, de su criertaci6r, b.sica y 
cortenido. Discutir la relaci6ri que existe entre 

planificaci6ri de desarrc,llc0 y riesgo:'s riaturales, e 

introducir la perspectiva de anrAlisis eccn6rnico de los 
desastres naturales y sus cornsecuencias. 

TIEMPO ASIGNADO: 2 horas
 

CONTENIDO:
 

I.-	 Difererciar el enfoque cientifico del erifoque econ6rnico er
 

el tratc: de lc-s impacto:s de riesgcs naturales
 

a.-	 erfoque cientificco 

1. - fer16raeno-, natural
 
2.- eval'uaci6n objetiva
 

b.-	 enifcque econ6riiicc, 

1.- iderntificaci6ri del balance de irotercambio 
2.- evaluacidn sc,cic,-politica 

2.- Impacto de locs riesgos naturales en la planificaci6n del 
-desar-,_11I:' econ6r, ico 

a. 	- planificaci6ri del desarrc 11c0 ecce6r,1icc, frent e a 
plarificaci6n general de desarrcllc. 

b.-	 descripci6n del procesc, de planificaci6n del desarrc,llc, 
econ6iico (Ver Anexo III. 15. 1)
 

1. - racrc,plarificaci6rn
 
2.-- r icropplani ficaci 6n
 

89
 



c. - deterrnirtaci6n de politica y "realidad" ec:cn6ronica 

1.-	 herrarniertas gererales de pc1litica
 
2.-	 politica de mitigaci6rn de riesg:.s raturales 

d.- cadera de "plariificaci6ri-irnplerneritaci6r-resultadcos" 

1.-	 sin rnitigaci6rn de riesg:'s raturales
 
2.-	 cor rnitigaci6r de riesgcos raturales 

3.-	 Arlisis del balance de irtercambio (Ver Anexo 111.15.2)
 

a. -- rnagriitud de evernt, versus capacidad de sobrevivercia 

I.- ausercia de intereses huros y/co eccr6ricos 
2.- presercia de intereses humancis y/c eccori6rnicos 

b. 	 - pr, blernas y ventajas er la irnpleientaci6rn de rnedidas de 
mitigaci6n de riesgos naturales 

1. -	 intereses ecor6riicc,s 
2.- intereses scciales y culturales
 
3.- intereses pol iticcs
 
4.- conocirniernto cienrtlficc/t~cnico
 
5.- restricciories firnarcieras
 
6.- otros
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

I.- Todaro, M.P., (1981). Ecocrnic Developrment irn the Third 
Wcorld. 2da edici6rn. Lerigrinar, New York. 
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BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Blitzer, C.D., et al., (1977). Econcriy-Wide Models and 
Deve 1oprnent Planrninq. Oxford University Press, Oxford, 
England. 

Bendavid-Val, A., (1980). Local Economic Development Plarning: 
Frcrm Goals to Projects. American Planning Association, 
Chicago, Illinois. 

Dixon, J., et al., (1986). Economic Analysis cf the 
tErv i rornent a I Irnacts of Developnl .n ' Jets.- Asian 

Development Bank, Manila, Philippines. 

Gant, G., (1979). Development Administration: Concepts, Gcals. 
and Methods. University of Wisconsis Press, Madison. 

6,lbe-t, A., Ed., (1983). Deyelcpriient Plannig _ard Spatial 
'truct 're. John Wiley and Sons, New York. 
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------------------------------------------------------------------

-- ----------------------------------------------------------------

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Describir el proceso de plarificaci6r, del desarrollo 
econ6rnico. 

2.-	 Describir los principales herrarnientas politicas dispcrnibles 
en el nivel de riacroplanificaci6n.
 

3.-	 Cul es la relaci6r que existe ertre proyectcos especificos 
de inversi6n y plarificaci6r del desarrcll,-, eccrn6raico? C'6rno 
estAn corectadcs los proyectos de iriversi6r y lis riesg,_-s 
nat ura 1es? 

4.-	 CuAl es la relaci6rn entre la rnagritud de ur, evenito natural y 
el grado de destrucci6n (p~rdidas/davcos) que puede causar? 

5.-	 Describir los prirncipales problernas y verita.jas de incorporar 
t cnicas de mitigaci6n de riesgos niaturales er la
 
planificaci6n del desarrollo eccon6rnicco. 

FIN DE LA UNIDAD #15
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------------------------------------------------------------------

UNIDAD #16: 	 ANALISIS MULTICRITERIO Y PLANIFICACION DEL
 
DESARROLLO INTEGRADO
 

OBJETIVO: 	Introducir el concepto de ar lisis multicriterio y su 
aplicaci6n potencial en la planificaci6n del desarrollo 
irtegradc°. Proveer a lc's part icipantes un 
entendirmiierltco de los recanismcs del anl isis 
rnulticriterico y rncstrar c'orm- puede ser utilizadc, para 
ircorpcrar corsideracicnes de riesgos ,naturales dentrc0 
del prcceso de planificaci6n en niveles de macro y 
rnicrcoanl isis. 

TIEMPO ASIGNADO: 4 horas
 

CONTENIDO:
 

1.-	 Planificaci6n del desarrllco 

a.- filcscfias de planificaci6n de desarrollo ec0=0n6rico 

1.- econci as de rnercado
 
2.- econcri1 as central i zadas
 

b.- niveles 	de planificaci6n del desarrcollc0 eccri6rnicc 

I.- nacional
 
2.- sub-nacional (regional c sectcrial)
 
3.- local (rimicro-regional o sub-sectcarial)
 

c.-	 necesidad de definir criterics de inversi6n 

I.- definici6r de cbjetivcs
 
2.- definici6n de parkmetrcs
 

d.-	 tMcnicas estandarizadas para la evaluaci6n de 
i rivers i cnes 

I.- financiera 
2.-	 ecorrnica 
3. - soci'o-ecz'r,6riica
 
4.- desarrollo integrado
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2.- AnAl isis multicriterio 

a.- componentes de la t~cnica (Ver Anexo 111.16.1) 

I.- ,:,bjetivos
 
2.- atributos
 
3.- coeficientes
 
4.- matrices y sub-matrices
 

b.- furcionamiento de la t~cnica 

1.- unidades del ccrn:tnr derorninadcr 
2.- utilizaciri de la tcicnica 
3.- apl icaci6n de los resultados en los procesos de 

torna de decisic,nes y planificaci6ri del desarrollc° 

c. - problernas y vrita.jas de la t~cnica 

1.- subjetividad en la selecci6n de atributcs 
2.- sUbjetividad en la deterrninaci6ri de cceficientes 
3.- aspectos cualitativos de la t~crica de anAlisis 
4. - ot rcs 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Vira, C. y Y.Y. Haimes, (1983). Multiobjective Decision 
Makinq: Theory and Meth:,dcloqv. North Holland, New 
York. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Haimes, Y.Y., et al., (1978). Multiobjective Optimization in 
Water Resource Systerns. E.S.P. Corp., New York. 

Keeney, R.C. y H. Raiffa, (1976). Decisicor, Analysis with 
Multipe Conf 1 ict in Objectives:-references aid Valuae 
Trade-Of fs. John Wiley and Sons, New York. 

Edwards, W. y J.R. Newman, (1982). Multiattribute Evaluation. 

Sage Publications, Beverly Hills, Califcrnia. 
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--------------------------------------------------------------------
EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #16
 

ANPLISIS MULTICRITERIO Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO INTEGRADO
 

flasadc' en- el material present ado en- clase, prepare 'ira 
rgat riz 5i mpl if icada d~e ar,~lisiv~ m it i cri ten c, i e., clef ina unra 
serie re o:bjet ivo:s y atri bitocs pa la inccorp':raci 6r de 
con'rsideracjcares do riesq:'s die irurdaci 6n en el pn':ceso de 
se1 ecci 6r de prc'yectocs de desarn':' 1': agr icc 1a. Sui matr iz de 
an:~iisis debe ser de 'it iiidad tartc' para o:'iertar la fc'rmilaci 6r 
de pro:yecto:s Comoi. para se lece i':'ar pro:yeeto:s ya fc'rrul ado:so 
alterrat ivas de prc'yeetcos. A~ condciai 6n do que preserte li 

.:unts er ~rrinocorrenp':d i et es t rcs de cr it erj 's y ':bj et i v';; 
eL':n6iewccs, sciial1es, t cni cos, POl it iccS, Y "aribientaieS", Lttd 
pueirde esecoer basar si ej ere ic:ic en- sri deterii niad': palis Q' req i6n 
con elciua 1 est fariia riz2ad':. 
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----------- -- -- -- ------------------------- -----

PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Describir brevernente las diferercias entre una ec,-,r,-,rnia de 
riercado y una ecoornia centralizada desde el puLrto de vista 
de los nlecaisrn'os de plarificacidn del desarr:,ll,. 

2.-	 Describir las t~cricas tradiciorales utilizadas para la 
evaluaci6n de proyect:'s de inversi 6r, ird icand,-0 cuales 
t~cnicas sor utilizadas en el sector pC:blicc, y cuales en el 
sector privadc,, respectivariente. 

3.-	 Describir la tcrnica de arAlisis multicriterio especificand: 
sus di ferentes c,:mp,:nertes. 

4.-	 Describir !os principales problernas y ventajas de la 
aplicaci6n del anrlisis ri'ulticriterio. 

5.-	 Explicar, danrtdo ur, ejemplo especifico, cormo: es que ustud 
ut iIi zaria el ar l isis mult icr it eri,:, para irc,:,rp:,rar 
ccnrsideraciories de riesgos raturales en el anrlisis de un 
prc,yecto de irversi6rn. 

FIN DE LA UNIDAD #16
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UNIDAD #17: TEORIA GENERAL DE ANALISIS ECONOMICO
 

OBJETIVO: Irtr,-ducir los prircipales mtodos de evaluaci6n de 
prcoyectc's ut iIi zad°-0s er, el sectc'r ptbl icc, y privadc, y 
prcveer a ic's participantes ur, erterdirni ent c de sus 
ccncept°-0s, term i r':ci a y mecar, ismcs b~sicc-s. 

TIEMPO ASIGNADO: 5 horas
 

CONTENIDO:
 

1.- Funrdarmlentcs de la evaluaci6n de pr°-°yectcs 

a.- antecedentes hi st r ic°-s 

b.- principales corrientes en la evaluaci6r, de proyectos 

I.- arklisis financierc,
 
-.- aniAlisis ecornrnicc°
 
3.- anrl isis soc i o-eczon6ni ic°

2.- Estructura y cc'rnporentes del ciclo de ur, proyecto 

a. -- fases del prc-yectco 

I.- identificaci6n del proyectc°
 
2.- perfil del prcyect,:-,
 
3.- prefactibilidad
 
4.,- factibilidad
 

5.-- impleretaci6r,
 
6.-- cperaci6r, y cortro-'l
 

b.- elerier tos t cric,-,s y ecn6rriccs 

I.- estudio de mercad'o' 
2.- determir,aci6r, del tama~o y ubicaci6r, 
3.-- irqeriev-ia del pr':yectc, 
4.- cAlculo de la irversi6r,
 
5.- ar, lisis del flujo de caja
 
6.-- evaluaci6r firanciera
 
7.- ,zcgarizaci6r, e iriplementaci~r,
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c.-	 tipos especiales de proyectcs
 

I.- proyectos irtegrados (rnWltiples) 
2.- proyecti:'s de prcducci6r, de servicios 

3.-	 T6piccs prircipales en la evaluaci6r, de proyectcs 

a.-	 determniraci6r, de bereficios 

1.- directcos e inrdirectos
 
2.- cuantificables y r.: cuartificables
 
3.- problernas de doble cortabilidad
 

b.-	 determinaci6r, de c,-ostcs 

1.- directos e irdirectos 
2.- cuartificables y rm: cuartificables 

3.- problemas de doble cortabilidad 

c.-	 exterralidades
 

I.- positivas
 
2.- regativas
 

d.-	 redidas y esterdares de cortabilidad 

1.- tasa irterra de retornc' (TIR)
 
L2.- valor actual neto (VAN)
 
3.- relaci6n cost':,-berefici:'
 
4. -	 ot ros 

e. 	 - apl icaciories de los precios "scmbra" (precicos de 

cuert a) 

1. -	 i nsurnos del proyect o (recurscos nat ura les y de 
capital)
 

2. -	 producci6r, del proyecto 
3. - salarios
 
4.- irnpuestos y subsidios
 
5.-	 tip:. de cambio y precios limite 
6. -	 ot rcs 
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f.- efectos de la distribuci6rt de irgresos
 

1.- criteric, de bieriestar
 
2.- impactos regi':crtaaes/sect,-riai es
 
3.- impact os socio-eci-,rrniccs
 
4. - ahc,:rr,-, versuv c,-,rosur,-, 

g.- evaluaci6ri de la iricertiduraibre 

1. - c,-,ricept os gerierales 
0..- elernertos de ir, certidurnbre en la estructura de un 

prcyect ,-. 
3.- torna de decisiores en cordicicnies de iricertidumbre 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

I.- Squire, L. y H.G. Van der Tak, (1981). Econrmic Aralysis o:f 
F'r' Iects. 4th pr, irg. The Jo-hrs Hopkirs Uriver~-ity 
Press, Baltimore, Marylard. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Gittinger, J. P., (1982). Ecor-,nmi c Aralysis of Ar icultural 
Pr.oects. 2a edici6r. The Jchrs Hopkirs Uriversity Press, 
Baltimore, Marylarid. 

Little, I.M.D. y J.A. Mirrlees, (1974). r:'roject Appraisal arid 
_ar _ ri... f_ t he D. v. I. cp i rQ. C,-,Urt r i es. Heirierimari 

Educatiorial Bocks, Mary 1, d. 

Ray, A., (1984). Cc-,st-EArefit Aralysis: Issues ard 
Meth,c7-.lc_ ii es. The Wor i d Barik. The Johrs HopP. i ris 
Uriiversity Press, Daltiricre, Maryland. 

UNIDO, (1978). Guide to Practical Proiect Appraisal. United 
Nat io-ris, New York. 
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- --------------------------- -------------------- --------------

EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #17
 

TEORIA GENERAL DE ANALISIS ECONOMICO
 

Basadc, en el material preserrtado en clase, prepare un breve 
ensayc° (de aproxirnadarmerte 250 palabras) discutiendo !.r.'-. W,.sde 

siguientes t6picos:
 

a.-	 Las principales diferencias y sirnilitudes ertre lo-,w analises 
f i nanc i eros, eccr,6mi ccs, y soc i c,.--ec,-n,6r, ic,-s. 

b.-. 	 Los pri ncipales prcblc;:as que e)xisten en' nu pais para J 
identificac ir6n, f,:,rrmulaci6r y preparaci6n do prv ye to" t 
inversi6r er el sectcr p¢iblico', y l-,s prcblvmar> clue unted 
puede identific.ar al tratar de inic,:rpc,rar corsideracioneu do 
riesgos naturales er tales prc,yectos. 

10'
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1. - Descr ibi l1.':s pr irc ipal1es ri~t 'do:s q ue hanr s ido: desrr:'IIadc's 
para la evaluLaci 6n de pro:yecetcs, estableciendc claranent
las di ercias y simi lit udes en t~rirgcs de, sus o:bjet ivcos, 
cr it eric's y prc'ced imaeritos.
 

2-	 Eriurmerar y descri bir la estru.ct ura y c':'rnrertes del cicic' 
de un prc'yeetc'. 

3.-	 Discutir ic's priricipales t6picc's en la evaluaci6i de
 
prciyecto:s de inversi6n.
 

4.- Describir las principales rnedidas y est~ridares de? 
co:ntabilidad '.tilizado:s en la evaiuaci6n de pro:yeeto:s de 
Siversi 6r. 

5. -	 Describir lc's principales elereritcs de inicert adLmbre que 
Ijueden ser era:':ntrado:s en prc'yeetc's de inversi6n, y expi icaru 
cc'rnc es q ue scon rncrmal1merit t rat adc's en l a etapa eval1uati va. 

FIN 	DE LA UNIDAD #17
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UNIDAD #18s PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO
 
(PARTE III)
 

09gJETIVO: 	 Presentar un resurner, de los datcos firianciercas y 
econ6rnicos del(os) proyectco(s) de inversifn del estudi:, 
de caso del cursc,. Proveer a los participanites lcs 
datos e inforrnaci6n necesaria para la discusi6ni y 
arAlisis en grupo. 

TIEMPO ASIGNADO: 1 ho'ra
 

CONTENIDO:
 

Pcor ser deterrninadc, de acuerdo al estudice de caso: 
especifico seleccionado: para el cursc:. 

FIN DE LA 	UNIDAD #18
 

102
 



------------------------------------------------------------------

UNIDAD *19: RIESGOS NATURALES Y FORMULACION DE PROYECTOS
 

OBJETIVO: 	Proveer a los participarites uri erteridimiernto detallado 
dL1 pro:'c:esc, de formIlaci6r de pr,-yectos y de las 
diferertes mar, eras de iricoirporar dertro de este procesc, 
consideraci,-res de ries'gos nat urales. Generar 
conciercia de la irnpcrtancia de la forraulaci6ri adecuada 
de prc:yects derotr°-, de la plarificaci6rt del desarrollo 
econrin ioc. 

TIEMPO ASIGNADO: 9 horas
 

CONTENIDO:
 

I.-	 I ritroducci 6n 

a.-	 alcarce de la fase de fCrrIIulaci6rn de prcoyectcs 

b. -	 irnpcrtancia de la fase de f_-,rrnulaci6r de un proyectc, 

I.- con respecto al proyecto especifico 
2.- con respecto a la planiificaci6n global del 

desarrol ic, 

2.-	 Estudios de rnercado 

a.-	 descripci6n general 

b.-	 prActicas tradicionales 

c.-	 aspectcos que deber, incluir consideracioires de riesgos 
nat ura I es 

1.-	 deterriniaci6ri de 6reas de roercadco 
2.--	 arAlisis de la -0ferta y demanda del producto 
3.-	 arilisis de precics 
4.-	 estrategias de corlmerc:ializaci6r, 
5.-	 Areas de rercadc, del proyecto 
6. -	 ,-,tr1s 
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3.-	 Determinaci6n del tamalo y localizaci6n
 

a.-	 descripci6rn general
 

b.-	 pr~cticas tradicionales
 

C.-	 aspectcs que deben incluir ccnsideraciones de riesgos 
naturales 

I.- demanda actual y esperada 
2.- restricciones t~cnico-econ6rnicas para el tamabo de 

pjanta 
3.- disponibilidad temporal y gecgrfica de insurnos 
4.- costo temporal y geogrfico de insumos 
5.- politicas de desarrollo regional 
G.- prcxirnidad a los mercados 
7.- transporte y ccmunicaci6r 
8.-	 otros 

4.-	 Ingenieria del proyecto
 

a.-	 descripci6n general
 

b.-	 pr~cticas tradicionales
 

c.-	 aspectos que deben incluir consideraciones de riesgos
 
natural es 

I.- selecci6n de la tecnolcgia de producci6n 
2.- especificaci6n de equipos y localizaci6n de 

6stos en las plantas 
3.- diseko y ubicaci6n de edificios y estructuras 
4.- flexibilidad en el prcceso de producci6n 
5.- programa de operaciones 
6. -	 ot ros 

5.-	 CAlculos de inversi6n
 

a.-	 descripci6n general
 

b.-	 pr.cticas tradicionales
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C.-	 aspectos que deben incluir c':,nsideracionries de riesgos 
nat ura 1es 

I.- inversi6n de capital
 
2.- equipc° y edificicos
 
3.- tierra y recursos naturales
 
4.- ingenieria y admiristraci6rn
 
5.- irmiplernentacid6r
 
6. -	 otros 

6.-	 fAn~lisis de flujo de caja 

a.-	 descripci6r, general
 

b.-	 pr~cticas tradicionales 

C.-	 aspectcos que deben incluir corsideraciones de riesgos 
nat ura 1es 

I.- insuros y otros materiales
 
2.- energia y cor,bustibles
 
3.-- segurco e impuestos
 
4.-	 depletaci6n de recurscs naturales 
5.-	 otrotrl:'S 

7.-	 Evaluaci6n finarnciera 

a.-	 descripci6n general 

b.-	 prtcticas tr.adicicernales 

c.-	 aspectos que deben incluir consideraci:nes de riesgos 
natural es 

I.- fuentes de firanciamiento
 
2.- cordicicres de financiaci6r,
 
3.-	 ot ros 

105
 



8.- Organizacidn e implementaci6n
 

a.- descripci6n general
 

b.- prActicas tradicionales
 

c.- aspectos que deben incluir consideraciones de riesqos
 
naturales
 

1.- disposiciones legales
 
2.- instalaci6n y operaci6n
 
3.-- otros 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Melnick, J., (1978). Manual de Provectos de Desarrollo 
Econ6mico. United Natiors, M~xico D.F., Mxico. 

2.- UNDRO, (1979). Prevenci6n y Mitiqaci6n de Desastres.
 
Vol. 7. Aspect os Econ6riicos. Naciones Unidas, 
Ginebra, Suiza. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Cohan, H., (1975). "Introducci6n al Terna Proyectos". Apuntes 
de Clase (Mimeo #48). IICA, Montevideo, Uruguay. 

Dasgupta, P. et al., (1972). 
 Guidelines for Project Evaluation.
 

United Nations, New York. 
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FAO - World Bank Cooperative Programme, (1977). Guidelines for 
the Preparation of Aqricultural Investment Prct cts. FAOL. 
Rome.
 

Miragem, S., et al., (1982). Guia para la Elaboraci6n deryectsde Desarrcll Arri. IICA, Sar Jos6, 

Costa Rica. 

UNDRO, (1980). Prevenici6r, y Mitigaci6r, de Desastres. Vol. 9.
 
Asipectos Legales. Nacic,nes Unidas, Girtebra, Suiza. 
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EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #19
 

RIESGOS NATURALES Y FORMULACION DE PROYECTOS
 

Basado en el material presertado en clase, prepare Un breve 
ersayo (de aproximadarilente 250 palabras) discutiendo uro de 1-,:s 
siquiertes t6picos: 

a. 	 - Los prirci pales elemert os de un est ud i': de riercadc0 
relacionado co,n ur prcyecto de desarrollc agricc,la para la 
prcducci6r de un prcductc' esercial de expcrtaci6ro c, de 
corsurno racic, ral, ern el cual usted exp Ici t amert e 
irccrporaria consideraciones de riesgos naturales. (Cornierice 

,especificarnd: el proyecto que va a corsiderar. ) 

b.-	 Los prircipales elernerntcs de Ur, estudic, de localizaci6r y 
tamav-o relaciornado'- cor un proyecto) integrado: de "central 
hidrcelctrica - sistema de irrigaci6r,", en el cual usted 
explIcit amerit e i rcorporar i a ccr~s i derac i ores de r iesgo:'s 
raturales. (Comrnierce especificarndc0 el prcyecto que va a 
cornsiderar. ) 

c.-	 Los priricipales eleertos del estudio de ingerieria de un 
proyecto relacionado c-,ri un proyecto industrial de capital 
internsivo, en el cual usted explicitamerte incorpcraria 
cc'ris i derac i onres de riesgos naturales. (Ccr i enrce 
especificardc, el proyecto que va a ccrsiderar. 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.- Describir ic's priricipales eleierntcs del pro:cesc' de 
fc'rrnilaci 6r de pr':yectc's, darido: ejernplos de suts comprncrertes. 

2. - Describir ic's pririci pales c':rip':'rertes de ur. estud io: de 
mercad': queI debe i rnc'rpc'rar ccrs i derac i cies die r i esgI:s 
riatirales. Expi icar brevermernte, para cada caso:, cc'm': es clue 
'isted realizaria est':. 

3-Descri bir ic05 priruci pales c':mpc'rerntes del estudi: die 
1ccalizac i 6r y t ama~$: de u' pro:yecto'd e inrvers i6n q ue debe 
i nccrpc'rar cc'rsideracic'res die riesqces nat urales. Expi icar 
brevenrte, para cada caso:, c':mo: es que usted real i aria 
estoc. 

4. 	- Desr i b ir 1cs pr i nipales cc'mporernt es de ur. est~ud i dte 
inrqen ier ia q '.e debe 1nc':rpc'rar c':nsi1derac i ires de r iesgc's 
nat urales. Expi icar brevenrte, para cada casc', cc'rmc es quo 
Lsted realizaria estc'. 

5. 	- Expi icar en quie cc'rupc'rentes die i's c~lculo:s die irnversi6r. di 
unr pr':yectc' deben ser c':'rsiderado:s ic's riesqc's riaturales. 
Aseg~Crese die just ificar su respuesta. 

FIN DE LA UNIDAD #19
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UNIDAD #20: REVISION DE LA TEORIA DE PROBABILIDAD
 

OBJETIVO: Revisar los corceptos b~sicos de estadistica 
necesitad, s para trabajar con datos probabilisticos en 
el proceso de evaluaci6n de proyectos. 

TIEMPO ASIGNADO: 3 horas
 

CONTENIDO:
 

1.- Naturaleza probabilistica de los riesgcos naturales
 

a.- m:,delcos de eventos w,-ooerados
 

b.- rncdelc, s de eventos extremc;
 

c.- riesgs de gestaci6n r~pida vs. riesgos de gestaci6n
 
1ent a 

2.- Tecria general de probabilidad 

a. - probabi 1 idad
 

b.- variables aleatorias
 

c.- probabilidad acurnulada 

d.- funcicnes de densidad de prcbabilidad 

3.- Representaci6n de distribuciones de prc:babilidad 

a.- representaci6r general 

b.- representaci6n general para valores extrernos 
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C.-	 distribuci6ri te6rica para val':'res extremos 

d.-	 derivaci6ri de la distribuci6ri de probabilidad 

e. -	 distribuci6rn de tres puritos 

f. 	 - uso de iriformaci6ri probabilistica en la evaluaci6nl de 
prc, ect.:'s 

EJERCICIO TAREA: (Ver Anexo 111.20.1)
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

i.- Irvin, G., (1978). Mc,dern Ccst-Beriefit Methods: Ar, 
I nt rcd uct i on to F i riaric i al Ecori c arid Soc i a I 
a p_! i s a I of _D~evelo eri~t...._ er-t s, (Cap i -tulo I I I). 
Harper arid Row Publishers, Inc. , Loridor, Englard. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Billingsley, P., (1986). Probability arid Measure. 2da. Edici6nr. 
Johr Wiley arid S,'ris, New Yo,rk. 

Hamett, D. y J.L. Murphy, (1980). Iritroductory Statistical 
Analysis. 2da. Edici6ni. Addison Wesley Publishiriq Co., 
Readirg, Massachusetts. 

Larson, H.J., (1974). Introduct ion t: Probability Theory arid 
Statistical Inference. 2da Ed ici 6ri. John Wiley arid Sons, 
New York. 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Explicar porque la rnayot-ia de los riesgos naturales scr, df 

naturaleza probabillstica. 

2. - Usando cornoejjernp Io riesg:.s de inundaci6rn y riesgc,5 
s srniccos, discuttir la irccrpcoraci6r y evaluaci6n de i,:, 
riesgos rnaturales en la evaluaci6n de prcyectos bajc, uv 
punto de vista probabillstico. 

3.-	 Definir los siguientes t .rrnin,:s: 

a. -	 distribUci6n rocrrnal 

b.-	 variable aleatoria
 

c. -	 distribuci6n de tres puritcs 

d.-	 furnci6n de prcsbabilidad acumulada 

4.-	 Descur i b i r las prircipales fcrrnas de representaci6n de unc 
distribuci6ri de probabi 1 idad, pr,,veyerdc urna breve 
explicaci6ri de sUs caracteristicas principales. 

5. 	- Expl icar cuandc, es necesar io o1 deseable derivar une. 

distribuc'i6n de probabilidad "subjetiva", y describir el 
pr,,cesc, rediante el cual se puede realizar esta derivaci6n. 

FIN DE LA UNIDAD #20
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UNIDAD #21: CHARLA-INFORME SOBRE EL VIAJE TECNICO DE CAMPO II
 

OBJETIVO: Infcrnoar a los participarites sobre el prograrola y 
cc, rtenidc, t~cnico7, del viaje de carnpo, incliLtyerido un 
arilisis detal lado del ccritexto .qeoqrficc, y 
localizaci6n de lc,s lugares a ser visitados, fern6reri,-s 

de riesgcs naturales que se esperan cibservar y la 
inf, rroaci6ri t cnica ccorresp,-,indiente. 

TIEMPO ASIGNADO: 2 horas
 

CONTENIDO:
 

Pcr ser deterrminado de acuerd, a 1 estudic de caso 
especificc, seleccioriado, para el curs:-. 

FIN DE LA UNIDAD #21
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UNIDAD #22: VIAJE TECNICO DE CAMPO II
 

OBJETIVO: Proveer a 	los participartes la oportursidad de visitar
 
un Area ccor, problenias roiC:ltiples y de qrar escala de 
riesgos naturales, y evalluar el grado de asirniilaci6r tie 
del material del curso ya presentadc,. 

TIEMPO ASIGNADO: 36 horas
 

CONTENIDO:
 

Pcr ser deterrmirado de acuerdCo al via.je de campo:' 
especifico que es selecci, riado:' para el curs:. 

EJERCICIO TAREA: 	 Preparaci6n de informes individuales sobre el 
viaje de campo, debiendo corterier uri cuaidrC 
cr, ri:oi 6g ic:' de Icls I ugares visit adc:s, 
principales fer6rnenis de riesqcs c bservado's, 
y ':'bservac i cries re I ac i c, nad as co-r 1 a 
p1ani ficaci 6ri de proyect os d e desarrc, loo 
eccri6rnico y sc, cial, y tcnicas deseables y 
observadas de rnitigaci6n. 

FIN ViE LA UNIDAD #22
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UNIDAD #23: RIESGOS NATURALES Y EVALUACION DE PROYECTOS
 

OBJETIVO: 	Proveer a los participartes un erterdilierto detalladc, 
de las distintas tMcrnicas para la irncc,rp,-raci6n de 
corsideraciores de riesgos raturales en el proceso de 
evaluaci6n ecn r6mica de prcyectos de irversi6n. 

TIEMPO ASIGNADO: 9 horas
 

CONTENIDO:
 

I.-	 Riesgos e ircertidumbres ascciadcs cor los riesgos raturales 

a.-	 el tema de aversi6n al riesq,: 

1.- cornpcrtamierto individual 
2.- comportamierto del gobierro 
3.- cornportamierto de las instituciores de pr6Gtarnc° 

b.-	 evaluaci6r ecor6mica de los riesgc,s naturales 

I.- irmpacto de ur eventc
 
2.- probabilidad de ocurrencia
 
3.- vulrerabi 1 idad
 

2.-	 Mtcdcs para incorporar, bajt cordiciories de irsforrnaci6r, 
i imitada, cornsideraciores de riesqos raturales en la 
evaluaci6r de prcyectos. 

a.-	 period,_, de ccrte 

I.-	 descripci6r, 
2.- aplicaci6n
 
3.- i nformaci 6ro necesaria
 
4.- pro-blerias y vertajas
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b.- ajustes en la tasa de descuento
 

1..- descripci6n 
2.- aplicaci6n
 
3.- informaci6n necesaria
 

4.- problemas y ventajas
 

C.- maxi-mrin (tecria de juegos) 

1.- descripci6n
 
2.- aplicaci6n
 
3.- irformaci 6nr necesaria
 
4.- problemas y ventajas
 

d.- rini-rax (teoria de juegos) 

I.- descripci6n
 
2. - aplicaci6n
 
3.- irforrnaci 6n necesaria
 
4.- problernas y ventajas
 

e.- anlisis de sensibilidad
 

I.- descripci6n 
2.- aplicaci6n
 
3.- informaci6r necesaria
 
4.- problernas y ventajas
 

Mtodos para incorporar consideraciones de riesgos naturales 
en la evaluaci6n de proyectcs ccn infcrmaci6n probabilstica 

a.- anAlisis de variancia media 

I.- descripci6n
 
2.- aplicaci6n
 
3.- inforrnaci6n necesaria
 
4.- problernas y ventajas
 

b.- anlisis de "seguridad prirnerco" 

1.- descripci6n
 
2.- aplicaci6n
 
3.- informaci6n necesaria
 
4.- problernas y ventajas
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c.- modelc, "Morite Carlc" y ot rc's riitodos especiales 

I.- descripci6ri 
2.- aplicaci6ri
 
3.- irfc:'rrnaci6ri recesaria
 
4.- problemas y vertajas
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
 

1.- Departamento de Desarrollo Regional, (1986). "El Us--- de
 
Infc-rrinaci6r sobre Desastres Nat urales er eI AnAl i sis 
Ec-:,rj6rnicc,' de Proyectos en el Sector Agrc,:la. " Orqarizaci6ri 
de Estados Arierican'os Washingtor, D.C. (Ver Anexo 111.23. 1) 

2.- Pouliquen, L.Y., (1979). Risk in Project Appraisal. The 
Johns Hopkins University Press, Balt irncre, Marylard. 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
 

Anderson, J.R. et al., (1979). AricultLtral Decisior Analysis. 
Io:wa State University Press, Ames, Iowa. 

Anderson, L.G., y R.F. Settle, (1977). Benefit-Cost Artalysis: A 
Practical Guide. Lexingtco'n, Mass. D.C. , Heath. 

2aum, W.C., (July 1980). "Risk and Sensitivity Analysis." The 
Wozrld Bank Central Projects, Washirgton, D.C. 

Pandey, S., (March 1983). "Iricorporat ing Risk in Project 
A:ippr-aisal: A Case Study of a Nepalese Irrigatior Pro-ject. " 

A/D/C - APROSC, Research Paper Series #18, Kathrimandu, Nepal. 

Reutlinger, S., (1979). Techniques for Project Appraisal Under 
Uncertainty. The Johns Hopkins University Press, Baltirnore, 
Mary 1and. 

117
 



----------------------------------------------------------------
EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #23
 

RIESGOS NATURALES Y LA EVALUACION DE PROYECTOS
 

Basado en el material presentado er clase, prepare dc:,.;, 
breves ersays (cada ur,:, de aproxiriladamente 150 palabras) 
discutierdo dos de los siguiertes t6picos:
 

a.- La act itud t rad ici- al de las agericias del q,-,bi er r,o 
irst it uc i ones barcar i as con respect o a cc00s i derac i c'res cic 
riesgo en el prc,ces,- de selecci6r, de proyectc's de irver'si 6r, 
y su opiri6r, acerca de c6ric es que se deberIa tratar er, 
estas agercias ,: irist itucio nes a l-,s riesgos e 
ircertidurnbres asociados ccr, lios riesgcos raturales. 

b.-	 Lo-,s principales probleriias y vertajas de los m1t,-,d,:,s peric,do 
de corte, ajustes en las tasas de descuerit, raxi-rir,, rlini--
Max, y ar, lisis de sensibilidad, para cc,nsiderar a I-os 
riesgos raturales er la evaluaci6r, de proyectcos de ir,versi6r, 
del sector picblico. 

c. 	 -- Los prircipales prc,'blernas y vertajas de lios mtcdcs de 
ar, lisis de variar,cia redia, "seguridad prinierco", y del 
modelo Monte Carlo, para considerar a los riesg,-°s raturales 
en la evaluaci6r, de proyecto:s de irversi6r, del sect,-r 
p Cbl ico. 
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PREGUNTAS DE EXAMEN:
 

1.-	 Explicar cuales son~ las actitudes tradicionrales de 
irndividucos, go:biernc' P inst ituciceres de pr~stanc conr 
relaci 6n a lo:s riesgo:s e iricert idumbres relacionado:s coni i's 
riesqc's niaturales. 

2.-	 Cut~leS Sc'r ics tres t ipc's b~sicces de iriforrmaci6n que se 
rieces it a para eval1uar ec'n6iicarient e a ices r iesyc's 
nat urales? 

3-Descr ib ir, pr:'pcrc i c'rardc ejempic's pr~ct icc's, ic's rn~tc'dc' 
rev isado:s en (21ase para inr(crpcorar r iesgo:s nat ural1es en 1la 

eval uac'i6n de pro:yectc's bajc ccencicic'res do irifc'rraci 6n 
1 iriitada. 

4.-	 Describir, prc'pcrcieniandc' Pjeriplcs pr~ct iccs, ic's r~t'dc's 
revisadc's en clase para incc'rpo:rar riesgo:s naturales en la 
eval uaci 6r de prcsyectcs co'n irifcsrraci 6n prcebabil1 st ica. 

5. - fixpi~ icar porq ue o: po:rqu'e no el1 t rad iciocnal1merite ut il1iz.ado: 
"ari~isis de media esperada" es Atil para, la cc'rtabilizaci6ri 
de riesyc's nat urales en la evaluaci6ri de prouyectos de 
inrvers i6r.
 

FIN DE LA UNIDAD #23
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--- ----------------------------------------------------------------

-- ---------------------------------------------------------------

UNIDAD #24: TALLER DEL ESTUDIO DE CASO
 

OBJETIVO: Proveer a los participarites la oporturidad de
 

participar en grupcos de trabajo multidisciplinario's en 

problernas pr~cticcos de riesgos naturales. Exporter a 

los participarites a las principales dificultades 

prActicas implicadas en la incorpcraci6n de riesgos 
a 

iccs part ici pantes e instructcres la :port unidad de 

utilizar ic:'s con',cirnientos asimilados durante el curs,. 

naturales en la planificaci6n del desarroll,. Proveer 

TIEMPO ASIGNADO: 15 horas
 

OBJETIVOS TECNICOS DEL TALLER:
 

Los grupcs de trabajc deberAn analizar el Area del estudio de 

caso, ics problernias de riesgos naturales que presenta y las 

caracteristicas del (os) prcye-to(s) de inversi6n prc'puesto(s). 

Iqualmente, estos grupos deber~n preparar un inf,'rie que incluya: 

a.-	 una descripci6rn detallada de las caracteristicas
 

generales del area del estudio de caso;
 

b.-	 una descripci6n de los riesgos naturales que afectan. al 
Area 	del estudico de casoi;
 

c. -	 una descripci6n. de los irnpactcs esperados de eventos de 

riesgos naturales en. la vida hurnana y actividad 

econ6mica actual y futura; 

d. 	- un inforrne detal lad:0 de los impactos esperados en 

el(cis) proyecto(s) de inversi6n especifico(s) que 

estA(n) siendo corisiderado(s) ; y, 

e.-	 un cconjunto de recomendaciores para la irnplernentaci6n 
de mtodos de anAl isis econ6rnico que incorpc,re tcnicas 
de rnitigaci6n. de riesgos naturales en la forrnulaci6n de 
proyectos de inversi6n. 

FIN DE LA UNIDAD #24
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-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

RESUMEN DE LOS ANEXOS A LA PARTE III (*)
 

III. 2. 1.- Separata sobre el Circul, Viciosc, de 1s:s Desastres 

111.2.2.- Separata sobre Riesgos Naturales y la Plarificaci6r 
del Desarrc,llo Irtegrado 

111.2.3.- Separata scbre Riesgcs Naturales y la Plarificaci6rn 
de Desarrc, llc: Irtegrado 

I1II.3. i.- Separata sobre el Corcepto de Ecosistemas 

111.3.2.- Separata sc,bre Bieres y Servicios Naturales 

III. 3.3.- Separata sobre Riesgos Naturales 

111.3.4.- Separata scbre Impactos Arnbiertales 

111.3.5.- Ejercicic, Tarea de la Uridad #3 

111.4.1.- Separata sobre Riesgcs Hidrol6giccs y Atmosfricos 

III. 5. 1.- Separata sobre Riesgos de Irurdaci6rn 

111.5.2.- Separata scbre Riesgcs de Inundaci6r 

111.9. 1.- Modelo de Programa para el Viaje Tcrico de Campo I 

III. 10. 1.- Ejercicici er Clase de la Uridad #10 

I11.12.1.- Separata scbre Mapeo de Riesgos Geol6gicos 

III. 12.2.- Ejercicic, er Clase de la Uridad #12 

III. 15.1.- Separata sobre el Proceso de Plarificaci6r Ecori6riica 

III. 15.2.- Separata sobre el ArAlisis del Balance de Irtercambio 
de los Riesgos Naturales 

111.16.1.- Separata sobre Arlisis Multicriterio 

111.20.1.- Ejercicio Tarea de la Uridad #20 

111.23.1.- Separata sc'bre Riesgos Naturales y Evaluaci6rn de 
Proyect c:s 
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Nota: (*) Referirse al VOLUMEN II: ANEXOS DEL MANUAL DEL CURSO
 

La nurneraci6n de los anexos correspcrnde a la secci6ri 
especifica con la que est~n relacionad-,s y, pt ,:,rI 

tantc, la rirneraci6rn utilizada ro is necesariarlente 
consecut iva. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL
 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
 

Proyecto Piloto para la Evaluaci6n de Riesgos Naturales
 
y Mitigaci6n de Desastres en America Latina y el Caribe
 

CURSO SOBRE EL USO DE INFORMACION DE RIESGOS NATURALES
 
PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 

V O L U M E N I I 

ANE X OS DEL MANUAL DEL CU RSO 

El Pi'otyectc0:,,ii de Riesgscs Naturales del Departaroegr,t de 
Desarrollo Regio.ral recibe ap,.yo de la Agenrcia de los Estadcs 
Uniid,-,s para el Desarr,-011o Internacic'ral, a travs de la Ofixciria 
de Asistencia para Desastres en el Extrarijerc, (USAID/0FDA). Este 
ranual est 6 basad,-, en L-,s dc'::s c rs,-,s 2 i,-,t c,' presentadc,'s p', r el 
pr,_yectc, en Mrida, Veriezuela, durante 1986 ccn la cc1iabirac16ro 
del Centr,:- Interamericar'c, de Desarroll, I nteqral de Iquas y 
1'ierras (CIDIA'[). 



---------------------------------------------------------------------

---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- ---

CURSO SOBRE EL USO DE INFORMACION DE RIESGOS NATURALES
 
PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 

VOLUMEN II: 	INDICE
 

p~gina 

Iridi ce ............................................. i
 
Ir,tn ,-ducci6r, ....................................... 
 iii
 

ANEXOS A LA 	PARTE I
 

1.1. 1. -- Ml',del,-, du Follet,-, de los Curs,:,. Piloto 

1.6~. I.-- Modelo de Format,-, para el 'resupuest,:,del Laurso 

ANEXOS A LA 	PARTE II
 

II. 1.1.- Model,_-, del Certificadc, de, Apr,_baci6n del Cursco 

I I. . - Model,:, del Certtificad,- de Participaci6r er el Curs-, 

II .. 1 .- Cuestiorari,-s de Evaluaci6r, del Curs,, 

ANEXOS A LA 	PARTE III
 

l ll. . . .-	 Separata s,:bre el Circul::, Vicic,s, de Ic,s )esast Eair" 

I 	I I .2. . -- S-.parata solre U iesgoi, Naturales y la Plar,i icacir, 
dlel )esarr,:,11,-, Interjrad,-, 

I II.2.3.-- Separata s':,hre Ri ,es,-,s Naturales y la Plan if icaci6ri 
del Desarr,,11,I,rtegradc 

I II.3. 1.-	 Separata s,-bre el Czrocept z, de Ec:',sistermas 

I1.3. i:. -	 Separata scbre Bieres y Bervicic,'s Naturales 

I .3. 3. - Separata szbre Riesgos Naturales 



------------------------------------------------------
VOLUMEN II: INDICE (Cont.)
 

111.3.4.--	 Separata sobre Impactos AmTbientales 

111.3.5.-	 Ejercicic, [area de la Unidad #3 

III.4. 1.-	 Separat.a sc:bre Riesgcos Hidrol6qicos y Atrmo°sf r.iccs 

III. 5. 1.- Separata sobre Riesios de Inundaci6ri 

III.5.12.- Separata sobre Riesg°-s de Irurdaci6n 

I II. '9.1. 	 Mdel1 el Prograra del de Caripo I- d 	 Viaje Tcnicc, 

III. [. I. -	 Ejercic1c, en Clase de la Urnidad #10 

III. 12. 1.- Separata sobre Mape., de Riesgos Geol6giccs 

IiI. l . '.- Ejercicio er Clase de le Unidad #12 

III. 	 15. 1.- Separata sobre el Proceso de Plarificaci6n 

Eccn6ri i ca 

II.15.2.-	 Separata sobre el Anlisis del Balance de 
Iritercarib.ic de low Ries:os Naturales 

I1I. 16.1.-	 Separata scbre Anlisis Multicriterio 

III . .0. 1 . -	 Ejercicic Tarea de la Unidad 4:20 

III.23. 	 1.- Separata sobre Riesgcs Naturales y la Evaluaci6n do 
Pryect os 

ii 
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INTRODUCCION
 

V' lumeri II: ANEXOS DEL MANUAL DEL CURSO tiene la i nterei6n 
de servir cci,': document o quLia para f.acilit-ar la preparar-i, y 
preser taci6r, del cursci. El material que se preseritsa enr estp
dcurierit,-, fiue ut i Ii ;:ado er 1,-:s curs,:,'w pi li ,tos presen taro(I o(r, 

ri ."  cia e, rez I a, enrer 1 '986, o, tL .i1hssc.,'i, Ieiiierit - Aa-c.I 1 ci,: ,ara 
cc'rip 1ferent ar a 1 ranua 1 del cu.isc E. r albs ras:',',. el a l- i mat ei 
resporde a la ci eri tac16r y '::bjetivC's ,:rigi nales del .uirsc y, pc'r
1o Lant:, se espera que sea revisad i_ara fuL urs ofreciri1rnt s 
del cur.,. De I rl i sma rlroar-ra, se a ient a a l,:s i nst ruct orees a 
mrd i i-icar, suipr i i1 r y/C, aumertar material de acuerdo c:-n, su! 
m6t,'dc', de ense~anza. 

Al utili aF, este docurrentoC debe prestarse atenc:i n al hr,.lci, 
de que la nhirraci 6n de los arex,:s 'rresp,:nde a la succi i 
espec f ica d] VLUMEN I cr 1a que estAr, r'v la.'ic'nados y, nor:-'
tant, la riurileran dnirt i 11.zada n'o es riecesar1ari.ri Le ocrsecut 1va. 
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ANEXO 1.4.1.-
 MODELO DEL FOLLETO DE LOS CURSOS PILOTO
 



OEA/DDR - CIDIAT 

CURSO SOBRE EVPTUACICN DE RIESGOS NATURALES
 
PARA LA PREPARACION UE PROYECTOS DE INVERSION
 

Septiembre 1 - 26, 1986, M6rida, Venezuela 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACION E LA APLICACION
 

1. 	Revise el conjunto de documentos anexos y aseq6rese de tener:
 

a. 	Descriptivo del Curso;
 

b. 	Formulario de solicitud de beca (Formulario OEA 98);
 
c. 	ANEXO ESPECIAL del formulario de solicitud de beca;
 

(ultima pagina adjunta al formulario OEA 98);
 
d. 	Gufa para la preparaci6n de los Estudios de Caso; y,
 
e. 	2 Sobres preparados para envio de documentos al DDR y al CIDIAT.
 

Si alguno de estos documentos no se encuentra dentro del material
 

recibido, dirfjase a la Oficina de la OEA, o a la persona de quien
 

recibi6 la documentaci6n inicial, y solicite una copia del artfculo
 

faltante.
 

2. 	 Proceda a llenar el Formulario OEA 98 y el Anexo Especial,
 

asegurhndose de completar ambos. Mantenga presente que las secciones
 

12 y 13 y el Anexo Especial son requisitos fundamentales para la
 

consideraci6n de las candidaturas al curso.
 

3. 	 Dirfjase a la Oficina de la OEA en su respectivo pafs y obtenqa de
 

esa las instrucciones especificas que han establecido su qobierno y
 

la OEA para el procesamiento de aplicaciones para becas. Aseg6rese
 

de cumplir correctamente las instrucciones que reciba.
 

4. 	 En paralelo a la presentaci6n de su aplicaci6n seq'n las
 

instrucciones especfficas que reciba de la Oficina de la OEA, envie
 

una copia completa de su aplicaci6n, junto con una copia de su
 

curriculum vitae, directamente al Departamento de Desarrollo Regional
 

(DDR) y otra al CIDIAT utilizando los sobres preparados adjuntos al
 

set de formularios e instrucciones. Observe que estas copias deberhn
 

ser enviadas al DDR y al CIDIAT antes del 15 de junio de 1986.
 

\7f
 



-138-


Number of Children Died
 
0 (N=123) 3 or more 
(N=71)
 

Interested in contraception 16% 
 5%
Not 
interested in contraception 95%
84% 


It is premature to 
predict whether perceptions of villagers
about child survivability 
are changing substantially enough
to have a significant impact upon 
the number of children desired. In a situation such 
as in Afghanistan where 
38% of
women sampled have had 
more than 3 children die 
and several
respondents had as 
many as 10 children die, there may be
a considerable time 
lac before actual 
fe'ti lity patterns
change in correspondence with 
feelinas of 
the chances of a
child survivina to adulthood. 
 It *s a subject requiring

continuing study.
 

All respondents were asked wlhat 
in their opinion was
most needed health improvement 
the
 

in their village. TABLE 25
compiles their most 
frequent responses.
 

Most Needed Improvement 
 Percent of Mentions (N=1241)
 

Medicines 
30. 5

Doctor 

24.4
Hospital 

10.5
Improved Sanitation 
 8.9
 

Better Food 

7.5
 

Transportation and 
Roads 
 2.6
 

TABLE 25 
- Most Needed Health Improvements
 
(Most Frequent Responses Only)
 

This information 
is useful because it 
shows that villagers
are more concerned with 
having improved access 
to medicines
than they are in better health 
facilities or physicians.
This was 
also seen 
in TABLE 22 which showed fewer people
satisfied with 
pharmacies 
and dokhans than 
most other health
 
services available.
 

Access to medicines may be limited costs much
by as as by
the distances to pharmacies or 
the supply of medicines
stocked. As 
shown earlier, medicines are 
the single most
expensive item 
in the health budget of rural 
Afghans, both
on an annual 
and a per visit basis. The priority given to
having access to medicines may be 
a very favorable factor
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naturales, 'Proyecto Piloto en Am6rica Latina y el Caribe para 
la
 

n Contra
Evaluaci6n de Riesgos Naturales y Medidas de Mitigaci
6


A trav6s de dicho Proyecto, el DDR ha venido desarrollando
Desastres". 

actividades en diferentes pafses de la regi6n y cumpliendo 

con el objetivo
 

de, primero, recopilar y generar informaci6n sobre riesgos naturales 
y su 

mitigaci6n, y segundo, asistir en el entrenamiento de profesionales 

t~cnicas de identificaci
6 n y evaluaci6n de riesgosinteramericanos en 


n contra desastres.
naturales y en medidas de mitigaci
6


DEL CURSOANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

n de
El Curso sobre Evaluaci6n de Riesqos Naturales para la Preparaci6

Proyectos de Inversi6n constituye una de las actividades del "Proyecto 

Piloto en Amrica Latfna y el Caribe para ia Evaluaci
6n de Riesgos 

Medidas de Mitigaci6n Contra Desastres" del DDR, enNaturales y 
n del curso


colaboraci6n con el CIDIAT. La iniciativa para la realizaci6


surgi6 a partir de la constataci
6n de la necesidad que existe en proveer
 

entrenamiento sobre el tema a planificadores del desarrollo 
en los Estados
 

miembros que, no siendo especialistas en riesgos naturales, 
tienen la
 

responsabilidad de realizar evaluaciones y tomar decisiones 
sobre la
 

implementaci6n de proyectos de inversi6n y aprovechamiento de 
recursos
 

naturales. En este contexto, el curso propuesto es el segundo de dos
 

cursos experimentales que ser~n dictados antes de que este 
pase a ser
 

En esta segunda fase de
ofrecido por el CIDIAT en forma reqular. 


desarrollo el curso espera alcanzar los siguientes objetivcs:
 

a) Entrenar a planificadores de diversos sectores ec6nomicos y de
 

los fundamentos bisicos de la
servicios de los Estados Miembros en 


evaluaci6n de riesqos naturales como parte integrante de la
 

preparaci6n de proyectos de inversi6n;
 

Refinar y probar el "programa de curso" establecido 
anteiiormente,


b) 

lista de cursos de planificaci

6 n del
 
para ser incorporado a la 


desarrollo que son ofrecidos peri6dicamente en centros 
acadmicos de
 

posgrado y de adiestramiento a nivel profesional 
en America Latina; y,
 

Seleccionar y preparar un qrupo de profesionales latinoamericanos
c) 
para desempearse como instructores regulares del mismo.
 

ESQUEMA Y CONTENIDO DEL CURSO 

Este sequndo curso experimental sobre el tema tendrA una 
duraci6n de
 

semanas y serS realizado entre el iro. y el 26 de septiembre de
 cuatro (4) 

la ciudad de Mkrida, Venezuela. El curso


1986, en la Sede del CIDIAT, en 


se desarrollar& en torno a cinco actividades principales, 
que son:
 

las
 
a. La preparaci6n y uso de informaci6n sobre riesgos naturales en 


fases de evaluaci6n de los recursos naturales y de identificaci6n 
de
 

la estrategia de acci6n en los procesos de planificaci6n del
 

desarrollo integrado;
 

V, 
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b. 	 La definici6n y selecci6n de informaci6n sobre riesgos naturales para
 

uso en 
la fase de idea o "perfil" de la formulaci6n de proyectos de
 

inversi6n;
 

C. 	 El estudio de t~cnicas para la incorporaci 6n de los desastres
 

naturales y de medidas de mitiqaci6n en las fases de identificaci6n,
 

prefactibilidad y de factibilidad de la formulaci6n de proyectos de
 

inversi6n; y,
 

d. 	 La revisi6n y discusi6n de los "Estudio de Caso" a ser presentados
 

por los participantes del curso sobre experiencias en sus respectivos
 

paises en el manejo de riesqos naturales en el contexto del
 

desarrollo integrado.
 

e. 	 La realizaci6n de ejercicios practicos en sala sobre las diferentes
 

unidades temticas tratadas y dos excursiones t~cnicas al campo.
 

El curso ser6 dictado en espahol, siendo las clases ordenadas en
 

sesiones de mf;ana y tarde, sumando aproximadamente seis (6) horas de
 

asistencia diaria.
 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS
 

El curso tendr6 un limite m~ximo de 25 participantes a ser 

seleccionados entre profesionales del sector p6blico y de orqanismos 

aut6nomos responsables por decisiones de planificaci6n que afectan
 

inversiones en el sector p6blico. La aceptaci6n de candidaturas al curso
 

estarS sujeta a la presentaci
6n oficial de la aplicaci6n a la OEA -

debidamente completada y endosada por la instituci6n de la cual el
 

candidato forma parte -- a travs de los respectivos canales formales
 

establecidos en cada pafs, y, en paralelo, al envfo de copias de la
 

aplicaci6n presentada al DDR y al CIDIAT. Las copias del DDR y al CIDIAT
 

con una copia reciente
deberin ser enviadas antes del 15 de junio de 1986, 


fuere el caso, copia de cualquier documento o
de su curriculum vitae y, si 

los 61timos cinco ahos sobre evaluaci6n
publicaci6n que haya realizado en 


de proyectos o manejo de desastres.
 

fecha indicada
Las aplicaciones que fueren recibidas despu6s de la 


ser~n consideradas sobre la base de disponibilidad de cupo en el curso.
 
del
El DDR comunicar6 directamente a los candidatos sobre el resultadc 


proceso de selecc16n antes del 15 de julio de 1986. Los participantes
 

una beca de bs. 825.00 (oolivares) por semana que
seleccionados recibir~n 


cubrirA los qastos de subsistencia por el periodo de duraci6n del curso,
 

un pasaje de ida y reqreso a sus luqares de oriqen y sequro m6dico y
 

hospitalario. Los candidatos seleccionados deberAn estar concientes de
 

que el estipendio asiqnado tiene por objeto cubrir los gastos b~sicos de
 

subsistencia (hospedaje, alimentaci6n y transporte) y , por lo tanto, no
 

contempla otras actividades personales y/o extracurriculares.
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Los participantes a ser seleccionados tendrAn, en su mayoria, por 1o
 

menos siete (7) ahos de experiencia profesional y, teniendo experiencia
 

directa en evaluaci6n de proyectos de inversi6n, deberin ocupar en el
 

presente cargos t6cnicos de medio o alto nivel en los departamentos o
 

unidades de planificaci6n o preparaci6n de proyectos dentro de sus
 

respectivas instituciones. Al mismo tiempo, todos los candidatos
 
sala 	un Estudio de Caso
seleccionados deberbn preparar y presentar en 


sobre uno de los siguientes temas:
 

La evaluaci6n de riesqos naturales como parte de la formulaci6n de
a. 

proyectos de inversi6n;
 

selecci 6

b. 	 La formulaci6n de proyectos de inversi6n, incluyendo la n y
 

evaluaci6n de medidas de mitiqaci6n; o,
 

evaluaci6n de medidas de
C. 	 La ocurrencia de un desastre natural, la 


mitiqaci6n pos-desastre, y la formulaci6n de un programa de
 

reconstrucci6n.
 

Las presentaciones en sala de los estudios de caso tendr~n una
 

duraci6n maxima de 30 minutos y ser6n objeto de evaluaci6n. Los
 

extensi6n no menor de 1500 palabras,
documentos escritos deber~n tener una 


debiendo ser resumidos en la presentaci6n del estudio. El componente
 

principal de los documentos deber6 ser las conclusiones y recomendaciones
 

respectivas. El documento escrito deberA ser entregado en forma final al
 

(lunes iro. de septiembre,
momento de inscripci6n al inicio del curso 


1986).
 

Para efectos de evaluaci6n, y adicionalmente a la presentaci6n en
 

sala del estudio de caso, cada participante deber6 presentar un examen
 

escrito semanal, realizar ejercicios en sala y de casa y preparar informes
 

sobre las dos excursiones t~cnicas que ser.n realizadas durante el curso.
 

Todo material que no sea reproducible en fotocopiadora o heliograffa
 

(mapas, planos no transparentes, etc.), y que deban set repartidos, deberS
 

ser 
trafdo listo pot el respectivo participante (30 copias).
 

Para efecto de recibir un CERTIFICADO DE APRObACION del Curso, los
 

participantes deberAn cumplir con los siquientes requisitos:
 

a. 	 Asistencia a un mfnimo de 90% de las horas de clase;
 

b. 	 Cumplimiento satisfactorio de todos los trabajos asignados durante el
 

Curso, los ex~menes semanales y la presentaci6n del Estudio de Caso
 

correspondiente; y,
 

1o menos, 	15 puntos sobre un
C. 	 Obtenci6n de un promedio final de, por 


total de 20 (75%).
 

Nota: 	 Los participantes que habiendo cumplido con los requisitos de
 

asistencia y presentaci6n de trabajos y ex6menes, obtengan un
 

promedio final inferior a 15 puntos pero mayor que 10 podr~n
 
recibir un CERTIFICADO DE ASISTENCIA al Curso.
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INFORMACIONES ADICIONALES
 

Los interesados en obtener informaciones adicionales sobre el curE
 

podr~n dirigirse a: 

Sr. Stephen Bender, Jefe de Proyecto
 

Departamento de Desarrollo Regional - DDR,
 

Organizaci6n de los Estados Americanos - OEA 

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, EEUU 

Tel: (202) 789-3005 / 789-3006 
Telex: 440 118 OAS UI 

Sr. Roger Amisial, Coordinador Interamericano
 

CIDIAT
 

Apartado Postal 219
 
M6rida, Venezuela
 

Tel: (074) 441-461 
Telex: CIDIATVE 74014
 

8873P
 

4.11.86 



OA/DDR - CIDIAT 

CURSO SOBRE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES
 

PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

GUIA PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS "ESTUDIOS DE CASO" 

A. 	 INSTRUCCIONES GENERALES 

Como parte integrante de los requisitos al "Curso sobre Evaluaci6n de
 

Riesgos Naturales para la Preparaci6n de Proyectos de Inversi6n" los
 

candidatos seleccionados deberAn preparar y presentar en sala un Estudio
 
de Caso sobre uno de los siguientes temas:
 

a) 	 La evaluaci6n de riesgos naturales como parte de la formulaci6n de
 
proyectos de inversi6n;
 

b) 	 La formulaci6n de proyectos de inversi6n, incluyendo la selecci6n y
 
evaluaci6n de medidas de mitigaci6n; o,
 

c) 	 La ocurrencia de un desastre natural, la evaluaci6n de medidas de
 
mitigaci6n pos-desastre, y la formulaci6n de un programa de
 
reconstrucci6n.
 

Dicho Estudio de Caso deberS tener una extensi6n no menor de 1500
 

palabras y deveri ser entregado en forma final al momento de inscripci6n
 

al inicio del curso (lunes iro. de septiembre, 1986). Las presentaciones
 
en sala de los Estudios de Caso tendrAn una duraci6n mAxima de 30 minutos
 

y serAn objeto de evaluaci6n.
 

B. 	 CONTENIDO
 

Los Estudios de Caso deberAn, en 1o posible, constar de seis (6)
 

secciones ordenadas. Estas son: I) Sfntesis; II) Introducci6n; III)
 

Antecedentes; IV) Discusi6n; V) Conclusiones y recomendaciones; y, VI)
 

Ap6ndices. La seccion de Conclusiones y Recomendaciones deberS ser
 

tratada como siendo la m~s importante del documento. Las seis secciones
 

deberhn contener, respectivamente, suficiente informaci6n sobre los
 

siguientes aspectos:
 

Resumen de 10 a 15 lfneas del documento.
I. 	Sintesis: 


II. 	Introducci6n: 1. Presentac16n del problema (Estudio de Caso).
 

(I phgina)
 
2. 	Contexto geoqrbfico.
 

3. 	Contexto econ6mico y social.
 

4. 	Descripci6n del tipo de riesgo natural estudiadp.
 



informaci6n existente sobre el
III. Antecedentes: 1. Descripci6n de la 

tipo de riesgo natural consideaccJo. Para el tema
(1 pbqina) 

C, presentar la informaci6n de qu6 se disponfa
 

antes de la ocurrencia del desastre.
 

2. 	Informaci6n que fu6 qenerada en el proceso de
 

anblisis sobre el tipo de riesqo natural
 
informaci6n
considerado. Para el tema C, la 


generada en el anAlisis pos-desastre.
 

3. 	Las metodoloqfas empleadas en la preparaci6 n de
 

los informes tecnicos, mapas de an~lisis,
 

documentos de formulaci6n de proyectos, y otros.
 

1. 	Anglisis critico de los procedimientos y
IV. 	Discusi6n: 

(2 pAginas) metodoloqfas empleadas en la qeneraci 6n de la
 

informaci6n pre-desastre o, para el tema C,
 

pos-desastre.
 

2. 	AnAlisis crftico del proceso de revisi6n y
 

evaluaci6n de la informaci6n pre-desastre o, para
 

el tema C, pos-desastre.
 

Anglisis crftico del proceso de implementaci
6 n de
3. 

las medidas de mitiqaci6n pre-desastre o, para el 

tema C, pos-desastre.
 

An~lisis critico de la acci6n institucional, de
4. 

la capacidad t~cnica existente, y de la
 

informaci6n disponible, de modo general como
 

tambi6n con relaci6n a los tres puntos anteriores
 

(IV: 1 2 y 3).
 

V. Conclusiones y
 
1. 	Posibles esquemas t~cnicos y operativos para la
Recomendaciones: 


prevenci6n de los problemas encontrados en el
(2 pAginas) 

proceso del estudio del riesgo natural
 

considerado y de la selecci6n e implementaci
6 n de
 

las medidas de mitigaci6n pre-desastre, 0, para
 

el tema C, pos-desastre.
 

2. 	Orqanizaci6n'institucional para la generaci6n y
 

diseminaci6n de informaci6n sobre riesqos
 

naturales y medidas de mitiqaci6n.
 

3. 	Relaciones existentes entre programas de
 

mitiqaci6n contra desastres y los procesos'de
 

planificaci6n nacional, regional y local.
 

4. 	Areas cr1ticas de qeneraci
6n de informaci6n sobre
 

riesqos naturales y medidas de mitiqaci6n.
 



VI. Ap~ndices: 1. Bibliograffa.
 

2. Anexos.
 

C. 	 FORMATO DE PRESENTACION
 

Los "Estudios de Caso" deberAn ser presentados de acuerdo al
 

siguiente formato:
 

a. 	 Papel "wtond" blanco de mquina tamaho carta (21.5cm. X 28.0cm.;
 

8 1/2' X 11'), para texto, cuadros y fiquras.
 

b. 	 Trabajos mecanografiados a m~quina o impresora de computador (no
 

siendo tipo "Draft"), con cinta neqra.
 

C. 	 Espacio doble por un solo lado, p6ginas numeradas e indice de
 

fuere el caso, incluir lista de tablas y figuras.
contenido, si 


d. 	 M~rqenes aproximados: izquierdo 2.5cm., derecho 2.5cm., y largo
 

de paqina 53 lineas.
 

Todo material que no sea reproducible en fotocopiadora o heliografia
 

(mapas, planos no transparentes, etc.), y que debin ser repartidos, deberS
 

ser traido listo por qi respectivo participante (30 copias).
 

Los participantes que para efecto de la presentaci6n de sus Estudios
 

de Caso requieran de equipos de audio-visual, como ser de proyector de
 

diapositivas, retro-proyector, rotafolios de hoja qrande, maquina de video
 

cassette (VHS o 8ETA) u otro equipo, deberin indicar tal necesidad al
 

er.tregar sus respectivos "Estudios de Caso".
 



ANEXO 1.6.1.-
 MODELO DE FORMATO PARA EL PRESUPUESTO DEL CURSO
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-------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 1.6. 1.- MODELO DE PRESUPUESTO PARA EL CURSO
 

Item 	 Organizaci6n Organizacion (es)
 
Auspiciadora Co-Auspiciadora(s) Total
 

1.- Participarstes
 

1. 1.- Gastcls de via je y de terminal .................
 
I.J'.- Per si5r, de subs istericia ... ... .......
 
I..3..- iequrc rndicc.
 
1. 4. - W iqr,,.ci6r, para f:tocc,1a. 	 . 
1.,.-~.~.~i riaui jr, para frarquo. cIstal .. .. .................
 
1.6.- 3ub-t ._tal
 

2._ fristruetc,res Ccritratados 

2. 	1.- Horc,raricis
 
.2.- Gastos de viaje y de terminal -----

2. 3.- Vi.Atico-s. ..
 

2.4.-- Otros 
2. 5. - Sub-total 

3.-- Centrc de Capacitaci6r, 

1. - Costc:, fdriiir istrativos 	 ----

3. 2. -- I ristruct ores 	 ----
3. 3.-- Apcyc secretarial 
3.4.- Utilizaci6r, de iristalaci-res 
3. 5.-- (Adqisici6r, del raterial 

bAsicc, del CLrsc ........
 
3.6.- Alqui ler de equipcs 
 .....
 
3. 7.- Fc,t copiasc-c c-. .. 


.8.- Tel ~fcr,,. y t~lex ........
 
9. - F 'ariqueco postal 	 . ...........
 

3. 10.-- Trarispcrte I, al 
3. 11.- Arur,'ios y promc, ci6r
 

del Cursco
 
3. 12.- Publicacir, del resurr'eor
 

del u.urso
 
13. -- Entreter iniier,ts 	 ---

3. 14.- Otrcis ......

3. 15.- S ub- to.-t a 1. ..
 

.--------------------------------------------

1.6.1 - 1 



---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 1.6.1.- MODELO DE PRESUPUESTO PARA EL CURSO (Cont.)
 

Item 	 Organizacidn Organizacion(es)
 
Auspiciadora Co-Auspiciadora(s) Total
 

4.- Viajes de Campo 

4. 1.-1 ransporte
 
4 .,_".- nli ini rit aci6r, . ...
 

4. 3. 11CspeCda)e 	 ...... 

4. 4. - ero:i.lh:,s y perritsos . 

(itu b ,--.L.
 

5. Total 

Notas:
 

1.6.1 - 2 
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ANEXO II.1.1.- MODELO DEL CERTIFICADO DE APROBACION DEL CURSO
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EL CENTRO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
 

INTEGRAL DE AGUAS Y TIERRAS
 

PROGRAMA INTERAMERICANO
 

ACTIVIDAD DEL GOBIERNO DE VENEZUELA, LAUNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL
 
PROGRAMA DE DISARROLLO REGIONAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
 

OTORGA ESTE CERTIFICA3O DE APROBACION A 

POR SU PARTICIPACION EN EL CURSO DE 

EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA 
PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Dictado en MWrida, Venezuela, desde el 17 de Febrero al 14 de Marzo de 1986. Const6 de 

76 horasefectivas de clasey 58 horasde trabajosprdcticosy de campo. 

El curno es parte integrante del componente de entrenamiento del Proyecto Piloto para la 

Evaluaci6n de Riesgos Naturales y Mitigacibn de Desastresen Amdrica Latina y el Caribe, 

del Departamento de Desarrollo Regional de la Organizaci6n de los Estados Americanos, 

OEA/DDR. que cuenta con el apoyo de la Agencia lnternacionalpara el Desarrollo, Oficina 
de Asistencia en caso de Desastres, USAID/OFDA. 

DR. PEDRO RINCON GUTIERREZ 
RECTO" 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DR. ROGER AM ISIAL AOs Es 4D ING. TOMAS A.BANDES 
DIRECTOR CIDI ATCOORDINADOR INTE RN ACIONAL 

PROGRAMA INTERFAMERICANO CIDIAT-OEA 

IPAC 



ANEXO 11.1.2.- MODELO DEL CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN EL
 
CURSO
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EL CENTRO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE AGUAS Y TIERRAS 

PROGRAMA INTERAMERICANO 

ACTIVIDAD DEL GOBIERNO DE VENEZUELA, LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 3RGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

OTORGA ESTE CERTIFICADO DE PARTICIPACION A
 

POR SU PARTICIPACION EN EL CURSO DE 

EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA LA
 
PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 

Dictado en M&ida, Venezuela, desde el 17 de Febrero al 14 de Marzo de 1986. Const6 de 

76 horasefectivas de clasey 58 horas de trabajosprdcticosy de campo. 

El curso es parte integrante del componente de entrenamiento del ProyectoPiloto para la 
Evaluacibn de Riesgos Naturalesy Mitigacibn de Desastres en Amdrica Latina y el Caribe, 
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ANEXO 11.2.1.- CUESTIONARIOS DE EVALUACION DEL CURSO
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-------------------

------------------------------- ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-------- -- -------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

*#*#, P R I ME RA EVALU AC I ON DE L CU R SO ****
 

INSTRUCCIONES: LLENE LOS ESPACIOS ASIGNANDO NOTAS DEL IAL 5 UTILIZANDO LA SIGUIENTE ESCALA:
 

I - POBRE 2 - POR DEBAJO DEL PROMEDIO 3 - PROMEDIO
 

4 - BUENO 5 - EXCELENTE
 

I **UNIDADES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA ** I INSTRUCTOR/ I RELEVANCIAI APTITUD DEL I 
I LIDER I DEL TEMA I INSTRUCTOR 

-------------------------------------------------- . I -------------------------------. ----------
I INTRODUCCICN AL CURSO I (estriba el nornbre)I 
I-...--------------------------j----------------------I-----------------------
I LOS RIESGOS NATURALES Y EL PROCESO DE I 
I PLANIFICACION DEL DESARROLLO INTEGRADO I I I 
I-------------------------------------- ----- ---------------- ------------ ------------- I 
I RIESGOS NATURALES YMANEJO AMBIENTAL .. .. .. 
I......................---------------------------- ----------- ---------- -----------
I- I---------
I RIESGOS HIDROLOGICOS Y ATMOSFERICOS I . of. . 

I......................----------------------------
 I----------- ---------- i---------I ------------
I RIESGOS DE INUNDACION . I I 

I ---------------------- I---------------I----------------------------------I------
I RIESGOS SISMICOS Y VOLCANICOS 1 .. . 

I---------------------------------------- I---------------I--------- I-------
I PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO (1) i. . .
 
I ---------------------------------------- I--------------------------I-----------I
 
I VIAJE TECNICO DE CAMPO I 1 . ..
 
I----------------------------------------I-----------------I----------I-----------I
 
I RIESGOS DE MOVIMIENTO EN MASAS ... I I 
I...---------------------------------------I- ----------------I---------- I---------
I USO DE TIERRAS Y DEGRADACION DE SUELOS ... I I 
I---------------------------- I-------- - - ---- I---------- ..----------
I RIESGOS GEOLOGICOS MULTIPLES Y MAPEO DE I I I 
I INFRAESTRUCTURA VITAL . I I 
I---------------------------------- I----------------- I---------I-----------I 
I SISTEMAS Y FUENTES DE INFORMACION DE RIESGOS I I 
I NATURALES I it . I 
I. . . . . . ..-----------------------------I ------------------------- I---------- ------------

PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CASO DEL CURSO (II) .. . . I 1 

COMENTARIOS GENERA[ES: 

............................................------------------------------------------------------

11.2. 1 - 1 



----------------------------------------------------------------

-- 

ii.. EV ALU AC ION F I N AL DEL CU RS0 ****# 

INSTRUCCIONES: LLENE LOS ESPACIOS ASIGNANDO NOTAS DEL IAL 5 UTILIZANDO LA SIGUIENTE ESCALA: 

I- POBRE 2 - POR DEBAJO DEL PRONEDIO 3 - PROMEDID
 

4- BUENO 5 - EXC{ELENTE
 

I * UNIDADES DE LA TERCERA Y CUARTA SEMANA I INSTRUCTOR/ I RELEVANCIAI APTITUD DELI
 
I LIDER I DEL TEMA I INSTRUCTOR I
 

----- - ------- - ----- -------------------- I----------I ----------

I PLAIFICACION ECONOICA Y RIESGOS NTURALES I(esriba el nombre) I I
 
I -- - -- ----- ------------ ------------- I--------------I---------- I------

I P LISIS MULTICRITERIO Y PLANIFICACION DEL I I I
 
I DESARROLLO INTEGRADO I I I
 

I ---- ----- ----------- j------------------- --------- I-----------I------------
I TEORIA GENERAL DE ANAISIS ECONOICO .. If 

I....................................--------- ----------------- ------------ -----------
I PRESENTACION DEL ESTUDIO DE CAS DEL CURS( (III)l . f . 
I -------------------------------------- I----------------- I---------- I-----------I 
I RIESGOS NATURALES Y FORMULACION DE PROYECTOS .. I I 
I--------------------------------------- -- I---------------I------ ----- I-----------I 
I REVISION DE LA TEORIA DE PROBABILIDAD 1 . .. .
 

I--------------------------------- ------- I- ---- ------------------------------

I CHARLA SOBRE EL VIAJE TECNICO DE CIPOII 1 .. 1
 

I - ------- ---------- .---- I---I ----------I ----------

VIAJE TECNICO DE CAMPO II I I I
 
I - ---------- - - ----------- I -- --- I---------I-------------------


I RIESGOS NATURALES Y EVALUACION DE PROYECIOS I ... I 

I - - ----------I------ - I------ ----- I-----------I 
TALLER SOBRE EL ESTUDIO DE CSO I It I 

CO.ENTARIOS GENERALES:
 

11.2.1 - 2 



--------------------------------------------------------- 

E**
EVA L UAC ION F I NA L D E L 	CUR S *** 

I *-# CRITERIO DE EVALUACION GENERAL ** ICODIGO INOTA I I ***CRITERIO DE EVALUACION GENERAL ***ICODIGOI NOTA
 
S--------------------------------------------------------------I I------
I --


I i 19. El balance de los comporientes del I I
 
I. Coordinacion del curso: I I I I curso entre: I I
 

I I I I I I
 
a.Efectividad de los lideres i I I I a.Sesiones teoricas I I
 

I --------------------------------I------- I I y practicas I 17 1
 
1 b.Asistencia a los participantes I 2 1 ------------------------- - ---- -------i I
 
I ---------------------- I------------I 	 I b. Trabajo individual y en grupo I 18 I
 
12. 	 Metodos a&ensenanza I I I I ----------------------------- -I---I------I
 

I I 1 110. Cordiciones de estadia y trabajo I I I
 
I a.Claes formales I 3 1 I I 1
 

. ---------------------------------- ---I I a.IAlbiente de trabajo 1 19 1 1
 
I b.Conversaciones generales I 4 I -------------------------------I-- I------I
 
I --------------------------------I------- - I I b. comodaciones 1 20 i I
 

c.Viajes tecricos de campo I 5 i ----------------------------------- I-- I------ I
 
I ............------------------------ I-------I- -I I c.Comidas I 21 I 1
 

1 d.Peliculas / videos i 6 I -------------------------------I-------I----- I
 
I . . . ..-------------------------------I I--	 Il. Numero de participantes en el curso: i-------- 22 i
i 

I e. Estudios de caso individuales I 7 I - ------------- I--I-----

-------------- I
S-------------- 12. Balance de los oiarticipantes segun: I 
I f.Taller del estudio de caso I 8 1 I 1 I I
 

S--------------------------------I-------I I a.Campos profesionales I 23 I
 
g.Ejercicios en clase I 9 I ------------- I -- I------

I b.Niveles de experiencia de trabajol 

1 h.Ejercicios tarea I 10 ------------------------------------I-- I------ I
 

S---------------I------I-I 24 I 1 

I.. . . . . . . .	 ..--------------------------------
I-------I-- I c.Paises (oregiones) I 25 I 1
 
13. Cantidad de inforiacior presertada 11 I I -------------------------------I-- I------ I
 
I-------------------- --- ------ I-- I 113. Evaluacion del desempeno personal I I I
 
14. Calidad de la informacion presentada 12 I I 1 en el curso: I I I
 
I-------------------------------------------------- ---- II I i 	 I
I 
15. Cantidad de recursos materiales y I i I a.Asimilacion del material expuestol 26 I I
 
I bibliografia: 1 13 I I -------------------------------I-- I------ I
 
I---------------------------------------- I-------I I --. - I b.Contribucion al curso 1 27 1 

16. Calidad de recursos materiales y I I I I ------------------------------- -- I------

I bibliografia I 14 I 1 1 c.Participacion en clase 1 28 I 1
 
1---------------------- ---- I I----------------------- ----------I-- -I-----
17. Horario de trabajo del curso: I 15 I 1 1 d.Participacion en los viajes I I
 
I----------------------------------------- I I de campoI------- --- I 	 29 1I
1 
18. Cantidad y cualidad del equipo 	 I I I I ------------------------------- ------------ I
 
I 	 audiovisual utilizado I 16 I 1 1 e.Participacion en los grupos I I I
 

I de trabajo I 30 1 




A N E X O S DE L A P A R T E I II 



ANEXO 111.2.1.-
 SEPARATA SOBRE EL CIRCULO VICIOSO DE LOS DESASTRES
 



ANEXO 111.2.1 

EL CIRCULO VICIOSO DE LOS DESASTRES 

Desastre Natural 

M,,°n it corec Med idas 
y Alerta de Ererqericia 

Preparabi I idad Rehabi 1 it aci 6r, 

Mit igaci6rn 
y Preveroci6nr Reccristrucci 6r, 

Oporturidades para 
Reducir el Impacto 

del Circulc. 



ANEXO 111.2.2.-
 SEPARATA SORE RIESGOS NATURALES Y PLANIFICACION
 
DEL DESARROLLO INTEGRADO
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md economic parameters acceptable to the morket road pailerma, and new setle'nnt land use infomstion,w-l be utilized to requests and dmemlnaton. The thret OAS/

country. location and existng settlement expa ion 
 Wdetify the tpauat of cycical and DRD plani studies sm malsting in te Wedt

propams. These pro.usa here bem Idenbr-f prolonged periods of drought. land am fiScatbo of resources and dioamsiratio, o4 
Ie adalrsrejgkar riknt preiosaly ms poomible deveLopment activi., charT, and incipient devertifictejo. fifroamato. concenig research progams,

aaatio ra~lk4c, velil linited at the pmned gi-ea the atural racource potential and pm eoridoca. traitinga opporturnities and dasaster mumancitbasz. e.a im.kamce the decelopm.ent strategy posed pubic ad prvate wcboe po .ML (4) Lad ae e "Wity"pFj! Tradi- publicatior while the Inivdivdul national 
prop ,ireby de derojpsacnt planning study Thus sectlo dctlopmeral planners ouch - bon I methods f"r Lnd use .rpa.ty networks ftspono-le for disaster mmgemeut
Mod 6-- n rd s tmeavt projects that water rcsoscc, agr;,clurol. teanpolation ad 

t 
m-eppirg wi be eiarmed fo po=abe am' oegar-Niz ad t n e. owin 

see prepared fo" evnbWl financig and ca. agricultaral econont spe-isa hsve become modirkcastm to moe fuly mid learly effort. 
euaicvi. The NH? im ozatig the planrV 1ea= awZJe In the reso~urceevaluation stage that demcobe the towainati and oppoe. 
ira r'kvw-rg L%-e -rlbaisfoesaton so thet nitural hazarda may pane consrats to ceti tutibes tiat natusral evtts present wiuci In loayed the1 Wremul activities being te1d 
the Mvim usme ot t lb ick nocezcml il. development octmirhe, "n that maitigation uurunigdsffemerakeets of poeih~rl e~ri- rat by dterOASIDftD planrasng stuiesi. saticoud 
mirtion Co.%kt dirvt- weaasr wl h ae tIo be pars of ovrall evilloCwural production bivoleing kitcruity kititations ad individual professionals uibo 

menI project &a-z: of snitural raurct use and Labor mad fre amWt o the nsatioali counterpart we aleo
T'o betast wtdL. tire 11M, is identifyiqes fog cdnAa aseaa h key playcro in ti counts 'a aring atic. 
a.s..- plPhnoi- r- rearch and risk aseuw.e. t A tid ue of le avai.6e infoermaisons is a o diaster maiserment otwork This Is pear:-4
foe w! diurirZ '-%TeseCitioc of the planrkr furthe exaja-Jnsbon of the infrmntioo itself to Thc rol !r,4;di froo tiac rtomrl cularly bwr Of the national planaclag arocsesat-a-Y ""d m pert of l0Verm Inwetixtiom Ldevt'ify, ad.Jtonal rwa actmev nt hnformnotio counterprt techr-l tesa the OASIDRD laff wakh ofia serve a the lead counterpart agecy 
Pactuo easplit isbcau placed 0,i Contaed wIthit K ri to dtmi meho and 218tUriNhaza9rd Cto.Fic it COftX,..-litS Se to the OASJ1)KD plarinl..ig study. The inv-olved 

daa-a reports de-vetopn elanapte.lthe 
sectoeial mid xiting tisi activities. i-i als0 brem 

(I) vml aslr uage ologred l needs. For playing diould be acted at dti poanL- Their peofesaaosub. while w~orking primarily hI dar
and ikriring apiseses coethodo usd in prvprirg precipitation. grO. iritiativr So Tusevtiori.an ametovveat relop-ri pla,,nrn
local populations about vulnerabe rem logical, "l elasificatoa and land capability mcthodcdvciie end propocmi sew m-mc foe ained m pareticipantas in commmon md 
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vroekng groups to addrm diante prepa'eru 
and dismlermitiqatlon issues fdwWo ationl 
regional and local eel. The planning atudy
IItf and thespi NHP activities ae pro.
aid.n inforation o. and eaquting ieo,.
mation from. painig ageft.iemid aectoral 
de elopment enbtri.thus. dmonentating In a 
pneotc.l. opertiontl rc. 6vt !Veeded likages 
beh -2r development plarnicg MAddniustrMiAneumeL 

2.4 	 p raeoastd Aertvta, ef 16 igPII h 

tsi. T'.MPbVStu-o 


To reiterate. :ie NtHP hiss dual rle of d'-

epig medaiis fer hyard t hcutural ri-k a 
meat and m iti ae e in.tboui aur c on th 

dr-e~peie~pI-nri-.g peNprocts;aid 
technceal into-ratou to the three orian.n 
0A,DRD p ud w -1ae rasthat fo~rpilot projects to tealtdiom ioneS&s 

A variety of activithies hsre bee pn xted. 
e 
c saawe, ontiung me d al de aloprorut iuturalacor willp be ,&Jao4o at that time to

and field t etngpla tnirgudy of echnca 

preoduct components. 


Some acthiiti related to he mNatural oKNealuanion ad derelopaiseot Kisra f*ot-

lathe ages hi da dy ets mentioned. 
Thew we flood plain mappig. tiadide es 

Identification. incipient deertifatioe idti-
fication, and land us capaiity detecrsanatioa. 


T roaug ort doe development m d teting o1 
wtlOdm icr thew subject grew --meu. of 

,rt iforvatdim. md putty.ftacaaag 
outals; d k prltiag wO be exarnie. 

T1hessatwo elemetinm of partkaalmr ited 
becommeof dark perceived cost effirctiveesse. Am 
a tm-get it kmsbeent posed by the MH? that 
natural lasrmd riakb ogaeunet dwematic map.sch as thcas of flood plain defliltic am be
graerated at a cot af US 4 cents to 20 cbto per 

square kilomter of areasexiaoked. If such cos 
an 	 be aclisevet, =te can eaticay WWmetha 	 matckthematic maps can JoeIncluded i dhe 
sandard sotof Naturaltw atre evaluatiFn i 

peodukcedfor derclopesinat plani s:utdis. 

Iaturil 

.152 

preparing a composite natural aw.4 ria 
m,,s nt map wild also be d"eloped. Surha 

map wild obaio ly draw lic.vIiy on the thematic 
mupas well a.. the synthesis land capabtlab 
msp. Another sctrit win include drctlprnr. i 
of a mehvr do foe prepairig an autia lifetine 
metwork map. Thid map will igxlude Idenn-
lkcatioi of critical peodia-noft ar., infra. 

structure a~ro-ti, an
m d settlement facilitira. .0of the , forloaong aps wil o bu.e to the 
no-rad mrajrrt evaliai. der-elopn.ent at. 
tegy foa-inu1boa, on' investm~ent ;tr-cc! Identi. 
fretion it&;"a of 6he d lcopmrrer planing 
proC1, 

FortheprJect form..tkanatC. nth"dwill 
t lye ea Le ,udi,..r u ti, co at or p o,bd, 

dateei afd the re ard be,?ff, of 
roai in thre tificationr orf spae.prrp 

r. a ce eto~ , it-catent P OP c.
5pei cinphua will br giwen to no irractrdu 


. aru,'-yooiL at It hoped that -ncrraacd 
r.p 	 nqInc- ,t xiy to the so. 

furthrjuatay the itroduction of appr priate

smitigatooi Meanire 


Twild 
In i sadditiono o: ps,
comtrauc to ser as best it cant as a claigactivites 

hciuse for Information related to the &r-elop. 

ment planningproces and danter umagementd 

The MH? has bee promoting. aod wilo late
to identify and collaborate in the design and 

imptementation of " ning courses aied at 

Introducing planin prfesonae &M p y 

makers to the ned and me 
 im nwfoe intro. 

dcing natural aictod ra megnaP.et and 


miiato s~car Idniicto inolrgrcipent

scale deverloupmentplanning activities. A pmo
postsl foe regional rourses foe Souti Amierica. 
Central America. rA-. the eastern, Caribbeanis in 
peparatioi. Neaw the eind of the NHP. a w~ork.shop wall be held to pre-nt and d thlbap
devetoped method md exmaples of technical 

ifor-mti. provided to the three pilot projecta.
This inifoermationi will coanatitute a natural hootedrk& minent prn-, fe development planners
and will be prepared for intermaionial disecam. 
nation in English and Spaisha An Initial version 

or die p-rmer containing an orentation to basi 
horsd riawsme osat tehniques and 

InfeaatiatI 3& w, be , kd a a 
limited botia. Developmeat ptaminers mcv 
hii 	 Ibrial veIrsi %X be r'ecouaged to towt 

ment on Itcontntaand incorpotate ib findig 
into the retp-cbve dereoponet plannirg
pCOCeCa 

?AART 4 

CONCLU$]ONS 

As oom lar dsrwrailn Ir=i die pmedL& 
e H h tuoe c-nleto 

.tildo memu, I enullleatdo bA 
img lh cw devncom acivities. 

TiL dA-4eo- plar-ohic Pew.- pmlOA. 
a carriedoal 16 theOAS/DAD. ban to b, 
ie'trtwy pri , gihvestmporal lod.firtaml 

mind tcnii.call constraint. Die 1lt? mad the 
three planning stuiesa serving i plot pnojct 
we WiJY focused on prepaing deielopmevi
Itment pecvta for the higbest CotW 
areas nt the plartnrng area. As. s d , 
anid ipert iforvation directy related to 
tlioer areas. Th rpa c alene toetir 

of the majonty of itsatiitim. The xpr,,'nc.t inthg.boito date. hoct'er. p 	 mnd d.atrt iaagemur-t gvmpg to-. to inu6ts into tse p"rpa,- fo. and receie from. planning pouiii. 
probl-e and c a fo iclbuni c = apriorit, bmi, information which i mo at 

pa 
ena.od,By defin-onrtidt diir mo tha 

d~ o of rpartdofo apc ,-e 

dt. 	r, rzte tsron ino dter- oprne-n ple- r .c 

pr anstud 
di-b st ca ntt of Lm -arFtr o .,. Ei- cell. astUmaradi drueloincreat Ihe dir be- . 
(tilt) Of the Pulolc "'d Prl-accesector &lIke. 

4.a1r droee that thete ptz-mki;- derxjoa-. ardTo the 
the m e ntato a of tfeie de-eoprrnen 
In e tment projects embody inter mj.taovi 
soeaaurea prevention of death arid destructiona 

be enhanced, and the quality of lifeand the 
datibiii of benefits fromthe dredlO-entw-M be the higestl oblslnk 

4.1 	 Inoatdonal OrgarkLtio of Ia 
Amesotent ad MitIgao. Memae
Informions 

topplab g t 
T H? is thempting oo work with tie e-
sourcme ad and-the p plar ingdev-rsmor 

proess, s*ciritif rearad caon and 

diuier smnrfrnet gpasp Ina 0 
bottoom up approach, ha rnig by doing to effect 
ciiiip within the involitid ogrgaions. Ther 
developmennt plmusuainpurcoo in not foraay 
chred with cornprehe wive itiac ate tigationv tni, imsit. ihIt-bowve,s. eapmid li
role. Beyond reacting to di hall naes pre-

men"t bysoadiaar rero aution situaio 
tie dre"ClOPrOent Planninrg Prore anut acteffectively in the area of dauaattr perevtion. To
do m. rrlopm t pLanrirra mso beroas 
completely familiawith te different elecents 

of disaster mitigatioc, particulary in the way in 
whch natural hecard ris eo ent and 

s7 to Ltr iet 

dcsiarot
 
dir ph.Sc a = i et v ptanuir, 

ehkle 
 foia 
Th e d'H?,i nr m l aora l,,nwith d aw two
rot:;e. La4ttcaoPt to Identity informationm 

to 	 iec vubenl"uty of existig and proposed 
& rvlop rent acti ra. il tw liaher iformation 
does m ec:exia, It sec natural m srd risk 
hiformatoa. a nd lacking kdl. It forooa 

desrrtoru of auttrrl evets dt hkelp defissr 
de atu m! trasorcesd ot the e uatry. Th e NMH 

actiities d wrra aboet focM dhe need foeInceasned inaforain at sCtduce of diese berek 

In eanj-'ng out dime actvitica. ft Isfterestio 
* 7s-p:ifrin formation firsm dth fiertwo geoup. 

Thi createsnsm ands for Puade -lovutgtio
and ealuation without creatting to ipossing an 

.be at ac fa a tuimal canc 
nestiation W &arter paaresdta.. mia 

wh c a ouside ihe scope of dia I N?and the 
plaing s is. By creating doo sed ad 
afporbMAait to Ceiale "if Information.,

*t fti forgng tosacret operationadlinukagea wrhich 
wil proukace resu whie atagthetng 111W 
nationall Intitutoalsrctures od all 11hreer 
grups. 

L]!.KRLstu r N kiptos Provasme to 
atios l. Regioal, aid- Local Darolomat 

liauing rncamom, 

The f&"ttloaie Is coveofgeo7ophicid OcM 7u 
NItP t Involved in jalannng prmctn thait lo 

directed at the naional and regmul P and Itcs 

sieek itorcraticri at ie correspondiig hyd. 
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N at 16k aIt 8 ity be dascita Amthe project level. thwappro. .pectrcdos. taxation and bumnte WHP atr Ifomado. 
ulvneradlity Information olected to date .vrle plies atats-l counterp.rl institona 4i be potnama. Wheo theo we absent or ihmsra. - ktilelt, said tie amo m. 

widelv In FOl #d fc a. oot-dhasts, essmeorad to include mitigstion mwrm me priate. Ow planning studies wll llabocate It 
slidica any indicale ame - in %oo.or ex- past of project desii ansd to hestify th~w. their creation or mao.fcatioq to fit national. Otht critkd am"ofnuartlihow,". m 
hbente limited, derloposeet act~ivties doul agnwnb or portios or did, drlopnent repooia and local e ds. The coat or nitigtion br invistigsld. To Ow extent pos ble atural 
take plast sgarden of ihe satural Wsouro a*cti-itis which an moat vuiiemable to natural measures will ao be includcd Ia the cconomk sciece inestagatims efforts wid disatec snar.. 
= thaid. Mom Fed natural phenomena and haza.d to that dijastet preparedness actos aiyme of Te proj"cc the pr itbity meI Activitis tolther with planninig stud 

t id Wntbfy potatally hatardos may an"tpae the type, gae. am an Useo,owing 

lhazard and &relpmel Ond fe km.mse kustorld 

e location. and msgii effort, to be fbcuic ones: 
sere. knit may lack adequate Arfinlboril to tade of pomibe damage. 
evaluate existing W prioed d&iwopweit 4.3 Critical A... for biorn le"aGommari'm (8) Pfatiard enat ecsycedAigsltion.md 
atiities. In sremL whau !@ eede i- further A thld latie I th entificatims of secific rtiew and "*.Cide of exbsng natural 
stad of those mos promisn WeenhItr of ifor-mationi that should be provided to a"d In euamay il we epeia. elmnt or bank reouare send matieei hamard informsation: 
dier natural reource Potential - ceder to from the d"'elopmnrat planning proer.. paining docum,¢-itslon that sould mor .. .k y (b) Flood plain. lsmddid. and Incipient 
iderntand the limilabion and opportunites the planning studies will contiue to cuulaberatr in hi,ghhit natural hazard risk, and de'elopmeat devrrtific.bo Identificaion dn 

related altural eents powe. the preparation of natural rrsourc- description acti nt rulerwity to guide the idaitifk tiom, wseme.aII 
and evaluaton. They wil also patiipate In formnstion, and unplementatbon of -itigroioa (e) Lifelisn e twapk a on sector 

The K-conA her.e cosicemsn t context md nitia natural hatard identifkcahon and risk asures in dr-dopment projects Th NHP. sectof hu.; 
conten da.ti-opoent poLkics. p rc , and amievwrt, the? rteo,re sah- gtih studies m (d) and r-ndsca of eisdal pos. 

7 

hoing thew- iouO plaining se-khg pilot Revi,€ 
pecom-U. O-cloprrent planning procems. in stion actii-t beconve on going ati es shared project.s, i atemplz to prepare wr doexiani, n- diaaaer damta.r iarswe-t, including 
generl. ter mor" h ly evolvced and hrve eo by aez.toe de'vdoprment agncies and re-earch tation In collsbcatbon with the aston.l ccuw- -".l interviews aid ai hi ories: 
influence tan disaar msaonw.nt prot a'. entities. The NHiP - ollaborate in the pr-e. trpa. dra, from e counties' dee lopmet (c) Initial hifeine network ulnrability

Jtit p rsen!t ie hi die thre pilot counais. ar p4rasb n of initial lifeline network inap and PIiang grou1 and with n"Caes to na=t.r mapping;
 
dse.lehe in Latua Ae a -d te Caribbean. vulim.ildit 7 &.ndyas. atin hoping that this acience resarch and 6iLsaot manarg,.ct (f) R-vw and e7adtsid mfexiting itrus.
 
Notwiditandin. the ra.s posed by asturd prooe n-il brecomwean on goin activity. This Ipo.4r Some wnn-cyrf natural husud rtu tal nd aongatructural miiptor
 

tiong wiz partiulary nI sauch po.raisvandhoa--a.r c, g .emianeIh eotlrnir to Informon will be ,oluabe to fmC sctlini -. M COMpre Ihee 
make dervioni €reion msajor kvstm'ent diaiirc preparidrivoi and relf achi -s. esrc ".pping. aid ~uunarl and hurricare (g) odiiscaton of Lend eapabilily mappn 
projectn with wr witihout appropriAte ris m- nurge ide inmbpbton myt ouW&ide scope of methodoies to wort &8ul) manifest 
mni mid aijtgstaca wenue strom~atlono Tha On the b4th ot elis ds&.oootinforataion. the matural hazard Wnormation. 
N-HP mcopt is itislados and is ateoplin. &r,oi,.r.1 platnin; pr-ocess winl br more sbne 
ts-ou i die pLancruig studies bo make dias-" to Inforsu res-cair inabrlat'n and disastr 
nutptmis ps of policy. prog-M and pm-ke ma.nagement Voupt v to the types and Joe*
i"oUn. dione or atral lizard! rtalu and die souifltng 

lubi ity of production filities., ifrls-
At. s pc 'y 6en. bh .b that Loe t-w"ttu. ntwsokai and aettcnawt. Obviously 
national eOUSIrpet Unr&theii tfr!3 o cc it all devtioprvrat actisies can be freed from 
hrc-'ut Zaezti pirvntim nv a dvrlprrn ulrerahilry. In soet caxa the social. evono

pok ~r.This i be ocplIton of 0w- mkl acid politics! roots knrolved In substartuafly 
e! enilthn dicVehpoent ardviiran aeh- unrrability tv e nistin; or proposed 

de.e'-p.emt crpit.l wezk. dzpei.iriac - n ace!opr:it sti-iti' wil be too rrat to beer. 
intioor-d ir. i, 1a4Ind dlse-taT M!!- In asla..-t ia, pmpordrc= adedaier ts, s 

en=n.acen a1d anticipoted hietead rtrsS n - led rci;atirj ovrc. t !!-c i ;Aina, of 
st- t cfrom tenetcrnat;Ac kiidm; IV! and1pro'orry. BUt in the mujoac.y of ca=,. 
and i rxKac krutc.- At die dr-rcriopcaent It k) tio~ed dirtC letfation mereurrcil 
prugn- ke, tme NVP. -0 he .1citNi L-to t0w dtZZ of 1ndi6&idic-r&vopmncr 
WecI rd1 x~s ld dikpat el.dzitZer-elate I Prcr-ctl wi'i =--7 the bes.t or zzlti~aticn 
il-re W'd sc ecat3 an yeAary Op-atinz rwrupeN!7 
basd-ca and rpecofre &vebzpWecnt peovrazms. 
-5-.&n IS

w
atywVr miige unds fce tn perp zmh rovj-ct: Ilw pl--nln; stuies-c% 

dksocirXBnge ad rihallitastoq acedo, 0w. wilt rv= selabk no rtucturaL and 3tiuC!iri 
W?'cthn6- of pec-cr.fioss criteria acid did, miErit~at teelrnxv inchadir; lied um zcii. 
coat, Ind the roves of i i~rotatizo will also perfoneace itsnddjide. building codes mnatr-A 
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Introduction:
 

Disaster mitigation programs which are part of an integrated
 

development planning process stand the best chance of implementation.
 

Economically sustainable development is the basic activity of the public
 

and private sectors alike in developing countries. To the degree that
 

their planning decisions and the execution of their investment projects
 

embody disaster mitigation measures, prevention of death and destruction
 

will be enhanced.
 

In the past, disaster management in Lesser Developed Countries (LDCs) 

has concentrated on reacting to the damage caused by natural phenomena. 

The reduction of the vulnerability levels of production facilities, 

infrastructure, and human settlements to natural hazard risks were 

frequently not explored. As a consequence, the need for massive local and 

foreign assistance for post-disaster relief and reconstruction has 

increased dramatically as ever larger segments of LDCs' population 

the poor - and ever greater portions of their productiveparticularly 


year by disasters. While disaster prevention
capacity are affected each 


is widely recognized as the most efficient and effective means of reducing
 

damage and lciss of life, mitigation measures have proved extremely
 

difficult to implement. Mitigation implementation ought to be part of
 

development activities and the development planning process must include
 

natural hazard risk assessment and mitigation measure identification if
 

significant reductions in the damage caused by natural phenomena are to be
 

achieved.
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Description:
 

The Organization of American States through its Department of
 

Regional Development (OAS/DRD), with the support of the United States
 

Agency for International Development and its Office of Foreign Disaster
 

Assistance (USAID/OFDA), has undertaken an initiative to incorporate
 

natural hazard risk assessment and mitigation measure identification into
 

the integrated regional development planning process through the "Natural
 

Hazard Risk Assessment and Disaster Mitigation Pilot Project in Latin
 

America and the Caribbean Basin" (NHP).
 

With the intention, of modifying development activities so that
 

potential disasters can be avoided, the NHP seeks to:
 

1. 	 Assess natural hazard risk as part of natural resource
 

evaluation and development strategy formulation;
 

2. 	 Identify and formulate mitigation measures for development
 

investment projects;
 

3. 	 Improve information interchange, and;
 

4. 	 Inform planning technicians and decision makers about risk
 

assessment and disaster mitigation techniques.
 

The NHP is bringing to the disaster management area a decidedly
 

focused approach. It is an effort in researching, field testing and
 

implementing disaster mitigation measures through integrating appropriate
 

technical information into real technical assistance activities. The NHP,
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recognizing the special role that integrated regional development planning
 

plays in LDCs, is attempting to expand that role in the short term using
 

the resources at hand while collaborating in drawing up an agenda for
 

intermediate and long term mitigation research and implementation
 

activities.
 

This approach is particularly relevant in post-disaster situations
 

where tremendous pressures are brougk;t to bear on local, national and
 

international agencies to replace, preferably on the same site, destroyed
 

facilities. All to quickly the lack of adequate natural event, hazard and
 

risk assessment information, and its incorporation into the development
 

planning process, become evident. In some instances, the disaster and the
 

resulting reconstruction program dictates a reassessment of national or
 

regional physical and economic plans and programs, such as in the case of
 

Nicaragua. In other situations, regional and local plans and programs
 

have to be reformulated to accomadate newly recognized disaster
 

vulnerability, such as in case of Guatemala, Honduras, Peru, the Paraguay
 

River Basin and several Caribbean Islands. In still other situations, the
 

disaster, as devastating as it might be, is still overshadowed by
 

pre-existing development problems, such as in the case of Mexico City.
 

Analysis of the Technique:
 

To address the disaster mitigation issue, specific information must
 

be incorporated into the various stages of the integrated development
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planning study, including a study carried out in a reconstruction context
 

(see Figure 1). This information can be divided into four groupings.
 

1. 	 Natural Events: As part of the natural resource investigation,
 

the presence and effect of natural phenomena on the goods and
 

services that natural resources provide must be determined.
 

2. 	 Natural Hazard Assessment: As part of natural resource
 

evaluation, hazard and risk assessment information qualifies
 

the impact natural events have on possible development
 

activities.
 

3. 	 Post Disaster Investigations: Following the occurrence of
 

natural events which result in disasters, be they major or not,
 

post-disaster investigations further describe the qualitative
 

and quantitative aspects of natural hazards, often supplanting
 

the lack of historial observations and scientific research.
 

4. 	 Lifeline Network Identification and Vulnerability Analysis:
 

Lifeline networks for production facilities, infrastructure
 

networks and support systems to settlements define those
 

critical segments or components which should have the lowest
 

damage vulnerability or which should be recognized as priority
 

elements for rehabilitation following a disaster.
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In accordance with these groupings, the NHP has identified key
 

formation pieces that are required for effective mitigation to take
 

ace through the planning process (see Figure 2):
 

a. 	 In the Preliminary Mission, information concerning natural
 

phenomena, the presence or absence of hazards, and post-disaste:
 

damage evaluation of the study area should be collected. The
 

presence of hazards will indicate the need for further
 

qualitative assessment as it affects natural resource management
 

and economic development potential.
 

b. 	 In Phase I an assessment of the risks that natural hazards
 

present to the study area should be prepared. Existing critical
 

segments or portions of production facilities, infrastructure
 

and settlements in high risk areas should be identified through
 

examining risk and lifeline network maps. The vulnerability of
 

those segments or portions should also be determined. The
 

development strategy is affected by the presence of hazards, and
 

hazard mitigation is a consideration in the identification of
 

sectoral development projects.
 

c. 	 In Phase II specific mitigation measures for selected investment
 

projects should be determined as well as vulnerable lifeline
 

network elements for disaster preparedness activities. The
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specific selection,
presence of hazards should affect site 


project engineering design and economic feasibility of
 

development investment projects.
 

d. 	 In the Implementation Phase, the monitoring of mitigation
 

activities provides
implementation and disaster preparedness 


information for evaluation of development studies in execution
 

and the formulation of new development studies and disaster
 

management activities.
 

to these four stages is presently

The information pertaining 


three principal networks: international and national

generated by 


phenomena research and monitoring centers and universities, disaster
 

management entities, and multisectoral and sectoral planning agencies and
 

source financial
operational secretaries and ministries. The of support,
 

t-aining, subject areas of responsibility, and the role in
 
staff 


mitigation program implementation of these networks varies greatly from
 

country to country, as does their interrelationship. The situation can be
 

management

generally characterized, however, by an emerging disaster 


natural phenomena research
 
programs, resource constraints 	in the area of 


process that is under tremendous pressure

and monitoring, and a planning 


to design and implement economic development programs in the absence of
 

natural hazard information.
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Essential Recommendations:
 

Based on the experiences to date of the NHP, particularly those where
 

field testing of natural hazard and risk assessment, mapping, and project
 

formulation methods have taken place, the following recommendations can be
 

are divided into two categories, those with an institutional
made. They 


and those with a technical focus.
 

A. Institutional Focus:
 

1. 	 Give preference to existing planning and executing agencies
 

for post-disaster damage evaluation, risk assessment, and
 

reconstruction project formulation and implementation.
 

2. 	 Insist on participation from all affected sectors in the
 

above mentioned activities.
 

3. 	 Define realistic budgets and ensure that approved
 

reconstruction projects complement one another.
 

4. 	 Insist that natural hazard risk assessment and mitigation
 

measure selection are part of the planning process at the
 

policy, program and project levels.
 

5. 	 When necessary, insist that adequate risk assessment and
 

mitigation selection technical assistance, including
 

personnel training, is made available through
 

reconstruction activities.
 

6. 	 Ensure that disaster preparedness officials are made aware
 

of the vulnerability levels of existing and proposed
 

economic production, support infrastructure and human
 

settlement projects.
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The formulation of reconstruction programs following major disasters
 

has had the greatest impact on national, regional and local development
 

planning processes. The degree to which these programs have been
 

integrated into existing planning processes varies considerably from
 

country to country and occurrence to occurrence. The most typical
 

response has been the creation of a reconstruction planning process in
 

parallel with existing planning processes. Reconstruction programs are
 

often supported by major international technical assistance and funding
 

programs, and the preference has been to implement reconstruction programs
 

outside of the mainstream of development activities in the hopes of
 

expediting execution and avoiding existing bureaucratic delays.
 

The result of this dual development planning approach has often lead
 

to sectoral reconstruction efforts taking place without an assessment of
 

the overall post-disaster situation of the particular affected area. The
 

natural event may have altered substantially the conformation of the
 

natural resource potential, if by nothing other than making clearly
 

evident the natural hazard risk and the vulnerability of pre-disaster
 

development activities. The resultant damage from the event has almost
 

always necessitated a re-evaluation of existing development policies and
 

no
sectoral projects. In many cases, such policies and projects are 


longer appropriate to the needs of the area, nor coincide with the best
 

use of its natural resources. Reconstructing damaged production
 

facilities, infrastructure and settlements without formulating a
 

comprehensive development strategy based on the post-disaster situation
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has often lead to missed opportunities for incorporating disaster
 

mitigation measures and recognizing the influence natural hazard risks
 

have on development planning decisions.
 

In preparing policies and programs, realist budgets should be drawn
 

up which will permit an integrated package of reconstruction projects to
 

be executed. This necessitates appropriating scare funds among sectors
 

and programming sectoral activities to complement one another, a difficult
 

task even in non-post-disaster circumstances.
 

At a policy level, reconstruction programs should strengthen efforts
 

to include disaster prevention as a development policy issue. This is in
 

recognition of the vulnerability of existing development activities,
 

development capital needs, dependency on international investments and
 

disaster relief assistance, and anticipated increased risk assessment
 

requirements from international lending and insurance institutions. At
 

the development program level, sectoral agencies should examine the impact
 

damage repair budgets
of disaster-related and costs on yearly operating 


and specific development programs. Besides identifying contingency funds
 

for disaster relief and rehabilitation needs, the identification of
 

prevention criteria and their cost, and the form of implementation should
 

also be discussed. At the project level, the appropriate national
 

institutions should be encouraged to include mitigation measures as part
 

of p:ojects design and to identify those segments or portions of their
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development activities which are most vulnerable to natural hazards so
 

that disaster preparedness actions may anticipate the location, type, and
 

magnitud of possible damage.
 

The role individual specialists from national technical agencies will
 

play is of utmost importance. Additional orientation ani training in
 

using existing risk assessment methodologies and proposing new areas for
 

investigation are critical to reconstruction development programs. Thus,
 

personnel
international technical cooperation should include a 	 training
 

component so that their approach is pragm ,'ti and firmly rooted in
 

risk assessment
incorporating to the extent possible natural hazard and 


in the natural resource evaluation, and development and
information 


project formulation stages.
 

Finally, the information contained in lifeline maps identifying the
 

critical components of infrastructural and production networks should be
 

shared with sectoral and disaster preparedness agencies to ensure that
 

those responsible for maintaining those networks in working order and
 

situation are aware of
those responsible for responding to an emergency 


the relative vulnerability of each of the networks' components.
 

B. Technical Focus:
 

1. 	 Immediately prepare multisectoral damage assessment and
 
same.
reconstruction needs inventories and syntheses of 
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2. Define the precise geographical area for reconstruction
 

activies and assign priorities.
 

3. 	 Collect all available natural resource and natural hazard
 

analytical information and assess the impact of the
 

disaster on national, regional and local development
 

policies, programs and projects.
 

4. 	 Include natural hazard risk assessment and mitigation
 

measure information in all sectoral reconst.tuction project
 

formulation.
 

5. 	 Insist that subsequent scientific research and disaster
 

preparedness activities are focused on the geographical
 

areas encompassing priority public and private sector
 

investments.
 

Development planning processes, in general, are more highly evolved
 

and have more influence than disaster management processes at the present
 

time in Latin America and the Caribbean. Notwithstanding the risks posed
 

by natural hazards, national governments continue to make decisions
 

concerning major investment projects with or without appropriate hazard
 

assessment and mitigation measure information Thus, post-disaster studies
 

should recognize this situation and attempt to make disaster mitigation
 

part 	of policy, program and project issues during reconstruction.
 

Following a catastrophic event, disaster management programs usually
 

take the lead in generating damage assessments and relief need analysis,
 

supported by sectoral studies for funding rehabilitation activities.
 

These individual investigations can be quite detailed. But often their
 

usefulness in formulating reconstruction programs in the context of
 

integrated development planning can be limited if comprehensive
 

conclusions are not drawn. Development planning studies must contain a
 

comprehensive view of the impact of the disaster drawn from sectoral
 

reports in order to define a precise geographical area for reconstruction
 

activities and assign priorities based on modified predisaster needs.
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include timely multisectoral damage
Post-disaster studies should 


where no
 assessments, reconstruction needs inventories, and identify areas 


or extremely limited development activities should take place regardless
 

of the natural resource potential. Previously available general natural
 

phenomena and hazard studies may identify potentially hazardous areas, but
 

often lack adequate definition to evaluate existing or proposed
 

of most
development activities. Needed then is further study se 


natural resource potentil and the
promising areas in terms of their 


limitations and opportunities the related natural events pose.
 

Such studies may lead to increased inv,!scigation of alternative
 

soil conservation and reforestation
cropping and irrigation patterns, 


to road patterns, and new settlement location and
techniques, farm market 


existing settlement expansion programs. These programs may have been
 

identified previosuly as possible development activities givep the natural
 

potential and proposed public and private sector programs. Thus,
resource 


resource, agricultural,
sectoral development planners such as water 


transportation and agricultural economic specialists must become aware in
 

pose constraints to
the resource evaluation stage that natural hazards may 


certain development activities and that mitigation measures will have to
 

be part of overall development project design.
 

In preparing reconstructions projects, planning studies should use
 

available non-structural and structural mitigation tecuniques including
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land use zoning, performance criteria, building codes, material
 

specifications, and taxation and insurance programs. When absent or
 

inappropriate, the planning team should collaborate in their creation or
 

modification to fit national, regional and local needs. The cost of
 

mitigation measures should also be included in the economic analysis of
 

the projects at the prefeasibility stage.
 

Research Priorities and Needs:
 

To the extent possible scientific investigation, disaster management,
 

and reconstruction planning activities should be focused on the following
 

areas:
 

1. 	 Natural event occurrence, and review and synthesis of existing
 

natural resource and natural hazard information;
 

2. 	 Increased flood plain, landslide, and incipient desertification
 
hazard assessment;
 

3. 	 Lifeline network mapping on a sector by sector basis;
 

4. 	 Review and synthesis of existing post-disaster damage
 

assessment, including local interviews and oral histories;
 

5. 	 Initial lifeline network vulnerability mapping;
 

6. 	 Review and synthesis of existing structural and non-structural
 

mitigation programs, and;
 

7. 	 Modification of land capability mapping methodologies to more
 

clearly manifest natural hazard information.
 

In carrying out these activities, an agenda for further.investigation
 

and evaluation is creezed without altering the existing organizational
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for natural science investigation and disaster preparedness. By
structure 


need and opportunity to generate this information, these
creating the 


activities forge concrete, operational linkages which will produce results
 

while strengthening the national institutional structures of all involved
 

agencies.
 

ESA/DRD/NH/7109P/267P/FF - October 30, 1985
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of study 
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of Participants 

- preliminary orkplan 
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FIGURE 1 
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STN'rHESlB OF THE DRD DEVELOPPID4T PLANNING PROCESS 

STUDY ExECtrrioN 
IMPLUNETATION Or 

RECONDATIONS
 

PHASE I PHASE ii
DEVELOPMENT DIA-NOSIS PROJOCT FORMULATION AND 

PREPARATION OF ACTION PLAN 

Diagnosis of region Project formulation (profile or Assistance for specific- sectoral analysis prefeasibility) and evaluation 
- spatial analysis progrm and projects- production sectors (agriculture,

- institutional analysis 

Assistance in Incorporating
forestry, agroIndustry, 
 proposed Investments Into
- environmental analysis 
 industry, fishing, mining) 
 national budget
- synthesis: needs, - support services (marketing, Advisory services forproblems, potentials, 
 credit, extension) private sector
constraints actions - social development (housing,Relation to national plans, Support to executing
education, labor training,


strategies, priorities agencies
health)


Development strategies Support in inter- infrastructure (energy, institutional coordination- formulation and analysis transportation, comunications)

of alternatives 
 - urban services
 

- Identification of project - natural resource- -anagement

ideas 
 Action plan prepare? c
 

- formulatin of paLkages of projects 
- policies for priority areas
 
and sectors
 

-
 enabling and incentive actions
 

- investment timetable 
- evaluation of funding sources 
- Inctitutlonal development 

and training 

- promotion 

Interim Report (Phase I Report) Final Report Goverment execution of- diagnosis of region - development strategy - feasbltyand final
- preliminary development - action piln
strategy design studies 

- formulated projects - Implementation- identified projects of 
- supporting actions projects 

- changes In leglslstion 

and regulations 
Improved operational 
capability of Institutions
 

9 to 12 months 12 to 18 months Variable 
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(AS/ORD NATURAL HAZARDS PROJECT 

GENERAL CORMENTS ON THE PELATIOSHP OF NATURAL HAZAR)S EVENTS AND 

DEVELOPMENT PLAH?1I PG PROCESS COqPONENTS 

EArTNUAIK VOLCANO IAX)R FLOOD HURRICANE KlSOUGN 
EVENT 

Preliminary Mission Objectives Ciollection of information to establish the presence of hazards in the integrated regional 
development study area and the limita of risks posed. 

Affect on development Presence of hazards indicates the need for further qualitative ar. quantitative assessment as they 
patternes affect natural resource and economic development potential. 

Development Diagnosis, Objectives For those hazards present in the study area, assessment of the risk (risk hazard map) and 
strategy Formulation, identification of existing criterlal segments or elements of production facilities, Infrestructure 
and Project and settlements (lifetime network map). 
Identification 

Inclusion of risk and vulnerability aspects in definLng development potential and strategy (for 
example, flood plain, landslide area, incipient deartification Identification, and land 
capability maps). 

Identification of alternative non-structural and structural mitigation measures In Initial 
development project Identification. 

Affect on development Presence of hazard will affect the formulation of the development strategy and the type and 
patterns: location of Investment projects and suggest mdification of the lifeline network. 

Presence of hazard will affect overall strategy formulation 
and hazard mitigation should dominate identification of 
production sector projects, particularly agriculture. 

Action Plan Objectives Determination of specific mitigation measures for selected Investment projects and determination 
Preparation of critical lifeline network elements for disaster preparedness activities. 
and 
Project Pormulation Affect on development Presence of hazard will affect the action plan for project implementation and the specific site 

patternal selection of investment projects at the local level, project engineering design and economic 
feasibility. 

Implementation Objective Follow-through on Implrmentation of mitigation measures and disaster preparedness. 

Affect on development Monitoring of natural phenomena for early warning against posslble damage, and formulation of 
patterns future risk assessment and disaster preparedness activities. 
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ANEXO 111.3.2.- SEPARATA SOBRE BIENES Y SERVICIOS NATURALES
 



61ENE/PRODtLCT0S 

1.- Agua potable (superficial y subterranea) 
2.- Agua-industrial (superficial y subterranea) 
3.- Agua para irrigacion isuperficial y subterranea) 
4.- Madera aserrada y para pasta 


5.- Lena 

6.- ateriales de ronstruccion hec'hos 

(postes, vigas, etc. ) 
7.- Plantas orraentales (interiores, 
8.- Fibras vegetales (soga, telas) 
9.- Plantas medicrinales 

de madera 

j.rdires, secas) 

10.- Alimentos para consue, husano (frutas, goaa%, 
miel, savia, tallos, sesillas, nueces, hojas) 

11.- Alimentos para consuu, animal 
12.- Alimntos animal's para orrusO huajaro (pescado, aves, etc.) 
13.- Plantas acuaticas para consmo humano 

14.- Condimentos (especias, sal, bicarbonato de sodiol 

15.- Substancias quimica-. vegetales (tintura, tintas, 


ceras, latex, resiras, tanirWi, jarabes, cirogasetc.I 
16.- Fertilizantes (minerales, pescado, otros)harina de guano_, 
17.- Kateriales acuaticas preciosos/semipreciosos (perlas, 

coral, conchas, madreperla) 
18.- Rterialps para trabajo artesanal (rocas, madera para 

tallar, fibras para cesteria, etc.) 
19.- Minerales metalicos (bauxita, irnerales,terrones de 


oro natiyvo,
etc.) 

20.- Mirerales n-setalic s (asbestos, arcilla, calizas, etc.) 
21.- Kateriales OP cnstruccion (arenas, ar-illas, esc"ria, 

cegentos, ripia,rocas, ma'mol, etc.) 
22.- Nutrientes ir,erdles (fosforo) 
23.- Tinturas y vidric,mireales 

24.- Pieles, cueron, pellejos 

25.- Otros materiales anmuales (hue_.os, plusas, 

colmillos,diente5, garras, mariposas) 

26.- Ots material, vegi-tales (sevillas, vainas)
 
27.- pces visvos ornamentales, dcoesticos) 

28.- Animales vivcs para zoologcos y para uso dcestico
 
29.- Animales 3vs0o paa realizar tra!ajos designados 


par el hcIbrv 

30.- Pnimales viss para invtstigacion 

31.- Combustibles fosi.es (ptrlen crudo, gas natural, carbon) 

32.- Otrts cAbustibles (turWa, otras materias organicas, 


estiercvl, bicawa) 

3..- Forraje de ganadi 

WKCIONES, MINTENIRlETO, )A!WTt[O 
Y EMLUCION DEL ECI]SISTFr 

h- Ciclo de nutrientes 

2.- Almacenaje d nutrientps 

3.- Distribucion de nutrientes 


(linundaciwaes, transporte de 


poivc sedilmentos, etc.) 
4.- Fotosmnte sis-respiracion 

5.- Adaptacion 


6.- Auto-regulacion
 

7.- Ensayo y diseno de competicion (control de
 
poblacion, evolucion)
 

8.- Ciclo de minerales
 
9.- Habitat para animales, inswctos, y otras foruas de 

vida locales terrestres, aereas y acuaticas (alien

tacion, crianzi, vivero, cobertura, transporte, 
educa.'ion
y entrenamiento)
 

BIENES Y SERVICIOS NO TANGIBLES
 

I.- Cortaviento
 

2.- Sombra
 
3.- Uso recreacional del agua (natacion, boga, patinaje 

en hielo y en agua, deslizamento en tabla 
4.- Usarecreacional de Ia tierra (excursioniso, explora

ciones, montanismo) 
5.- Uso recreacional del are (volar, planear, paracaidisa 
6.- Uso recreacional de animales (caza y pesca deportiva, 

coleccion de insectos)
 
7.- Uso recreacional delecosistesa (paseos de observacion,
 

turismo) 
6.- Turise cientifico (exploraciones)
 
9.- Desarrollo y reserva de valorvs
 
I0.- Desarrollo y reserva espir!tue!
 
II.- Valor historico
 
12.- Valor cultural
 
13.- Sistesas teupranos de avisos (cambios er,tiepo y clima 
14.- Madificacion de lahumedad
 
15.- Modificacion de la temperatura
 
16.- Modificacio de la luz
 
17.- Filtracion de rayos ultravioleta y otros
 
18.- Alnacenamiento de inforsacior de foruas de vida
 

adaptables (genetica)
 
19.-Proteccior de lacultura y costuabres indligenas
 

SERVICIOS ECONOIC3OS NO M)%ETARlIS 

1.- Fuentes dp vnergia (eolica, solar, hidraulica,
 
geoteruica, bicasa, mareas)
 

2.- Dilucion de contauinantps 
3.- Descomposicion dv contaminantes (okidacion, 

evaporacion, disolucim) 
4.- Transporte de contanirintes (viento, aqua, 

animal,ronsuso dilucion eolica y acuatica 

de contaminantes
 
5.- Control de erosion
 
6.- Control de sedimsntos
 

7.- Control de inundariones 
8.- Recara de aguas subterraneas 
9.- Espaciv para ocupaciores urbanas, induustriales 

y agricolas, camiros, canales, aeropuertos 

10.- Almac naje de desPccs y contairanten, 

II.- Soporte fisico para estructuras 
12.- Control y proteccion delclima
 
13.- Control y proteccion de enferwdades
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LISTADE RIESGOS NTURLES
 

1. 	 - Flagas y eriferriiedaides (V i VLlS, bactet-ias, t rern~t cidcis, 
patrAsi t.:s, ho:riq:.s, ete. 

2-IriUridac'icores ratu'rales 
3. valarichas (t ierr a, ri ieve, hielco), desl izarilieritc',, 

i riu.ridac i c-roes de l':.dc., etc.) 
4. -	 Vieritc (tcwriadc's, hUracaries, cioiceres, tc'rrneritas de pcolvcs)
5. 	 Ercos i 6r y seodimrit ac i6r riat ura 
6. -	 lernpe'at uras extr-ernacs (durauiibri, iriterisidad) 
1. --	 H-bmedale~s ext remas (duraoc 16r, 1 rte-_rislodad) 
8. - ieqU ia
 
9. 	- Nieve
 
I Hie I:o
 

11. a roi z-Gr 

1. Niebla, rieblirga 
12- Helada 

14.- Radi,:.ci6r, solar-
It. -Re IAropaq.s
 

16. -FUeqc

17.- Tf6xic-:.s qUiirniccos, ocicerntracidr, de gases 
18. - Radlact6r, riLucleat-
I '). - Ter-r-enict :'s 
20. - Vegetaci6r, rocicivEA (plaritas veriericsas, especies "irivas.oras") 

LI 	 . - Ar1 iml1es verieri.:scis (serpierit es, inrsect-:s51
 
~
-Predatsr-ps 

-- vc. 1cares
 
24 flarerilcit os (t suriani s)
 



ANEXO 111.3.4.- SEPARATA SOBRE 
IMPACTOS AMBIENTALES
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CALIDAD DE VIDA
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ANEXO 111.3.5.- EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #3
 



ANEXO 111.3.5.- EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #3
 

RIESGOS NATURALES Y MANEJO AMBIENTAL
 

Basado en el material presentadc, er clase, prepare ur, breve 
ersayo discLtiengdo el texto adjUnito. Aseql'rese de distinguir la 
terrnin,:clogia utilizada en el text:, y de analizar el siqriificado' de
 
Io que el texto preserta en el rolarcc, de 
las discusiornes realizadas
 
er el aula scobre el terna.
 

NOTA AL INSTRUCTOR:
 

El cbjeti vc, d este ejercicio es el de hacer a lcs participarites
analizar ur, pasale tipico de la literatura sc:bre marlejo ambierital 
para que ellos rhisMrcs identifiquer, el usc equivocado de t~rrnirios 
tales ccri':' "arnb ient e, " "arbient a 1lert e exitosc.... , " "expert o
 
amabiertal, " etc. 



M !CuMen anlos fundarentos bWs-
oW pM cnidsfrar ail Mdo '4bionto 
eOnO factor h oxwims en is for. 
mula ndooapoUticedodosam.llo? 

O Habr(a quo parlir del pionteamien-
to do que los pr oxs do desarrollo 
transforman ilmitsdamente Is nature 
leza. Hemos defrfdo al dearrollo co-
mo un proono do transformaci6n del 
medio embitnte natural en rnedio cons. 
truido,artificializdo. 

Par& norotros desarrollo no %N1o es 
Ia*specializaci6n dal trabo, sino tam-

bin Je 1a natuuralu, as decir @I uso 

del medio ambiente. 
En Irliteratura ocon6mic se afirm 

que a tvrv do las aspecalzaclones del 
uabajo, Is ecnologna y et capital. se J-

mente to productivded; paro ae deja 

de lado ia otre prte del problema, da-
do que an ese proceso umbin se osU 
espedalizando el uso del suelo, los bos-

ques. los cultivos, etc. 
En ose proceso d especializaci6n y 

de transfonnadi6n, at extraer del me-

dio naturl materias primas. recursos 
naturales, enarg(a. atr. w dtmran k). 
ecosisterrs por una parte. Por otra par-

te, of descargau sobre los eosistemas 
los residuos generawos del proceso de 
transfomizu6n, nuevamrente puede ha-
ber una lteraci6n. 

Partiendo de Iacotncepci6n exprea-

da anterorrnente, es que nosotros de-
cimos que hay probemas econ6mcos 
del desarrollo que podr(an tener una 
mejor soluci6n si es que se tomars en 
cuenta Ia dimcnsi6n ambiental. Y hay 
problemas ambientales que se podrian 
resolver mejor si se tomara en cuenta 
ia dimensi6n econ6mica de proceso de 

desarrollo. 

M IPodr(a damos un ejemplo donde 

so tomen en cuenta ambas dimensiones? 

Imeaonemos un proyecto decon$-

trucci6n de terrazas en greas de ero-

si6n. Es un proyecto de conseacibn 

de Ia naturleza pero que genera em-

pleo y mejora iaproductividad del sue

lo y por cc,.siguiente mejora las condi
ciones de vida. 

Con ic enfoque nos alejamos de 
las dos posiciones t(picas: Ia economis-
ta o dsarrollista. que menosprecia el 

nwdio ambiente y Ia posici6n consar. 
cownista que desvaloriza @Ideurrolo. 

Ningunade laIdosopormess 16gica ni 
sostenible. En camblo, Ws'on sostmni
bies proyactos que cumplan objetivos 

woon6rnicos y que sim ultinewenw 
preserven, ampl(on o eviten quo se de
eriore of medio ambient. AI fin y a 

cabo, of anbiente as nuestro capital so
cial fundmental, sobre ol cual se cons
truye todo Io demis. 

M Mis ri do las dicudones ertre 
ew dos conrentes. lqui logros so ban 
alcanzado? 

0 Creo que se ha logrado un evance 
bastante grande. Por ejernplo @ldocu

mento do Estrategia Mundial de Is Con
servoci6n de UICN (Uni6n Intemacio. 

nal pars Is Conservaci6n de Ia Naturale. 

za) recoge rnuchas de estas ideas. Por 
otra pane. creo que los conservcionis
ts latinoarnericeno tambidn han wsu

mido una posici6n ms racional en 
cuanto a Ianecesidad de usar los recur
sos. 

Creo que es ontre los economistas, 
ljenieros, arquitectos, donde todavfa 

no observamos cambios. y por consi. 
guiente es extremadamente dif(cil to. 
grar su colabopcAon. 

El caso.que me produce mis desa
z6n es el de los economistas. Desgra
ciadamente en Ia econom(a convencio
nal modema, el objeto del anlisis eco
n6mico se ha trasladado estrictamente 
a Ia problemitica de los flujos y los 

equilibrios de corto plazo, abandongn
dose la preocupaci6n por los patrimo
nios. 

A: hacer eso, se ha dejado de tado 
definitivamente la mayor parte de las 
variables y los factores que tienen que 

ver con el desarrollo. 
Imag(nese qud pasarfa con una em

pres. donde el gerente trabajara exclu
sivamente en funci6n de Ia informaci6n 
que le proporciona el estado de ingre

sos y gastos y no el balance activo y 

pasivo. Pues eso es Io que estin hacien

do muchos profesionales con Ia econo
m(a nacomal. 

M ,ZEs viable plantar an todos los 
c.so Ia mediaci6n de In rantablidad 
do Is variable anbiental an los proyac. 
to do desarrollo? 

111.3.5 1 
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o -No. yo ew queon aws un kIstru-
uaito quo 6me utilkdad P~rma. SO 

prw Otlntos ya dhCdi 

d o1 pd e. m r ohWn iov r itE 1ld o 

*Ioa twnbe ti o15 o t~ ld dw 


VEs U cos w " 

,mocal vornbonto. 
Lbaoeti6n es nuy cwM*~Ja. por-

on on to wnbiental hayv prooemo qua 
en na.5efectoa p-tho 0 r ivw ~wb 

a*WIUr lr& plazo; V efltoince 31ulsm 

ugg de inten~s retatiamnente sites. ~oa9 
benoficios lnsultan tWWliMMW de*o.-swbntlzdevde0 

Laqunmtpree uo.si 
do u a f a quo ~odo5reg tracjfo hai n

do nwhe Ws csn-amWima~CO 
titstivi del patriinonlo de capiul. del 
patuimonio raturol. del paimonla 
Conruido a kuc~uso del patrnmco 

wn". 

Estog Wndicdores nos ayudarin a 
tenoer ides hosts qui punto al incrarmlai
to del ingreso se dduo no a costa de Is 
desruca'iMn det patrimon io. 

En el Pan) Itviiron durante un cier
to perioo. un extraordinsrio Incre
unato de ta producci6n a ingmuno de 
carto plazo dorivedos de asexlracci6n 

de hna do PesCado Y eso se confun
d(a con detairolo. La quo pasaba era 
qua w astaba cambimndo producci6n 

por dostrucci6n dot activo. Al final. 
qW es to qu quads? Serfs inflesnte 

t qo $ateComnpmrNT VI de Ve= 
n(& s quotla Ep~a cmo @ted~stima 

alaes. 

M En monwnWnto do C65u1% ioM IN
 
quo em Amdrica Lan. lqud w put
do hamr ralmants. par@ majoraf Is$
 
ww"a~ cwmdiclones amibientals?
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IN SlaymquadoisOMonienlam-e 
Mwtdo Una o In cowIfli6 Sn 

is~ a I d wiff4)kO. Us paOsm quo 
urn d is p o mp alOk ot qu odeb(On 
Uner . unid des do p od(tics con& fti1 
aen comuninam Is qu so ow-
Ve ot rbea do c evc~ 
do stbermdo buwca payecloG

acrora~f ou e 
k,, on musesore 15 modnt de 

drw d Im oniormmn 
de quco 

den sinpleo oaproveinn capacid ies 
o uwf ff ne L desp rd cios 

n erwl1(o o productog reclados.-Aqtx'
 
stfi urn eonn" pem do posb~iid3

d"s da proqtogc k de refores
te6n, do drenaj do canals. & PrO

*Koc6n do riberms do rias. de &Prove

chwmiento de basura. mtre otrOs. 

M LA qwd nctores debemo priovi
zw canudo no reformos a Ssfucizas 
g#a motivacl6n e mvO4Wcilen~)ito sabre 
&wpoobems emtbiewitalms? 

O Una priouidad corespode a Is 
e&=cai6fl do aquetlos OsPedissa Pro
*siona~os 14m son to%quaelaborafl. 
,kananm y evahdon too prvctos. 

-2 



ANEXO 111.4.1.-
 SEPARATA SOBRE RIESGOS HIDROLOGICOS Y
 
ATMOSFERICOS
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RIESGOS METEOROLoGICOS T DESERTIFICACION. 

Prof. Dr. Carlos L6pex 0cafta
1
 

LIEXSGOS D8EEOKOILOGICOS T DESMERTIFICACKOM
 
1. RIESGOS METEOROLOGICOS 

A. Ortgon do too riesgo mateoroIAgicom 

B. Caracterfaticas do Ion riesgov rneteorol6SIcom 

1. Los inundaclones 
Carlos L~pez Ocafla 

2. L40 @eqU(as 

3. Lao holadas 

4. Los vioxntom 

C. Informact~n disponiblo y planlficael~n 

1. Modldas do protaccl~u 

2. Udlsaci.~n do I& kdormacl~n an I& platdflcaci~n 

U. EL FENOMENO -EL NIAO-

A. Considoraclont generates 

B. ltstiaralona del ro?)cmeno
 
CURSO tNTERNACIONAL DE 'LVALUACION DE RtIESGOS
 
NATURLALES PARA LA PREPARACION DE PROTECTOS DE C. Efocto. del Fono~mono 
INVERSION'. 

D dratnmcmrapr spadcc~
OEA/CIDLAT. FEBRERO 17-22. 1986 

M.ERIDA, VENEZUELA. 

Ing. Agr. H.S., Ph.D. Director dm1 Centro do InvestigacIlanO3 do Zone. 
Arides, Univorsidad Naclonal Agrarls, Liza, PerG. 
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1. RILSGCS MET EORiOLCp,'lCOS 

(RES'JMEN) 
Ill. DESERTMfCACION 

0 ,.pi 	 icondA. 	 ~~~ehp 
A. DennloIn del Problemn, 

Sonoran do las anomalfas sale.distri-
Los risgo rneteorologlcom me 

S. Motodoiogfa para Is Identiflect~ln y o,,sluaclt~n do Is donor-
naturales b~dricam I oneg~ticoorecur~osbuclon a intensidad do log 

ti flcas o ospactalony continentles. La dlimeonlatmoofricom. oc*;rdcom 
1. Indormacton necesarta, 

y ternporales de log rielol rneteorol~gicos tionen particular Impor-

Z. Indicadores do Is 	desertflcacton 
tancia par log efectee negativos quo piiedon producir on Ion aoslta

3. Evaltiscign de Is desertificaclofl 
humnana@ infvolucradoe.rientos y actividades 

4. Vitlsncia do Ia desertiflcaci~fl 
rocurso h(drico pan~da geasrar

A nivel continental. los riesgos quo el 
rnapas de desertiflCccto on Is planift-

C. Elaboraclon y ubo do 
sequfas.El recurso emerg~tco 	natural PusL 

son la, 1,undacons y lao 
cacto'n del degarrollo. 

calor. vientrn fuartos I cal
de generar rtesgos do heladaw. Solpes do 

moapes de desertificacitlnI. Criterion par&solaborar 
mat. 

2.- Mar e po r comp'.tado r 
moterolgO L.B. Cgraetprfaticas An le ringge 

de Isa denortiflcactnf.D. Prevencl~n y Control 
In '.1. L41 , ,r 

a. 	 ConsideraclonCO geneyales 

riesgo. lit Inandaciomes son significatiwas cu 
En *I contoxto do 

do se dan en areas eogrfcas quo an form&asotaclonsL normalI 

coa 1s a. cOa do regiones hiper
no an sujotas &I proceo, 

iridas. semridas y sublumedns. 

b. 	 Cauos 

dar por I&perstitcia anormnai do 
Las inundaciones as puedon 

c~las clelt~rdcas o de baja prehi'n atmolaica. quo generan 

por precipitacion. del recurso hrico 
Increrncntos anormaICO. 

secas a por Uuvias torrencli~lei 
on log curses de ague.. causes 

" coa as *I coma del fen~menoanorritles "In situ 



UNIVERBIOAO NACIONAL AOPARIA 

TIL P 4ON35-203S -APOO 456 - IA MOLINAtIMA nmu 

El M50 en el Pa&Cftco . I-as nundaclornes tabion me pue-

are a actividad 
den originar par altantemperature. del 


tect~rdca on rnasas montafolas con Motlo y/o lagunas.
 

c. 	 ConJecuenctas 

La fisograffs a configuracion del relieve de 1s corteza |erM 

tre juega un rol fundamental en los efectos erosivon. destrug 

tores y de acumulaclin que puede generar el agu.a cafda en 

exceso en Ia region. Ella cause devaetact~n a deterioro de 

arnblentes tanto rurales coma citadinon. impactando catastrJ2 

ficamente en lam diferentes actividades bumanas. 

2. 	 Lam5enuri.. 

a. 	 Consideractones generalen 

La 	sequta es un riesgo, cuando meda en regiones geogrifleas 

,
eerntr-das.ubh rneda

s y h6medat que normalrnerte no estin 


mujetas a d~flctt -fdrico en el suelo y subc.elo. en forna sos

tonida Involucrando Ia eatacign de crecimlento. 


LA equra no emon riengo en regionea hiper~rdas at ;rida, 


4n donde on forma natural la prectpltacttn pluvial es nula o 


ny eacama. S('lo es. at el recurso h'drIcs (rros. tOrrentes, 

Manantiales 7 acurfero.) que genera el ague de bebtda, Ia 

agrt cultura y toda clase de actividades huranas, digmntye s* 

sible y anormalmente en la regtIn. 

- UNIVEIBIDAD NACIONAL AOfAfIA 
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b. 	 Causas 
L-am mequdas me gene ran par perulatencia de €elulam atrnoef 

ricas "de alta preal
6 

n (celulas autocaclorncae). quo provocan 

subeidencia par falta de afluencia de namae atnoofericam h

medas en Ia regihn. 

c. 	 Coneeuencaa 

La eequ{a puede tenet connotact~n eoeloeconrntea ain on regI.

nee hiperiridas y arida. 91 no me recargan normalmente lo 

curs de eacorrenas auperflcialem, mnantiaem y acuferoe 
s 

que soportan lan actividade humanae de sea region. 

En la oaes sernI ridam. subhtmedas y h nedas lam sequ'as 

persistentes en la estacldn de crecimiaento biolcgico pueden te

ner efectoe deleterios, ocasionando prdida de produccign alvo

agropecuara. Incendlom forestales y falta do recurso ht.drOene.. 

gkicos, entre stro. 

3 	 amh..:.lakz 

a. 	 Consideractones gonerales 

La baja disponibilidad do energ a en t~rwrdnoe do radiacton nota 

para lo cultivos. ae traduce entemperatura' par debajo do 

rnima. cr{tIcas que pueden soporta la plantas. ocasionsndo 

dafiom par fr{no. 
b. 	 Cauae 

agronrmicas de lam meteorol~gicae an 

functin do la temperatura. lam primneral titnen temperature do 

Distinguiendo heladas 

referenCia sabre OC y lam segundas. OC. 
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Las baJaa ropentinas do temperatura qua cauean beladas. 

pueden debars. a uns fuerte prdlda de radiact~n de b ou 

perfic.e terrestre con atmZferas delgadas y tielas despe-

jadoe. particularmente dristicas en inviernO. (helada par 

Irradiacign).TarnbIln pueden deberse a demplazorniento de 

frentes de aire frfo en rnovimiento lateral heladas advectL 

vEl) deiriet drenajoo ao wall.nvda 8om 
was), paor drenaJe de airs frfo de cumbres nevadas a Vall a"a 

especialmente dempu~m de la hars de sol (heladam por dre-

naje de air. fro) , a pueden set rnixtsu. 

c. 	 Conoecuencis 

El daflo causado por hladas, pueden *ar mn(rdmo st e tratao 

a~lo do la taon elaci~n del reo.o forrmndoeo scar-cha en lam 

rnsdrugdas (helada blanca) .a helada puede @et muy perju-

dical at Is IrradIacl6n. adveccl;cn drenaje de air fr(o a mix-

ta. quo I& genera es intenma. matando a lo cultivoo no toleran 

tUs thelada negra). 

En relaci~n aInanejo de cultivos en unm reiln propensa a hi. 

ades. 41 agricultor establece au calendarto de labores cultu-

rales. scomodando el ciclo de vida de sun cultivoo en los pe 

rfodoe libres de beladas y con disponibilidad de recurso hrdri-

co. Aln aeC me pueden presentar heladae tempranas:es decir, 

aI final del perodo del cultivo o heladam tardis,. al Inict del 

perroda vegetativo. Ambas cauman p~rdidas 7 deavatecinian 

to local del products agricola 

NACIONAL LORAMIA 
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4. 	 Lon Yientos 

a. 	 Conutderaclonom Senerales 

La atrmrsfera pelada a la superficle terrestre coma fluldo qua 

a. ta I& forma del relieve terretre y am nueve antre doe 

punta., sabre l en funci.n de d 8. pro 

stin del &ira, as(corn de hs topograffa del terreno. 

El viento definido corna sirs en movirniento puede Cat de ba 

vienr airs orn pumbe 
itA velacidad. fro a callente. h rmedo a sea. brave a perss

tents y haste catastrflco on sus efectom. 

b. 	 Cau@as 

Los viezios e jeneran por diferencia. ttrmicas y a I& 

postre diferenclas en presign a.-rnoaferica entre dos punton do 

una regitn eogrt;flca. Tienan Importancta socioeconmica di 

recls lentom qua so dan on la tt.oteta. pe~adom a ia mu 

paricte terrestre. 

Las .otmas y conteridoe euperficiales del relieve torrestre ma2 

difican la exprecrn del viento.Aeel viento •utr.-nta mu vel 

cidad en las quebrada., valles y cafione y aumenta mu humedad 

cuando pass sahe cuerpoo do agus y formaclones vegetales. 

C. 	 ConsecuencLas 

Los viento segin Cu velocidad. temperatura y contonido do bu

rnedad. pueden causar deeds procesoa avapotranmptrativt T 

trivialee.hatsa cat strofes de amplia co

barturs regional coma en el cama de hutacaneb y fengOenoei oi

enmacionew trnicas 
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Dependtendo de mu naturaleza .1 control efectivo de helada
C. 	 Irrrctcfndtmoont v lmnlftratl~n 

me puede Uevar a Cabo coe calentadorea, ventiladores, riego
1. 	 M-11dam do protecci;n 

par nundacton a aspertn. cinturones forestles.
Las medidas de proteccion contra lto riesgom meteorolgicom 

Se puede diminur .1 dafto ocamlonado por sequ(am: mejoraa
pneden set pastiva at tienden a evitar elfenrrneno meteorolZ-


gico. o acti vam a tienden a reducir .1 efecto del mn-tmrno. 
 do la eficlencta del riego. manejando Ia napa freitica. erni. 

do pricicas culturaleo aproplada y con cinturone foresta
a. 	 Medidam pasivam 


Se tornan per ejenplo en e1 mornento de ]a planfilcacton de La 
 let. entre otranmedidam. 

carnpa.U agrfcola por venir, en base a una evaluactin exhaum-
Z. 	 Mliii &a.n de Ia tnfprrnamtcn en Ia nlU'caln 

tiva de log factcres agrocl-nitico. Amf me puede memnbrar ctd En base a pronamtico rneteoroirglcom a hldrol~gico me puede 

tivoa sunceptibles a helan en lugares sitnhela aean o on realizar una planiflcacton a corto plaza, y en base a emtudlim 

perf'odo libres de haeladam. Se puede tarnbIn atrazar la e clmatol~glcoo, de an.;lmsi de series hltricas de datom y rnv.

bra para evitar helada, temnpranam a adelantar Ia comecha pa de olfneam generadas de am. me pumde tealizat una 

para evitar heladattardas. Conoc.endo el balance h('drlco de planifcact~nalargo plao. 

la aona lon requerlmientoa de agua de un cultivo me puede El empleo de I& informa,16n brindada pot lam matlites meteora 

*vitar lam efectoa de sequfas citacionales. lgicom y ted do radloondas, adermnm de Ia oftecida pot lam em

b. 	Madidas •ctivas taclonem rneteorolagcas tetremtrtm y estaclones marinas. per-

Se pueden tdrnar memem. damn horam antem y/o durante Ia mite una adecuada plantftc&clon tanto a corto coma a largo ph. 

ocurtencia del ife ,merarneteoralgi~ca, zo. del demarrollo regional,- con menOres tasgo meteotologi-

En la actividad agrfcola par ejemplo, em necemarto contar .
 

con equIpoe. fuentem de energra. agua y altemam de riego.
 

quo me :-_:"-n m.lo @I Ia acttvidlad agrrcola em renL.ble.
 

En el Camo de lam Inundactones lamnmedidam activa de pro 

teccln pueden Incluir: ordenamento y nanejo de ractonal 

de cuencam, proteccicn d caucesinfraestructura fralca y ct
 

turonem foremtalem, ubicact~n de centroa pob~ado e inftraes
 

tructuras de ervicto fuera de cauce naturalem.
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U. EL FENOMENO EL NI O 

(RESUMENI 

A. 	 Conaidaraclone. genetales 

de duracln me prementan la-
En n video-cammette de 52 rnutor 

causae y concecuencas del fen~rnen~o El lMfto, 1982-1983. cones

me dan recomen-
Peruy Ecuador. Aar mlenso 

apecial referenda 

rnejor Ia naturaleza relterativl del fe-

5

dacione par cornprender 

nrmeno, tener mejor capacidad de pron	 s.tico, disrninutr lee rle 

go@, rnltlgar los dafes, aprovechsr ractorkalmente los recursoe 

generados a Instruir a las poblaclones hurnanes musceptibles de 

ser v(ctimas del proceo. 

B. 	 Naturaleza del Fencmeno 

So presents el Fer~rneno €orno uria profunda alterae~n energti-

en el Pacflco Ecuatorial. quo 

doWalker. alt-

ca del binornio octano-atmaofera 

traccoro consecuencia Ia Inverstln de I& C;ula 
r. 


loo vientoe Allstoo delracl n do Ia terrnoclirna.. debtlitamlento 	de 

bernilferio our, demplazarolento hacta el cur de Ia on& de conver. 

gencea Intertropical. elevacl n considerable de Ia temperature del 

mar en lam proxirrdades de las costa* del Pacrflco Sur, Ineetobi-

Ildad atmooferica cobra le miernas y Iluviam torrenctales anor

rnales sobre el lado occidental de Arnrca del Sur. 

C. 	 Efecto. del Fen~rneno 

Se expllca tarnbion Ia repercuslon del Fen mneno a nivel planetarto 

global, con cequfam anorrnales en el lado oriental del Pacfflco Sur. 

sobre Indonesla. Filipinas y Australia y lluvial torrencialec y 

vientos huracanadoc an Amnrica del Norte 
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Se hace un anilizis de los profundos carnblos ecolglcos acaecidoe 

a ivel oce-noco y continental. detallando I@ alteraciones del me

dia ffeico y de los cadenas all-entartas natursles. 

Se dan referendale de La retteracta del Fen~meno deade ;pocas 

pre-colomnblnac. con cue socuelac do devastacl n y hambruna des

crita. por ecrito a partir 51gb XVI. 

D. 	 Informaren nececaria nay& Ia Rlarnficaeln 

Finalmnente. e explican los modeloo quo so eeta~n diseftndo. gracaes 

a avance Tecnol6gtco y a Ia concurrencla de Informactin meteoro" 

logica y climatol<gics a nlvel global. para comprender mejor el 

Fer)rneno. que cada clerto n~rnero de decadae produce alteracionee 

fi(alco-arnblentalee I biol~gicas temporale tan profundas en nuestro 

planets, dejando parad Jicamente pr catatr~ficasun lade bulla. 

pare law poblacionee que ufren sun efectos Inrnediatom. y pr otro 

generando recureoe naturales. 
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1IU. DESERTIFICACION 

(RESU ME) 1Jll.frecuencia. y distribuclc'n do empecis royutalas elays, 

faunA clave. 2gblscic, "nmal ' 8tyutturla T corngosicion do ard-
A. Dellmicln 4PI Pr.ohlp-n Ima-lu dprnesticom y vrd ~-nMUy mociales (carnblos gn 

La desertiflcaci~n es la disrnlnuel~n o destrucci~n del potenclal blo- It, igrl zi de regdo v d- secano. pAiLnrAjLgm2, minera. 

I~gtAo de I& tierra. !a que flnsLirnente puede Ilegar a condicioe de- j JP, ~~I~ turismo, asenta.-Lisntom lIuevve y grpa.R

merticao, Este proceso ve refle re bamicmrnente aI ern~pobrectr-.ento mi, n I a mxla--ntre. asenta-mie-tom dlversificadom y a&~Ltatxj 

de medlos ;ildofs. erntridos yr subhj~rndo... por el sobreuro de suemo pbac6-q nurcn salud. conflicto, m1d 

rc curmos. graci.. rnrl Jcc redistr-tbuci~n. QAJljy2 om r-t aema v

B.MetodQIQgfa ;a-I Iu. lujtnvs d submistencl.. 

1. Infgrarion necpAi.a Sglrc.-r n de Indicadore 

El diagn.oetico de la desertiflcaci(5n se pue-de hacer ya sm compa- El costo. el tiempo, las facili lades pare.al muemtreo. y lam condi

rando al estado del rrdmic ecosistema a trav;* del tiempo, o corn- clones geogrificas y de-nogrfcaa deben ter considerados por el 

parando en un rnismro ecomisterna dos terrtmriom &I rniarno tlernpo. planifIcador parMa la melecci~n de Indicadores.oS. uglere los indl-

En cuaiquiera de lom dos rntodom et nec-marko tener inforrnaci~n cadorem arriba. mubrayadoo par ou utilidad Iy facilidad de vigilan

sobre a) Indicadores b) componertem de Is. evaluaclon dun iterna Cia. 

do vigilarcla arnbental.I 

2. 1dlapmdeladmrtlainILos componontem parea Im.evtluacton do la demortiflcactin motg 

Se considera, indicador, un fer~menc frlco. uma empecie, una comu- a. Procemo :Qu;. tipa do deterioro old.ecurrerzdoeroisto. tall. 

ridad lAteA6~~" giterLo socWa. o una cornbinacign de eilos tan mobrepastorso, contarmimacin sequ~ra. 

bien amociadoo a condictones arnbtentales, particular.. que mu pre- b. Tasa :Cuan r~pido ent; acurreandomray roido, ropida, mg2 

mencia e nMandfestacl~n In,4ican I& existencia de clam condiciones. derado, lento. 

Lot Indicadorer pueden ter f{'slcos ;profunrdidad efectiva del muelo, c. Exteai5n; Cull emIo. amplitud del fraceva mnuy extensa. extu;L 

materia organica, costras, torm-entas de pnoly-i, torm-n'tAs de arcna so. enediarnO, reducido. 

L~l.~I.c.~ne.~ainz -ro.62rofund-dAd X calidaddel aenax subtorra d. Efecto en I& productividad! muy Nuorte, fuertao. mode rado, debt. 

fle uer~me eu~,emtado del simterma de drenaje y alad o. Rol de la ostructurs. socW!l efectoo an Imaagricultur.. ganad.

bilo'gico-agrrcolas tnebertura veactal. fltomnama aea. 12ouc~ rfia. forestrGa. p~squerfa. industria. miner('a. 



UNIVERSIDAO NACIONAL ADRAflIA F-1g L. 	 Flu~o do 1nfomaclon a travis dk una Un~d-id do !'orltorec, 

Ecc-16gico (TrE), conjuntaent* con le organl-acidn del pie-,
RI04 S02 APD04 - LA ARL.34A- mA"U 

1tLF~O S*03Ade 44 trab-: de Ia VIE 	 y alguno de 10t resualador que Iricdet,~ 
-12-

Pece 
-vertexto) 

f. Riesso CuiI as *I peligro de ocurrencta de detertifica-	 oitcdlpadeEudo 

ct enuy alto, alto. rnoderado, bajo. I-mp-,1tear" 	 -lee 

a 	 - equilJ~lielto 

4. ~a~ana d L d~~rac~~n-	 orden de -n~lielc de datoe Itacl6nJ 

LaL vigilancia se reflere a I& coleccl~n slatenr.;tIca y perI~dica do q
 
FUie o Pre1I~incr de recono

iriformnact~n a traves del tiemnpo en la regi~n procltve a I& desez 
b 	 lei 

Ufealo.iee ueve bauicarnente con Ion camblos en la Ye-	 Ubicacldn do 11-sltes de Areaa, 

ern-	 piloto e apes, iageee, at L~drfotoc a~regetaeI~n. .1 ganado y la poblacion 1,urnana. Es recornendable 

plear la Unidad de Mordtoreo Ecol~gtco (UME)deaarrollado porUbcld dl-te deaa
 
Colet- D-
 Sv uEar sistemas 

al.1 en lbld MntroAnina (GEMS). de law Naclo- tor C1jniticas Ubl~ar faJae zues- de uso de tierr-a 
tr de vivegeteci6n/compl 

o s;uelonew Undae.
nemUnias.Uticar 	 areas de 

La Fig, 1 presenta el 12ujo de inforrmaclon a travis de tana UME, 	 muettreo en tierr 

la organizael~n del plan de trabajo y algunov resultadoo que pur. iia o iniclar proerazl lc
 

I d rnca-de o "3
amp 2110 	 Por
r-- d a
den eoperzrae Cornprende Ion siguientes paso. 

Aa1zrdtoPua. Plamear el alcance del proyectoe 
..a s "eLeraouLIOnOE

sonap0ne1oLot u 0
b. Ejecutar law entratifleacl~on VId1aI a partir de un vuelo do re-

£ eodiflCa7 RaeCUEdo bA tsconocirnlecto del area. 	 re co-3eds1odel1l~ o'sdt 

c. Fijar an form&a prelimInar low Irmites operative. de taw subi- etc 	 asciaics ec 

a. , a I ame.zasS. 	 I 

d. Iniciar la colecci.on de dato. deode I& tierra. el &ire y e1 eap&a-	 Preparar ifre 
e t 

CIO./	 /Inicliar Pogra" 

o. Aalizar low dato. I producir lox remuttadov prelirninare.. ' de scrulientc
 

I&la orac~ obterdda. 
 Il' ar~es aernp
fRevivar la prfu,41a y acnede 

g. Preparar law lnlorrnacloo par& la@ unidades de Operacttb 
eu~et~ 

(Administracidn y Planificacidn). 

h. IncLIr lou prograrnas de meguirnlento. 

1. Puente: UlZF. Desertification Control Bull. N~o. 6 April 1952 
2. Vuelot S~istea~iticos de lReconocinierto 

http:colecci.on


UNIVERDIDAD NACIONAL AORARIA 

MFONO 35-2035 -APOO 456 tA MX034AtfMA PERU 
. F. z. Felacldn entre *I inventarlo, monito.eo, manejo 

-1 y planificacidn 
l -

Con Is triforrnrcion producida par Is UME me puede plardfIcar Eatado actual 

el uno de Ia tierra (Fig.2) ccnoci ent 

Las Areas de nuestras de carnpo pueden ubicarae en el radio 

de Influencla de lat actividades rurale, y urbana, para Ide

ttficar procelos degradativom en base al gao de indlcadores 

SI pueden comrkir ares v~rge- n con otras ncurstondas, 

dentro del rnirno ecoaisternr. Es irnportante Identificar y a Invemt.-qalln.L Lonitoreo 

guir gradlentes amblentales en el rnuestreo. 

C. Llstoractcn v Tmo ri Mango d. e 

I. Criterios pars. elabcrar rmxoan de deterflflcacln-

Eg necesarlo el anlisls Integral de los indicadores, que me ubt

can en el;rnbito del clirna, relieve, suelor, recurbos hbdricos, 

vagetaclon. uso actual y potencial de I& tierra. caracter'atrcas 

socioeconrrncas claves y ecolog('a de e-Dalstemna fragiles. . 

IM grado de detaJie depender de In eacala del rnapa. 

En!I Tabla I , me auglere escalas de rnapa. de deaertifcacitn 

parm lot diferantea es'tadros de la plardflcact.n del desarroUo 

regional. 

1. UFEP. Desertification Control Bulle. No. 6. April 

Z. M eeo nor Comnn~tdor 1982 

El rnfapeo por comnputAdora me basa en In Inforrnac.cn mateli

ca digitalizada sabre carnblos de albedo en Ia auperfncle terreL 

ire est'idlada 

Se eatipula que el albedo puede set un ndicador rnsm sensible 

de lie caracterfstlcas de In superficie terrestre an ragiones 
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"irldas queen hrmedas. En bares al cilculo del albodo de cads 

4 -i5€ V pixel de I& irnagen de sat lite, me determinan los cambia& en 

: ~.- albedo entre imrngenes suceuivas como una forma de rnrAto

2- - . rear camblo en I& calidad de la tierra. espectalmente compa 

d '.. rando epocaSa secs con h~medAs.

" Eeta tocnologa esta asn en su fase experlmental. 

LIP0A- ~. c, -In Control Pe I& desertificact~n 

£ j -, Para prevebdr procesov de deserttflcacltn se debe Implementar 

- L una aproplada plantflcacl~n del uso de Ls tierra en funcin de so 

4 0 _ tejar opcion. 

._2 La Fig. 3 presenta un modelo Idealisado del mejoramtento del 

-tuso de l tierra. Prevenir y reve tir procesom de desertiftcecton 

. es muy difcU en ls reglones ,obrex en recursas. Es necesaro 

.. "-- conjurer acciones tecnoo gicas. polfticas y soctales en programas 

~-J de devarrollo regional integral. en al marco do un compi-omlsa n& 

1. cton&l prioritario. 

- - r.--CC--

-- - .. . .a 

:. -_ c -: -- -' 

I:L *o - t>,& 

-- l, 

C 

- / a 
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ANEXO 111.5.1.-
 SEPARATA SORE RIESGOS DE INUNDACIOI
 



RIESGOS DE INUNDACIONES
 

CAPITULO 11 


IMCONOCIMIENTO DEL POiBLEiM 

Int -uucci n 

,nerale-te Ias pimaicles so rtc1ben inundaciones en Spocsa bi* s-def 

aides por .o qua an allas as producra aouat aiantos baumrno. Estoc woo debi-

don a ]s]GItiples atractivos qua ofrecn coso sueloe su7 ricos pars mu ex 

plotsci~o y gran diopcoibilidad do agus pars satisfocar las deawndas do Il 

deserrollos hu.mnoe. 

In Ias Ipocas de cracidas dich o sentmainto astin sujetom a* las 

cisigoe qua at deduces d. las inundsciocus siondo agrauvdoe cuando se 

eventoc extreoes produciindose dessatres. 

Los ase-taientom buxenos est n coepuestos gineralsenti por distin 

tos grupos o sectozss quo tioean diferentes formas di visualizer 1 problems
 

Tosbign si
de las inundsciones dibido a qu es objetivoe son diferentes. 

pie as fudmental Is intsracc-1n do dichos grupON coo sedlo do pcder ova

luer posibles sadidas do ultlaci6o uiniaizando posibles oenflictom entr*eliac. 


~to 

freIs evencs del rio Escslants, zoos do ilustraciie U Is setodolo 

ga. a ha realizsdo = diagn6stico rlmcsto al problems do Ias Inundclones. 

So onalizo= m priatz lugsc lea cArscteratces fisicas do Is zoos. lam carse 

taristics., ancio-.5ica~ Idontiticando as! leg diforintos grupos bumanoe. 
-eos p d 64 • tooScirpoiderauncs-sc .mtias cio sfectos b1idnO 10a f •u i 

cian di lee grupOm q en mis one tendri ripondrnxcis in is ludie contra 
is in ndorio s " ois LanaiverJsp dios o scci s Iusceptible 

La ctnts sts abicads deniro do is zoes Say dii Lingo do Hscscaibo. 
L.a..m., &liaant5miml astudinotspordfico tons ctS melm p bdas.r 

La Zoos Sur del Logo do Marscaibo cubre an@ extonsi& 6a 7.970 i..'. 
a- 

ubicad dentroed tons COP.AAR IB2133,53 l a Is subIs 1 eorrsspondlentec 

roiin 1S. coaprende dede Is worgen dereca del rfo Hucujup haste,*1 rIo 

Zuls y Cater =bo, Figure I. 

Politicasente, 1s.s.l..In eatf cowprendids dentro do ins distritos 

Co06o. del Estado Zulis; Alberto Adriani y Adrrs Bello. del Estado H1rids; y 

Jauregui 7 Psanamricsns. del rstado Tichira. 

Puede verse en Is Figure 2 los Ilfites torrepOndieantes &I Decreto 

557 de1 Ejecutivo Nacional. establecido sn novienbre do 1974 (Bsrrios. 1985). 

El psieajo do plnicia a'barca,uno 6.300 k'- p los palasela do pied* 

moat* y sents uos 1.670 1.. Ls lines do trnaoicldn eat desarcsad btsicle 

entspor Is carreter PanaericJsns quo une El Vigis con La Frfe.. 

racterfstics Micas
 

Uklcacirn geogrifics 

La tu1ocs a.estudioest ubicads gingriflcamnta dmntro do Is goea 

Sur dol'Lao de Maracaibo entrt Ins paralelos 8 10' &i Sur y 10" 00' al Nor
y •wridianos 71" 35' &1 rote y 72' 25' &1 Otate. 

Dentro d alla so adoptS coseo Irma crftics y do oetudioe bisicon. don 

do at ilustra Is matodologis. is cooprndids entre lam coordenadas 996 &1 NoT
to. s@&m plos laboreoe or T ANAP0 (1971) a ecals 1:25.000, cwordensd" 

951 l Sur y 1L6.000 a al Este 7 184.000 a &i Oees. Eats Ire corneponde a 
in e ecibir las granos inundsciones y &barcs en total 1.443 k

s 
. 

I Vjsi Is Figura 3. 

La €uents, del Escalanci se divido seg~n Stagno (1970) en tree gradaes 
&uiddefisiogrhficis ccrrespondid ts a tre situcionme do evolucifi go14 
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VI vendapianos 

n 1971 to tin a 24.32 5 Ilvlnda m fa iliar #* habitada m or 1 1.063 perennas. as deir 6,2 hsb/s-iv. F1 52 X dol tots' tatle en 1. tateptTa de 
rancho. vivied Lo-prcvisal 7 local utilitsade Crme vfvienla. 

.Lmyprtancls ecc,,Wnca 

El Arm. w- da t-on !-npertnna par& el PO!, Per sc prolcecin petuaria.
 
p~r~&! t c 
 'a . cr-16 ri:a re~rsertt 'orc. dvl ?5 del total 


prc~u~i,AZ doo*1 Itz -,Sw 4 5D -3: EtaloZ.Is. n 

@I a-~ 1592' rat 
 .1-v 32,4' do is p-dcdz1- . i ci !ca (Barrie&. 

1965). 


Do scuerdo al unan potenciai de,1"~ tier ra,, Ia preurcltn pecusria put 
d. incrrstctarst ncta!'Ia~nt. .1 Is denvidsa do pcklA-!4n de ganadm SIlgs de 2 
vac.s/a psto a A vocam,!ha paxte debto a &iravde dr-nje.
 

For otro Jade I& produccinr 
 agrfcols put. aejecrar Is *ftctenrta de 
uso do log suale, wit nsultive, iqe eta'ien. cm ur ca!In de uso~en log 

aejoriad 

i J p t ~rAl'~1a8~.: I c dee~losot e tts 

La tstiasciln deoLoo slattoe 
 p'ndt real!:arve a travia do on. carat-

rizacl6n do iLas adain~ y de ins t~enntoo q... atria suiece a ase. Las 
Irrumdacicnex s, tau e rli mti a trzva di aj a everidzA que en gertrdl es as-
petc..i ra es-' Oa:1 T. IcIa aleintes s-c>>-- a riei -1*st creflcn -coo'tttna,-

ee. a lea esr-P. dtr 1 n-z-e-s-. =.n'n- RP txr*::vruee a travis 

de. uvinybtl 

E- din,?z Fso:~l*r- t t ht !v-i-i t... Zrvcdea inuedatto-
rea e-n 1a24 rb I!!.~o  r a I., c-urrIda. ez lca 

1972, 1975 y !9,- c t.a-ritttcmamr - ~n.c le bgmita' Cr~ 

do mancham do innmdacl& a inforsm. sabre log Waon y aecicoa realized@ por log difersotes grupos relativos a desedidas amergenci. 

Sed c I
SedetcaqeI ejor inforaacii, y Is detaliada Corr,,~1~ai aeyI.s 

do 1972- af'c e- @1 cusS af dimpuso do pianos a ecaS. 1:Iooooo y con rn proem
dimiento de ancuest.. d~vdd on acuerd, a Ica distin.s olaentoo afartados
 

En lI" trta inndv'-lones at her, terddc sii'.zeiacciames do o-mrgitncla 
lev&ass a totec Per difererycs gupos. En @I A'r.3 rural at practies.* par
ciInr evee~Pclir, de ganmd.a Y'equfips par ins Prcnios ganaderoa y a" as
tabiecer. defenag uxfiares par& Ins cuitivoo. Enrel Area urbane, principmsi'"ent. ogs ciudede. de Santa Birbarm Uarine. me, Son at s blcn defensas 

auciiiare. y evacu~nti5~i le ptrn y blames wcsbles. Estes, acclnm, &o le
van a cAbo bgsfca~nte par totem pCbl, oCCKO ef. ~Civii. MARNRy otro.5 

En Is Table 17 0purde verse Is eftacifnIds log danoe y costa. do a
vacuacifo) par s In lnmies 
 en 1a parte baja y media de Ia Cuenca dei rfo
 
Eactlante Correapot tentes a differenta. perfodos de rttorno.
 

!d rl-Ifosfc-BCL~nd eobjetivosd e los ru ; os 

e a d i s t-a toe s ec t r ag o 9 ru p o a q ue for aen pa rt s d e l prob lem& l a de 

inundscint debem ser iderrttilc~do A fin do obtrntr ins obiati.os 7 eatra 
teglat de oods .,a-d elltl-. 
 En 10- CsAn.4do dcsatra. lot disarsog efacto. 
aqtrnpenlr--,7 : qn~iieojtvnd'r csrprseae 

met-Sr ta!-
 O'tor 2P ; rre--! para e!!en e sum !nteres creandS 
Stiege rem en"Icjre, flt-ta~pocrn a&rdanvn..1 r as al peo a 
interacci6r. do cada urn d' .21., .. bore Ira de,:lo. 

Fn' I# rmp.Sur doil Lv'-"do Mer-tvib h,"' -!dz idertificadoo cuatro 
gTr7'cs qu't P"eJol tenor anIr nerroi elpreblenot de let Ins-rdeciones. 

http:obiati.os
http:EtaloZ.Is
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Tabie 17 Da soy costos do evacuacin. Situsci i actual Los orgamismom de Defenas Civil establecen dentro del plan do opracco 
nes contra inudaclonas (Defense Civil. 1981) 1. usin do prevenir, controlar 

.iniso los daio qua fatks ocasiona an diveoras regionts dcl 

pa~a tomando las providencims y rvalizando las accioncs pars Is protaccion da
| (S Ca 1/l 1 (W) M N (h) 	 y reducir al 

2. Pit it 7T377 I. 	 ft7.t vidas humanss y de bie-res mnteriales. 

S. 	 MIs ll31Mb3i.I 4105245 

9r 6,1 Em. importante destacar qu la Presidencis de In 1oplblica do Venezuela 
Ii. M.11 Q2T21.1 

de 198b. cram una comlsiSn nacianal para Iso Decreto. fecha S de martoan de 

prevencin. control y defense contra inundaciones coordinada pr al Ministerio 
21. 54A.1 31.4'O21 1 	 11711564 

54. 	 07.I1 74-2Ir I 113319211 
a integrada par reprefent..tea de los Ministerios dde Pelaciones Interlores 

Defens. de Transporte y de Cenunicaciones. de Smildad y Aaistencia Social. de 
M. 71711 303II I 	 1444?44.1 

2IG. 77W.11 38"F2'341.i IUl 1. 1 
Waturalcs Renovables, do lIDesotrollo Urbano y del Ambienta y de los Kecursoa 

6
51. 6.11 41905!11.1 I&'11.I 

Ofici~na Central de Infora-ci n de I& Presidencia. del Insiituo Racional de 
loll. Mo.11 4242.M I I 181I4i.i 

e 
instituto Naci nal de ls Vivienda y d PundacotGn.Obras Sanitarisa, del1t11. 4$17IF71 1 1"472.117.11 

1111S 45814 6II NW0'14.t1 I Los u umrlos de is planicie inwdablw tondrian coo objativo fundazwn

buscan t expiotaci6n deta el creciliento econ6.ico individual. Pars mile 


sue tierras y la minim 1aciAn de los dabos quo las inundaciones loa ocasions.
 
54151. I311 I2TRV)I I 7r3429l.1 

111111. 111A 15Ir141.1. 2436-148, 

Octrode lot objetivos bsicos serls Is seguridad individual referido a 

do vida de las personas. En al Irea de astudio son represents la seguridadIVE)TE: Estiaacione propIsa 

dos por los ganaderos y en ii grado sonor pot los agricultorca.
 

Por Gltimo. se incluye cono grupo a Jan entidades asoguradoras, priva
El RMl1 tedria Is acci~n ale spojttanta sbre *I problema do lag 

inxndcionaa par llevar a cabo l. obras wnctionedes anteriorsents. In IoN 	 d ao statales, quo accionan an al ca=;o agrTcola y pecuarlo. Una do aSlas 

se mencionmi ob-	 cc act.videdes on la tona es I Aseguradora National Agrfcole, C.A. con. t 

tuida 19FOsirndo principales accionistas il Todo do Crfdito Agroptcuario 
progra is bliscog aetarrolladoi poor li antidad (KAX1, 1979b) 

jetivoo ovo Ia planificscidn tandionta bacia i mjor sprorehaionrto do Is en 


el Intituto Arario Nscional. En ous dtclaraclones do principio eatabile
tierra y s -cn-rsospars lograr n dlarrollo arw.,co can elrosin del Vale 	 y 

con coa objetivom fundsmntales contribuir a uns m s7or redistribuci6n del in 
7 .ejc-ea coniiciounc de salubridod. seg'ridad y bieonstar del .ncbre. RI 

greso. otorgtndo estabilidad al hombre del cazqo. propiciar un mayor uao de 
pecto a la, inundacioncu se sonciona ol objetivo de rempardST is vida do lOs 

aspecto de ordensciSo tecr.ologs n *I sector ag-oc.ecuarlo y garaitizar ls calidad de los crfditoo 
habitants y aitigar loi dans ocon1micoo. Dentro del 


al agricultor. Fn acso d ootidadas notamente privedal se tndrm adelsisco
del territorio re epecilica cao uno de loa objetivos Is prcnociin de nis as 

m

por participaci 6o is poblacibn en los prodeso d t oe de decisione qua 	 mo objetivo fe. ota l crecimiento econf ico de la empresa es decir in K

&fecmn su habitat. DeIde el punto de vista reglonal doe mencionarse tanbifn xiizacitn de los beneitcios do ells. 

qua se busta wn mayor y mostenido deoarrollo econ5,ito. 

http:NW0'14.t1


La estratcgia de atom grupos y la interacci~n entre allog em eitiug
da seCgm CnI Sce.Ve Is Tabla 18. En ells pedc werae Inasrein quc reali
zarfs un gy-upc (en, ua file) sabre el otr., (en una coiuuo). Cusdo corres -

p. decn a un aun grimo at indicem remu~zdsccte Ice objet ims para el coon 
dec inutndeci&, y probices qoc dcbco enfrentar. od'ole de Ice media@ utilixa
do@ para Is scluci~n dec ice gwgmoc. Debe acia~var.e q-. is Table toe cmfec-
cionea solo can fines ilustrativos sin i& irteoci~n d*c perjwilcar a rnirng,.enor. 
de cling. 
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C A PI T UL0 I | 

A LAS INUNDACIONESANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Introducc16n 


El anglisis de rlnerabilidad. wegOn is Oficins del Coordinador do Ils 

de Desastres (UNDRO. 1977), eat, ba-Naciones Dnidae pars el Socorro en cases 

riesgov existentee 7 Gs 

poalbles efectos. Es decir, me integrn eleventoS como caracterlotias de 
side en deterinar Is naturalets y *I grado de los 


del tipo de desarrollo y de actividades htssnas del reo es 

tudid.en: 
Ias inundacienes, 

Este anflisis estudie separdamento el fenfoeno y los desarrollom hu-

mnos io tul permite un sayor esclareciziento de lns causes del problem 

s, con I& Interacifn de los ele.sentom mwencionados. me puede 11egr 8 
admd 


ura major enuzera.in y valormcln de 
los m1tiples e!ectoe producidos per Is 


inundscIne .
 

En general el concepto de vulnerabilidad he side introducido por In 

10 cuol tantO lag deriniciones bisicas cc LNESCO y adoptlda por IsMDO, pot 


is acteciogis del anilisis me aan en lag de esta Gltiss oficina. 


definida c~o dependiente de 	@us ca-


corren
 

La eoceridad de one inundscin es 

cow prafundidad de ag,a. velocldad de is 
recterfiticas b4stcas tale. 


co. duractin y frecuencia. 

rwDO (1979) usa el trsino alruentos ba~o resgo pars re!erirse a Is 

pvblsctr n, I, edlficscionev y obras civle. act ivIdafse econr& ice tilid-

o pe1gro de sufrir dmaiom parcia-
des y ser.-viris publicos quo ttonen riaego 


leg o tta'es. 


UNDPf (1979) define a vulner&bilidad cc= al grad de plrdidas de 108 

podrt - reeultar de Is ocurrencia de un fenkemo de 
elementoo bajo resgo. quo 


50 

detrinada. ercteristicas. Ea eprosado a travtm do no cooficiente quo i 
rfa de rroe (ninguna pirdida) a uno (pfrdida total). 

nece-Puede notarse que este criterio sieve de base pars evaluar Is 

En el csob do to

net en un rea dada on coeficiento da vulnerabilidad alto, coao 0.50..e podrS 
dad del estableciniento de medidas de aitigaci6n de daBol. 


diuminuirlos a trav~f de cualouier edids. Adeals, permits de uma moner& in

directs entablecer Is bondad an mitigacign do lap modidan 
splicadaa.
 

por UDRO (1977) pars el anflisie de vulnera-Lae etodologfs propuesta 

lis medidas de mitigacign. consiste bsicoamente
bilidad y pars el estudio de 


6
 
a. Deacripci n de los factores f sicos relacionados can el riesgo do
 

la inundscionem.
 

b. Identificaci6n de lam repercusiones o efectom de lag vedidas axis

tents de lucha contra lag inundsciones. 

yulnerabilidad.
c. Deterzinict6n de lox factors@ de 

Deterina:i6n del cuadro fndice de rulnerabilidad.
d. 


a. Construcci n del ampa suntenis do vulnerabili~Ad.
 

FactorS fTSicos de las Inundaclones
 

Los factore fiaicoe de lam inundaclooe sen ioportantes pare definir 

Is st'.ocidid do los mitr-s. 7enerlaente an coda reX6n o fres aeoncuentran
 

quP deteT-ran loe fectcraa prepend~rnte pare deflicractrtstscia propIa. 

los mencionados por
nir un. lnundmc16n. Los paretros principales puelen aer 


Acrisial (1986) cowo: satur o profundided o lnna de &Kum, velocidad de la
 

toss dt elevainun~aci6n, contenido de sedimentoo, 


ci6n del nivel de acruo, estucirn de ocurrenciai del fenfmeno 7 tieoo deede
 
-nrriente, duracifo de Is 


6 

http:enuzera.in
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Is GitiIsainudaci6n. 


La alctur do srus iuards relacin con I& frecuencls de Is Inundatign a 

inflie daRos coo a] humedecisiento v Is oreai6n hidrotiti lcsobre lox ele-

pintos so~etidos a*Ila*. Pars cad& punts de Interfs Im alturs vuede •st ej 

nor Ise *iuas a en base ai upo 

do models hidrolglicos q,,-sinulan el avance de las creclenteplen una plani-

cie dada. 

tisada oer obset-yacign en base a sarcas dei sd*; 

La duratign de In inundaci~n guarda una mayor relacift con lam fortmas 

de Is tierrs as decir con In cspazidad de drensje. ale=i del patron de Is 

toruents.. Ioflige dao por mayor periodo de deterioro I excedencis del ties 


pa de reaistencis de Is cultivos.
 

efecto dininico resultante de Is 

pendiente del suelo. Inflige da-os por fuerzas hidrodinXoican. erosi~u y no-

cavsci~n. 

La velocidad de In torrlente tiene un 

La teas do olevici6o del nivel do ague es importante pars pequesa4 


cuencui I en caso do torsentas intense*. 
 Inflige dabos principalvente por el 


timpo reducido do preparaictn previs &1 deastre.
 

En Is cowrncsdslrlo Isclante, parts baja y media, s tienen inunda

clones con wm irvancelento do lam aguss y an general son de larg duTiei6n. 


Ast. Is aeveridad as definids bhaicsmenta por Is alture de ague y i duraci6n 


de Is Ioundatign. 
 Dicha alturi eatl altisente relacionads con 1a frecuencia. 

duracion y velocidad de is corriesnt. por In cual se idopt cowa Cnico parS-

w tro de Ise demSe. 

estudio. ver Figure 3. fue divIdidi en cuadricu 

las de ladco iguales a n kilimetra. En cad* uns de ellas fue eatimada Is ai 

turs de agus pars los perlodos de retoroc considerada. 

El Iri e.pectfica de 


La itiaci6o de las sIturas de agus puede realitarse con el uso de no 

52
 

Ise 1baitscaonai 

de tiespo me real]iz uns correlaci6n de i& alturs con low eludaese do la eats 
deles hidro16icom de ecorrentfs y do flu••s; Pero debido a 

ci6n La Ferreira. Dicha correlaci~n me bass en is alturas eatizadaa Pars
 

lam inundacionem hist~ricas de Ionsso. 1972. 1975 y 1982.
 

En Is Figure 10 puede verse Is varlacign de villesen Is astaciga La 

Ferreira pare los ;osaiencionados. 

El cilculo anaittico se resliza adoptando Is f6rumls propueata pot Ia

me& y Lee (1971) de Ia forma: 

h - C (Q)
 

donde C y b son partaetros depandientes do cads lugar y Q em el caudal. Pare 

el presente trabajo el valor de b ea igual a 0.5. is decir ad adopt t&is vs

riaci~n parsbflica reaultando: 

dh - oE •( Q-BQ )*-' 

COII(tr) - COTIN + dh
 

ALT(tr) - COTI(tr) - COT
 

donde:
 

IQ us al caudal pico en is satacifn La PerriraiAal perfodo do ro

torna considerado. 

CB : as al caudal picoa enI& estaciga do Is intdad~A bass. Adopts

da en este trabsjo is correspoondlento ai so 1975 a igual a
 

409 r'/§a 

a In ihundsac6n basse. 

Em postive en caao de on caudal =m7nr a 409 

dh es Is dlferencia do altura con respect 


s'/s y negative 

cuando el caudal es menor. 

cots etimada, per& la cuadricula considered&, del nivel
COII: we Is 
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de ague par& la 1uuno:dcign Use. correspondiente a 1975. 

Nr .L 
COTI(Tr) : s Is cots, pars Is cuadrfcula considerad&. del nivel de 

ua pars Is inundaci6n del perlodo de retorno corrempon

(M ). -diente. 

_...3 CoT *is l cots topogrifica uedis de la cuadricula considerad&. 

- . .-
40ALT(tr)

L-L . -

to Is alturs de agueseudis on 

..nundscinen cuestin. 
T(:~l~s rque CCoT. 

Is cuadr~culs considered& pa 

Es Igual a cero cuando COTI 

7 20 

&80 

tre. 

~al 

Parsel f1reede enttaito me adopts =m valor de COET sedlo para toda Ise 

pienicic de inundsciin debido a Ia porn disponiilidad de inforsesi6n di itu 

ras de agua en in ajsms. La esai.=ci6n se realize de is miguiente forus: Si

guiendo el procedlnlento indicado anteriotmente. pars Is entsci6n La Terrul

re y con In variact6n de olveles indicadom en Is Figure 3 so obtiene un valor 

de COEF prowedio Igual a 0.14. Pars is esaclin Puebla Nuevo de Santa lirbe

donde Ion nivelex pars los caudalesa de 377 u' Is y A09 a'/* son iguales a 

4.64 a y 4.91 a reipctivssente0 se obtiene un valor de COET iguni a 0.05. 

Luego teniendo ein cuente que tatos valores corresponden a deebordes pr~xinoa 

ceucj I que en In planicie Is varieci~n do nivees as ads lenta, on adopts 

.1 emlor de CtOtT sedio pars tode Ia pienicie de inundacign cono al 602 del 

preedio de Ion valores cslculados. Luego el valor de COET eorreapoddlente 

as igual a 0.06. 

ao 

do 

Los cudales de Is entaci6n La Ferreira par& cads perfodo do 

eatiwn en base a valores presentedos por AA:TRJl9I3). 

la distribuc 6n de Cmbell. Los parloetrom correspondientes son: 

retorno 

slguien-

Figure 10 Niveles hist6ricos registrdom en la tstecin Ferreira ALPR - 0.01 

EEA-245.00 8I 
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- Efectos inducidos de aparlci6o posterior coso aislaniento, *pide-

Eo Is Table 19 me presentan los caudales estimados pars cade perfodo miss a* nflact6n. 

de retorno. 

So aenciona que en evento extres, an los tualas me dan Oituation s 

Tabia 19. Caudales sixiwao instantineos - Estacign La Ferreira. do desastres, los des 6ltilos efectos adquieren iwportancis en el peso de lo 

daos totales. 

Ti 2 5 10 20 50 100 200 

La tipologTa establecida par Is UNDRO (1977) aire de base pars defi

396.0 54.0 air lnundcionem:'Is 290.0 472.0 707.0 776.0 a37.0 dos aza as de 

5000 10000 50000 100000 

- nunmsciones frecuentes quo ae caracteri~an par grandie daAOs do 
Ti 500 1000 2000 


Q Is2 868.0 937.0 1007. 1098. 1168. 1328. 1398. funcionx3iento y cau~an escasas pfrdidas de vidas o de capital. 

t
 
- Inundsciones poco frecuentes que me crracteriza par iuportantes p z 

asmpfrdid s de funcionarientoDetermninaci6n de los factores de vulnerabilidad didas de vides v prandes v,8rdideade capital. 

resultan usz,letes en conparaci6n con las de'=m. 

La VNDRO (1977) establece um tipologfa de dalos relacionadom con el 

rieggo de inundaciones Las tnundacion;e frecuent" , pars Is cuenca del Ito Escalanta, son an

tablecidas coCa sjutlas d. perfodo de retorno inor o igual a 20 aIos. Las 

- ?Srdidas do vidas inuoodaciones de laportancis. hist6ricas, ocurrida.sa caracterizaron por gar 

- ?trdidas de capital debido a dalls a las construcciones cdvilel y de eacurTiieno lento y de larga duract6a; los cyores da Os fucron lebiaos 

equipos a p~rdiAas do funcionni=ento y at es'ima que pars el perfodo adoptodIOe efec 

- Pirdidas do fsocionanainto referido a interrupci6n de activldsdes tos serin similares. Consecuenttemente 1as inundsciones poco frecuetas serin 

ecoo uias y do aereicios. aquella cuTo perfodo de retor-no se mayor a 20 s~os. 

La. 0. X.. D. 41979) 4stablsce una tipologfa de los -tfectos de La vulnerabilidad que se r lmciona, cow ya at ha dicho, con l trado 

de p~rdidas to lot ahlmertos bajo cleslo as wedido a trays de on coeficiente 

quse sr~s deade cira. niri-una p~roIds, haits .mo, ,brdida total. 
bido a desastres at: 

qua producen disminucigo 
- Efecto directos comsistantes an aquellos 

de patrimonios a itgresom debido a vctims. Por lo tanto me tuene uo coeficients do vulnerabilidad, an cads cum

driculsa unidad dr Sres )sra Is inundacign del perfodo ds retorno dado. Lu! 

- Efectos indirectos consiatentes en aquellos coma diminuci6n do In go el coeficivite global, en cads punto. es calculado ponderando el dado par 

gresos y producciin de enpresas que no son afectadon directamente par el fe- urs inur . especifica con lo probabilidad de ocurrencis de dicho evento. 

nd6rcn. Es decir me producen par encadenaniento de los efectoa. 

http:ocurrida.sa
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En cultiva, el llaado factor do afectalontO 00 dtfitido cm Is to-

Pinaluents, coo let ropercualones de Ia Inundacionea guardan reoacign lateen entro lmaaltur. de aguaio Itina yl1. lturs cerroapondionto .1 daflo 
coda vento y lam
 

en cda eloento y par* 

con laaltura, se calculan lo 

dW~oo 

-lxisoposible at obtiene el coeficiente potencial o total.
 
go dividiendo por al doso potential a 


do vulnerabilidad del evanto dado.
 Luogo:
 

ALT (.3)
 En la metodologa aplicada -n el estudio me establece ina tipologa de 	 APEC- ir(I) 

daa clasificadoeo daon directom * indirectoo. TPc W
 

Dc(L) - DPC(L) POPC(1,JL) •SUP •ATEC
 
son aquellas eleentos
 

Los daios directom 

fijos, que

me dividen en tipos 

vieondas. instalaciorts e infraestructurs. y tipo ova
estiticos co cultivos, 

donde

den set evacuados en 

cuableo em decir elementoo qu pu 
coo gansdo, osquinariam. 

canoe de ocurrencis dea tsnndsciones, A'FEC i factor de afectamiento, no wyor quo una. 

inundsein on la cuadricula 1.J. 
ALT(,J): 	altura media de agoa do 

Lot dabse indircta son calculadom a trav~s de Is dionucido n la 	
patrn de agua del cultivo L a partir del cual 0sHPC(L) : alturs 

y del personal obraro. el dabo poencial.produccidn agropecuaria y por inactividad del cocerci 	 rroduco 
C(oda coel dalo L.
 

tci o Ia 
en dfas de inactividad seg n uns correl n co 

CL aialctvo. 
altura do agus. 	 Corresponds &I doo 

Eata Gltima e convertida 

DPC(L) 	 dabo W tenciat del cultiro L par he. 

vxla posble.
rsftridos a 

En general lom rubrom me agrupan dentro del frea rural. 	
do Ire& del cultiveL an I& cadrcula 1,3.POC(I.JL): porcentaje 

a Is actividad productive agropecuaria. y dentro del 
aquellos corresponeientes 
 do bectreaa de lam cuadriculas. 

elementoo relacioned's con SUP snGero

!oa asenta-


grea urb0no-ruralreferidoma aquellas 	 a naGero de cultivos en Ia regign de totudio.tCULT 

El factor do a~oct~nlonto doene Ins oarbaci~o cameome ndica on l1aWi
en cuadrfculasdoE
 

Ia cual me calculan lo 

dividendeAs so 


El Iresapars 

gira 1l.
 

u umtrft 	rectangular.loa datas Imsicov forancal mantra 	 qua 

resoe & continuacin:La forulaciga moteoltica to 

En el Ire& rural 

lipa Fijose 

Se dividen on cultivos y on Instalaciones ylo vialidad rural; eats pue-
Figura 11. Relacln factor de afectamlento-altura de agus 

de incluir todos lo tipos do instalaciones coac casas. golpones 7 Otro§. 

http:POC(I.JL
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PPSKI pfrdida de mamovientea ufaluc (en dfcisom)
 

HPS(L) ahtura pstr~n de agua qua produce el daflototal al meo
ra inatalaciones y vialidad rural, merS! 

viente tipo L. 

NEl CL) "PS omcero de cabezas inuartaa del semoviento tipo L. 

DINS(L) - DPINS(L) x SUP x AP!C VSEMLW dslRo total al atuoviente tipo L. 

DPS(L) daao potencial por cabeza parsal si 

AFEC - AI.T(!.3) 

aoviente tipo L. 

donde: WTShDI n~vero do tipo de se-ovientia. 

AFEC factor do afectaniento. No mayvorque uno. En nquinarlas agrtcola. so tendrS: 

HPI(L altura patrin correspondiente al da~o potencial de Ia ina

tolocidn tipo L. PD'.A - ALT (I.1) 

HI'NA WLDINS(LW da~o a Ia instalacin tipo L. 

DPINSWL da~o potencial por ha. pars Ia instalaci~n tii-nL. D4A - DPXA (L) x PDMAx SUP
 

HINS to(=ero de tipoa de insalociones y/o vialidad rural.
 

donde:
 

Tivo Evacuables
 
VD(A :factor de dalna en uaquinaris agr~tolas. No mayor qua 

En ganado o acuovientia: uno. 

HPMAWl) altura patr~o, de agus, que produce al da~o potencial 

SUP DMA da:%o total an aquinaria agricolagIwSE - WACAWLx PSITPSWL x 

DPFtAWL dago pote~1cial de la aquinarla agrfcola tipo L producido"S - ALT(I.J)/HfS(L) 
a partir de Ia altura do &gum ig-ual a RM'~(L). 

NThA i nCerD do tipos de aquinarlam agr~Tolas. 

PS a PPS K usE 

DSD((L - UPS(L) x "S 

Da~los Indirectosdonde, 

R :Et ciero tot.& 89 cabaza de gesoVientee de jLacuadr~eule Dismiulouido en Ia produccido: 

CARCAWiL carga anivaI del saauviente tipo L.por ha. 
PD - ALT (7,J)

PSUPS(L) porcentaje 6e superticie con aniuales tipo L (an dMisom) 

air senorPPS porcentaje de pfrdids de a movientes. SN debi HI L 

DTMD(L) - DPIND(L) i SUP K PDIS x FCIN(L) 
que PPSKI ni u%7or que PPSMA. Estos p-rinetroa dependen 

de Ia medida de uitigaciin. 

PS1A : Prdids do srw'votes zlximo (en dfcizoo) 



62
 

'VIV(I.J.1.) : nOwero de vivlendes do tipo L an le cuadrtcula 1,3. 
donde: IUVI(L) : habitantes par vIviends tipo L prooedio. 

N7VIV : duro de tipow do viviends. coma disainuciSn
PTDIS z factor do disuinucign del dano indirectcG. 


om Is produccio. No myor qua uno. Tipo Evacuables
 

RPIP(L) altars pstron do agus on el qua se produce el da~o total
 

pars e1 indirecto tipo L.nsores
 

ds~o total del indirocto tipo L.
 DIND(L) i 


DPTNID(L) dsao polecial por ha. del indirecto tipo L. PBEV - ALT (7,J)
 

FCIN(L) factor de conversi6n, del indirecto tipo L. del damo po- HIPBEV(M.L)
 

teocial da ocasionado a Is PIN(L).Pa DBEV(N.L) - DPBEV(M.L) x PBEV x N%'IV(I.J.L)do correspondiente 


ra el caso de uedir producci6n anual de leche y carne serS
 

wa valor, coma 0.2, igual si porcentaje de disminucign de donde:
 

Is produccido snual debido a Is ocurrencia de uns inunda

cion extra=. PBEV 2 pfrdida de bienes evacuables on d~ci o. No puede 

NDI uero de daon indirectoo. ser ymorquo PBEMA ni menor quo PEMDI. Eastos dos (11 

tio valore dependan de Is sedida de aitigaci6n. 

En el Srea urbano-rural PBE i pfrdida mAxim de ben.m ovacuables (an dici os) 

PBDKI t 09rdidas afnimsc do bienes evacutable (an d~cisom) 

T~pOS flios lPBEV(M.L) • altura patron de agua quo produce al dabo potencial 

pars el bion M de Is vivienda tipo L.
 

Viviendae, DBEV(O.L) da~o total del bien ,L. 

DPBEV(M.L) 2 daR potencial por urided de vivIenda pars ol bon m,L. 

- IT(,)EVL) : n~ero de tipo de bone evovcuables an Is vivionds tipo 
rPVIV L) L. 

VIVCL) - VPTIV(L) 2 MV1Vx MV(I,3,L) 

Daos Indirectos
 

Inactividad familiar y del comerclo:
 

Pv i factor do ofectaniento o factor de dcbo. No mayor qua uno.
 

RPVIV(L) 2 altura patr6n de ague a partir del cual we produce al dao INAC - ALT (T,J) x FINAC(N.L)
 

potencial n in vivi nda tipo L. DINAC(N,L) - DUINA(l4.L) x INAC x NVIV(I,J.L)
 

DVIV(L) 2 dabo total en Is vivienda tipo L.
 

DFVIV(L) dabo potencial par unidad de 1. vivienda tipo L. 

http:PIN(L).Pa


6
63 

La deterainsei6n del cuadro Indict do vulnera'ilidad to realize sog&ndond.: 

Ice intervalos de alturas de laa Inundsciones frecuentes y poco frocuentis. 

1IVAC I dims de Inactividad del tipo M pars Ia vivienda tipo L. En coda intervalo correspondiiiite ae ubican Ice Indices aegdri co so we an 

?IRAC(NL) t factor de conversi6n de Is altura de ague a diaade Inac Ia Table 20. Fara lam Inundacionei frecuentas 7 Poco frocuentia so detervid

tividad. Puede srlsr con I& media de witigaci~a -	 nan Intervalos de altura. seg~n qua correspondan a nivelea bajo. geadio a al

:IqCNLda~o total por inactividad para el tipo )1*L.t.
 

1VINA(Pq*L) da~o par unidad de vivienda debido a In Inactividad do
 

Tabole 20. Deteminaciin del cuadro indici de vubnersbilidad.urn di.. 

IFlNAC(L) 	 n~coro de titpode Inactividades con-idersdas pars Is vi
 

vienda tipo L. Inund. poCO
 

fnecuente 0.00 - 0.80 0.60 -2.00 2.00 - .00 

C51culo analftico del coeficiente de vulnerabilidad 	 Inund.
 

IKateuticancete ao dtfine el coeficiente de vulnerabflidad para code 

cusdrfcula cow Is aunstoris de ls relmci~n entroelc da~o total y el dafio pa- 0,) 05 xli X12 X13
 
tencisi penderads por Ia probabilidad de In inundact~n considerada. Luego: 0
 

D T x T t0 . 5 - 1 .1 - 21 22 23 

dondi: 

2.5 X31 X32 x33
CVUi coeficiaite de yuirabilidad ~1.1 

UM : diIho total an a cusdricuis
 

MPT idafa potancial on 1. cundricula conaiderada
 

TR paniodo do ratorno do Is inundacin considerada El Indies 113 puede representar UM cofidi lnte do ralnerabiiidai , co-

Inn : anawro do pirlodea do ratoro. o inumiaciocae a coniderar go go liustra an Uim iiia (t1WDR0, 977). la Identificscidn de lag 

tletr~enscln dl cudroindce 	 iwitacionea del aprovechamiento de la tierri y do laa conitruccio20a.d vunera~1lsd 


asDietemcnantecdel
n 	 ulnerabidcede vulnrabiida 
 Pars ci lo 	 de aa aituras edia do aa iudacionts fricuntez 

radfn sup de~U eiciensda d mitigrabil~a asiran insr ztnaduivaas peco frecuenths ae han aaticusdo en cad& punto Isealsturia correspafndiifltes a 

radoeiry"a %rla edida dsurhmtigri boa Silenoopatadui am re diatintom periodo, de retorno. 
percusionca de Ioa fnmnvntr'ssbeIaeeetxbj iso em 
ten ide'tificar, par ejenpo. edificicso actividadea h sncu auy vulnerable. 
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par 
La altars media at calcula poadorando lam elturas de coda Indciplccinda 

u probabilidde do ocurrncia. Luao obervando i& variabilidad do di-

lpf: altura media de lam inundacionem pace frocuentes dempufs do In 

do Ianmedia&* do miti•eLda. al came de edf
damnoastrdctrale no etenedo vri ci n vesa dos G1td

chas alturas mediae y tcijendo on cuenta *us efectos sobre lom elemntoa 

ritagos so macogilron lo rangom do olturam dodos en 1 Tlabl 20. 

a 

X 

ws alturas. 

coeficiente de vulnerabilidad o Indices de lam limitactones del 

Construccidn de mapasstntesis de vulnerablildad 

tlemapu~sdoevaluar lam alturam aediam resultantem, do lam inunda•'d 

c..res frecuentes y poco frecuentes. me asignan en cada purto o cuadr~cula 

lam Indices correspondiente al cuadro Indict de vulnerabilidad. 

-

-sode Is aiert. 

Pars Ia cuenca de estudio pueden verse en I. Figure 13 los vmlorem da

csd a lue .. a nudrce rcotoe aauod a 
dos de lap sltvrn n dlx de Ins Inundscicnes frecuenten on coa una de les 

cuadriculas; en is iugura14 me tienen los correspondientes a lam ioundacionem 

poco frecuentes y por G1cia en Ia Figura 15 me tienen los coeficiantem devul 

tiene 

in 1 trabajo resentsdo par UNlRD 

qua vada cuadricula s presents cow 

B 

(1977) en ls regi n do 

as w en la Figura 12. 

Manila ma 
nerabilidad. Estos valorem corresponden al grado do demarrollo actual do Is 
planicie. 

Puede verse a tray 
1 
s de loe coeficientes do vulnerabilidad qua on I 

planicie me tiene un efecto negativo Isportanto debido a lam Inundaciones. Los 

ele~mentos lujeto a riesgos de inundacionem prementan uns vulnerabilidd beaten 

te alto con lo cual me hace posible y justificablo Ia iplementacido do algu

nsa medidas de lt igacin de daos y daaastram. En Late trabajo ash consi

derado un valor del coeficienta alto a aayors a 0.50. ste -alor pueds mar 

hla alto a sbajo megun l iuortancia qua tengan los efectos producidos al 

tener dWos en Joe elementom de un Irea dada. 

IfB~ Ap 

Figurs 12. Cadro STUtlso de vulnerabilidad 

donde: 

I2 cota topogrifica media de Is cuadricula 

bf : alturo media do lam Inundacionea frecuentea 

hpf : altura media do lm inundaciones poco frecuentes 

Hf : altura media de lam inundaciones frecuentes despul de Ia mpli

cscign de lam sedidam de mitigocift. 
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CAP | T L I V 
pon 
un releivanclisla caracteristica do lea inundacions. do l desarrollu.
 

hm.ano y de lam ml ea "Aides do sitigaei6n.IDEWTIFCACI(I T FO MACIOR DE ALTE"ATIVAS 

lam quo reducen Is overidad
Sfsicavente le mdidai so cieofican anIntroduccln 
do lam n daciono*jquo jenraloente constituyan w-didas corrctivas. mod fi

trataras can al nival 4 laI lnundaciente aedianti obra do control y a vocag aodificas 

con un onfaquo integral. aaO ban w tnciontde iepo rtatas otroe factores ftiscoo. Las adidas quo raducrn is rulnorabilidad do la IOUs 
l problms do lam irnundscacriasiiostants COupejo y dob* 

alguns aspoctop 


COMO*1 anflias del. f ueno incnpcorando auseOverdad cos altatnto i- dacioano.qut son genralueonts prevrnttivaes, basen a on interaccidn sobre la
 

bi. * Incluyondo wituacione. do dtmastres. Tambifn ye at %an xultado lot 'Josarrollos humenos; eventualuont* onesttuye ena edida corrective cuando s

alCasenco vulnerable. poer

difics un patrin do use do Is planicle inundabl 

uoitiplu, ofctogpl.inrecoa Jnce. 1 dev. as das ncioperno qa ti- Gltiuo lea sedidas do estergencis quo son joneralsmnto correctives y reducenefoctoe dirartoi, indtroctee * inducidos. Adeus mo debe aencioner quo Ci.- ltcaero oilsqacua a nnaina 

no una Kran inpcrtancis al anlieis do 1i diverses mstdidas de uitigocida po

siblos ydo i forma quo cads = do olle. contribupe a IS sitigicin do lea Medidas que reducer. Is severidad 

ofectoe tanto con o oe ]Vois co an lituacionre de dsastreo. 

Lasicaento reducen *I nival de lt intrndacionee, l ca€tudalie picols 
h ateLd aciePanoral doeluisi.e a iis deb i o ii daSo ban desbordadoe sobro Ia planicia do Sn-mdociln y Is duracign de lie rmilm. Las
 

)hi aide, haer, hate pote, .l anl~liois do ai dda do for.. aileda. So hoe rnilu.sda on
 

anal]|ado goaneralueto ndidl, estructurale, coW Qibeals, poro lctualtento 

exit conc u selu tie r ubinsci d oqci"a Is tS conforuada per n. c n di- pa r I s r 
erea seodidas quo mbarcan dead. *I control do lem agu8 haste el control do 2.ealss eido 

I"s deserrolloe h-nme. 2. Mlqum sargionles 
3. rejraneanto de cmuca flviailee
 

A contnuacin a. idsntifis.n - eeedrIvainO|iiinlam edida, Oge tz-ortanti., do migis- A. Caal d esdriacinc livio 
clse do de.o y deaestras per iundecienu y luego Ia formulacifo do algans 5. Trataion an a cu n bldrogrlfica 

seleccioradas," aaTbalses par& regulacl6r de crecidas 

nedidas de Mit;9100 6e daftos po r inundaCloel 
ddn embalies peruiton Is reiwlecidn do leo caudales do lee creclentes. 

cDupatiblee con Is cpecidad del cuc , auas abajo del 
Las divcres idid e. do mitigzcSgn do do?,owy desstros p"r Invade- iialtfndoles a valore 

cloant ban side ci2![licades por difarentel lutoreg do slIt1ples manors*. ?a mitio do press. Unaralsonto puedon ser eabaison do retendo. contnolados a do 

os t- uo %Gltipl. 'La regulacin de ]cc caudloas lo reallzon a trvfIs d l alu crna 

clasificacin do doeel pncte do istatdedo Ins cC ( ON co.) plento uE del aeg. ?ueod fcluirsoe dentro do eote grupe a leo aluscenoennto no
 

clta *iaadn,iouslizardesal problee d doeede manors u ee.aplis put como *1 aunto o preservacifn de pantanos.Idta probuas de lamIdSoUndscioneslee decino de uns aaon, Eeupiapeturles 
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Pars so orvaluacign dabs contors* cosc 
inforucci6n I relaci6a entre al 
 Para au evaluscign se debt *atimar Is madificacita de Is relaci6
voluoo alwatenado y 	 casal caudal efluents d. descarla. A travIs do una tfcnl-
 dal-altura de ague quo ocnidoan @I Srao foundada do li pinicie.
 
ca do operecigo do oubalses 
as *stinun log caudal*@ picos aguas abajos y lus
go so staiz loI dalAs y ofectoo correspondlents. 


Canales de desvlci6n o alivia 

Diques srginales 

Cenoralwonto satin constituido pot an canal 
do aliia pars derivar caU 

daes on oxceso a otro cauce.reduciendoEain onstitu o par uros poraloils 	 1* sagnitud do lam crocints pot *Ia los r~os con una aitur. noe- couceprinipl; Is derivaciSn puede set tambilna unasaris par& eontener Is crecinte do dIs o. Cneraliente son suros de tierr 
lagu c ' logo a ar. So 

necesits uniaetructura. a Is entrads del canal do slivio
extrafda del propio rio. La alura 	 do Senora qua isy distancia sient son icados parfs-ero 
 to funcione s•5o cundo 1 caudal xcods l limilt do dine o n i caucespri-nfundasentalso pare Is definiciln dil proyacto. 

cipal.
 

?rs- Il cvalumcA&n 3j0 sets wedida debo considerarse Ia disninuci&n a Pars evaluar esta nedide a* debt aniliar Is sodificacign doWlwsinscia do lam slturus 	 loo cauda
do sgs correspcidiente a crsciente inores a Ils 
 let on *1 ciuco principal pare todas la crocientos pesibles advils do Iode lislba. Exist, 	 odca olfetos iuocrtancts cr. ints to on un-adisminuci6n 
 fectos quo so producIrIn on el Ire quo recibe log ssedntes do ague.
del tio po do rvardo 3o Is ola do crtcionte qua prouuccrfa waaores daios a
gui abaio del diqu. y qTi p it crtci#7tts ayores a las de dseo Ice dWas Tratarlento de la cuenca hidrogrAfica 
auaonte can r a clo a lol correspocdients sin diquea. 

Conerailsente to aplicable on cuencas pqc5lis y pumd coosistir ont
Rejoramlersto do douctS fluviales 

a. Prtcticas agron6mtica y culiturailCccaiston on usentar Is capacid d del cauce y bajar el nivel del ti-
 b. Prcticas nocinicasrants do a",u y con allo las alturas do Inundacito an Il planicis. Principal- c. Correccidn do corrences
 
d. 
Reforestaci5n
 

a. 	Awplisaein do Is lettcio tranvorsil 

Las pricticas agron6u!cas y culturaloc 0e tieatron i stoojo
b. Disoinucign do 	 do ioe
su rugooidad; par revstlilento o par liaplot del cultivoo y m odos do labranxs: rococi6n do culti 
s, caltivos an fajas Ylo
 cauco. 


sn contornos. Las pricticaa

c. 	RsctifiracIgn del eauce 

secinicas is refitrsn a lot cnallls do deavwicign.
 
torra-ss, tanjas de absorci6o, torrazas do banco y
d. Control dt transporto de sediuentoo con dlques 	

altolsl de dronaje. La cou atros dimpositi-
 rroccl6n do torronte 
 se trot. do 
WaN. 

un conjunto do obros, wedldas .ocnico-veg
tatives para kI control tanto del caudal lfquido cow silido, conistntes en 
diques do reoenc 

a. Eatzbilizacidn do osirgene 

n, plamoletas de sedixtntaci6n, diquos de con611dci6 y 

otros. Por 1ltino, In reforoacacidn consists on ipplsutntar una cubiirts vel 
tal arb-dres porinsnente on Ila gross do alto patncJol oroolva a quo pot But 
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exropiacign y adquisici~n do derecbos do aprovechamoiemos.
ca.
elvadas pendients son an factor del equilibrio de1 rfitsen hidrico. 


Pars is evaluscign d @eta medida s. deben matizar Is odificacign do
 
Fars mu evaluacign dabs eatimarse Im dissinucign do los caudales picoe 

los daOes en condicione naturales y bajo tonificaci6n; adm sldebe tenirse 
I do los sediventos tranasOrtedos. Est&s ledidas fueron Ilustradam per a--


an cuenta Is varlaci6n de los beneficios de produccign.

rriols(1985) con Is utilisacign del Stsn!ord IV y una nodificacign de Is ecus 

cin universal de plrdida del suelo XMUSLE". 
Norma de construct6n 

Eats@sedids constituyen las ilaiadas convencionales y pars el ires 

rural l*s nas usa ls son: lam presas y diques marginales. Se ha notado que Se bass en *aperifiratonei sobri ei tipo de contrucci n qua dabin 
Come per ejeuplo Is alevede falss 	 set construidas dentro de Is planicie inundable. 

ciin del primer piso. disposiclin do puertas impernabies, tipom do fundaci6n 
cuando se tienen etats medidas estructurales so produce un ilecto 

el consecuente 

y construcciones sin beratas o aIs 
sexuridad aumintando Is ocupacil6 de is planicie inundable con 

f~ciles de Teparsr o sustituir.
 
auwento de lot dsaos an eveot extreme. 

Debe determinarms *I efecto obre los diatintog tipos do da&os quo ma 
Medidas que reducen is vuInerabilldad 

tienen con is adopciln de Ias diferentes medidam wencinsdas.
 

Tiinden a c ntrolar yioregular a ln das:rrollns de o a senta.jin

tos htumnos dentro do Is planicie inundable. Las principales son: 	 Poitca de desarroilo 

Indirecta do coatrolar A1 use de Is planicti do
Constitule una forms

1. 	Lonificaciga del use on Is planicit inundable 


fina ciarom
Inundactin. Pueden estar cempuesto pot Incentives fiacales Y 

2. 	Worms m- construccign o construcciones a prueba de Inundaciones 


pars el desarrollo de Iss 
tress de menor riesgo. Pueden consistir an crfdi
3. 	 Pollticas do desarrollo 

too y mayor amsltencia tfrnits. una mayor tributacign in Iress wy vulners-
A. 	Sigures contra ioundacionem 


bles y aceptacin lizitads de la daos. 
Dese un appecto sgamacro puideO
 

creaclin de polos de desarrollo a travis do i& loealizacila do sirvi 
Zonlflcacl~n del uso en Is plnicle inundable 

cis pGbliccs y carreteras. 

sir Is 


Consisti me atablecor linitationot del 5us de Is tierra do acuerdo a Is 

de En el Ire& rural uns politics de crIditos a ispuestot podria oar fa
sagnitud dei riaso di lundscig. go putdan tenet in cuenta I& severidad 

vorable pars controlar el uso di Is plenicie. aaluando sous fecton a trsTls
 
su-

de una reisiln histirica de lo criditoe p rempuesta do Is poblacign. Debe 
jetoc a rgets. 

de los daos p de Is productin. 

is inundacibo in el punto considerasdo lavulnerabilidad de los eDientoo 

en cuents ta*bign is dip=inucibntenerse 


La tonificacib, puede izpeentarse de di tintat fori-as: con bases ju

de reglazentacionea y lees de uso, reglanontaciones do par- Seguros contra inundacione$

ridicas a trash 

celamiento, per-isos de ubiraib y construrcion, centrol t e l oi spcesen 

Consiti en u, sier- di asroa bagade obre prim5 q.e son iquiva
abiertos p ot:os. T por arcion gubernamental directs como ad.uinci6n pGbli-
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lente. &I riesgo. Los usuarios scuuan reserves pars cu.brir el aiiatorlo da 

A0cde let Inundaciones. E~tl mccops~sdo de noms y regtszentos part @I uso 

de Is plant-ic que pue-d", *sar basado en uns ronifica-16n de un. Las acti-

vidadi. en £riav .v- riegcsas eats-in surts a elevadm, primam y en Ian.u 

pecos Hong" mesde priia. relativsoe-ne baJs, x-obsjdladev prel earadc. 

Eats aedid. consaruyi uns ye-era indirpcts de :cnrnlmr el utn de Is 
Plancle 71r 1 Zi~s1".!ORA~ndelriego --TIs$citn 

jr'n i', Pe real !a' n re'c. I- Mi- j una c"'-o'rsc-jA de 

Iceua r-cs parm ,~rri rbea 

Fort Is rvaus-t~n Ji eats vi-ids we dies erdis qui Ian privA e 

incleiuracints per da;cOs ccnsritre, tra-r.fi-e-ca de diferent-a sectoris. 

So dpe ditir,-,Jj& Ia fd-_ rCin or- !g na' Cr.ir C0CO oeei~ic 7 

et craro an-cal 6e '-as rm. 

Estos tipa de andidsv cnsritu-en Is* Iassas vveidsa no convenciona 

lee. Puider, toer ivr~prtaro-is gobernaroentat puesto qui coa viz que ocjrren 

vveortoo "trees el estado so vs Ini nirisideA de dictarer tons do demastre 

a ls. regiones afactada,, con La constgu.iirrte invermi~o de riruraos que elto 

implics.I
 

Medids de mergncla 


Estes ueedidas so bean an oeducir los trsaatrnoo socisies Y, an atguns 

ferns,.Ios Wa~ooproducidoo. go tisonendo distintos tipe. s-.mque pueden for-

eve aua mole vedids conformlndose cosi distiotas fears. Se tinen principal-

wenti

a. Sistias de pron~sticoo y awtans 

b. Midldss de emirgencia y evascusc16n tiroporal 
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Sistemas de prondstfcos y avisos 

Es factibli splicer en cuenca. grandma con riftistrot de iluviss y con

diciones *tes!$riess. En ugs utilizedo en greas urbanas donde hay peligro de 

elivada. p~rdida. de vidas hxana,. 

Cvn~ta le cuAtro nivlei t unentnlvs: Un mistie de detecci~n, veedi 

e 1nctpr to! deinf-r!Ftn, inforu..ci~n v ccounica1in a autorida 

de., -. :-e P-1cqji-i! v del e.:Md- 1, atire Y SignrA die 

CCo0rJ ina :i~r 21'T< -c t~c~ C - r ocoorPA .4 dt U".-NrenB bamir do preps
rcn idrsci~ nn>a2urn.d in pisnicli. 

P-a sojivx!,-x:1 debe eslmrs is digminuc!6n de lo tn oe base 

a In reRa-iett de !-a ,or1ls v it'. c-,stcr prr-eerren- de rodo el slatie. 

PMedidas di -en y evauacl6n t .pora1 

Conisti in Ia impewntact~n de mirviclom p~bicco, coto de aiud pC

blut., vivier-das t mperalem. proticcioni. suxitiars do propidadia y eulti

von y Ia eattrrciin di pirercat. anin~tis y irrairm. 

FExistin diverse& medidia qrjepuide. sir predexastre. duranta y porn-de

mscr. Enas widida es su==amnte efirtiva cuando at La coorbinascon Is anti

rior. 

L~aevatuactirt me bass in is detriinacigo do Is disx.inucign di lca do-

Boa y @s encmdinaxientos de Los efectos. 

Alternativas seleccionadas 

!ntroduccldn 

Fuiron seteccionadas squellas sididas de mayor splicaci~n en al csso de 

inundecionee par& diversas reglones do Venezuela. Tambign so ban analizado a
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quellas qua an alguna sedida son favorable* an casos do desatree. 


Las medida. seleccionads constituyen: la alternative core a no hater 


nada indispenoable coim patr6n de cowparacin. alternatives diques margins-


low par ou mayor utiliescidn an el Iran rural. alternative zonificacign par 


dar una major utilizacidn do loa recursos. altirnatlva evacuscign par tenor
 

aipriencia on intmdscienee pasadam, I. alternativa seguro agropecuarlo de 


*plicaci~n in otras regiones.en al Iroe agropecuaria.y Is alternative situs-


ciFn actual constituidn por Ias eeida- actualeente i~plencntadas. AdeS. 


me analizsn otras alternatives conatituidam par cabinacioeas de lam medidas 


uincionsdassteniendo en cuents que Is solucidn al problems de lot inundacio

ne no est4 dads in is iwplenwntociSn de uns medida sslada. 


Alternativa term 0 no hacer nada
 

Es Ia alternative patr~n qui airve de base pare determiner Is bonded 

de cualquier otrs alternative y per tanto au evaluaci6n to indispensable. Can 

mist* en no rea'izar ningGn tipo de modida de sitigaci6o de dsaoa y efectom 

per inundsciooas. Ea iwportanta recalcar que esta alternativa no corrospan-

dei a I actual puesto q"c ae han Ilevado a cabo. on las inundacinnes histri 

can. algas acciones de inergencia. 


En mats alternative at define el procedimiento l6gico a aeguir pars 

cuantificer loo dalos y efectoa par laa inundscione. Se supcn que s aLs-

i masetiene vigrAte duracto al horizonte de planificacino. 25 &Ron. 

Alternativa dTqtes marginale 

Los diques selecclonadoa pare *I tatudio at baman an Ioa atudisdospor 

1MATNA (1983) que etn altumdos a Io largo del ro Escalante lede la aatruc-

tura de derivaci~n de crectentes cercs de Santa Birbar. :,setaIs confluencia 

del Rio Eacalante con el Cano El Padre. Los perodoas de retorno de laa er-

cientea de dise7 consideradas men de 10, 20 y 30 aoa. 
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Alternativas zoniltcacl6n
 

A travgs del anllieia do vulnerabilidad m deterainan lam limitacionas
 

del uso de Is tierra. La zonificaci6n ae realiz6 an tods al Ire aspecifics
 

St estudio.
 

Se splice la metodolog$r propueata par UINDRU (1977). Se establece Is 

definici6n de lis Ilmitaciones del use de ]a tierra teniondo on euents laa ten

denci-3 de uso v uns jerarquizeci~n segin el grado do inversion par unidad de 

Ira. So adoptarin lam aiguientes linitacioneo do uso:
 

A. Zone inundable: sin ningGn tips de explotocidn. 0o0 uso recrea 

cianal como parques y lugare de esparcimlento. 

B. Sin inversl6n mayor a 10.000 Ba/ha. Es d :ir a6lo cultivoa cona 

pastes no mecsnitzdoa y otros de minor inversi6n. 

C. Sin invers!an mayor a 14000 Ba/ha. Es decir s~lo cultios otmopsa 

too ae'miecanizadom. no secanizadoe y atros. 

D. Sin Inveraln m"yor a 25000 la/ha. Sin cultivos coma plltanoa ni
 

industries de gran densidad de capital.
 

E. Sin Industriam o dersitoa peligroaom como con austanciam t6

xicas o explosivas , fin de no aumentar ls 'uloorabilidad debido a poei)'a
 

intalacionem futures detro de Is planicia inundablo.
 

F. Sin granden sentsientm rcauanos ni aervicio pblicoa commOescue 

Im. ni servicias vitales coco redes de agut potable y electricidad ni telffo
 

no.
 

Seguldaente me dete.inn las liaitaciones del cuadro indict de vulna 

rabilidad de stuerdo a come ae presents en Is Table 21. 

http:regiones.en
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Table 21. 	Deteralnaci~n de loa liaiteciona, del cuadro Tndice de vulnerabilf 

dad.
 

I
inund. poco 


f 0.00 0.80 - 2.00 2.00 - 4.00trecuent. - 0.80 


Inund. 


frecuente (r) ) (c) 


.n- 0.5 - D.E C.E 

0.5 -1.1 DE C0E 3,E.F
 

I.1-2.5 A A A 


frecuentes y pace frecuntes.
Las situras wedia. de Latealtra8 tdl= d 1amInudicone=freuene=7poc
lam Inundscionea frcueneepflithos 

inun

ra cads cuadricula. as calculan panlerando Ise alturas eatimidas de cads 


daci~n per 	au probabilidad de ocurrentia. Luege. oeg6n ii varisbilidad prese_ 

tada y teniendo an cuenta sus efectos sabre loe elewentoa a rieso *m 

ran log ranges de alturs media, dads.
 

Low bajo civeles do lam inudacionew frecuentes presentan par In gene

ral paces riesgooepars lae cu-tioas y no auponen ita grave interrupcign de l&Intuitive 

actividades huansa. La probabilidal da pfrdidas de vidas es suy baja. en los 

niveles edio deben ixpedirse logamentaientot en Is z'nas bjas y n lot 

nivelesaltos deben, prohibirse tods lo = ontaienosperinene. 

En el case de inundociones poco ftecuentes a de sito perodo de raet-


no no pueden prohibirse pot ccrpleto tods. Its actividades vulnerablea.Pars it
 
e deben
 

ertablece ning8ua limitsci5n; per* niveles edios 
veles bajos no me 
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ir-r.tdr grandes inversiones a induatrisa poligrOeas tentendo an cuenta qua
 

de t.sts de 
un froa agropecuaria. For Glctio. pas nivele, altos deben pro
 

tegerse log serviclos vitales.
 

Despufs do evaluar ls, alturas media. resultantes,. de las inunda

ciones frecuentes y poce frecuentes. me asignan en cads punto o cisdr~cu-


Is iam limitacones correspondlentes del cuadro Tndice de vInerabilidad.
 

Puede verse en In Figura 16 les li=itaciones correspondientes ei cods cus

dr~cula. Y en Is Tit-Jra 17 ce presentan los coeficientes de vulnerabili

dad bajo el patrSn de uso bsjo ionificaci~n. Puede notarse el sumento do
 

aigunca valores drbido aolemente a Is disminuct6n del da•o potencial de ca
 

do cuadrTcula.
 

Alternativa evacuacl6n
 

Eat:- conatituye is wedids de emergencia eptudiads. Los organisama
 

han venido eatudiando permanentemente Is organizacign de loa mismoa y do
 

la acciones an cases de inundaciones. La Oficina de Ridrologfs del MAM
 

y Def=ens Civil han aide lot qua a han desarrollado planes al respecto.

planes bt=icscente ne tiecan grandam difereeciam en la organitaci6n
 

J erSrquica 	pot le cull ae presents on is Figura 18 Is correspodiante a la
 

del KM (1978b). 

Actualmento dichs arganixeci6 no me he Ilevedo a cabo concretaxorD
toeon los tamos do euorgentis~siende lam accieos• roa~izadss todsvia do us
 

* imprevimads. Ze me da a lam problems. prmupustarios 

que lam diveruss Inatitucitnes afrentan. 

En l campa rural las vacuiacione de personas. bienes, animlem y 

maquinariam estSn mujetasa la propioa prepietaries. 

En ets medida me adopts ca hipiccais que el organigrarA premen

t-ado a. ]lava a c=ibacsaamente ts ce l e ra•c rt1 eadoj
 

ta. as9. que is mitigaci6n de loa daRoa werS mayor que is presenteda an las
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Dr.' Medardo Molina G. 
Hidrologo, OMM 

INTRIDUCCION
 

Las inundaciones causan a rivel mundial, cada ant., centenares de 
muertes e ingentes perdidas economicas. America Latina y el 
Caribe periodicamente sufren inundaciones catastroficas si endo 
las mas recientes las ocurridas en Ecuador, Peru, Bolivia, 
Paragqay, Argentia y B3ras i on 19-12 - 19C°3. Grarides avenidas r 
los rios Babahyo, Guayas, Piura, Chira, Paraguay, Parana, Rio di
la Plata y otros r pofblaciones otros ceritros deiundaton y 
ac tividad c orom i ca In cuanito a las is]as del Caribe elias s 
ven afec t adas cada ano por .irundaciones provocadas por grarldes 
Iluvias asocijadas a dpr-si nes tropicales, tormentas troiicaJe. 
o huracari.s. Hacro so 1lamont-e cinco ireses, en Jamaica I luvias 
persistontes que ourairn 14 dias produ jeron grandc., irowiJdacioner. 
que causa-or perdidas dpe i das1 tiumana-;, tr as t orriu'- a Io 
servicJus pubi c:os, in c.luyendo dos puentes grandes daniadus, 
telefonos, campos agricolas destruidos etlc. 

En lo que sigue veremos que son las inundaciones, su predi:cion 
y Pl establecimiento de sist.emas de alerta. Luego en el estudio 
de las planicies de inundacion veremos los analisis es tadisticos 
requeridos para definir Ia magnitud v frecuencia de las avenidas, 
el maniejo de modem1 s ma teija fi (os para simuIar la relac.ion 
precipi t.acion/escor ren t ia, y los anal sis hidrau icos para 
determinar la extension de las zonas irundadas. 

.1
 



PRIMERA PARTE
 

RECONOCIMIENTO DE LAS INUNDACIONES
 

1. Definicion de inundacion
 

Aumento del nivel normal de un cauce, o acumulacion de agua
 
en zonas que normalmente no se ecuentran sumergidas.
 

2. Hidrologia de las inundaciores
 

El proceso de d inundacion comienza con la exesiva cantidad 
de agua que provierie, de la atmosfera como precipitacion 
pluvial y lo de los deslielos, 1a que luego discurre sobre 
la superficie de las cuenca para finalmente juntarse en 
los cursos de agua, desde donde se desbordan.
 

La Fig. I mustra 
la relacion entre 

ICON D I I(ItJFS la atmosfera la 
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2.1 La atmosfera 

Es el lugar doride se genera el proceso de formacion de 
las Iluvias, cuyas variables importartes sun: 

- su magnitud 
- su distribucion y 
- su duracion. 



La magnitud se refiere a .A lamira V- agua que 
precipita sobre la tierra y que puede variar desde 
trazas hasta cientos de mm en un solo evento. Las 
]luvias que producer, avenidas son aquellan qu-, 
descargan gran voluiriern de agua sobre una deL.ermirada 
area. 

La distribucion so rrhire a ]a ubicacion de Ia 
tormenta sobre sobre la Cijerlc c. La peor tormr'nta sera 
aquella cuyo certro esta sobre la zona inundabJe. 

La duraciorn se ref iere al t.iefopu que la lluvia se 
mantiene sobre una area determinada. Una inundacior, 
generalmen t- orurre cuando una 1 luvia persiste por 
varios dias consecutivos, en forma mas o menos 
continua. 

2.2 La cuenca hidrografica
 

Este factor pupde de f init la m~ragni uid y K lemp" dp 
ocurtencia de una inurdacion. Las variables principales 
son: 

a. Taiarno do l-a uei -.a 
b. Con tenido d-, humedad del suelo. 
c- t.obert uta v-'et.a.. 
d. .s~o del sue I] 

e. Pendiente promiedjo de Ia cuernca.
 

La Fig. 2 muestra efecto de la humedad del suelo en la 
descarga. 

JI u LIIt, ul , 

" 11 ' 1 .. 1 

Fi. 2 Relacion, oltrv la h edad del suelo 
y la magnitud de las descargas. (Ref. 3). 



2.3 El cauce de rio
 

Esta compuesto pot- el canal del rio, las mat-genes y la 
zona de inundacion. Los factores mas importantes son: 

a. 	 La seccion transversal que define la geometria 
del canal. 

h. 	 La rugosidad del canal y de las margenes que 
determina la velocidad con la que el 
 agua
 
discurre por el cauce.
 

c. 	La pendiente longitudinal del cut-so que tambien
 
define la velocidad del agua en el canal.
 

Si 	una avenida se produce, ]as siguierites curidicioies
 
del cauce pueden favorecer una inundacion: 

1. 	 Obstru cior,es oPr el canal del rio, tales 
conmo rocas, arboles etc. 

2. 	 Alteraciones a la seccion come remocion de 
arena

3. 	 Presencia de obras come puentes, barreras 
etc. 

3. Prediccion de inundaciones
 

3.1 Definicion
 

Proceso por el cual se observa el 
 desartullo de
 
una avenida desde su origen hasta su paso por lugares
de interes y prediccion del desborde everitual. F.I fin 
es anticipar la magnitud de la avenida, su tiemipo de' 
paso y Ia extension quo es capaz da inundar para
adoptar medidas preventivas que mrinimicen los daneos que 
pueda producir.
 

3.2 Parametros de inundaciori 

Se requiere predecir sobre los siguienle faclores: 

a. Nivel del agua en la rio y la descaet .: 
valores maximos y variac ion en el t oeepo
(hidrograma) ircluyerido hera en ]a que el 
agua alcarza niveles de inundac jon POr 
primera vez y e tiompo de ocurrencia do I 

pico y su duracton; y cuando sera sobrepasado 
el nivel de alerta. 

"I 



b. 	 El volumen total de la onda. 

c. 	 Velocidad de propagacion del pico a lo largo
 
del canal del rio; y delucidar si los
 
picos de los afluentes van a coincidir con
 
el del cauce principal.
 

d. 	 Extension del area inurdada y su variacionet 
el tiempo.
 

e. 	 Condicion de otros factores como deshieJos,
 
mareas, operacion de compuertas de control de 
maximas etc., que pueden agravar o atenuar el 
problema. 

3.3 Prediccion de niveles
 

(a) Puede hacerse empleando metodos de correlaion 
eritre niveles del agua en dos puntos dados do rio. 
El tiempo maximo de alerta sera igual-al tiempo 
de viaje de la onda entre estos dos punt os. La 
Fig. 3 es un ejemplo de una tal correlacion. 

(b) 	 Cuardo una relacion de riiveles de est:aciJor, a 
est acion no es suficierntemente buena, la siguiente 
relac ion puede emplearse: 

donde: hl y h2 - maximo nivel del aqua en la 
estacion aguas arriba y aguas 
abajo respectivamentc. 

Iloc: 	 fluj.o local entre estaciones, 
(precipitaciort) 

dt = 	 el lapso de tiempo 

La Fig. 4 es un ejemplo.
 

(c) 	Tambien pued,? hacerse un analisis puramnerite
numerico empleard) la correlacion linear multiple 
que tiene la siguiente forima: 

h max = bO + blu1 + b2Q2 ...... 



donde:
 

QI, Q2 = 	 son descargas en estaciones aguas
 
arriba en un tiempo dado; otras
 
variables, como la precipitacion,
 
pueden reemplazar la descarga.
 

bO,bl, = 	parametros que se determinar,
 
mediarte regresion.
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:3.4 Modelos de cuerc~a conceptuales
 

Son un conjurnto de relaciones entre los diferents
fac tores del cic) h idrologico cuyo ojectivo es 
estimar la magnitud de ]a escorretia y otras fcrmas 
del aqua en la cueric.a dadas la p)'ecipitacon y 1.s. 
condiciones de la cunca. 

Hay muchos 	modelos siendo l.)s mas empleadus (Ref.. 11):
 

- el modelo Sacramerto 
- el del Soil Concervatior, Service (TR-20) 
- el del Hydrological Engineering Center 

(HEC I ) 
- el Stanford Watershed Model (HSPF) 



La Fig. 5 es un esquema de un ta.[ niodelo. 

Estos modelos tiener, sus vertajas y desventajas. 

4. Sistema de alerta contra inurdaciories 

4.1 Obejetivos:
 

Predec ir la ocur- reria dec, inurdac iones y a]prtar a 
poblaciones amfnnaz idas, para que adopteri medidas de 
prevencion de darios. 

4.2 Elementos de diseno
 

Depende del lugar, de la topografia, del clima, la 
poblacion, de los sistomas de control de inuridaciones, 
del tliempo de alerta y de los recursos disporibles para 
la operacion y mariteriliento del sistema. 

Es sistema puede variar desdo una sjiple red de 
estaciones y de procedjiiiert cis, hasta unu sofi-;t.icado 
incluyerido cOmlpUtitd(t-,as y estacjuries auLomat icas. 

Un 	 sistema de alert.a puede coristar de: 

i) 	Equ '.po:
 
0 Pl i e t.r c',
 
o 	 Li mui met r-
C 
o 	P.uV i ortcI of. 
o 	 Sensores electr-rincos del hivel 

dc, a ua en el rio 
o 	 Fsta('.ions auL:o-traismJ soras de 

Iluvia-s y riv,-ei:e, de aqu 

La Fig. 6 muesLra rs.lrumeritos auto-trarnsmisores. 

1	 .11 - A. 

, po ,"
- AN. 

-	 "-"'~ ~i.... (I".._l"viA y vol d ....,,6-i-	 .. 
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ii) Sistema de comunicacion hasta el centro de 

procesamien to 

Desde el observador:
 

- Telefono 
- Radio aficionado
 
- C.B.
 
- Radio de la Policia, 

bomberos, otras agencias 
del. gotierno 

Desd las estaciones automaticas:
 

- Telefono
 
- radio
 
- satelites
 

La Fig. 7 es un ejemplo de un sistema de 
alerta contra inundacion subita. 

Cr |t teo Nn 
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iii) Centro de procesamiento de datos 

Tiene por objetivo recepcionar los datos del 
campo, en tiempo real, y procesarlos con el 
fin de predocir la ocurrencia de ura irun
dacion y emitir la alerta correspondiente. 

Dependi erido dc si st,'ma, el ceritro puede 
estar o no, equipado con una computadura. En 
todo caso, debe contar con un conjunto de 
proc edim ien t os para predecir con un buern 
grado de prec ision, y adelantandose al 
even to Un buen numero do hot-as, para 
permitir evacuaC iones y otras medidas 
preven t J vas . 

4.3 Elementos de operacion 

- Observadotes: de las estaciones 
- Sistema de comuniicacion local confiaL,le
 
- Un coordirtador del sisteema de alerta
 
- Proc limiento-z para predicLiJon 
- Un plan de difusion de la alerta 
- Un plan de preparacion ircluyerido educacion 

de la colectividad 

4.4 Agencia de coordinacion do elmergencias 

Es la encargada de emitir l-s boletines de emergencia 
de acuerdo a sus planes para estos casos. 



SEGLINDA PARTE
 

ESTUDIOS DE PLANICIES DE INUNDAC1ON
 

1. Definiciones
 

Planicies de inurdacion son terrenos adyacentes y casJ al 
mismo nivel de un curso de agua, que solo se inundarn cuando 
el caudal excede la capa iJad del cauce normal- Ver 
Fig. 8. 

Las planicies de inundacion de un rio se estudan para 
delimi'tar las zonas inundables y se basan en un mapa 
topografico.
 

Estos mapas de zonmS iriundables sirvern para planificar el 
uso de la tierra, definir la ubicacior de estructuras d 
proteccion contra inundacionr., zoni ficar nuevos desarrol Ioc. 
urbanos, todo d- acuerdo a dierentes riesgus df.- Inunddcj ur 
que se predice.
 

Los USUarios de estos mapas puedon ser el gobierno cent ra I 
los gobiernos provincipales a municipales, las autoridtides 
de manejo de zonas riverenas, el sector privado y el publico 
erl general.
 

El estudio de las planices de irundacion incluye, la 
coleccion de informacion topografica, los estud jos 
hidrologicos, la colecciorn de Informacion hidrauIica, eI 
analisis de curvas de remiainso y la delimitaci-rci en un ma pa 
de las zonas inundables con diferentes tiempos de retorno. 

La Fig. 9 muestra ]a secuencia de estos diferentes estudjos. 
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Fig.9 Desarrollo de mapas de zonas inundabtes
 

TPGAI HID0uI uGIA [ HIDRAULICA]1 

Aero-foto Registros &' 

grametria _Descargas 

-

HECWRC , HEC2 I
 

AnalisJs Regional
 

Klapas Analsis de HEI .
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Niveles
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2. Informacion topografica 

Se requiere un mara de la planicie de inundacion con curvas 
de nivel con intervalos do 0.5-1-0 m- Cuanto menor el 
intervalo mayor es Ia precision e inversament - - En 
terrenos adyacentes c2 en z cnas ya desarrolladas se 
requerira una mayor precision. 

La produccion de mapas topograficos es costosa. En los Es;
tados Urnidos los costos reIativos do los djferentes es
tudios son: 

- Produccion de mapas topograficos 45% 
- Est'udJus hidr oloqic:os 11 
- Estudios hidraul icos; y analisis de 

curvas de remanso 14 
- Otros costos 303% 

La escala de los mapas depende dA' grado de precisior que 
se requiera. En gerieraI debe ser 1:2,500 o 1:5,000. 

El inetodo mas rar,id dJ ri-oduc ir maias topograficCIs -. 
mediante la aerofologra fia. Es posible enplear pare(,s 
estereoscopicos de lot(.)s aeeas de esraIa 1:10,000 para 
producir mapas en uria esca.la de 1:2,50G y curvas de nivel 
cada 0.50 m. 

La mejor al tura de vuelo, ]a mejor escala y el irejor 
inter-valo entre curvas d(- nivel dependen de grado dr., 
precision deseadu y del costo que uno quiera asumir
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. Estudios hidrologicos
 

Los 	estudios hidrologicos tierien port objectivo determinar 
las descargas de avenida que sP 

producen en puntos de 
interes a lo largo de un curso de aqua. 

El calculo puede hacurse ut iizarJn regi strn quo ox .i 'i-,r, 
0 generando datos fuediarite simulacion- Eri cua.1quiier ca-.o ,1 
producto firal del estudjo es de la magnitud y frecuericja d, . 
las descargas maximas de rio. Ellas se relacionan corn I 
perio'do de retorrio o sea el numero de arios que pasa, on 
promedjo, entre dos de aveoridas de igual magni tud. 

habia e.jemplo 	 de scCuando se por do ta "avertida 10( anos" 
quiere decit, que esta avenida puede scr iguaIada o 
superada en Uri determinado aro solo con uno porcirit(, 
de pr:.'abjlidades. 
Por ejemplo, se ericon.ro que las liuvias de 1'8 er, 
Guayagui I tri Jan uria f-Rcuericia dc, I ,0(00 ar is - E-It c qu iore 
decir que ex iste unia prohbilidJacd de 1 en mil I (0-001) de qtuoe 
en cualquier anro se presenten 1iuvias do uria magniitud igual 
o mayor, a la de aqufl ario. 

3.1 	 Analisis de datos existentes 

Para 	 esto se reqLIere: 

- datos de descat-gas iri: ari taras maxfimas arua Ies 
del riayor numero de arios posible. 

- dfr ir ur, a distiribu'ior P de fre.uencia que se 
ajuste mejor a lus datos de descarga de lugar. 

Las Di-tribuciones fis c(:or(u:ida,- pata oJ aria] i-si E. ,r: 
- Gum, I 
- Log PeJ' r .son I II 
- Log HItIwfl 

Ex isten niumerosos programmas de computadora para 
efectuar estos analisis. 

3.2 	 Analisis regional
 

Para ercoriti ar t e I au-J on-s de la descarga maxi ma cor 
fac tores ,i drome t-r log ic : us y geogra ficos que Se 
pueden mediir

http:ericon.ro


Forma general:
 

ON = aA + bZ +cS +dP
 

donde: 	 QN = Descarga pico con tiempo de ret.orno N
 

A = Area de la cuenca
 

Z = Pendiente del canal principal
 

S = Porcentaje de almacenauJento superficial 

P = Intensidad de precipitacior,, de N anos 
de retotrio 

a,b,c,d = parametros 

Estas relaciories se desarrolan cuando se tiene datos 
conocidos de estas variables y mediante analisis de 
regresion multiple. 

3.3 	 Extension de Datos 

Cuando se tieren pocos datos en una estacion pero 
existen mas datos en otra cercana, se desarrollan 
relaciones de regresior,, de la forma (Ref.4): 

0 a + bU2 + e 

donde:
 

01 = Estacion con menos diLus
 

02 = Estacion coi. mas datos
 

a,L = Coeficientes
 

e = Factor aleatorio 

3.4 	 Modelos matematicos
 

Tiener, por objectivo resolver ]a relacion entre ]as 
precipitacionos, las, car ac teristicas de la cuerica 
hidrografica y las avenidas.
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Existen numerosos modelos que cumplen esta funcior,.
 
Los mas conocidos y desarrollados son:
 

- U.S. Soil Conservation Service (TR-20)
 
- U.S. Corps of Engineers (HEC-l) 
- Stanford Watershed Model (HSPF) 

La Fig. 10 ,,,uest-ra
 
la organizacian do 

, '"' 	 la cuenca para 
correr el iiode-io 
HEC 1.

l / 
0/0 

..
....4.. 

- .... ... ... @ ,. 

10 

4. Analisis 	hid, aulico
 

4.1 Consider aciones gerierales 

El analisis hidraulico tienp par objetivo determinar 
las curvas de ramariso que se producer, par el paso de 
una averida por una secciori deterninada del t-io 

Estas curvs de reianso luego, defirer, la supeficie 
inundada par dicha avenida.
 

El analisis do las curvas do rauianso e un rocesO 
iterativo por el cua] , dcidas; la gcermiiettna do uria

las urv~q raansoquese 	 er paod 	 poduerm ] dsecciori transversal y ]a descarga se calcula la altura 
dr--I agua en unia seccion con t igua bien sea,- aqu-as 
arriba o aquas abajo.. Debido a que Ps un prorc'so do, 
tant-ec., el usa de compuntadores es espncial - Frt este 
seritido se han desarrollado varios iodeios matemat icos 
siendo el mas empleado el modelc conocido como VIEU-2 
(Hydrologic Engineering Center).
 



4.2 	EL MODELO HEC-2
 

(a) 	 Principios hidraulicos 

Este programa simu1a flujo peimarierite y urniforme
mente variado en canales abiertos. La ecuacion 
basica usada es la ecuacior, unidimensional de con
servacion de energia que se ve en ]a Fig. 11. 

donde: 

Z = elevacion del fondo del canal o altura 

Y = profurididad del agua 

a = coeficit.-rtie de energia que tiene en 
c:uent.a la distribucion de velocidades 
horizontales no unifornmes 

v = velocidad prointd.o 

Estos cuatro factores referidos a las secciones 
tranversales I y 2. 

g aceleracion de la gravedad
 

he 	 perdida de energia entre las secciones 
I y 2. 

Gccl~oo 	Tronvoeal
 

29 	 he 

A Rue 2 
l',t/lddll [r.1
 

2g. 

Oglum - pai1 J.2 -

Focill del Trama 

f1I. J 1 - Socc!o, trar verval y pwrt1l lon it,''Inol rraLtrando I&@ 
comlonnce. do Ii cuscion do on rgia. (Ref. 1). 
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(b) Procedimiento de aplicacion
 

(i) Secciones
 
transversales
 

\ ~ 	 La Fig. 12 niuestva 
un ejemplo acerca 
do la ubiCacion y 
ll lpt ' se(u -

ciones eii un rio 
"dodo-


I'/~deseado, de la 
~) )~Yf\ '~' 1 orii t ud do v jt-), 

. ( ) pendi rciate , ]a 

, ) , "-fornd-,.)..u p 
de

ndir ale Iras 
Ktsecc rires tra 

-.' - "-
(K !,t 

$--
\ 

.\ 
, 

I 

I 
cion, met.dor 
calculo y objec:

de 

,
\\ 

\,'.'. -$('>",.: , "\: -' " <- ,S , 
" tivo del esLudio. 

,........ .. 

(iii) Condiciores iriciales 

La descarga y al tura del agua deben ser 
especifirados para la primera 
seccion transversal-

La 	 altut a del aqja pu- de set 

1. 	 Ld al tura cor respondiente a flujo 
c ri ti(:0 

2. 	 Una aiLura corocida 

3. 	CalculadJo por el metodo dp la area
pendiente. 

lb 



(iv) Aplicacion a cursos naturales
 

La rugosidad del canal o coeficiente n
 
de Manning es el factor a considerar.
 

El valor die n de s estimarse separadamerite 
para el car,;,I y para ambas margenes; ellos 
no son cC>t- te parare:-t i amen iqu-les Uri 
tramlo dado. 

-
Fi nal imri I t , l.a, Fg. 1.3 es un mapa de urea 
zoria ireuridible must.rando los I imi tes de 
irridac ior. 

"'. V -,,. 

.. - ), '.,V. 

I > -
V. . ' 65J-, .!
 

f~: .A ./ 
j-~ 

I,',
 

L ,.i ,,, ," 'i : , i,:' r ' .-. 

Fig- 13 F jempl (a maipa de zonas .1riture
dbles (Ref- 7). 
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ANEXO 111.9.1.- MODELO DEL PROGRAMA DEL VIAJE TECNICO DE CAMPO I
 



-- 

OvalaaCd. do rtmogoa amtarale pars ftoynctom do lDVersi~o* Coordibado par Centroa.l Istaramartcaph do Dmro"MlIntegral ds Agas y Tlm (CIDI.AT) Y I&aOc l~c do Utac.o AmaLcao MC.3.
3.1gM do COMPO. N&rtd" 7 siu altododorom ITtRDiJo. 

IVWDAD4 

TI DCP DI 

- Kacoklwa~or & viuL&n do conjunt.n do 1*9 dLfma o&dJ* jal..j.* do yNir14,a "a~ alredodors. 
- Caractortpar Los czajwnos Wrfoaomi tr urlg del 

- Coractor ,e"r . "oIdadoa CocimrfolA
1 irs. 

La IA# Ustos - EoctbI.oew al gro4o do co~rLauanto do Las We!route. nidAuum do paL..].. an funrl&m do dueo cA-r-aC I., ot iCaa wgdirlo-satructuralss o£orfo~o- I'A -2 S&IIA. CID1.&Ti I 

- tI C: too do a.ci&a do Is tect~mica tooto roc-a in 
sirj"). g 

- wkotr..r y n.oplicar kl per qui do lo griatas do cl
xol~i~t an IwaaI, on low darrymbas y dealt: 

- Car.z-.ci-~~r .1 dochit asplaz IonL do a Ciodad. 

Rant~dConjunto n- -dorlLidoaidd c I htaaa (urhanio) on
2cia IISan Isidro o-ly Lhacbl (va Loot.., do pan4~antoo abrup 1/4 

o l~a&aiden- k..~ ,Ii.ntoo an a&&(dolalantom* ra/2.. Flr Lb~ 1o5ra 
1/2 Tm". do reon 

Xntra& UrbaniLrci± c~-txmtopbata npandatmTioqo4 An Jos& MPe del TI do alme.-b 3cr~~Lawopbaioa npit~to). pI'x~ciadao -obro altaiLcas do 
GO'r~

La formscido Falmarl 1/2 Ti" ttl GO 
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ANEXO III.10.1.- EJERCICIO EN CLASE DE LA UNIDAD #10
 



ANEXO 111.10.1.- EJERCICIO EN CLA~SE DE LAi UNIDAD #10
 

RIESGOS DE MOVIMIENTO EN MAStAS
 

NOTA AL INSTRUCTOR:
 

Ut i1 12ardo: 1o mo~idu I cs d2e'P 'ecit 1 c prov isto uc' a '. iaEccr': 
dcesarro: l1e unr ej ercii ' en1? cis en el cua(.'bo11s p.art 1(21pante se 
veanr c'bligado~s do utiza
1 os d iferertP EuScnuri'cp (,s prernt adw,~ 
en cias c an~ 1 ±sin' de provY1?L' ~ espec ifti cs talIes (cm. I.-ien? el 

con'stru~cc i6ri do unag carrut er o eci .f1 ic3. '. [ tCVc~ 1la Wfn criMcUtor, 
y ori ert.c .t6n rcesar 1 a a Locs e je1ru iciocs, dei. mtdr.- q~I 

r w
 
partliiparte -?S1 tegren aspect cs Mcnicos, eco.n!' imbc~ y souC-i el, 
para re:s 1ver 1cs prc'bl1era.w present adom. 
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FASE 1: Condicionem naturales de la vertiente. 

FASE 2: intez-vencidn Antr-~pica, ubicac16n de una quint. 

con jardfn al frente y una carretera de acceso. 

FASE S: Quinta con balc6n al rente, pantalla atirantad4 

con anclaje. 

Ei costo de la estabilizaci6n del talud supera 

rias veces el costo de inversi6n para la constr 

ci6n de la vivienda. 

Con breves comentarios, explique el comportamiento del ti 

no afectado por la, construcc16n entre la rase I y la rase S. 

SeowcOcicfl entrg Norilonlede Me 0le1ocI6n -
D17 DnilbIdoda 

FASE 2 

S.R. 

RA. SR RPM 

111.1.1 -J 



FASE 3 
S.R. 

AFASE 5 

R.M.
 

R.A. - RELLrNO ARTIFICIAL T/OBOTEDE TERRA 

C.V. - CAPA VEGETAL 

S.R. - SUELO RESIDUAL 

RpM - RocRM PARCALMENTE METEO.ZAfA 

111.10.1 - 3 



ANEXO 111.12.1.-
 SEPARATA SOBRE EL MAPEO DE RIESGOS GEOLOGICOS
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El presente estudlo a escala l:lO.000 tiene la finelidad de aportar hue-

vat soluciones a 'os problemas )ect6:nIcos a-l inente conocidos de un sec- 

tor muy sig,lficativo del Area Metropolitana de Caracas. La integrac:16n de 
diverso$ profe~ rases, como son el ge~logc, el o.;~afo y el 1ngeniro civil, 

ha pervitido ana'izar a fordo los aspctos fundnentales y necesarios para 

alcanzar resultados cDnfiables. 

Le metod ologfa erleada represent& uno de los msectos relevantes ya que 
utiliza en forca racional los parhnetros que realente juegsn un papel funds-
mental en los probleacas de estabilidad y que puede encontrar su mejor expre-
$i~n en ustudlos geotfcnicos de grin detaIlle., 

Le parinetros bisicos analizados han sido Is litologla, Ia astructura, 

asclinmetria y la hidrologia, con sus respectivos sub-parvvetros como son 

por ejeeplolia mettorizaci6n a&coberturs vegetal, I& actividad antr6pica, I 
exposici6n de las laderas. etc., y pars cada umo d- zllos sa ha elaborado un 

map tevAtico y jina leyends extensa. 

La Inttraccl s de Is litologfao gec orfologfa e hidrologia con sus res-
rzctivos sub-parimetros, genera un maps de macroonificoci6n geoticnica que 

delimits Sectcres bastntes amplios y de similar concortamiento entre ellos., 

Por otra p-art, Is interacci6n de Is clinnrctria. estructura, orientaci6n 

y estAbilidad geor'trica de taludes. con sus respectivos sub-parimetrOs, orl

gisia el mapa de microzonificait'n gect :nica que delvlsLa sectores a~s reduci-
dos y twstin de ig9al ccepcrtamienti entre ellcs. 

La sua d los dos dia.nsticos (macro y icro) represents al diagnstico 
o "itapi de Orentaci6n Geot cnica*. 

Ministerio de Energla y Minis 


Vi Congeso Geo co Ven"aolno 

GEOTECHNICAL STUD)YOF THEPETROPOLITAN AREA OF CARACASCENTRAIL AREA
 

SL9IARY
 

This paper refers to a gertechnical survey Ctrried out at a 1:10.000 
scale of a very relevant zone within the whole Caracas Metropolitan Area, 

with the aim of providing new solutions for geotechnical problems.
 

The integration of various professionals, such as geographer, geologist 
and civil engn eer has made possibIc, a deeper analysis of the fundamental 

and necessary aspects for reaching realizable results.
 

The methDclogjy used presents one of the most relevant aspects, Since 
it uses different paraveters that really play a basic role in stability pro

blems and that can reach Its best expression in gevtechnical survey of great 

detail. 

The basic par&.vters analyzed have beer,: lithology, structure, clincme

try, V necrphology and hid-olo y, with their own sut-par3-eters such as 
,sre, and for each 

of then a thenatic rap and its legend h eenre r.de. 
weatering, plant cover, hur.n activIty, slope ex etc.. 

A3 a result, the Interaction of litology, gecvcrphology and hidrology 

with their own sub-paraneters yields a Geotechricel Nicrozoning map that high
lights very broad zones and with like behavior anong them. 

On the other hand, the interaction of clinc ntry, structure, talus geo

metrical stability and its orientation with their respective sub-parameters, 
yields a Geotechnical Micro-zoning Map that delirits more reduced zones simil
ar to the Macro-zoning Map. 

The junction of two diagnostics (Macro and Micro) represents the total
 

"Geotechnical Orientation Map.*
 

1. GENERALIOADES
 

En esta 0ltima dfcada el Departarento de Geotacnia, adscrito a Ia Direc
c6n de Geologla del Ministerlo de Energia y Minas, entre otras ectividades, 

ha venido reallizando uns isportante y dificil labor pars una Rjor comprnsin 
y soluci6n de los problemas gootfcnicom ampliamrente conocidos y que lsments

blennt afectan toda tl Area Metropolitana de Caracas.
 

El estudlo de orlentacin geotfcnict del Ar-le Metropolitana d Caracas, a 
escaila 1:IO.OO, represents un comprcuiso entre un emtod-o do trabajo de tipo 
dnscriptivo-cuil 1 tatio con eplu-o de tkcnicas de reconocimiento Indirecto y 
de tipc analitico-cuantit-ativo con evpleo de ticnicas d_ reconoc.miento directo. 

El motivo qgt lndauc a producir 'n dccuRento d orientsci&n 9eotcnfca se 

explica a co"tinuacI6 : Is ciudid d2 Caracas as una cludad at contfnua exp4n

si0n, 5sT quy Is inforrAci~n adquiere un valor correctivo. cuando sea posible. 
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pars ciertl sectores y un valor preventlo pars otro que. a corto pIazo, so
rin smetdos a un posib e desarroIlo. Par .1 hocho de qua el desarrollo do A travis do la expariancia acumulada so ha constatdo quo existem "iYane-
In ciudad de Caracas tue y sigue slendo de tipo explosivo. se hubiera necesIlt- zuela problees cfclicos vointe o trentenales do inundaclones, problems ctcli
do un estudlo a gran escala realizado en un tlempo nuy corto y con grandes re- cog anuales (Iluvias) y otros relacionados con riesgos stsmIcos y problems U. 
cursos econ6aIcos y humanos. 	 tipo geoldglco que en estas ltianas dicadas se han oltiplicado especialmente 

en ciudades como Caracas. 
En estoi Ottm s afos tom6 fuerza I& idea do realizar un escudlo de esta 

naturaleza coma una necesidad Improrrogable y a talefecto se hicieron algunos Igualmente so han presenclado desastres on cludades como San CrIst6bal. 
intentos par& realizar el prayecto en el aflo1977, mediante el Decreto Presi- Boc:nd, Biscucuy, etc.. y lan causai prIncipales cast siempre deben 1iputarse 
dencial 'lo.2246. Se 1legd a crear une ccmisfdn interm.nlsteriai con Ia buena a: is falta de terreno aprovechable qua conlieva al uso de tarrano de alt 
voluntad y la firmAeintencl6n de reallzer un estudlo geoticnico clisico y con InestabIlidad, Ia falla de estudios geotfcnicos completos y a 1a transformacin 
un nivel de detail* cuys aplicaci6n habrfa de ser definitiva y esencialmente de 'a topografta original mediante Inaceptables novimientos de tiorra (cortes y 
prictica. rellenos)que han modificado en muchos sectores las rodes hidrogrificas provo

cando desaluste, hidroidgicos suzy graves.
 

Debido a log problemas de caricter presupuestaro y burcritico no pudo
 

concretarse este proyecto reeliente amticloso y neceserio. Es par esta rezbq que Il importancie de los estudlos geoticnicos va tamn
do cqda dto wis fuerza y los pases que quieren pro-gramer en Ia major forma su 

Es per este notivo que #I Departamento de Geotecnia, con pocos recursos y proplo desarrollo. tratan de establecer netodologlas idtneas a las circunstar.
excluslva ite con at personal ad srito a 41, resolyi6 solucionar parclalnente clas y elaborar documentos geotfcnicos a distIntas escalas. 
el probe r. produclendo un docurerto de orientaci6n gotfcnica que no fuera so
lamente didJctico. sino que tuviera en prImera aproxvi :16n, una aplicacidn La motodolog a com nmente utilizada contee~laIstudios parl producir mapas
prictie. generales a escaa peques (1:100.000-1:200.07 pars 1a planificacn del To

rritorio; estudios pare producir ap5s bfsicos a escala intemedla (1:25.000, 
El estudlo es muy Gtil pars los profesionales ligalos a Is tona de deci- 1:15.000 y 1;10.000). pare desarrollo regional y urbane i estudios mis Oetalla

stones de tipo urbantstico en el qua el factor goeot~cnlco es un Ingrediente Im- dos par producir aspas selectivos a escala mhs grande l:5.000) como aplicactdn 
porta-te, pues leg pert.1te planlficar racionalmente Ia realizaci6n de log es- directs en Areas de desarrollo local (pars planificar una urbanizacfdn, un sec
tudlo$ en detalle cuya ejecucl6n es impe-ativa par lo-graruna sectorizaci6n tor pare ia Industria. una red vial, una presa, etc.) y finalnente a escala de 
geotknica afinada a •scala 1:2000, I:ICO y hasta 1:500. gran detalle (1:2.000 - 1:1.000 y hasta 1:500) pare estudios espectficos y a nl

vel de pa~cela.

Cualquier decisln profesional a ser tor-al en materla de evaluacidn del 

RIE-O GEOTECNCO a nivel de parcels debe estar avalala por un estudio de mayor El Departawento do Geiotecnia tiene experlencla an este cempo ye quo an It 
detalle, ya que debe basase er el co.portam'ento de le o de las sub-unidades pesado realizd el estudio geotionico de las Terrazas de Mirlda a eascal 1:10.000, 
presentes eq el litto, lo cull escape del alcance del presente estudio. tiene en fate de montaje el estudio de la cludad de San Crist6bal y sus strede

dores a escpla 1:15.000. esti prograrnando los estudlos geoticnicos de las cude-
Asfaisio as ivrprescindlble aclarar el hecho e que el comoortaTnento geo- des de Trujillo, Valera, Bocond y alrededores, y finalizd el presente #studio. 

ticnico de ]as zonas urbanas lograuds en bane a ,-llenos sobre lademas silo pue
de ser estudlado en'un piano de mayor detalle. L& falta de recursos, ai conocfmiento fraqnentario do todo a1 Area par 

parte de los profesioneles edscritos al Departaento de Geote.nia 0 travis do 
Par lo -ctlvoS expvestos, Cualquier appliaclin de los pianos contenidos los allos y a diferentes niveles de detalle como son por ejemplo los Sectores de: 

en a. presente estudilo. realizads con flnes de evalus psrcelas a grupos de Caricua, Artfn.ano, Bell& Vista, Valle del Rio Gualre, Alto Prado, lureste en 
parcelan, puede canelevar a Is toa do decisicnes equivocideas desde el punto de general, Santa 46nfca, Bell Monte. Macaracusy, El Cafetal, etc., aunado a una 
vista de la Ingenleria. docunentacidn topogriFica existente a encal 1:5.000, fueron los factores dec

sivos que deter-lnaron ia escala del estudl que so espera tonga urna aceptable 
La tare& ha sido realaento Intere$snte par lan caractersticas IntrInsecas utilidad. 

del tribajo jue se ha venido ejecutando, ya que los proble..es geoticnicos de 
una ciudid tan conflicti-a COre Caracas, repesentan un reto carstante pare Estas vallosas tnforma..clorcs acumnladas son cI resultado do estudlos ats
cualquer profesional ligado a esta discipl Ira. lados re-lizados pare cumplir con los progremas Ge trabajo del Depertamento y 

asesorlas brindadas al sector pblico y privado. Tomando en cuenta qua una gram
Al - lso tlempo representa un Importante copra,'lso en Ia b~squeda de so- mvyora de estos estudios pertenecen al sector central de la ciudad, que stge 

luCiones prActicas y definitivas que laeentablemente no siempre alcanzan nive- siendo el de mayor actlvidad, se decldi6 que fste fuera el sector plloto de un 
leg $atisfactorios por condiciones naturales adversas o por profundas a mnade- Area de estudlo mayor enmarcade dentro del anillo interno do Ia zons protectora
cuadas Intervenclones antr6picas, 	 y el Parque Nacional de El Avila. 

http:1:100.000-1:200.07
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Por lo tanto. a1 factor "|nfordcac1&s proyla" so esI8 el factor "Inquletud" 
pars producIr un mcanlsms do ay-uda para soluclonar ,roblemas geoticnfcos di.-
rioi. buscando Ias causes naturales a inducidas, su intensldad y zonlflcando el 
rlesgo con fines correctivos y prevtntlvos. 

. 

. 

.10 

... 

*(5*Q-=.,,,- 0 

. 
,- " .... 

tt 
. 

tcto 

• .... 

eg-u*L 

Exlstla y exitsto . equlpo intardisclpllnarlo compuesto por ge5logos. con 
buenos conc alentos de .ecllcs de suelos y rcas * grafos ffsicos, un Inge-
nlero agr6rdro , tfcnfco$ gedlogos y adeffJsde uns so Ios. nformac(6n provenlen-
to taxibfn do nuestro Banco ds 0atos Geotlcnlcos relatlva a1 subsuelo. 

...... 
. . 

El estudlo geot~cnIco del Arta Metrcpolitana de Caracas, enmarcado, como 
is ha dicho atrLorlovente, entre el Parq.e Macio.al El Avila y el anJl*o tnte-
ricr de Is zona protector, eilee Lra su'oerflcle aprs:0oaa de 670 K:r.r (67.000
Has.) que pXr facilidad de eJecucl-6, se ha d lid!'i en sels (6) sectores. (Fig. 

Fig. 1.1 ,... ...... ,._./ . 

El sectcr central (Sector "A*). rtprisenta un porcl&, Ruy slgn~ficativa 
con respcto a Ia totalidad del Area. Tiene j'a extens de 160 Kw (16.000
Ha.) y estA deltaltao 1 norte par Un a ITnea In a inS-Ia quo ure Petare-Santa 
Mnca-Car.1ita; al r por otrs I Ines ju ure La La unIta-cntrrey-arcuaO, 
mientras qu I est. y a Oeste por las rescectIvas pero nd iclIa s a estas 11
neas (c crdenadas 1.160 00 -r" 720.0110 Ts{; 1.153 .00 ru". 720 X( -.(; 1.160.000 
mK , 741.000 m1; y 1.153.000 -n', 741.000 ,E; se;-In Lcmr luin tn'a ). 

LI parse restanto de tode #I Area Ketropol Itans de Carscas, divIdida a su 
v9Z, cOmonse hs dicho anterior-ente, en cinco (5) sectores IdentIficados con 
Irs letrs B-C-O-0-F. todavfa no hi sido estudiada siste.jtca'r.nte. 

"-

En efecto cono s puede aprlclar en la Fig. 1.I de.l Sector "B. cuya su-
perfIcte ap-oximrda es de 150 Ks , se tiene Ia Infor-mact6n bjstca y el conpor-."..
tamentoxeotkcnlco a escala 1:25.000; del sector "C" que cubre una Area d. 31 
Ka

2 
, se finalIz6 am geologla a escala 1:20.000 y finalmente de los sectones "0, 

"E' y f, con superficles aproxlmadas de 42 rsZ. 160 2 y 128 Yr2 respecti
var ente, se Ioqr6 adelantar a Ia escala 1:10.000 Ia inforrnacl6n bAsic. Fit,.1.2 

. ... 
.... 

-..-... 

-

-

(ueda por lo tanto por urificar a Is scslz 1:10.000 tod& It Informacl6n 
exstente, realizar Investigaclores de ca,-; adlclonales y adaptar los datos 
obtenidos a Is metodologta utilizada pars ;odtr productr ffnalmvnte el dlagn~s
tico geotfcnlco final y total. 

A E 

Por Io expucsto anterlorments, ,s ficil delucir quo el Departamento de Go. 
tecnica esti realizando una times cow-leJa y ardua qui rtculere Is dedlcacl6n 
parsaquo ella se ccmplete y so produzca Is cartografla ne~esaria pars una pridors orlentaci6n geoticnlca de toda el Arts Yletroplltaa. 

AAL 1$15 I I TEeS1o. I E$1LTAI I 

Pars @1 sector central (Sector OA) se ran c'jplido diferwrntes etapas de 
trabajo, se elaboraron los i08as temiticos por cad& uno de los pa-rTetros ana
lIzados edlante usns tknica bastante senclla, pero a'r mo tierpo cospleja 
y objetiva. .CO111lKO 

It'COrcOs 

Los parinetros bisicos ana!|zal4s
cl!norrtrfc i y qeororfoldglco. 

son: el litolagco, el estr-uctural, el 
c la a i ai 0 0 I9 . 0 a 
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MtTODO CONSTRUCTIVO 

ELABORACIO DEIVCIN yNThwMI FOTOINTER -
Ouranto al dosarroll" del ostudlo fuemrs taobifn a&upliamente analizados RTCONLERNOGRFC

entrt Ici cuales se deben 
otroi oleeientos 0 sub-'drh.:tros3 dE gram lmpcrtanc ia, M P 

TR8 ILTCOIna ctividad MA ATOORrIADRIAIO 1 2sewalar: In meteor'l~c . *1 -lima. I& cobertura vegetal. E A IC12 t 2 
pica, Is esposi.,6n de lea laden-as. etc.; elernentos que sumlcuaido parezcan ser 

de secundirla Importgncla han ayudado & comprernder sltuactofles ccvvplicadas y a HIPSOMETRICO/ 
resolver problenas 4eoticnicos de diffci I soluc 16n. 

F b 

"7*
rfcsebaeompstmtcsot-CLINOMETRICIO


A tail ofecto. los docwanntos cartogllo aa e~llo be .eba 

nidoi son,: *I litoldgico, el atructurl . t geo-mrsfol6gico. el de orlentacl6n ORIENTACION DE TALUDES 

y estabilfdad geam4trica do taludes y el cllnor4trico. que por separ-ado y en 
Conju'rto representan &I smnllis canipleto del fret de @studio. INSOLACION 

[l dlirg itco geotfcntco a su vez so hrarep-esentalo g'edante dos (2) NIDROGRAF ICO a m 
nn m wpaa de or entaci6n geot~cnica, ia'o de macroo'ificaci~n y otro de mIcrozo.iifI- MORFOLOGICO a a O/ / 

cacl~n. b 
Cceno ie puede spreclar on el esquerr smexo (Flg 1.2) Is lnteraccil& de 

los parlA.etros lltol169lCoS, geo crfol6gicoi e hldroidglrcos con sus respectivos DE UP9ANIZACION a p-b Is b 0 0 
USCO DEL SUELO e 0 0 

'"~
 sut-parirretros (weteorlis--'., clinro.egelacl6n, etc.) qlererael nRolade 'r.- GOOIO 
/77/GIC A 

con sec~ores basante alsy dw simitlarc -cortanieqto en-
tre ellos; inlentras que Is lnte-aicc n n&los p 2ar cltno"J-
crozonificaclds 


y cc r-tia:'.~ o5~a DE PERMEABILIDAD W ,con 


respectlvos sub-parFoet,- (fnterven-cl6n ar-tr5plce. eDcs Ici6n de 1.dp'aa * etc.) DE INVENTARIO DIE PROCESOS p~
 trico y estructural * or- t~ici~n y estabIlI~liii eotr-lca de tniljdes sus 

'r ' ;gene~a el .r-apa dz cccorifici:16n con sectores .-. reducidos y tan *l&. de 
DE RIESGOS GELGIOIgual ccor-~ortayniento entre ellos. 

El maps de orin-Itaci&' geoticnica 1o3r-apor lo tanto ilcanzsr -inresultado 
objetivo a tn-evfsde una tares inter-dlsolplinaela, ye que en ells Intervienen 

L E Y E N 0A
directsao Indlrectar'ente profesionales the difer-entes espe~clalid3ies Peroatodos 
entrenadot en Ia alsa~e labor Para alce'r:aral min.o otjetivo.
 

-CONVENIENTE EN TIEMPO DE EJECUCION Y COSTOS 
EsIn oor-nomo- e~lr uedeenznt~r S maorlcga "mlicda 

se re- ZVRCO DDLM P 
y ssaor espresliin en estudio de gran detalle(l:lYJC - 1:500) en donde 


quiere uriaAplicacI6" directs y de exlusivo usn 7-9tlko, com "r ejeplo *-OPTIMA. b - BUENA. rn -MEDIOCRE. a - ESCASA.P-PESIKIA
 
un desar-rollo ur-bentstico a RI estudio de u ;&carrite'*u. etc.
 

de los eventos roedlante relalones METODO UTILIZADO EN EL PRESENTE ESTUDIO
 

serofatogr-Aflcav reclentes (fundamIo'lneite Is Inilsd 4o. 033491 del aMo 1971
 
a escala !:!S.000) y de VaCs anteriorca (desde el a~o 1936), aeoLs de uriacul

dados. recoplla:16n de to-.as las InFar-rciones existerites tonraldo en cuert3 conl
cluslones y reconm-ndacior-es.
 

Fig. 1-3 

So realiz6 una ritconstr-jccl&r t-ouold~glca 

kites de entrar a describlr detAllalincnte los par.Snvtros bsical; y 101 M8 


pas teT.Sicoi cor-reSprdentei. es o-crtu'.o hacer algunas conideraclores de
 
vital Imp-rtancia par-t entenar nejor cov'cdebe ap ,r-olecrsela docuritacf~ SGN EOA
 
de base exlstente (car-tartoogrifices. aerolotos, datos de Camrco,etc.) pars TDO ELGC 

STDI GE978IC 
um sejor concclniento del aitiente. 

Para producir el Estudio de Orlentacf6n GeotEnica del Ares lMetnopolitafla 

de Carazas a escala 1:10.M0 y los res-,ectlvos rmapis teriltIcos se ha tratado
 
desde ii, prinziplo de utillbor todaIs l docum~entacl6n do base ealotente en Ie
 
formsannlsconveniente y racional posible.
 

http:Geo&6.gc
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La tabcraci&, do lot saas tom~t.icos pvee ser realized, segn qtoos F' X-2 S~ .J6r!L
diferentes que pee ser resussidas en las siquientes cuetro categorfas priri-
Cipabes (F 19. 1.3): 

mapal topcgrU ~icos o direc tarnnte wdlarte Cotogramretr~a. flt,: 

2. 	 Eltboricidri do let datcii con~tenido'i an otros imapas tefrsIticos ptre Pre
parer o derivar nt-Scol ter!.
 

3. 	 Lewantamsiento dire: to. en el terrtc, di aIso-ifor- -s ne:essrlas. -4.f*,a..,I 

4. 	 Levantaxlento aw-diar~e *I uso do parcs esteroosc6picos. ___ 

La iJor e':-'clc-Sfa do 1nnc stfi!6& es 3q.91a jvc ufllz efoma. .~r~1 ai .;~.5*~t l.ra~Cr4 e~'Sen .. 
conenleitc I& do-worcnta:!-n de base ccrociendo d^ 3nt-''f~in Is vt:f yY4 1'Ks. Fla. 2)T J ." ,'z~~e-r. a l
los tte"e,:s de ejecucl6n y de costo que de ella derf~a. 	 a 19) 

Es ficil decentersder qsjepar& realizar el precserrteestuio se tuvo Q'je
r*Spetar fielvente este tipo Ce m~o-ljlogla ya que * cl"-a se dijo anterlo-mente. 
se gulso prcd.i:Ir un doc,.r-ent: 6til, con -ins ccsto mfnlrmo y en un tiempo i-cla
tlvaert'itecrto. 

FIG. 2-2
 
A trawfs de Is table anexa se puedtm a~riecfar m~s claramente lot alcan

ces dec los cuat'O Citados quc no son de ninclina manera antag6nicos efl- _____________________________________ 

ti-i ellos. &I contrarIq, todos ne~csarlos pare la descrIpcli5n de los parg.etros
a utilizarse ( 

2. BREVEDESCRIPCIOM DE GOLOGIA REGIONAL 

Par& toner uma idia general d igoefteI zocra Rrtropol itana dec 
Caracas, so ha considtcrado conveniente rms~,.r brrve~,nte *proe for-na cam
Dicts.e i rar-cogecol~gico que Is caracteriza. 

El 	 slitesa montafsco del Carlbe out se catlende desde el surco de Barqui
ieto a] oecste haste Cabo Coder, y Barlovento gi este, se compone de una se-

Heo de rcas inta-'rdrficas do gran CO-Vejldad coc'opor ejeniplo, osquistos. 
fillitis.s tetsca, calluas, etc., pr-encle de ma-,as grar'icas. dioritat, 
cuarcftas. anfiblitas. serpentinltas y rocas nolcjnlcas. En base a cylden- ___________________________ 

Ciiis eOl6.;cas so ha postulado Is eloctorla del Sistna Mortaocsos del Cart
be 	0 Macizo Centra,. 

?Uhp& de &flnrw,:-to doi ' c-naooet Pala do Mrs. tAi Brisasg Aitnm y US, 
__________________________ 	 l-red,3 SuPV'L ico $e ".,A sn.000,Wc MC.E.. Ceot1-sTa.1; Dir-c=6&sde 

(a) Los ocho (J) mapas temnitcas orlignales a escala 1-l.0.00 reposan en los 
arcivlos del Sepa-tacento de Geotecnla del M.EM. Debido a las norrnas dc 
prieentacion de !as EribaJcs. se presentan en el texto solar-ente los fragnen
to$ doclot mapas te-.ticos iriba mienclonadcs. 

http:1-l.0.00


V1 conroso Goleo Voosaizo 


Part s1mpificar al aspocto toct~stco y par& factlitar las corrillatcores 
11toI69tcas to tstabloci6 Ispresenclt de cuatro fajas tectdnlcan (Fig. 2.). 

1. 	 Faja do Is Cordillera do IsCois limeits&I Sur por Is falls de La Victo-
ria caracterizea por e1 Grupo Caracas curo basamento es de tipo graritico. 

Z. 	Faji Cavcagvt-El Tinaco, lioitada &I rsorto por Is falls de La Victoria y 

tartsurepticla eSnta Ro del ofaa lco4 secuncit delcinacodi. 
tan.cretcic iniraycernobloq'.en dl Cspieoarero 	 d Tinco.I& 

3. 	 Faja Paracotos lialtada al norte pcr It falla dt Santa Rose y al sur "or 
Is falls de A;,jtFrta. caracterizads prict'cartnte pcr Is Fornaci&n Par&-

cotol.425 

4. 	 Ft41 do Vll 6e Curt. lialitals al n~rte por Is fiji de Paracotos y &I 
sur pot It fall* do La Puerta, en conticto con rodcs de Is Fiji Plonc~n-
tin& eni Is cuil afloran for'rrrooes crcFeas, Pj ec--Eo.,eas y hasti 
del Eoceno Superior q.- no perlceece a Ics cm;ncioos ,,t-rlo.gengreiSeS 

2.1 	 Estratigrai'ta: 

Pirstlo% efcctos Wi p-set tratijo so tLoro& en cuenti sola-'cte Is 
Faja de Is Cordillera de La Costa, d3c--Je It secuencla oTtfifcien aflota 

del G'jpo. Caracas. 

Ctaana 	 rcsc~n
El Gr-ipc es utsnnuct aOttic msdpsltAiei de 
prot~l- .e e.. cl JudlsIl Ss-c C,-cice: ln'o-lor. en disccr!!-cia so 

1
 
ore itn Co,-co lgn.t~'rdel Pa1o:l lrn'-oo (Cr-cole~o JeSts 
toc_). La I~tc6, doene Lsil Dlaito'-a. lent y DOO' sinS.I t-p.-

It fAl a :nci!. ,c~croeretos 
l-ciisas Fadles Erjgeosinciirrai Post-Cuacis, con uni 

ow.-te rnh profund. ,dofirrirt A se volclrricos 

del Gr-4,-: dispo-

stc6.- de Jrtlorti do sutco, de a;n rofi-din y sodirrr.0A:ldn r~pio detido 
a Iss catrlemtes do tubidcz. 

Toadolo dicho anteriorwicte repe,,orta p:t lo tant3 el Mdrto Gteci~g!co 
Re;is~saidcI F-sjtdi stull q,-- ii o!,sId iis ese 1937 Sasta Is 

fe.'a. 

A cortinuiOcI$. y coisr-ar- t! tstil niio so '-I rs rner l e 

Is- fjrw-icce, del Grupc Cata:as y df! 17-e: de3tse:, M 'eirrico iJsvie-
jo a v-IsIcvni ya qgo represe~tar its rzan qu afloran en el A-ia uetoir-;I-
La na dt CAorai. La sec',cia es Is slgulerto (Flo. 2 2). 

- Cc.wOieJO basal do Sebantapol (no Aficra on ei prese-sto esturio escon-
trlrdcse cli &I su-). 

- Fomnjd~n Pereaia Aicta (no airt en el prese-to estidlo escontr~pdCse 
rids &I norte). 

-	 Fotrasci6n Las Brists. 

-	 Forwaci~or AMtaano. 

V1 Congroo C"goco Venazotmno
 
-Foruaci~n Las M'ercedes
 

- Formacidn 1Tctgua
 
- Aemis de Weismertos do tipo tiuviti y coluviti del Cuatennarfo.
 

El CcowejoBasal do Sebastpol: Es sinsunidad Igneo-Matamrflca quo 
consftT~eC ibinct oIs secuencia metam~rf icade I&Cordillera do Is 
Costa. 

op-snacc nsgaliod psbaoio gecndsrol 

do 	 grandes per-rldoblats de microclino do tipo *Asgene, quo a diferericit do 
plagloclasa no esti deforva.dos (localidad tipo Sebastopol) y otros gn o 

(local I'ad tipo LOS Lechosos) uy cuarzosos con bands%de muscovite~ y X0lo11t1 
de foliaci6n mny gruena pero blen desarrollada. La Elad radiowtrica as do 

mas. y se considera eq'jlvaiente &I granito do El Tinaco (PZS). 

La Form 0018, Per~sd- Mora: Reprtsenta el n~cleo de I& Cordillera do It 
Cos ta y nse__dPniE~h igneo-Metwirfico eqvivalente part* a I&_cr~nC~Tejo 	 en 
Forrcl6', Las Brisas. Esti constitutda pot gmelses de grano flno a medio, ou. 

grueSOS y barn.,ios. algirs cuatci tas delguts , esquistos cuarzo 
mscovtticos y csiloa~mente arfiboitas con desarroi los locales de mairmnoies. 
rocan uitriaticFas. bjsicas y ScIlas. Ccnr oangen se postuli It teorta do quo 
estcs gnetses re -sse-tan une ijreoii not&5nltlca de masai granfticas no-ea

.ruesa llevadjs a la nui.-flcie pot in sistema doL!allai a travfs do un empu
je de mj7-3tonltcc, thiptesis to-Jivfa no conflrmida deflnitivamente). Por 
reia:io'es estratlgthFlcan se le atribuye una edal Mesozoica (JPI). 

La co'ni_16r, Las 9tisas: Ha sido definida cornoura ecuercii de sedimentoi 
inetsa--i:s . TeToi e ios -isabnd4 tonnc-.ios esquistos cuarzo-feldes-
pltlco-nIci:.n ore pr,.1-~io a urO tenu-i 9Irrlco ale-iJs de esquistot 
cuatroariCltlco_;ra'rtosS cci lcrios, blcj.ei y birlos de mlnoles oscuros 

tipr JIcicntico (Fase qcc n dferectr de Ion .4-inales de I& Fort? se 
c16, O. tirAnO qjec CrnOIri p~xa cintii de vi!;tcno. 

L rdde n~coo oi at uelrcni oesinLsVro 
L stAscoa ns at u-ro o sFra nLsMre 

des y localnrc~te or's be in corticto superior con It Fcrr.acidn Aanttramo. S* con
sider-s 'a-l insoica 'teilo MSI.)Mn a Sup-e,!Or. 


La 	7or-noci6n AnrI- Ocrle Orionleirtes de mlr-acioicrIsttlinos unterca-
C Ice: y infibcIltas cuys corpcnilcldo es de un 901 de Cal

cita f n' .!a cintlJi'15 jot -:o wnclt, lita y grafito. Citos mlrvoo
len defil.s cc-' fo- tle-'-cas son coconlc'rtcs con it ForrnCidn Las Sri
sin Y Is i7om-r~ci6r Las Mnerrct ftconcordancia estr-.ct-unal). Litedad posible es 
Mezosolci 4

1-jio Superior. (oS.) 

La For-!cl6n Lai iMorcelcn: Conniste prcdcnlnanto-nrote do esquistos grafito-
SOS iccnT. T~ tcuares loiqudon. Existe aderris un hortzonte de 
.AJr-_len ieiga, in denom-inado Colorado%" Aden.s deosciros ei copes *Fase Los 
'Icsccrs ta-tifn aficran '11it3S c'urzo-4rjnzovitico g.-afitoso-calcireas. 
con cetas I- Cui,z, C31clta y anlr'ita rectistalizi!S. Presenits urnintenso pie
ganiento lebido a su inccri;-tencia. -acia ei tope I& for-rucidn echace ir~ncuat
zosi 	y rcnrcscalclre3. It Potr-.mcidn a It Forlnfr-ayoce con Tscagui y suptayite 
rrmcl6n Las Eir-iason cortacto tarsicioral. La edad prcta!lIe es Jur-Is'Cr, Superior
Cr-tckeo Inferior. (KL'4.) 

http:bloq'.en
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VI C Cen c VI Camno Cootglo Vuro.ano 40oIr Vmaaos 

EJist. t ble sitcl ac Ien1quo, dop8sitos poveiieM-Irea n s ancontrSndose 
tEx d l yuztaposlcl n e intarestratflcI c do tarlales coluviales y alu
3iales. deberin necesarisaente considerarse las caractvrlstcas geoticnlcas

3. Unida do usquistos calcireos. de Ias dos (2) unIdades en conjunto y, cuando sea posible. or separado. 

4. Zoneado influencla de I& citza. Unidad de los esquistoi calcireos: 

S. Unidad ilcicea. Corresponde. en lfneas generales a 1 Formacidn Los Plrcedes, y " Capo

ne de esquistos calcireo - sticiceo - carbonosos, a los cuales pueden Interca
8. tridad sotarenisca. larse frtcuentecente capas de calizas. Los afloramlentos so pre$entan con co

.ores grises o marrones en rocas frescos, y un color de saeteorizacin rosado 
7. tfrnIdadfilitica. t~pico, siendo el suelo residual un material arcilloso de color rojo. 

8. mindadcalcirea. A travis del anglisis petrogrifico sobre muestras proyenientes do Secto
r.n dlirlitados par *I rio Gualr' y Ia Quebrada Caricuao al oeste del Irea; del 

-sector9. tkridaddel&$ anfibolitas. Vlle Arriba y El Cafetal, ms al este, se hiapodido conocer Is ccmposi

ci6n bhsIca de estos m€teriales en donde Is calcitz puede alcanzar alorts des1'j. Untdad de las serpe--ttnas, de 25% hasta 801 de Is cor p-osici6 total de i muestra, el cuarzo hasta 25Z, 
la mica (rayomente roscovtta) desde 201 hasti 30%, con presencia de materialUnided de los depdsltos aluviales: 
 cartonoso en porcentaje variable y otros accesorlos. 

Son depsitoas detrftfcos compuestos por xateriales heteror,4trlcos y hetero- Caracter'sticas geoticnicas 
g~neo:. Se !ocalizan en las partes bajas del fondo del valle y estin distribuc
dos en toia Is zona de estudlo. mvs exactampnte estln ubicados en r..rresponden- La dinL-sIca do vertlentes do Is unidad calcl-ea present& uws potenclal mor
cia del -lo Gualre, del rio El Valle y 1i Q;ebreda de Caricuan fog~nico de moderado a alto, pereabilidad de m'de'ada a baja sin tendencla a 

Las restricciones geoticnicas est~n condicior a s por los estudios de suelo iascocavacil6n subsuperficiai y una capacidad de retenct&, de humedad tis. 
ccnvenclonales y por lo general son aprovechables. En esta unidad Ia resistencla a ia disgregaci5n total as directamnte pro-

Nuchas coces en esta unidad se encuentran espesores considerables de re- porcional &I contenido de calcita. 

Ilenos artificiales depositados pars fines urbanfsticos y que actualnente eStAn La neteorizaci6n, cuyos espesores varlin entre 3 y 10 ints. de proundidad. 
soportando gran parte del desarrollo d! la ciudod. Los espesores aluviales va-

Han desde tres (3) haste quince (15) mtros, Ilegando en casos especiales a es- no altera quImicamente Ia caicita sino quo ia disueive cos dificuitad.
 
pesores de 300 ats. (sector Los Palos Grandes, que quada fuera del mapa). Las bandas miciceas alteradas contfnuas reprasentan zonas do debiltdad.
 

Utidad de los depdsitos coluviales mientras que cuando son Interrur'pidas repetida,"nte como en el caso do los es
quistos plegados y deformados, hay una mayor probabilidad de tesistencia a 1 

Son dep.sitos dtrIticos quo se encu ntran distrlbufdos en toda el irea de weteorlzaci n AdeA-s en esta unidad, el plegamlento determina por lo general, 
estudio. Los *is Importantes y representativos son los correspondientes a los un Incremento en lo que se reflere a I& estabilidad. 
sectores: Antfano - Mortalbin - La Vega (Rio CGualre); Caricuao (en correspon- La unidad presents frecuentecnte escapes de a&ua dt tipo re1atico por
dencla do le Qebrada homsnlia); Cemonterlo G-ereral del Sur - Prado de Maria; fracturamiento de las rocas, y clerta dificultad a aseavacl6n requirifndose
La RlInconada - El Valle - Taz, - Los Pr ce-ts (en correso ndencia al r(o El a eces el usa de cuplosivos. Ofrece moderads condIcios do fundacit y so 
Valle); Santa M6nIca; Valle Arrlba - Las Iiercdes: El Cafetal; Prados del Este; presents con buenas poslbiidades pra obras civiles. 
Baruta - La Trinidsd; La Bofera y finalente el sector de La Launita. 

Son depfsitoi quo se difercnclanporSu origen ya quo ueon forma-se par En esta unidad se han localizado, p"r cambios litoldgicos, espesores In
ter odlos de mete:rlzacl6n, de tal for-ra que en donde prdoalnan los esquiStosacumsja:W dt materialci desplazgd's po.-grve i a caus de la ntural evo- calclreos los esores de Teteo-izicln son 'oTnlos aturentando a medida qu el 

lucidn de una vz-rtleite, ictrmlinjoen la.e-as y fondo Je valle con espescs 
de hasta 10 mts., a por exlay3!entos coilesnentes de distIntas fadies (areno- esquisto so vs ciedo mis ciciceo. , 

s y arclllcs;' -c eSoso'res de has:e 20 -:.s. P-r el hecho .deubcarSe en ls eot~cnicawentc Ics esqJistos calcirecr son bastantE confiables. Por el
 
sectores tc-1- .!I"cl-a-nte ala-os y -nas - os iz vjfles, 4i11do, cuau.o torna crea una sial es paru es- contrirlo, i& compcnen6t MIcAcea se prceoinante so 

ta unidal, lo que se ha dicso pin' Ics ate- iles aluv'les; o sea s '- tuac13s do rrcau inoscobidad volnidniase eutr'sadu'-nte pllgroSOs esoecialtrCc~IoreS 7eot nIlcasge-.erjlmente est.lncorJici¢ca~as pot Ics estudlOs de Sue!- ucdde7aac is:51a vNI6oecxfda-!t plgssepcal
t0i convenct nipsales. snte cuan-o tieren intervalos carbcnicecs. En los secto-es donde se apraclan 



V1 Congro C9l6 Vnuomano 

eOstoi toma nos. entre 101 factor% w contrite.en a tan pobre estabblndad, 
exist*e tmablin ua folacln mu blen dosarrollada y una meteorizac dlferen-
¢11 que factlita el juqgo entre los Intiralos, o sea Ii separaci6s y desliza-
mle iftois
ntre elo .
 

Los desllzamlentos tfpfcos son controladcs por Is follactan (calds de lajas) 

y/o rotaclonales par alto fracturaqlento del material, especialmente en laderas 

fnteryveIdas. Se puede detectar un pro res Io deterloro de los taludes haste 

vardaieros desllzanievtos cueando se estl en presencia do un excesivo plegamlen-

to do laS capes.


tolo dape. sLos
Its 


EI Icnro deircctaointarn de Islrnodad ten un pronod o de 18" y pue

d blcsnzar en clrto casos haste valores den 307%.
staro- aterales, cuarndo 

presentan condicatnes gvitOetrncas y comtcnals favrables, pueden set apro-

echa.os con bastante 4ito; en caso contrario se det-erl recurrlr a costosas
obras de ingenlerla pare no encontrarse i todlano-largo plazo con probleras

de Inestabilidad graves. Prueba de esto son los cases de Colinas de Santa W-
nica, Colinas de Bello M-le, etc., en donde se ham intevenido dejando talules 
vetlcal.s y sub-verticales. Se ham encontralo sectores e do-de el subsuelo 

p-esenta calidades vuy perJuliciales para los slste.as de fundaciones. Par 1o 
general. el desarrollo de estas cavideles e.tl favorecido por Ia canalizaci o 

del agla i travfs de las grietas y diaclasas presentes en Ia race y en Ia cual
 
act,] cov,un disolvente el carboato de calco. 


UnIdad M c cea: 


Este unidad lntol gpc Dertaneceante a a Foi,1cecln Las Brsas, Wt co-

putia prilnclpalmet par esquistos cucrro-tncacess acaeaS de filitaS M 
 ceaS,

amteral carbonoso, caslzas oclonles y netarenlscas. Se presenta 
con coloreS 

verdosos en rca fresco color mar6n mdera en aflorameitos meteorlizados y
produce un suelo residual rojiel. 


s ol 

sectoes del re& de estudin (Caricuao, Alto Prado, Cerro Yerde, etc.). 


AetraYe d an Fists petrodro co sor muestras provendntes de altuc.os 


los me-
erliles tienen Is siiente compcsc6 bisica: el cua-zo alcanzi valores parcentunles variables desde aste un la mlca (esencialmenteh51 %xiwn de.9C%; 
moscovita) desle 15% hast 25Z; el feldespato (bisici-ente de tipo potislco).
doade 5% hasts 20%; asclorlta, desde 4% hasta 15', y final-nerte. bajos porcen-
tajes de material carbonoso y otrosa ccesorlos. 

-
Caracteristicas gooticrsces 


La dfnlsIca de vertientes do Is unided ficgcea presenta un potenclal noro-
ntco de nedlo a bajo, permeabllidad ,v-erajacon tendencla tanbI~n moderada aiasocavsc1n sub-superflcial, capacided de -etencln de hu-edaJ de mdla a alt 

y drenaJe superficial difuso. 

La e-oa meteorlzada. con espesoes qLe vartan entre 19 y 20 metros aproxi-

madamve-, origln grandes esp-s:res de suelo resld-c.l arcillos;:. Las bandas 


caicces plegaas y paralelas ret- sent- zoras de debll! ld, actuindo ceo 
lubricantes a los esfuerzos defor-ntes. Se tienn esa.r-s le a-us J. tlpo re;-
mAtico p.r fracturalento de las rocas. Presenta reslste-cla a la excavacidn 

V1 Canuao 13000cO V m assLo 

di ]Lcil a moderada y condicl]n geotscjica variable y a victs uluprobledtlcs
especialmente cuando se encuentran sectores (case muy frecuents) con aprtcla
bles nlveles de meteortzacl6n. Los trecuentes desllzamtentos son prtncpalmen
te de tlpo rotacional con vestlg to do control estructural, specia/mene Ia foliac6n, y son caractertsticos taUmbln los fenmenos de repteo. 

Etsten sectores en donde el material guards un equilibrio intre Ia cOmlo
nente micices y cuerzosa.de manera que pueden citarse sftuaclones clarament 
locales y de transici6n. debido a quo estos dos elementos se slbwan in polos 
opuestos en cuanto 1 co portamiento goot1cnico se refere.
 

Ingulos do fricci6n Interna de los materialls oicilan entre y irU2 
prosentando, par coosigulente, graves problemas de inestabilidad cuando las 
laderas pasan de los 2S- de pendlente. Los materlales, cuando presentan com
dciones geoan4tricas y georecinlcas desfavorables, no ofrecen garantfas do apro
vechantento y en muchos casos Ias costostslohas obras de Ingenlerts civilmejorar las respuestas de los materiales, no son econ6.nicamente aconsejabfes.pera 
En efecto. cualquier lntervencli& no planilfcada puede transrorwuarse a cOrto
ieilano plazo en probleas graves de Inestabilidad. En conclustdn, debe en
fatizarse el hecha de qua cualquier proyecto de tipo vial o urbantstco necesi
ta un control estricto y en muchas casos se necesitan obras costosas par& modi-
I car sltuaclotres porjudiclales (,'pJrosanclados, tierra armada, etc.). 

Unidad fetarenisc:
 

Correspcr-e a parte de I Forrnaci6n Las Brisas y esti Compuesta por meters

ntscas, fnetarcosas. gnelses cuarzo-feldespitics frecuenternente Intercalados con 
esquistos nicic.3s y filitas carbonosas. Se preseita con colores grisiceo-ver
dosos en roca freS.a y gris Oscuro cuando Ia nisma es metecrizada, produclendo 
un suelo resid-aal blarquecino y gris. 

Segn el anglisis petrogrifIco de algunas vuestras provenletes del Srel 
de estudlo, se da Ia sigulente coposici6n mlneral1glca bisica: cuarzo can par
centaje de hasta el 65', feldespato hasta 351 y porcentajes munimos y varia
bles de otros iccesorios. 

Caracterfsticas geot :nicas 

La dlnflic! de rertlente de esta unidad presenta un pDotencial morfog*nIco 
alto, es d':i-I, tiere una "rcada tendencia hacia modificacIoneS en 1a conforss
cidn del relieve. Adea=s preenta una poreablldad uy lite con fuerte ten
dencia a la socuvacdn sutsu.e-ficial. Tiene una capacidad de retenclo de 'j

baJa y desa-rolla -n 
vacidn de cuice. 

sejad ,in,' drenaje superficial difusO sin origr UnC .a-

Por orri prte se desarrollan grandes espesores do meteorizaci6s qua pueden
 
var-t f ?.l-o-e e.tre 10 y .10mts. de profundlidad, confornando ai MISO tiea

po as l as coroversisleS d!sde el punto do vista geotknico.
 
Los ' xs d,! sda anisotropfa litoldgica debldos a las frecuentes 

nterc3 a-icoes j! -s er-iale tfplccs de otras unidades, puede presentar pro
bleas de diffli soluc5'., al mcvnto de realizar obrs de Ingenlerta, obligando 
a estudiTs de etalles para peder ei tir opln ces vlldas. 

http:nicic.3s
http:cuerzosa.de
http:slste.as
http:contrite.en
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am 	 VI Co'Miru 00016*0c Vemodano 

Los 6trrsatos s. localizan excluslyamento en la Zen II metecrizaclil. 

debido a Is socavaci6n do las masas do rocs fr-escs. par lavado del mate-

rial friable cue lot rodes. 


b) 	 Depiltot proyenlentes del truncanitnto gererslizado de Ia% vertlentes. 
so reflerv a wnateriales en trinsito. transportados par un escurrimiento 
difuso juyIntense. slendt frtcuviltes lOS aflorasilentoi de Ia roca sub-
yacente. En los cases de intervenclones Indlscrtrvinadas el escurrimien
to dluso passrla a cartcentrado. co" Isprcliferaci6n de tal-egs emo'se-

tales y al iniclo de una evoluci6n catastr6fica. es decir. I& accl6r ace-


de y transportelerad# do los procesos ren~oi~c6 con consecuente denueacion 

do las vtrtientes hasta el afloramlento de 1. roa suby3 ente.-


c) 	0spdsltos coluviales de fondo de yalle. editlcadcs bajo cotrdicio-ts fao 
rabies deprecipltln. pendientes topogrjflcas y de escurrimilento sui-
perficial. El material provenlerite del tr'jrcvrnenta antes citado, colr.a-
Itslos drena~es cont es;~-vs considerables mvyvariatries seqrr el sector,Prorap-e 
Coetfoama'do un& iltuacid, el exte-,o ,eligros3. est6ezial',Ente en los casob 
de urbirismo intensivo ya zue yuEta~ce pircelas scbre 3~to-ial In-situ 
con parcelas satire este .mterlal, a pesvr de tene'- carsctetst icasgeo-
tfcnlis completanente distintas. 

d) 	Deposito, fluviales: 

Estos naterlales se refier-en a las terr-azas y planicies aluviales. alcan-

tandi super-ficies significativas We~ en el cas:e del IOI re 


Estos dep'sito s no siaes je- fuen:es de pncble'!s ya que sus ra'acter-ts-

ticas geot~csicA5 se dete'-!nla c"-fis ie-.te po los :ntctdos usuales. 


o) a~teriales tn-situ: 


l :a'-rieitlae
En aley- ante ovitzSla ca'ta,as4'-!s deo~nlc deri~ 

e l d ev'ov n aer enita es a 
jrn~eexterno y Ill potr-:Iai :r'%;4rlco de los secto'-cs car-lo'ra-


fla~cs .
 

tuaci. As ec S dnl 1: r-itdl evc cgc tIn luc 

IcriTcite io Incluy* ura brinX 6--scripci6n dinlas zcnas de rlveorloaci6n. 

gsuv Ilustra suffcientmriti Ic qgun il reso,!cta sc dice a iabtla- de los 


gseu's n-situ. Estoa :-i-ir so a ,a ta al p~erfflpropuesta porEnI 
y Se-ry (1917). y a 'a vcc se ha c oriado en. for a anroximuda de 

1 
dcd s. te-iales,a etv-e:nro los al per-Illpropvesto Oper Patton 

7 C'ereayudanz.- 
(1971). 

Enou cSt-,ji~ 
EleFCn, el estudoc de 9C:iIl-'C3 eter-ni. hsaside fund i-en talrrento geo-

Ae Se ha.,anolizado estructuras y p'ocesos espaciales,grfico po, el irefito gue 

VI Congrim Goal6gico Veneolan 	 4W 

jciadcs conl A hort y al amblente ftsico. A Is "z, dicho anilisis so hsa 
orizlaclonado can el estudlo geol6gjco efectuado par lot profesionalas vispec. 

,.lyoi* espectfiaents en las ramas de litologla y estructurs. 

En relacl6, &I estudio do Ia geweorfologla del irea (formassfpfocesol), 
so consideraron tarmbilnIs% caratetrlsticas de lOSnatarlales ana izados par lot 
dem~s Integrantes del eqipa. 

Debe 	 aclararse q'ue el 'r-cedimlento de anilisis so IlevS a cabo on dos (2) 
niveles:
 
-Nvl1 oaaiao o~sypceo needetmn0
 

ie1:S mlzrnfma ypocs ndedetwtt 

- Nilvel2: Se efectu6 una interrelaci~n entra formws y procabos part Its diver
sas Areas y en un marento esperlUco. Posterlorneente soconsalderaron la% carac
tetsticas do los materiales existentes en las Area,. 

stdtcaei l ao eaaiartnoslaniln-
Pera(casifac dvt dstis) s~3nite ordoinlizr lasicaolo odnive s a 

wnl(lsfccd edts Iaanvlodnl soe.caiia o o 
tas en difereites categt-las u orde'r de rango. 

El heci'o de car-doer de ciFras exact&%. par falta do eu Ipa domedici~n lpa

ra obtene'las. no ~rlt6aneiizar los datas a escala super-tores (do Intervalo 
y de raz6n propo-c loaa) que hubiera penrmitido efectuar un anAlisis estadistico 

car;lejo. I par lo tanto lograr resultados mls pr-eclsas. 

No obstarite, los rrsultalos otitenidos al steel efectuado han per-oltido Ob. 

tener una n~i 	 geontori'ol6glcas,
visi6n bastanwe o shlo de ls% caracte'-Tsticas 
sino que conjuntua-'ate con JOS resultados de otras variables, de las caracte
risticas geotdcnicas del ir-vabajo estudlo. 

Ailss 

En el anllils de gedlsL'sica extetra se detercinarot nueve (9)categories 

de for--cs y pro cesos cuya clasificac i6nva desle una zon a asto ads p r *I n& emro 

I erllq rJ.Iat-ct in o rcssqoo lgro incipie y 
por en~e sin pr-bler'es gectcnics (ei ur,ser-tido relative) isastael extreme de 
uni cor! 3sigoada pcr el i-s-ro IX de r-:.Ieye abr-pto. con graves problemas geo
tkcnicos y de alta interue~ci6n antr6pica (Figura No. 5.1). 

E accnct ~itrrea:6rd oorft Fets slzro 
ccenc a a neptcl dfojr!lsitssensian 

dtve-scs eler.entos .rats *cpo.; drenaje, toracoc'r-: afla, trosl~n. dad 
do sicelos,v;eac.'- y astectos antr5;icces gc Individ'jslennte y en conj6 to, 

a detectar -nojcr las diversas rrrifeste-ic-.C cer-atrfsticas de Mcvi
mientos de =ssas, o eniCt5ertientes, sa les dencr-Ina en profeslot co.o 
nes cmvi!geologfa e ingenri giol6gica.
 

En relacidr a los ccyimicttcs de masas. 4stos ir-cluy-n: caIdas, valca ten
tos. deslizan-rirtos f flujos (th'rOno quv nlt a rcs dv rptscra iu
 
la-es). En lo rerer-ente 1 los dylc.ir catt se?.alir cue en Caracas. da

das las cir-acteristicas estructureles. grade de eeteorliscthn, intervencion as
tr6pica. etc.. eiusten o ore los desllzar!nt05 de tlpo rotactonal y com
plejos.
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So puede criginar un dos'11zaulentO dt tlpo planar cuando exists una mar
coda concentricl~ri do polos (especialm-nte d;. folfacl~n) cuyo clrculo. corrns-
pondienta al contra do Is concentract~. sea paralelo &I cfrculo quo represents 
of talud y cani wi Sngsulo dotbsjzamlento inf'erior a ast. Glttao. Es tlpico de ro
cas esqutItosas. (Yer Figura 6.4.8). 

OSI,4CT OA M
oAC~A rigOSLZVI~l.* 6*4 

Sopuede arlitar um dosliztaoixnto do ttpo culs (cu. eostructural) cuan..o 
so ividencfan do's.(Z) concejltrsctornxs de polos de dot (Z) discontinuidades as.f~ 
tructsjrales, cuyas respectivoi cfrculos so Intersectam on umpu'Mto ubfcado an 

I~JM 
*~ 

I 

& 
>-

cicu'o rpcesei
ta *I pl~-o do pond! * 

Is mlsma dlrtcclim del talud y coni uni lrnuic Inferior a este 0ltimo. (Yer to..del talud. *. * 

S. pvedo originar ui doslIzamlento par colcamlento cuando Ia conicentraci~i 
do polos do unsa dotzroinda esti-ucture sill an tl msw sentido del ctrculo quo
represents el piano del talud y con wi burolerito de Ingulo elevado y haste coni
trarto a ist ditimo (Ver Figura 6.'.u). . D-SL!ZAMIEN". PLANlkR 

Algunas consideraclones adiclo, sles .O#5tcrarsetcwx 0,ndCtion 
dir&:1 Ingu Ia do friccI&, do los naterlales qvt An Is red vlene 
mediantsa *1 cfrculo do frlccldn (Yer Figure 6.5., ejn'nplosfi i B). 

consi-
reprsentando 

Circulo "7jrepresorita
*ICO5p1Mw ccrespO-4die" 
to al ceritro de 1 
c-fntrac:i6n 

Medlante el usc do grificoi y tables pri-titablecidii sx puedtn represen
tar. medlanto valoros # gula-es. ta-.bl~n los 'alcr~es de cohesl&r y grificarlos
do esta na-eors en dIsgra3Ss y Anal IZa'-OS conjuntasnte cci. ]as valoes de fric 
c18a,Interns do lot materlalis. 

C~rculo quo repeeseri 
ta el pla'o de pendl 
to del taluid. 

ral 
Como psuede 

conmloto de 
aprtclarse an Is Figure 5.6.. it Iontents un anifliss @structu-
us, talud rerteneclesite al sector estructural "A* de Is unldad 

Direcci~r, de dftlizawmIe 

calciria, consun' 
plot A y 3). 

rsaabo R 30' E y buzamiesslo 2V N y 45' M respectivane-ste (Citem- DESLIZNXIENrO TIPO CUIIA 

6.2. Descrtpcf~s do los sectaries astructurales ta c1ul qo de pen-

A conistai~a it %sactIs descripcf6,s do cada sector estruictural corsl&doet dltld 

rado, Intentando us, prIaer 
%agraflquen in Is rod losd tar. 

snil Isis que se,1 
planet refes-antes 

ccxleentsdo 
a los taludes 

en el nonen.'te 
qjie se desea, 

er quo 
estu-Drc:6 

lito. 
do doalit2 

En base a Ia proycccln iselifirfca. to Noede sictar quo en esto sector I& 
dlspoilcidn do lot pcos do foliaci&, at bastante reguIar y determine usaf.-liact6n pror-dic (o date istallsico do Is Iolc6) cuya rur-so y buzamlenta 
as rtspectlsosente Nl 5-0 E y 34* N. 

&I contco 

VLME 

de la concentract6n to polo. 

El oportuo iclalar quo on eis unfsdadexIsten plie~jes locales quo en ccc-
slants puede, alterar al esquem~ ger.eral asuida. Se hii tos5~o en cueita Ini-
gulos d--friccl&, Interns do lot rmatertales casiprenlds entre 18" y 30*. 

Cfrculo quo* rrot. 
sent., el alana 'dependlento del talud % 

Par lo quo se rtflorv a lots slstei de diaclasss, Islos se deflnen, con 
clerta dificulted. in dos (2) patrones vsAsey'.dentxs con, n-umo 0(25'W y 4 48*W. 
cuyos buzamlentos son subverticalxs. 

Cfculo que repre
et .paoC

rsode e lcn 
tro de Is concantiaFl6V 

Segs~n E.HOEKY J Wd.BRAT, do polo$ 
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am VI Cong9rio eoZl o VMrt"Otno 

S DIAGNOSTICO GEOTEt ICO 

espuls do haber Ilevado a cabo exhaustivaente el antlisis geot~cnlco de 
Us condiciones iitol6gicas, estructurales, geoorfol6gicas. etr.. se pas se-

Widarento &1 diagn&sttco geot~cnico representedo In este caso por el maps de 

orlentacln geot~cnica. 

En realidad esto doctrrento reprtsenta To stntests de todo el estudlo, 1• 
sums de todos los factores que determInan I estabilidad de un sector, o sl se 

9eelico qua puede presefntarse y compro-tter irreversibleren-quiert 41 rleso 
to cuslquir desarrollo sea iste de ripe habitacional, vial. etc. 

So deduce par To Unto we -epresente un instrvmnto de gran valor pricti-
co pare profeiconales do diversas discIplinlas que de una form 
trmntoe so enfreestan a probierens de ost6 naturaleza. 

Por tretarse do una simple su..-posiciwi de do-ctLentos te-%Stlcos blsicos. 
so logra red-:ir elminl.oaIei cis.-- subjetiya satisfaclendo &1mismo tiem

po otros re;usitos cowo son Ia faciidad de lectu'& y la claridad y rapidez 
en Ia br~sq'u.da d- I& Inforraci6n requerida. 

-
ser bastante senctiio ye quo se van sep-rando zones conEl W!tc-Ao results litologTa.
dife-entes caracterfsticas Ileganoc flaoable-,spara cada psr3rtro (lstructurs,tpar&pnditente, arte fo cas ades arar(est uab d 


sitacroes translclonales entreuras y otros, d brun 


El docu-ento final o np5 de orientaci6r geot'cnica se cor.,pone de dos (2) 

faICSdo lecture quo deben efectua'se slrultSmea:nte,una en el mpa de ra:ro

zonificaci6n y otra en el mope de mlcra-zontflcacl&'. 

Sibier es clerto qua se hubiera podido presenter conJuntanente toda I 

InforrcI&1 unlficindola en un solo mcpa, es 
 clerto tarnbin que se hublera di-

ficultdo Is tarva de reproducci r, y posible interpretaci6n por parte del usua

rio. 

Se ha cc-nsido'rdo o(ortuno peerlotentsso purar Iz rzcro-1nfor-r.cin quo ca-

racteriza granves sectores (r.,cro-ZoK.ifIcaci6) dt la .co-r'o 06n caracte-

ristica d- sectoros LIspequetos (micro-zonilicaci6n). 

rn i elaborac& - d4i dr2- c1crj:otfIcOci~n se hin toredo en cuenta 
fu, aicntalinte los factores litol6- 'cos y -rr-rfol nc5 sep3rendo ones cona 


dllfxrnte ccr-;-:,rtalento en bast e a c pc1c06n ineraldlica le la rots, el 
Iiir.:trcr-izaci6n,situacirs astr-uctoral. los procesos do oodinimica 

exte-n , ele ts tods q rlvn d un exastivo 

cuidad:a Imterpretacidn de pares esteraosc5picos de misicnes areas recientes 

y cc T.!s dc trointa (30) ealos T,,c repos-n or lcs arclYos del M.E.M. 

Este tUcIra result6 muy Otl para obtner el historal corpieto de 1• eva-

lucln q:s h , ttnido el Ar-a Dojeto do etljo. 

Parie eli rici~ n del apa d: -0cro-:slftcacid. -r iohn utilizado los ya-

de en uni6nIorvs cllr-ctrlcos obter1idos en el ir-lisls frocu(ncl-s P-indieites 

VI Congris OeGo6coVennolao 

cow Indisposici5 espacial do los taludes segOn su orlontaci8n y sog9n las con
diciones estructurales presentes. MIsconcretamente pritmro so rtaliz6 un e|

gco prisIs geoestrvctural y luego se hi adaptado el resultado &I tipo lito 

dominants en el sector estudlado. 

edtsnte el ngtodo de To proy-eccl6n hemisfrict so han ido separando lo$ 
sectores estadIstlc&mente homog~neos 
-

con respecto al buzamiento 6e In foliaclan 
y luego con I ayuda del mape de orfentact6n do taludes se han definido talu

des conformes con li foliaci6i y no conformes, o sea, cuesta de buzealento y 
un (estabicontracuestas. definiendo par 1o tUnto primer nivel de estabil'dad 

Tidad georntrica). 
En un• segunde etaps dal inflicts soha padido oter-inar, con la eyude doWEnuasgna@a&dlifsssehpod etrnr.cnIey 

los valores de las pendientes, ui nivel mis preclso de establlldad y de manera
 
existen condiciloes geomecinicas favorables o desfavorables.mis acertada sl 

Es I16gco qte este anillisis encuentre 3u mejor respuesta en roca fresco ye 
quo en *I caso de ateriales ReteorlZados puede encerrar ciertas lilitaciones. 

del suolo residual. menos directo y 
mis complicado serS al da'qnrtlco, jun cuendo el itodo sigue slendo vilido

En efecto. cunto mayor es el espesor 
interpreter el conurortaflento del sustrato. En otras palabras, es ry co

en regiones tropIcales co"bInar los recursos de le me:nica de suelos y do 

rocas y utilizer. pars los fines de estabilidad en laderas, los rsultados mis 

conservadores de anbos. 

o de clerto In-
El usuarlo quo ast lo desee puede en sectores mis pequemos 

ter s, lograr una Interpretaci6n stis exacta y coinpleta ya que existe una infor

maci n basics suficienternte detaliada coa par& elaborar un nuevo y ms apro
plado diasn6stico gotcnico. 

Con el conjunt. de datos estructurales so pueden determiner con mis exacti
bd, rtenbos y buzanientos efectivos de las capes (no estadlsticos) y los patro
nes de diaclasados princinales y secundarlos. en el anlilsis litol6gico puedOso 
definir con r.-3ycr precist6n el funcionarmiento de un sector efectado par meteorl
806n o c$poortariornto anis~trapo par •fecto de las intercalaciones do las capes. 

Pcr cuinto expu.sto anteoriormente se puede deducir quo on ii b~squod 

de unz Infornic16n r~pida, dir-cta, conforr con escals del estudlo, Is consul
geot rnica satisface cabaliente nuestras exigencies.U del Tu;a de orlenta-Wl 

SI po, lado so juleren zbtener elen ntos coplcr'cntarics impartantes. conotro d tos los ps teitcos pued eniquecerse de anera a la 

inforzacl~n antxr;or. 

Da esto derive cuentO se hs verido repitiendo. a sta, qua todos los mapas 

contleren un gran valor de conjunto e individual. 

DOrante la elaboricl6n del c_-" J orient.ct&i gtotvnIce se hen considers

do, como ya se ho dicho. los valores de resistencia al torte y en particular 

de friccl6n inter-na de !os materiales ;prtencientcs a las unidades litol6glcas 
separadas y descritas, coco el frto do investlcaclon.s aisladas y fidedignas. 

http:br~sq'u.da
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ANN VI Congroo CeadgcoVeneszohno 

Son aloes ay vr~alesyicsd desjcos fctoes oatEstocc~Ieos ep
Son aloesMPIJ01df~td1Cd'Jdearible uchs fctoes omoA
Y uy 

Son el astado ffsico de Ie rocs, Is asisotropi& del naterial por caetsios IIto-
16gicos dentro deurnemismrs uriidad, I densIdad de fracturac06n, Is condlcIlrr 

do las disclasts (ablertas o cerradas). It rugosidal y tvcr ual tipo de relleno 
do las wisass. I& exposlci~n da Ins ladcrAs, grado do h-untlad a insolaci~n sla 

consizlorados globalrenteInter~enci&, amtr~pica. etc. . e1.oc-tos Qu? han sido 
y con lol limittes que Is tscala de' estudio permrite c firpoce. 

Ele pr I CMI#Jl~d eo-I-J&sitmre.par umqueetes ilo-csQutst 

amillisis =~Is detollado deterzirrer estos valores g-orclnicos opcrtunai~nte y 
no aceptar a priori vaioroes calculados en otros sectores apartntemente similsrles. 

Un objjotivo r~s del eitudio ha ildc el ck vAtar en cila rapa uns leyends
amplia y adtcuada. part que instttJ-3-'-nte se pudv ob~te-cr el diagn~stlco de-

sead y os ee--itoiquelohn poducdo.prevlaffcnteseadIa any ls el~nto podocdo.toldgico qu 

Otr, obje tiv he sido tare de ;ropc-n~r urs nrct-o!:loja qAt pueda er'con
trar unraTrjo'- aplicacidn y su .y-exp-csi6n en estu'~Icc de granr detalle nece
sitAlloic 5nican-nte uns Ior-si&S ca-; , p,mnE-.orzada y un manojo m5%rn
 
gido d'r los parlrotrns dispamibles. 


Desp--s do Wsas observaclo-es y psr-afa:ilitar le c v solta del rmapade
 
oritwitS!l*r goolnica se hace a cortfnusci -jr ejeo Io explicatIvo: 


Prls.z'o se .tica un sector o punto. in s'AOse determine. utilizando el
1

ma7 sr-:.tc~In a qu sector lito!;jcoy -- enece (A -B - C - 0 y
 
sectores 3sn-C y A - C). pre:1sn'Thu de esta ,-ora las carscteristicas 

gect4:i!:a pncpas lei sector. 


En ! str.v-,s~tvo%#dcer~na elrap do raco-zni-BolletinoF~s to!,W 

fice:I&I. el ocarCta;inttO o~c'l del sector en esto on-rtunidad %e~F.-

Lfti nZ -o re-inO glotal
lado con do, los r s nc',-.os,: a IX, y que en !onrma el 


invertarlo do pnomces:; quo cs-&-terlzis 0 se prosont!o en el sector. 


Cocclvldas cs5:05dcs (2) fases ~'crepr~st'!o e coda~~tc se pas a 

]a ter-r:'ra'sr juo pr-,'jre el qu.*een.otras patabras consti-


n~c -a cso~c.~i& ci .CMc.ntjl ds 


E-1C"I. so C-'idom L sr.t Ics ldc~cs :mcfrioy estructunal 

cc~5cci el talu! e-, !crc,- s;W-1 , n if-sr - est! roancra el rosul-


tsdo "In.1 dc it investigscI&n r-cUcnice. 


es;d iet- !a 11gl~ts 

hill! to le.utsnlzci~r, Valle Arrit; (Fg 01.1 y Fig. 9.2). 

El pljnrt p' l to2.-c id.,flr A.IV-3 y se 

Los Pas~s a ;cgjln son los s!t.ntes: 

Ei- el c. ;i ie urrootuci~n getcnict st Jzi. ,5 q Z 1 letra raf~scull f 
al c erruesto ec-l 5l' cos:d-alalnod at no~o~-('.- n 

ficaci~n (Fig. 9.1). nienrns q.v Cal -s~ arj~igo en este coo3 el tres (3). 

se rafieri:a In leyenda de n~cno-zonitlcacldo (Fig. 9.2). 

VI Cones~e GeoZ6go Voinolaho* 41#) 

quicre decir: 
- sector lltol6gico A. Unidad calcirea con sus caractr~sticis geoticsslcas 

este n~rvro se ubica en correspondiente 

(Fig. 9.1). 

geo5
I eo 
ednnO 

rctssscocero 
exnteaco (cig 9.1). 
xen Fg .) 

prl-ead
polmsd 

rs& 
eoln 

. 

.. 

3 -- astructuralr-r.te favorable 
el 

y clinor~tricarn-ntt desfavorable. 
sector litoldgico A 

Ndtess bles 
(loyenda do 

z:ir-olcainyelcmptmft nItesciv lequ 

*ltorrsiroz apsrtntevtente estables por coridiciores............. etc.*. (Fig. 9.2).
 

iamtprllSa~t 061osmxo - -,dbr ojlas
ianne o o etrc iodicsmxo - -,dbr osles 

el m~pa litol6gico pina poder establecer %Iprevalece un sector 11
u otro. y luego rep-tir el misrso procedirsiento antes expuesto. 
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ANEXO 111.12.2.- EJERCICIO EN CLPSE DE LA UNIDAD #12
 

RIESGOS GEOLOGICOS MULTIPLES Y MAPEO DE INFRAESTRUCTURA VITAL
 

Basadc, en el material pr.sentad' en clase y en mapas de 
referencia, prepare ern borrador .r, rapa de infraestructura vital 
y el c:,rrespond ientE textc, explicardo el pirqu de su rlapa. 
Aseg,:rese de ir cluir la explicaci6n del. orden de pri:, ridad que 
puede usted haber asigrado en el mapa. 

NOTA AL INSTRUCTOR:
 

Ndjurte la siguiente infrmaci6r crc'errierte a la cj udad 
d,,nde se estA l1evarddo a cabo el curso, de rarera que los 
part ici part es puedar relaci rnar este e jercicio con l as 
','bqervacio'res hechas durante el Viaje Vecn ico do Campo I y 
durarte la estadia en la ciudad: 

a.- mapa de infraestructura urbana 
b.- mapa top, grAfi, -

c.- mapas y registrc 's de informaci6r de eventos de riesgcs 
rat urales 

d. - mapas de ri esgcs rilt i pies y/o de vulnerabi 1 idad 
d ispcn i b les 
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ANEXO 111.15.2.-
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ANEXO 111.16.1.-
 SEPARATA SOBRE EL %ANLISISMULTICRITERIO
 



NOTAS: ESTRUCTURACION DE LOS OBJETIVOS
 

TOMADAS DEL LIBRO
 

"ENFOQUES BASICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
 

CON OBJETIVOS CONFLICTIVOS"
 

Autores: Jacobo J. Duek y Filix Cabrera
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111. ESTPUCTUPACION DE Los OBJETIVOS
 

- Definiciones de T~rminos 

Un objw.:vo indica el estado final o estado deseado. Un objetivo muy 

general y muy amplio establece s6lo el Irea de interns; por ejemplo, 

A: "Mejorar el bienestar de los residentes de la ciudad de Mdrida".
 

Pero esta finalidad tan amplia no ayuda a generar soluciones alterna

tivas especificas. De una manera m6s operacional este objetivo podria
 

desglosarse en dos objetivos ms detallados, un objet.ivo de me-nok in

vet que el anterior; por ejemnlo, A :"Reducir las emisiones de contami 

nantes dentro de la ciudad' y A2 : "Crear una mejor actitud hacia la ca 

lidad del aire". El objetivo A: puede a su vez subdividirse en otros
 

tres objetivos de menor nivel, a saber, All: "Reducir las emisiones de
 

di6xido de sulfuro", A1 2 : "Reducir las emisiones de 6xido de nitr6geno' 

y A,3: "Reducir la emisi6n de partkculas". Esta jerarquia de objetivos
 

puede expresarse por una estructura grifica de drbol, como sigue:
 

Objetivo A - mejoror *Ibieneslor doos residentes do Iociudod do Marido. 

A2 A, 	 Reducir los emisiones do contominontes dentro do ia 
cwudad do Mirido. 

All A1 A13 

A cada uno de los objetivos de menor nivel, es decir de A2 , Au , A, 

y A13 se puede asociar un at.ubuto que indicarl el grado en el cual 

cada alternativa contribuirg al logro de cada objetivo A2 , A . An 

y A1 3 
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t-talidad de los atributos asociados a los objetivos All , A12 y 

: cefinen el grado en oue el objetivo A, es alcanzado; el cual jun
 

: con la ccntribuci6n del atributo asociado al objetivo A: indicarS
 

el crawo, en oue cada alternativa contribuye al objetivo final A.
 

7n este caso se expresarg por un vector de 4-urla, Cuando los obje

tivcs de menor nivel que el objetivo A son objeto de una planifica

ci6n, es decir, de un conjunto de acciones para alcanzar determinados
 

r-,%eles de estos objetivos en plazos de tiempo definidos, entonces se
 

cencmina usualmente a estos objetivos como rnicta. En consecuencia,
 

una meta es diferente a un objetivo en que la meta puede o no puede
 

ser alcanzada. Las metas son Gtiles para identificar claramente un
 

nivel de mejoramiento hacia el cual se tiende. Por ejemplo, dado un 

objetivo amplio B: "Mejorar la eficiencia de la educad6n en la Univer
 

sidad de Los Andes", una meta podria ser b: "Graduar al 80% de los
 

cue ingresan, en el tiempo establecido para cada carrera".
 

-


Sin embargo, en problemas de decisiones estrat~gicas, los objetivos
 

son m~s relevantes que las metas para evaluar las alternativas. Para
 

elegir entre alternativas se necesita un ctxitek'io o tegat de deczi6n.
 

Esta gula al que toma decisiones para elegir entre loa cursos de ac

ci6n que llevan a los objetivos deseados. El criterio que prevalece
 

en teorfa de decisi6n es maximizaci6n de la utilidad esperada; esto se
 

detalla en el Capitulo 4.
 

Generaci6n de Objetivos y Atributos
 

Para intentar cualQuier anglisis formal de un comDlejo problema de de 

cisi6n se requiere una articulaci6n o estructuraci6n de los objetivos 

del que toma decisiones, y una identificaci6n de atributos que sirvan 

para indicar la extensi6n en oue se alcanzan estos objetivos. Las de 

cisiones pueden ser hechas Dor un individuo o un grupo. En cualquier 

caso, no es posible establecer un procedimiento paso a paso, que con

duzca a un significativo conjunto de objetivos y atributos. El proce 

so de estructurac16n interconectada de objetivos y atributos es bhsl

camente un proceso de naturaleza creativa. No obstante, se pueden es 

1.k
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tablecer pautas Otiles para 11evar'a cabo este proceso de conocimiento.
 

Mac Crimmon (1969) sugiere los siguientes enfoques para generar objeti
 

vos: (1) examinar ]a literatura relevante, lo que significa examinar
 

si otras personas o grupos, oue han enfrentado problemas similares,
 

han documentado objetivos que parecen relevantes al problema que se
 

trata de resolver; (2)un estudio analItico, lo que significa construir
 

un modelo del nroblema ya identificado, donde se especifican las varia

bles de entrada y de salida consideradas m~s importantes. De esta mane
 

:-a su-en los objetivos m~s adecuados; (3)empirismo casual, lo cue sij
 

nifica interrogar a otras personas o grupos respecto a c6mo ellos esta

blecen los objetivos y atributos pa,-6 un problema dado. Cuando la gene
 

raci6n de objetivos y atributos se realiza por un grupo de personas se
 

puede usar el m~todo Delphi para generarlos bajo consenso.
 

El m~todo Delphi es un procedimiento dindmico para formar consenso a
 

trav~s del uso de cuestionarios o con c6nsolas computacionales en linea.
 

De esta manera se establece una discusi6n en la que los participantes no
 

estgn presentes y no necesitan identificarse. En consecuencia, el m~to

do Delphi establece un foro para la comunicaci6n en el grupo. Este m~to
 

do es oarticularmente Otil cuando el grupo es demasiado grande para una
 

Droductiva interacci6n personal. Pero lo m6s importante en este m~todo
 

es que el grupo, partiendo de puntos de vista personales muy diferentes,
 

o ede centralizarse en Areas de acuerdo. Este es su rasgo esencial, por
 

ir,..ue ha sido usado con 6xito en el proceso de modelaje en diferentes
 
Are :. 

La b6squeda del consenso no se limita s6lo a los valores, sino que tam

bikn puede ser usado en las cinco etapas en cue se ha resumido el proce
 

so de resoluci6n de problemas, mencionado en el orimer capitulo. Como
 

s ha irdicadc allf, estas etapas estAn influidas por el sistema de va

lores, pero el marco de comunicaci6n provisto por el mtodo Delphi pue

de servir como una experiencia de aprendizaje, en el cual se-gana profun
 

didad con respecto a los temas tratados. Luego los valores se van iden

tificando en este proceso y "lo que es deseable" es considerado ala luz
 

de "lo oue es posible".
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Un ejemplo ilustrativo de generaci6n de objetivos, identificado como 

.roblema en el capitulo anterior, es la selecci6n de un siste-ma de 
trasportaci6n urbana. El objetivo de jerarquia mayor puede ser A: 

".ejorar la calidad de vida". Este objetivo principal o fin puede 

ser dividido en cuatro objetivos de menor jerarqufa, A, : "Proveer 
r,-xima conveniencia", A2 : "Proveer mxima seguridad", As: Proveer un 

sistema de mnximo confort", Au: "Minimizar los costos del sistema y 
promover un desarrollo econ6mico regional". Cada uno de estos obje 

tivos a su vez pueden dividirse en otros de menor jerarquTa. El ob

jetivo A, se puede dividir en tres corno son, All : "Minimizar el tiem 

po de viaje", A12 : "Minimizar los retrasos en las partidas", A33 : 
"Minimizar los retrasos en la llegada". El objetivo A2 puede ser di
 

vidido tambi~n en otros objetivos de menor nivel como, A21 : "Decre

cer los dahos a la propiedad", A2 2 : "Decrecer la fatalidad", A23 : 

"Decrecer el deterioro". El objetivo As podrla ser subdividido en 
cuatro objetivos de menor nivel tales corno, Am : "Minimizar los efec 
tos deprimentes de la psicologfa humana", A3 2 : "Proveer una visi6n 
est~tica agradable", A 3 3: "Proveer f~cil acceso al sistema", A3: 

"Minimizar las perturbaciones a los ecosistemas naturales". El obje 
tivo A podra ser subdividido en tres objetivos de menor jerarqula, 
A,, : "Costos accesibles para implementar el sistema", Av: "Minimizar 

los costos de pasaje", A, 3 : "Minimizar la utilizaci6n de enerqla". 

Lo anterior podria representarse esquem~ticamente en la Fig.2 . Es

tos objetivos expresan el interns de todos losgrupos implicados, a 
saber: (a) los usuarios, (b) los operadores del sistema, (c) otros 

grupos de la sociedad, (d) las instituciones que tengan que ver con 

el transporte como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. De 

acuerdo a la definici6n de atributo se ha realizado una selecci6n de 

atributos que miden el grado en que son alcanzados los objetivos. Es 

tos atributos se muestran en la Tabla 1.-

Es una tarea compleja determinar el nimero y tipo de atributos, que 

midan cuhnto cada alternativa aporta al logro de los objetivos sehala 

dos. Cuanto niAs complejo es un problema, mfis objetivos son necesarios 
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Tabla I
 

ATRIBUTOS 


S..inimizar el tiempo de viaje 


M.inimizar los retrasos en la 

partida
 

I.- Minimizar los retrasos en la 

llegada
 

Decrecer los dahos a las pro 

piedades
 

A.. :Decrecer la fatalidad 


A, :Decrecer el deterioro 


M3:
Minimizar los efectos psico 

l6gicos (injurias, ruidos)-


A:: Proveer una visi6n est~tica 

agradable 


A33: 	Proveer f~cil acceso al sis 

temna 


?,: Minimizar las perturbaciones 
a los ecosistemas naturales 

(4: Costos accesibles para im-

plementar el sistema
 

A%: Minimizar los costos de pa-

sajes
 

AM :	Minimizar la utilizaci6n de 

energia
 

DIMENSION TIPO DEATRIBUTO 

Tiempo: en minutos Cardinal 

Tiempo: en minutos Cardinal 

Tiempo: en minutos Cardinal 

BolTvares/aho Cardinal 

Muertes/afo Cardinal 

Bolfvares/aho Cardinal 

Subjetivo Ordinal 
0 - 100 

Subjetivo Ordinal 
0  100 

Nmero de paradas Cardinal 
en recorrido 

Subjetivo Ordinal 
0  100 

Bolivares Cardinal 

Bolfvares Cardinal 

Bolivares Cardinal 

para especificar sus posibles soluciones y, por ende, se necesltarin mnls 
atributos. Se debe entonces decidir sobre la manera apropiada de medir 
los valores de.los atributos identificados; se puede elegir entre usar 
las mediciones est~ndar o se pueden construir escalas e.speclales. La 
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escala cardinal, que indica magnitud y direcci6n, es la mvns completa; 

la escala ordinal indica direcci6n pero no indica la magitud del cam

bio; y la escala nominal indica cambio pero ninguna relaci6n de orden. 

Cuando un atributo es medido en una escala cardinal y otro atributo 

es medido c-n una escala nominal, el intercaribio es asirn~trico (Mac 

Crimmon & Wehring, 1977). En el ejerDic orecedentemente citado, los 

atributos son cardinales y ordinales. 

-3 	 Propiedades de los Objetivos y Atributos 

Una propiedad de los objetivos es que, Dara un problera particular, la 

jerarouia de objetivos no es 6nica. La jerarouia Duede ser variada 

simplemente cambiando el grado en el cual 6sta se formaliza. En un 

complejo problema de toma de decisiores se requiere de muchisimo tiem 

po para describir completamente las consecuencias de cualquiera de los 

posibles cursos de acci6n. Por 1o tanto, para Que sea de utilidad a 

la toma de decisiones, un atributo debe ser coiDrensivo y inedible. Un 

atributo es comp. L6bCc si, cor.ociendo el nivel de un atributo en una 

situaci6n particular, el oue toma decisiones tiene una clara compren

si6n de en qu6 extensi6n es alcanzado el objetivo asociado. Un atribu 

to es medibZc si es razonablemente bueno para (1) obtener una distribu 

ci6n de probabilidad, para cada alternativa, sobre los posibles nive

les del atributo; y en casos extremos poder asignar valores discretos; 

y (2)eva.uar las preferencias del o-e tora decisiones para diferentes 

niveles vosibles del atributo. 

Entonces es posible ahora Dlantearse la cuesti6n de las propiedades de 

una manera m~s amplia Es el ccniun:o de objetivos y su atributos aso 

ciados apropiado para el problemia. Siguiendo a Keenny & Raiffa (1976) 

se definen cinco propiedades cue C.cr deseables para seleccionar un con 

junto de atributos. (1) Oue sea c,",'Z.fc, de manera que cubra todo'; 

los aspectos importantes del probler.e, (2' que sea ope. ,cionc C, de ma

nera que pueda ser usado significativanente en el anglisis; (3) que 

sea dcucomponiZbte, de manera que todos los aspectos del proceso de eva 

luaci6n puedan ser simplificados separindolos en partes; (4) que sea 

http:c,",'Z.fc
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r.t cdwdan.C, de manera que se pueda evitar un conteo doble de algunas 

consecuencias; y (5) que sea mb&Li de manera que la dimensi6n del pro
-le.a se mantenga tan pequefia como sea posible. 

Especificando estas propiedades se puede decir que un conjunto de obje
tivos es: (1)compe-o si 6ste es adecuado para indicar el grado en el 
cual se cumplen los objetivos generales. Esta condici6n es satisfecha 
cuando: (a) los objetivos de rnenor nivel en una jerarquia incluyen to
das las greas que tienen que ver con el problema considerado y (b)los
 
atributos individuales asociados con cada uno de los objetivos de menor 
nivel en una jerarqula satisfacen el criterio de conprensibilidad, an
teriormente sefialado. En general, se puede decir que un conjunto de n 
atributos es conZeto si, conociendo el valor del atributo vectorial 
n-dimensional asociado con el objetivo general, el que toma decisiones
 
tiene un cuadro claro acerca de la extensi6n en que 6ste se cwrnple. (2) 
Un conjunto de atributos debe ser opekacionat, puesto que el modelaje 
para la toma de decisiones es ayudar al que toma decisiones a elegir un 
mejor curso de acci6n, los atributos deben ser ttiles para este prop6si 
to. Los atributos deben ser significativos para el que toma decisiones 
de manera que comprenda las implicaciones de cada alternativa. Deben 
tambi~n facilitar la explicaci6n a otras personas y deben servir para 
construir y sostener una posici6n particular. (3)Para un anglisis for 
mal de una decisi6n se requiere que se cuantifiquen las preferencias 
del que toma decisiones con respecto a las consecuencias y sus juicios 
acerca de los eventos inciertos. Para un problema con n atributos es 
to significa evaluar una funcion de utilidad de r,-atributos junto a la 
distribuc16n de probabilidad para las relevantes incertidumbres. Debi
do a su implfcita complejidad estas tareas son extremadamente dificiles, 
y a~n imposible en problemas de decisi6n en los cuales la dimensionali
dad n es modestamente alta, a menos que el conjunto de atributos sea 
due.mpornile. Lo que significa que las tareas mencionadas pueden ser 
divididas en partes de menor dimensionalidad. La.independencla de pre
ferencla y la, independencia de utilidad, mencionadas en el par~graft 
5.3. iedicado al AnAlisis de Decisiones, son una condici6n para la des-

Composici6n del conjunto de atributos. (4)Si no se desean redundancias
 

/-j
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en el conjunto final de atributos, 6stos deben ser definidos evitando 

un conteo doble de las consecuencias. Este problema surge cuando las 

relaciones entre los fines y los medios de los objetivos no estAn 

claramente indicados, incluy~ndose atributos que est~n asociados tanto 

con los medios como con los fines. Otra manera de introducir redundan 

cia en un conjunto de atributos es cuando algunos atributos represen

tan variables de entrada y otros representan variables de salida, del 

sistema bajo consideracifn. (5) Cuando un conjunto de atributos ests 

sujeto a estos cuatro criterios discutidos, es deseable mantener este 

conjunto tan pequehio como sea posible. Cada vez que se subdivide un 

objetivo existe la posibilidad de exciuir aspectos importantes. Ace

wigs, a medida que se incrementa el n~mero de atributos, se incrementan
 

ings las dificultades para cuantificar las preferencias de los multia

tributos junto con Us distribuciones de probabilidad. En algunos pro 

blemas se puede reducir la dimensionalidad combinando atributos. Pues 

to que en la mayorfa de los problemas reales se desea completar objeti 

bos conflictivos y, puesto que este ideal no puede ser alcanzado, hay 

un compromiso en la discusi6n de los intercambios. 

Np existe un 6nico conjunto de atributos para un problema dado y 6ste 

tampoco tiene una 6nica jerarquia de objetivos especlificos. La elec

ci6n del mejor conjunto de atributos a ser utilizado depende del uso 

del angli!is y en particular de la asignaci6n de probabilidades y uti

enlidades. Los atributos permiten no s6lo medir los objetivos las con 

secuencias de cada estrategia, sino tambi6n una vez seleccionada una al 

Sternativa, permiten el seguimiento de la estrategia adoptada. 

Atributos Indirectos 

En muchos problemas es posible especificar un adecuado esquema de nive

les jerSrquicos de objetivos. No obstante, es a veces imposible aso

ciar un atributo con los objetivos de ms bajo nivel. Se deberf; enton 
esces hacer otra subdivisi6n de objetivos o plantear los mismos en un 

quena diferente; pero con ello se podrla estar eliminando pran parte 

del anllsls. Surge asT la pregunta UEs posible tomar unadecisi6n cuan 
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existen atributos asociados a los objetivos de m~s bajo nivel?
do no 

En estos casos se puede utilizar lo quela respuesta es afirmativa. 

se conoce como atributos inoirectos y una medida de preferencia direc 

ta. Estos dos conceptos ayudian a vencer estas dificultades. 

el objetivo asocia-Un atributo indirecto refleja el grado en el cual 

do es alcanzado; pero no lo midE directamente. Esto implica que un 

tal atributo mide indirectarnente el grado en que se alcanza un obje

tivo. En muchas ocasione- a "Jos atributos indirectos -no se los pue

representan cosas intangibles; ende dimensionar directamente, ya que 

esos casos se utiliza el concepto de medida de nreferencia directa, 

Con cada atributo indirect y una meel cual es un indice subjetivo. 
distribuci, 'eoro
dida de preferencia sobre cada uno se obtiene una 


babilidad de cada atributo y se deten-ina luego la funci6n utilidad 

Se calcula entonces la utilidad esperada del
sobre esa distribuci6n. 

atributo. para cada curso de ?cci&. 

tiene un esquema de objetivos enComo ejemplo final, ad, tase que se 

nivi,es jerrquicos, en el que los objetivos de menor nivel son medi 

, ... , Xn . Se puede asumir que es redos oar los atributos X1 , ... Xi 

lativamente fcil para al que toma decisiones, establecer sus prefe-

Xn). Perorencias evaluando los at'ibutos er. la forma x -(xi, ... , 

razosup~ngase que esto es imnsie, debido a que no se puede medir 

nablemente ese conjunto de atributos X. T6mese como ejemplo una deci 

essi6n que tiene que ver con est6ndares ambientales.. Esta decisi6n 

contS relacionada con un conjunto de atributos X de salud, 	 asociados 

la relaci6ndiferentes niveles de contaerinaci6n. A~n no conociendo 
"' Yn) (donentre los niveles de contarinaci6n, y - (yl, -,Yi" 


de yi puede ser 'toneladas anuales de partfculas que se descargan so

bre el aire de la ciudad") y los niveles de alud ' - (x, ... , Xn)
 

vec
 se puede asignar oara cada una distribuci6nde probabilidad del 

designa la utilidad para los nitor x asociado con cada y. Si ux() 


una funci6n Inducida de
veles compuestos de salud, se ouede cvlcular 

utilidad uy sobre los y niveles tomando: 
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u;) rEx/y.UX( ) 

donde el operador EX/ calcula el valor esperadn de X dado Y; esto e
 

ilustra en forma esquermtica en la Flgura 3. 

Vwonbles i't0S Vuriobee titms 

I y 

I ... .-"?/ 

.1 medi~a ot wbb~iidod 

Fig. 3. Una funcio'n de utifdod mndcido UU 

YI
 

La rama y conduce a un nodo de x posibilidades, que es realmente un con 

tfnuo de posibilidades de 'xen un espacio n-dimensional. Luego se asij 

na un valor de utilidad uxX') Para cada posici6n final y se promedian 

estas utilidades sabre un abanico de cad& Dosibie resultado de x. usan

do la distrlbuci6n de probabilidad condicionall para x dado Y. En Ia po 

Sicifn B en la Figura 3 se obtiene 'uego el valor inducido de utilidad 

Uy() esto se repite para caoa -y.Luego, r'or el orocedirniento recursi 

vo usual, se trabaja hacia atros estableciendo und distribuci6n de pro

babilidad sobre yy promediando hacia aitrgs a lia posici6n A, y asi se

guido. 

Una situaci6n en la cual este oroceditmiento es oarticularmente deseable 

es cuando se deben tomar decisiones para 'ajorar la vida" en teminos 

de las atributos X er donde el impacto total de ia decls6n puede ser 

especificad par sus impactos sabre los &tributos Y. Luego ll usade 

la func16ninducida de utiliad u reduce grandemente el esfuerzn impl0_ 

cado, puesto que una gran parte del modelo Dud6 no ser cnsiderado ex

cepto en versionesn Cundo X represent& varios aprudentes per16dicas. 



un problematributOS e Y representa un s6lo atributo se estS evaluando 

s6lo atributo..e nultiatributos con un 

Cuando no es posible asignar una distribuci6n al nodo B de posibilida

des, se pueden evaluar subjetivamente las Drefereicias o utilidades pa 

ra el espectro de las y de manera directa. En consecuencia, al usar 

xlas variables indirectas y en cambio de las variables "Oltimis" se 

suprime el nodo B de posibilidades y se usa la mente como un sintetiza 

dor informal al evaluar directamente la funci6n uy(.). Diferentes per 

sonas que toman decisiones y que usen los inismos atributos indirectos 

y oueden diferir en: (a) la asignaci6n de uX, (b) la distribuci6n de
 

probabilidades de (-/) y, (c) las discrepancias que surgen de la sin

tesis informal de las probabilidaes y de las utilidades. 

Recientemente se ha firmrado un convenio.entre el MC y el CIDIAT para 

la elaboraci6n de un Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Hidr~uli 

cos con fines de riego. A fin de establecer una secuencia regional en 

la elaboraci6n e imDlementaci6n de los proyectos se ha planteado estu

diar la posibilidad de jerarquizar dichas regiones. Los objetivos que 

se persiguen con esta olanificaci6n son los siquientes: 

A Mejorar la calidad de vida. 

A, Aumentar la producci6n agricola, mediante el desarrollo de la a 

gricul tura. 

A2 	 Aumentar equitativamente los ingresos de l.e poblaci6n. . 

A3 	 .inimizar los impactos en el ambiente natural y social de mane

ra que: 

A31 Se mantenga la renovabilidad natural de aguas y tierras. 

A32 	 Se rnantenga la diversidad ecol6gica de la reg16n. 

A3 	 Se reduzca al mnnimo el flujo iigratorio campo-ciudad. 

A84 	 Se incrementen los valores tradicionales de la poblac16n. 

A2, 	 Se aumente la cohes16n familiar. 

A, Promocionar una infraestructura para la salud y la educaci6n. 
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Esta Jeraroufa se esquematiza en una estructura de rbol, como se mues 
tra en la Figura 4.
 

A
 

A I A z 3 .A
 

.A3 A32  A33 A34 Ass 

En este caso habrfa que asociar un atributo a cada uno de los objeti

vos de menor nivel A1, A2 ,A,, A32, A3, A3, A35 y A,. 

A algurnos de estos objetivos es posible asociarle directamente un atri 
buto y a otros no. El problena es medir en qu6 grado existen estos ob 

jetivos en las diferentes regiones, lo cue implica'que habrS regiones 

en cue estos objetivos est~n mis logrados que en otras. Por lo tanto. 

se asocian atributos indirectos a estos objetivos, de manera que al eva 

luar una regi6n pueda determinarse por cuil de ellas comenzar. Los a

tributos escogidos se han mantenido a un m"nimo y reflejan los factores 

naturales, sociales y econ6micos, implfcitos en los objetivos de la 

planificaci6n; 6stos se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Dimensi6n Tipo de
 

Atri btos 'inAtributo
 

Cardinal
XI - Has. aptas para el riego Has. 

I:iai*
 

m Cardinal

x2 - Precipitaci6n anual 


ms por aio Cardinal
x3 - Disponibilidad potencial 

de agua superficial y sub- por Ha.
 
t~rranea, en m 3 anuales por
 
Ha.
 

NO sin di- Cardinal
x, - Relaci6n entre: NO de habi-

tantes rurales/N ° de habi- .mensi6n
 
tantes de la regi6n
 

Nota: habitantes rurales =
 
h-abitantes de la regi6n-ha
 
bitantes de las ciudades
 

Cardinal
x5 - Poblaci6n rural deseipleada % 


N° 
xG - Capacidad agrfcola:produc- sin di- Cardinal 
ci6n agricola en la regi6n mensi6n 
por persona empleada/produc 
c16n agricola en Bs. en Dis 
trito de Riego por persona 
empleada 

NO sin di- Cardinal
X7 - Incremento marginal: incre-

mento (en %) en la produc- mensi6n
 
ci6n/incremento (en %) en
 
las inversiones
 

No sin Cardinal
X8 - Relaci6n entre: ingreso per 

capita de la poblac16n rural dimensi6n
 
empleada/ingreso per cipita
 
de la poblaci6n urbana em
pleada
 

aI , i - ,2,3, clrses de suelo con fines de riego. 

wi t i - 1 2,,, factor de equivalencia entre clases. 

j€i
 



ANEXO 111.20.1.- EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #20
 



ANEXO 111.20.1.- EJERCICIO TAREA DE LA UNIDAD #20
 

REVISION DE LA TEORIA DE PROBABILIDAD
 

Er la Tabla 1 se preserta la serie de valores extremos ariuales 
para el rc, "Paquey" ern el Paguey. 

I.-	 Desarrollar la distribuci6rn probabilistica ernpirica de la
 
serie.
 

2.-	 Ajustar a la distribuci6r, empirica una distribuci6r extrema
 
Tipo I mediarte:
 

a. 	 el r to,-dc, qrAficc, utilizard,- el papel de prc,babilidad 
b. 	 el rt,-do del factcr de frecuercia
 
c. 	 el rn.todc, analitic,-, 

3.-	 Determirar la averida certenaria y mileraria corresp,'rodierte 
a cada uro de l-,s tres ajustes. 
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"TAL I TABLA 2. Distribucldn Empfrica .do la erie do valor s &Xtreje=
anuales do lo escorrentfa del rio Paiuay m'"A *I Pas 

Serl* do Valores Extremoa Anuales 
Para el Po =PAGUEY¥ en el Paso 

Hoya - i0 1(00) 

Orden 

(1) 

Caudal 5xi. 
Mo en m /s 

0 

.(2) 

Probabilload Perfodo de rotor 
*Mayor que (%) nodo O (asooT 

p ' m (Q-F Ti nTIL 

(3) (4) 

Aio 

Hidrol6gico 

Creciente 

M~xima 
3 

1 
2 
3 
.4 
5 

1882.0 
1870.0 
1856.0 
1534.0 
1460.0 

4.76 
9.52 

14.29 
19.05 
23.81 

21.00 
10.50 
7 .00' 
5.25 
4.20 

1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 

975.5 
640.0 
860.0 
800.0 
583.0 

1190.0 
1030.0 
1450.0 
940.0 
1330.0 
1534.0 
1856.0 
1882.0 
14F0.0 

950.0 
1136.0 
644.0 
995.0 
658.0 

1870.0 

6 
7 
8 
9 
10 
111 
12 
13 

.14 
15 
16 

.17 
1 
19 
20 

E 
-I 

1450.0 
1330.0 
1190.0 
1136.0 
1030.0 
995.0 
975.5 
959.0 
940.0 
860.0 
800.0 
658.0 
644.0 
640.0 . 
583.0 

- 22792.00 

3 

.28.57 
33.33 
38.10 
42.86" 
47.62 
52.38 
57.14 
61.90 
66.67 
71.43 
76.19 
80.95 
85.71 
90.48 
95.24 

a 2 

3.50 
1.00 
2.63 
2.33 
2.10 
1.91 
1.75 
1.62' 
1.50 
1.40 
1.31
1.24 
1,17 
1.11 
1.05 

SOLUCIOa 
- 1139.60 =3 /Z 2 293279.32 

1. La distrib'lci6n probabiltstica empfrica do la aerie 
do caudales Lnutantgneoa mAximos anuales (serle do 
valores extremos anuales) para el rfo 'Paguey en 

El Paso, so presenta en la Tabla 2. 

• Q - 420.16 a3/s 
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2. Ajuztes 

MGtodo GrIfico 
la fiq.L 1,30e presenta el ajust. grIfico, on e. quo3 R 

la media as igual a 1180 m /a y la moda a 940" /S. 

b. Htodo del factor do frecuancia 

1) En la Tabla 3 se precenta el justo weiante el MItoio 
dol factor do frcuoncia.a) El factor de frecuncia K 

Rd0 

Do0 

0 (p 

do la columna 

en la forma: 

(2) 

0 

se calculd 

-

madiante la f6raula (3) -

o- o- W"0 a 0 P. 0X0 

coo061L.OR IM-%JC-Lj~-aJ"NO Od& 
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1.1) En la tabla 8.1.7 re antra con K y so obtiene al valor 

.. de T listado en la columna 3. Altarlativament Lae pue 

de calcular los valor: do T quoa figuan on la ooluma 

3 0udiantnla dcuaci6nn 
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TABLA 4. 	 Ajust do la Distrlbucdn Extromal Tipo I madlante al Mdtodo Analftico utl 

Ulsando Parlmet om eatimados por *I Hitodo do los Homento 

Caudal ProbabtLtdad Perfodo do Diet. ZmpfrLca DesviacL~i 
kXiso Mayo: quo Atorno *a Prob.-Nayor qu" Eco2)-cl.4, 

3n 0 aAos ea L Pal 
0*/( 0 )w on Tr u ( a ). % ) *a 

(1) (2) (3) (4) 	 (5) 

0.92
1892.0 5.68. 17.62 4.76 

1970.0 5.88 17.00 9.52 3.64
 

1856.0 6.13. 16.32 14.29 8.16
 
1534.0 15.53. 6.44 19.05 3.52
 

1460.0 19.07 5.24 23.81 4.74
 

1450.0 19.59 5.10 28.57 8.98
 

1330.0 26.98 33.33
3.71 	 6.35
 
0.14
1190.0 38.724 2.62 38.10 


1136.0 43.34 2.31 42.86 0.48
 

1030.0 54.38 1.84 47.62 6.76
 

995.0 58.24 1.72 52.38 	 5.86
 
975.5 60.47 1.65 57.14 	 3.33
 

1.61 61.90 	 0.36
959.0 62.26 

940.0 64.39 1.55 66.67 	 2.28
 
860.0 73.23 1.37 71.43 	 1.80
 
800.0 79.45 1.25 76.19 	 3.26 

10.33
658.0 91.28 	 1.10 80.95 

6.45
644.0 92.16 	 1.09 35.71 

1.92
640.0 92.40 	 .1.08 90.48 

0.11
583.0 95.35 	 1.05 95.24 
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3. DETZR4XNACION DE LA AVENIDA CENTENARIA Y MILENARIA 


Per el Mftodo Gr cot- 3. 

Do Is figura 1, so obtiene 0100- 2850 m3/s .-venida cente 


(por al 	m~todo grifico) 01000" 3840 m3 /a avenida mile-

naria
 

a 


b. Por al mltodo del factor do frocmencia: 


1) ,z;j,-ro determinaremoa K100 y X1000 utilizando la f6rmu
is 	miguiente: 


--- 0.577215 + In ( 


Para T " 100 aios I K 0 0  + 3.14 


T -1000 afioi i K1000 " + 4.94 


L.i) Para hallar a 0100 y 01000 utilizaremos la f6rmulas 


QT a + sQ 


Pars T - 100 ee'oc ' 0100 - 1139.6 + 420.16 (3.14)
10 24 7 5 3/ 
2457.50 m /Alos 

Para T -1000 aAOX: 01000-	 1139.6 + 420.16 (4.94)
 

3215.19 m3/2 


o 	Por el MitodO Analitico 

Utilizaremo la f6rmula o 2uncidn do dlstribuci6n extre-

mll Tfpo I 


0 0 30 49 (
-	 . 0Tr - 950.528) 

-e 

1 (Q " -laa 


0 0 3 0 4 9
 - . (0Tr - 950.528) 

S- 1 --Tr
 

a 9 -

Tomando el logaritmo neforziao I ve
 

0.003049 (QTr - 950.528) 
-. 

Tr 

Tomando do nuovo e1 logaritmo y .r onoc1eo quo &I 

lado derocho tambl&n es negativo, a. obtionog 

" 0.003049 OTr - 950.528 	 1i.Inrr I (a Q 

0Tr - 950.528 - 327.99 In- i: -
Trr 

Para Tr 2459.33
 

Para Tr 01000,Q 1 00 01 3216.04 a3/a
 

4. Pruebas de Ajuste
 

a. Prueba de Sirmov-Kolmogorov
 
1) Prueba Sairnov-Kolmogorov. Para Ajusto GrEfloc 

E sPg ,mdne sdaicd ~iotietEn I& Fig. , medioI n I la desvacift horizontal nts 
puntos y la lfnea ajustada. EscogiLmO la dgiavoi& 

mixima A max. quo on Gate CABo *l 

a 0.05
 

Del apAndice I obtenemos .1 valor criti*oo A do Is esta 
distica do Smlrnov-Kolmogorov para. n a 20 y un nivel 
confidencial a a 5% Ac a 0.23
 

Como A ax.- 0.05 < A° a0.29 aceptaos el ajusts gific
 

representado par la lfnea recta.do Is figura 1 onbas.
 
prueba de Smirnov-Kolmogorov al nivel del St.
 

6 

http:recta.do


Prueba Swlrnov-Ko lmogov. 

1) Para al ajuste mediante el factor do frecuencia. 

En la Tabla 3 del Ajuste, llevamos an la columna (5) 

ios datos de la columna (3) de la Tabla 2, represen

tando la distribucidn empfrica. Calculamos las des 
vlaciones A entre las columnas (4)'y (5) do la Tabla 

3. o seaS 

• - O "P m)J 

Identificamos la desviacidn mIma comes 


Aa x 0.1079 

Como -a" 0.1079 c 0 ",0.29 

aceptamos al ajuste pr factor do frecuencia on base 

a I& pruaba SmIrnov-Kolmogorov al nivel del St. 

1) Prueba Smirnov-7-olmogov para 0l Ajuste Analftico. 

Do I& columna 5 d8 la Tabla 4 obtanemos Aax.s0.1033. 
Siondo Aax. w0.1033 < Ao" 0.29 aceptamos el ajuse-
nualitico por al mtodo de los momentos en base a la 

prueba Sirnov-Kolmogorov al nivel del 5. 

b, PRUESA X2 

Requiere hacer con los 20 valores una distribuci6n 

do dato3 agrupAdos. Escogemos los Intervalon do cla 
so do Pdo quo cada clase tenga par lo meno 5 ale 
3antos. Con un tamafio de clase igual a 470 m3/a 

obtenemoes 

1) Prueba X2 para Ajusto GrIfico 

Intervalo da Clase Fracuencia Ajuste 0 - 2 

m3/ Grifico 

n iun(FI-F " 

1890 - 1420 6 3.4 2.6 1.st 
1420 950 7 .7.0 0 0.,: 
950 480 7 6.6 0.4 0.02
 

... .. 
~x 2 - 2,02 

Pare un nlv.l do pro~abilidad del 5%y o sood~~t01LIeso a' 
Pr 3 - do o liead e oao . 
v -.3 - I -.2 grados do libertad, obten-zwg , 
x22 225.99 •X - 2.01 del ap)enrioo U, tJG a.ceptaI 9'., 

0,95"
 
ajusto grfico rapresentada por la Ifnea :octa do LaU 

X2gura I en base a la prueba aI nivol del 51 
2 

1.i) Prueba X para ajuato mdianto Factor.d frecu ncla&. 

En ,3ta m6todo no astirm la wodiante y dosviacid t!piL 

ca do la poblaci6n por 6 y s. s utilI 4cuando I8 fdr-
ula 

= *+ Ksm" 

Da odo qua z A 2 y el o Uero do gradoa do libe t4e d e 

v K-3 . . 

Per consiguiente se debe toner X 1 4 para quvV 3 9. 

Tomaremos K - 4 



Frecuencia Frecuencia (01 - a )2 

observada esperada _ 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ . _2 

1982 - 1460 5 2.69 1.98 

1460 - 1030 5 7.05 0.60 


1030 - 660 5 3.84 0.35
 

360 - 583 S 4.34 0.31
 

2 
x -3.24 

v-i- - - 4- 3 11 

Ccao 2 - 3.24 < x a 3. . ge acepta ol ajuste por 

vlQ=5% 

2
factor do frecuencia en base a It pru-ba 1 nival del -

St. 
1.1.1) Prueba X2 para ajusto analitico por ol,mJtodo do los mo 

menton. En ete m6todo so tiene que ostlmar Q y So0 
vodo quo a - 2 

Frecuencla Frecuencia (0S1 a 
observada esperada 

Interialo do Clazo 1 eI n[Fii± oe 

1992 - 1460 5 2.68 2.00 

1460 - .1030 5 7.06 0.60
 
1030 - 860 5 3.77 0.61
 

960 - 583 5 4.24 0.14 

S45 


X2 -3.35 

Siendo X 
 - 3.35 < , - 3.84 so acepta e1ajsta a& 
tico por m.6todo de los momentos on base a la priueba x2 al n 

del 5%
 

APNDICE I 

Valor Critico A0 del estadistico A do Smirnov-olag 
.rov, para varioE, valores d@ N y valorce do P. crrli 

terente utilizadoe en la h~drolo1a (vacado dd Yevje
"vich: 3Probability and Statistic; in Hydrolo 1973) 

a 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 

0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49
 

15 0.27 0.30 0.34 0.40 
zo 0.23 0.26 0.29 0.36 

25 0.21 0.24 0.27 0.32
 
30 
 0.19 
 0.22 
 0.24 
 0.29
 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 

40 0.17 0.19 0.20 0.250.16 0.10 0.20 0.24 

50 0.15 0.17 0.19 0.23 
N>50 -- = = - .63 

7:T __ INI 



APEND~cE rT o') 

PEcNIL S (X 
DE LA p
 

DISTRIBUCION CflI-CUADA WO
 
CON v GRJDOS DE LIBERTAD '
 

(AMEA SOMBREADA - p) X:
 

I IID alq IIZ 

t1 7.1 6.63 5,02 3.94 2.72 1.32 0.455 0..U; O.V13V 6)0.0.10 5 UUO 0.1"! ")
2 10.6 9.21 7.3d 5,99 4.61 2.77 1.39 0.57$ 0.211 0,10, u(506 O.UUj 0.010 
S 12. 12.3 V.35 7.81 .25 4.112.7 1.21 0,54 0.352 0.216 0.1:5 0.072 

4 4,9 I3j 22.2 9.49 7,74 5.39 3.3 1.92 . 2.06 0.711 0,414 0.297 0.20 

II 16.7 23.1 12, 12.1 V.24 4.63 .. 35 2.67 1,1 2.25 0,113 0.554 0.412 
6 Is'5 26.5 14,4 I2.6 10.6 7.14 5.35 3,45 2.'0 1,64 1.24 0.72 0.674
7 V. 3 28.5 16.0 14.1 12.0 9.04 t.3 5 ..25 2,1) 2,17 1.69 2..4 0.919 
a 22.0. 20.1 17.5 15.5 23.4 20.2 7.34 $.U7 3,49 2.73 2.11 1.65 1,34 
I 23.6 21.7 19.0 16.9 14.7 11.4 4,17 2,70 2.09 5.73.35.90 333 

20 25.2 23,2 20.5 111.3 16.0 12.5 9,34 6.74 4.V 3,94 3.25 2.56 2.16 
11 26,9 24.7 21.9 19.7 17.3 13,7 0..) 7.5 s.58 4.57 3.32 3,05 2,60 
1 28.3 26.2 23.3 21.0 1.5 14,9 11.3 2.44 6.30 5.23 4.40 3.57 3,07 
13 29,1 27.7 24,7 22.4 19,1116,0 12.3 9.3,0 7,04. 5.89 5,01 4.11 3,57 
14 31,3 29.1 26.1 2.3.7 21.1 17.113,3 10.2 7.79 6457 5.63 4.64 4.07 

16 321, 30.3 27.5 2-4,0:,3 12,2 14.3 1.0 1.55 7.26 6.26 5.23 4.60 
1, 34.3 32.0 2,.1 26.) 23,$ 19.4 25.3 11,9 9.31 7.96 6.91 5.41 5.14 
17 35.7 33.4 30.2 27.6 24.5 20.5 16.3 l2. 10,1 1,67 7,56 6.41 5,70
12 37.2 34.5 31.5 21.9 26.0 21.6 17.3 13.7 10.9 9.)9 9.23 7.02 6.26 
3 31.6 36.2 L1,9 30.1 27.2 227 IIJ 14.4 11.7 10,1 8.91 7,63 C4 

2o 40,0 37.6 34.2 31.4 21,4 23.9 19.3 1s.1 12,4 10,9 9.59 ,.24 7.4) 
1 41.4 138.9 35.5 32.7 29.j. 24.9 20.3 16.3 13.2 11.6 10.3 1.90 Z,03

2 42.1 40.3 36,. 3.9 30.8 26.0 21,3 17.2 14.0 22.3 11,0 9_14 -.4 
23 4 .2 41.4 3&,2 35.2 32.0 27.1 22,3 26.2 14. 13. 1.1 20.2 9.26 
34 45.6 43.0 39.4 .6,4 33.2 2i,2 23J 19,0 15.7 13.8 2.4 10.9 9.19 

2s 46.9 43.1 40.6 )7,7 34,4 2'9.3 N.3 19.9 16.5 14.6 13.1 IJ.s. 20.5 
51 49.3 45.# 41.9 31.9 35A, 304 25.3 20.& 17,3 15.4 1).; 12.2 11.2 
33 49.6 47.0 43.2 40.1 36.7 31.5 26.3 21.7 21.1 16.2 14.6 12.9 11.5
25 51,0 41.1 44.5 41.3 17.9 32.6 27.3 2.,7 11.9 16,9 25.) 23/. 12.5 
29 2. 49.6 45.7 42.6 39.1 33.7 25,3 33,6 19.8 17.7 16,0 14.3 13,1 

30 537 50.9 47.0 43.5 ,0,3 X4,6 29.3 245 20.6 i'5 16,1 2lO 13.1
40 6.9 0.7 59,3 )S.5 51. 45.6 )9.3 33.7 29.1 26.! 24.4 22.2 20,7
0 795 76.2 71.4 47.5 6;.2 U.3 4.3 42.9 37.7 3. 32.0 29.7 28,0 

1 40 92,0 54.4 53.3 79.21 74,4 67,U 39.3 52.3 46,5 4),2 40,5 37,.$ 3.$ 

10n.4 95.0 5..5104101 90.5 77A ,9.3 61,.755,3 31,7 41.1 43.4 43,90 166.3 11..3 106,6 101,9 %A. 09.1 79.3 71,1 6A.) 60,4 57;,, 51.5 $1.,2 
K 1VS.) 124.1 ;11.1 113,A 107A . 4 2 ' 69.1 6i,3A 61.9 .219.3 110.6 73.)


10 140-2 1I.31 129.6 124J IllJ 109.1 99j VQ..1 .82.4 7"7.4 74,2 ?L 1 67..3
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ANEXO 111.23.1.-
 SEPARATA SOBRE RIESGOS NATURALES Y EVALUACION
 
DE PROYECTOS
 



ORGANIZACION DE LOS ESTADOS CENTRO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
 

AMERICANOS, DEPARTAMENTO DE INTEGRAL DE AGUAS Y TIERRAS, CIDIAT
 

DESARROLLO REGIONALjOEA.
 

CURSO DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES PARA
 

LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 

EL USO DE INFORMACION SOBRE DESASTRES NATURALES EN EL ANALISIS
 

ECONOMICO DE PROYECTOS EN EL SECTOR AGRICOLA
 

MERIDA - VENEZUELA
 

10 al 26 de septiembre de IS 



USO DE LA INFORMACION SOBRE PELIGROS NATURALES EN EL ANALISIS
 

ECONOMICO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGRICOLA
 

I. OBJETIVO
 

Los peligros naturales pueden tener impactos devastadores y de largo
 

plazo sobre las economifas de los paises en desarrollo. Con frecuencia,
 

esos impactos recaen severamente sobre el sector agricola que, en la
 

mayorfa de los casos, es el sector mAs crftico en t~rminos de empleo,
 

Por lo tanto, el andlisis econ6mico de
ingresos y exportaciones. 


proyectos agricolas deberia tener en cuenta los efectos potenciales de los
 

peligros naturales.
 

Los tipos principales de peligros naturales que afcctan a la 

agricultura en los parses en desarrollo incluyen sequfas, huracanes, 

erupciones volcdnicas, terremotos, marejadas y otros tipos de crecidas que 

producen inundaciones. Todos estos peligros naturales tienen una 

probabilidad de ocurrencia de tipo probabilistico, o sea que ocurren con 

una cierta frecuencia. En muchos casos puede ser posible relacionar la 

informaci6n acerca de la frecueucia, severidad y duraci6n de esos 

fen6menos con sus respectivos impactos econ6micos. Por lo tanto, la 

informaci6n sobre peligros naturales puede ser usada en el proceso de 

planificaci6n del desarrollo, particularmente para evaluar la factibilidad 

de inversiones alternativas. 

En este capftulo se presentan algunos de los impactos econ6micos de
 

los peligros naturales en los paises en desarrollo, poniendo 6nfasis en el
 

sector agricola, y luego se definen y discuten algunos conceptos sobre los
 

riesgos y los peligros naturales. Tambi~n se presentan diversos medios
 

para incluir consideraciones sobre peligros naturales en el anglisis de
 

proyectos, y se discuten sus respectivos requerimientos de informaci6n.
 

De igual forma se argumenta que la inclusi6n de informaci6n sobre riesgos
 

en el anAlisis de proyectos puede ayudar a los encargados de tomar
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a evaluar los impactos potenciales de los peligros naturales
decisiones 

de un proyecto. El objetix general del
directamente sobre los resultados 

capitulo es presentar directrices para la incorporaci6n de informaci6n 

sobre peligros naturales en el andlisis econ6mico de proyectos del sector 

agricola. 

II. IMPACTOS ECONOMICOS DE LOS PELIGROS NATURALES 

que el sector agricola en 	 los pafses en desarrolloTodo indica 
es 

a los peligros naturales en comparaci6n al
particularmente vulnerable 

Esta noci6n es sustentada
mismo sector en los pafses industrializados. 

dos argumentos: Primero, los datos provenientes de una variedad de 
por 

que en su gran mayoria los desastres naturales -
fuentes indican 


total -- ocurren en parses 	 en desarrollo. 
aproximadamente el 90% del 

paises estA menos protegida de los
Segundo, la agricultura en estos 

a que tienendesarrollados debido
peligros naturales que en 	 los parses 

y cuentan con una menor infraestructura para
menos apoyo institucional 

en Estados Unidos los agricultores
reducir los riesgos. Por ejemplo, 


reciben protecci6n contra riesgos de instituciones gubernamentales, como
 

para cultivos y pr6stamos para casos de
 
ser programas de seguros 

desastres; con respecto a la infraestructura para la reducci6n de riesgos 

ingenieria para el control de 
puede mencionarse la masiva obra de 


inundaciones a lo largo del 	Rfo Mississippi.
 

dichos

Por la propia naturaleza, los dailos econ6micos que resultan de 

y por lo tanto resulta dificil tomar medidas para
fen6menos son erriticos 

en muchos
combatirlos. Debido a que 	 la agricultura es el sector principal 

peligros naturales pueden
paises en desarrollo, los datlos causados por los 


sector agricola
alcanzar graves consecuencias. En cualquier pafs con un 

puede
importante, una reducci6n 	 significativa en la producci6n agricola 

Frank Long, "The Impact of Natural Disasters on Third World
I/ 


Journal of Economics and Sociology, Vol. 37,Agriculture", American 
No. 2, abril 1978, pp. 149-162.
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vez afectar el
repercutir muy seriamente en toda la economfa, y dsto a su 


nivel de gastos y el empleo en otros sectores, ademAs de que genera una
 

escasez de alimentos.
 

Se pueden mencionar algunos ejemplos recientes. Cuando los huracanes
 

David y Federico pasaron por la Rep6blica Dominicana, en 1979, causaron un
 
2/
 

dalo estimado de 342 millones de d6lares. - En un pafs donde los 

productos agrfcolas representan el 37% del Producto Nacional Bruto y la 

de obra, estos huracanes destruyeronagricultura emplea al 40% de la mano 

el 80% de todos los cultivos y el 100% del banano. La producci6n agrfcola 

encay6 al 26%, en 1979, y continu6 descendiendo hasta alcanzar el 16%, 


1980. 3/ En 1984, las peores inundaciones sufridas por Colombia una
en 


a los cultivos y a la
d~cada causaron 400 millones de d6lares en darlos 


producci6n ganadera, mientras que las inundaciones en Ecuador, en 1982 y
 

1983, fueron la causa de que los cultivos de banano tuvieran una
 
4/ 
-	 Estos son solamente algunos
disminuci6n de 4.3 millones de d6lares. 


ejemplos de la magnitud de las p~rdidas agricolas que pueden resultar de
 

los desastres naturales.
 

Adem~s del impacto directo sobre la economfa de una naci6n, los
 

pueden afectar tambifn el empleo, el comercio, el nivel de
desastres 


endeudamiento externo, y asimismo la competencia por obtener los escasos
 

recursos financieros para ei desarrolio. Dcspue's que el huracAn Fifi
 

castigo a Honduras, en 1973, el empleo en el sector agrfcola descendi6 un
 

70%. 1/ Estos efectos llevan a la conclusi6n de que "los efectos de
 

2/ Naciones Unidas, "Case Report on Hurricanes David and. Frederick in
 

the Dominican Republic", Ginebra, 1980, pdgina 6 (UNDRO).
 

3/ U.S. Agency for International Development, Office of Disaster
 

Countries of the Caribbean Community. Washington, D.C.,
Assistance. 

1982, pAgina 209.
 

4/ 	 Naciones Unidas, Economic Council on Latin America. Ecuador:
 

Evaluation of the Effects of the 1982/1983 Floods on Economic and
 

Social Development. Mayo, 1983.
 

5/ 	 Banco Mundial, "Memorandum on Recent Economic Development and
 

Prospects of Honduras", 1979, p~g. 37.
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propensos a estas calamidades tienden alos desastres naturales en paises 6/ 
los mismos. 	 6/ •
anular el crecimiento econ6mico real en 


Hay dos tipos de medidas que pueden tomarse para mitigar los efectos
 

agricola: estructurales y no

de los desastres naturales en el sector 


estructurales (ver Cuadro 1). La implementaci6n de la mitigaci6n
 

fisicas y por la adopci6n de

estructural estA constituida por medidas 


estAndares que disminuyen la vulnerabilidad a los peligros naturales. Por
 

ejemplo, los embalses pueden ser construidos para almacenar el exceso de
 

agua producida por tormentas. Si se conectan con las redes de riego, las
 

aliviar las
facilidades 	 de almacenamiento podrAn usarse tambidn para 


de sequfa. La mitigaci6n no estructural corresponde al
condiciones 


y politicas que reducen la vulnerabilidad.
establecimiento de pricticas 


Algunos ejemplos de prActicas no estructurales incluyen la diversificaci6n
 

de cultivos 	y el uso de variedades resistentes a la sequfa. Hay varios
 

medios no estructurales que 	 los gobiernos pueden fomentar para la
 

ellos se incluyen la zonificaci6n del uso
mitigaci6n de riesgos, y entre 


de la tierra, protecci6n de las Areas inundables cercanas a la costa,
 

sistemas de previsi6n y

programas de relocalizaci6n, y establecimiento de 


de alarma.
 

Si se practica la mitigaci6n de peligros naturales se pueden lograr
 

siguientes:
beneficios como, por ejemplo, los 


- Aumento 	de la producci6n y mayor estabilidad en el sector agrfcola.
 

- Un uso m~s eficiente de la tecnologfa agricola.
 

- Mayores 	ingresos de divisas.
 

- Mejor planificaci6n del desarrollo debido a una mayor estabilidad. 

7/ 

6/ Long, "The Impact of Natural Disasters", pAg. 156.
 

7/ Long, "The Impact of Natural Disasters", pfg. 160-161.
 



-5

toda medida disponible de
Esto no obstante, no quiere decir que 


mitigaci6n de peligros naturales deba ser implementada. Desde el punto de
 

vista econ6mico, la mitigaci6n debe ser practicada 6nicamente si los
 

beneficios son mayores que los costos.
 

III. CONCEPTOS SOBRE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
 

facilitar la discusi6n de los m~todos econ6micos para
A fin de 


analizar los desastres naturales y su mitigaci6n, a continuaci6n se
 

definen y explican varios conceptos.
 

A. Probabilidad
 

La probabilidad expresa la posibilidad de que ocurra alg6n evento
 

en la frecuencia hist6rica; por
particular. A menudo 6sto est& basado 


ejemplo, la probabilidad de que un huracAn se abata este aho sobre una
 

porque esta isla ha sido azotada por
isla podrfa ser considerado 0.1, 


huracanes en dos de los iltimos veinte ai'os. Sin embargo, las
 

probabilidades utilizadas en las decisiones muy raras veces estin basadas
 

estrictamente en informaci6n hist6rica. Los encargados de tomar
 

decisiones por lo general ajustan las frecuencias hist6ricas en base a
 

informaci6n disponible en el momento. Dichas frecuencias son conocidas
 

como probabilidades subjetivas. Por ejemplo, un individuo que observa que
 

en otras partes del mundo han ocurrido recientemente tormentas tropicales
 

podr6 querer asignar una probabilidad subjetiva mAs alta a una tormenta
 

local de lo indicado por la frecuencia hist6rica.
 

B., Riesgo 

Por lo general, riesgo se entiende como la probabilidad de sufrir
 

p~rdidas. En tdrminos econ6micos 6sto se refiere a reducci6n en los
 

ingresos, por ejemplo, debido a las pdrdidas en cultivos agrfcolas
 

resultantes de un desastre natural. En este capitulo, el tdrmino "riesgo"
 

para referirse a la incertidumbre
tambidn se usarA de manera mAs general 




CUADRO 1 

MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA DESASTRES EN EL SECTOR AGRICOLA
 

Medida de Mitigaci6n Riesgo Estructurales No estructurales 

Forestaci6n Sequias, Vientos, x X 

Desertificaci6n,
 

Refugio para Animales Huracanes, Vientos X
 

Rompeolas en la Costa Huracanes, Marejadas X
 

Protecci6n de Areas Costeras Huracanes, Marejadas X
 
Inundables
 

Cultivos de Contorno Sequia, Desertificaci6n, X
 

Inundaciones
 

Diversificaci6n de Cultivos Todos los riesgos X
 

Seguros para Cultivos y Ganado Todos los riesgos X
 

Construccifn de Embalses e 	 Inundaciones X
 

Inspecci6n
 

Pron6stico y Alarma contra Todos los riesgos X
 

Peligros
 

Variedades de Cultivos Mejorados Inundaciones, Vientos, X
 
y Resistentes Sequfas/Desertificaci6n
 

Zonificaci6n del Uso de la Tierra 	 Huracanes, Inundaciones, X
 

Terremotos, Sequfa/Deserti

ficaci6n
 

Mantenimiento de la Escorrentia Inundaciones, Sequfa/ X 
Natural Desertificaci6n 

Reforestaci6n y Prevenci6n de Vientos, Huracanes, X 

Deforestacifn Sequfa/Desertificaci6n 

Relocalizaci6n Todos los riesgos x
 

Estabilizaci6n de Talddes Derrumbes x
 

Canalizaci6n de Rfos Inundaciones x
 

Preparaci6n de Terrazas Inundaciones, Sequia/ X.
 

Desertificaci6n
 

Rompevientos Naturales y Huracanes, Vientos X
 
Estructurales
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en una variable clave utilizada en la planificaci6n econ6mica. Por
 

ejemplo, cuando se evalian los beneficios y costos de un proyecto de
 

riego debert reconocerse que los precios y rendimientos de los cultivos
 

mucho durante la vida del proyecto. Estas
agricolas pueden fluctuar 


de la ocurrencia de desastres
fluctuaciones pueden ser consecuencia 


y entre otros, de losnaturales; de condiciones cambiantes del mercado; 

ciclos clim~ticos.
 

C. Aversi6n al Riesgo
 

refiere a la actitud de un individuo haciaLa aversi6n al riesgo se 

el riesgo. Esto es, simplemente, el deseo de evitarlo. Un individuo 

adverso al riesgo preferir, sacrificar alguna cantidad de dinero para 

evitar un riesgo. Por ejemplo, agricutores adversos al riesgo estardn 

dispuestos a comprar p6!izas d, seguros contra granizada si el costo de
 

las p6lizas es "razona!le". Sin embargo, un individuo con aversi6n al 

riesgo preferir6 ignorarlo si el costo para evitarlo es demasiado alto. 

que la mayor parte de la gente sienteLa evidencia empfrica indica 

aversi6n al riee;go, pero existe una amplia variedad en el grado de 

aversi6n.-8 En otra palabras, un dado riesgoi para nivel de algunas 

personas pagarin ms que otras para evitarlo. La cuesti6n de si un 

o no ser adverso a! riesgo se discutiri ras tarde.gobierno deberia 


D. Evaluaci6n del Riesgo 

que seEsto se refiere a la cuantificaci6n de un riesgo y requiere 

determinen las consecuencias de Lin evento y la probabilidad de que ocurra 

un desastre. Por ejemplo, al considerar los efectos econ6micos 

en un proyecto agricola, la evaluaci6n delpotenciales de un terremoto 

riesgo requerirfa que, se determinarln: (a) los impactos del terremoto en 

Rural8/ Hans P. Binswanger, "Attitudes Toward Risk: Experiment in 
62 (1980):
India." American Journal of Aricultural Economics, 

L. Young, "Risk References of Agricultural395-407; Douglas 
Their Use in Extension and Research", American Journal ofProducers: 

61 (1979): 1063-1070.
Agricultural Economics, 
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la actividad agricola y los componentes estructurales del proyecto (zSe
 

perderfan los cultivos? ZSerfan destruidos los canales de irrigaci6n?
 

etc.); y, (b) la probabilidad de que ocurriera un terremoto en la regi6n
 

durante la vida del proyecto.
 

E. Manejo de Riesgos
 

El manejo de riesgos se refiere a las acciones que se toman para
 

las consecuencias a las probabilidades de situaciones
reducir 


el manejo de peligros naturales se
desfavorables. De la misma forma, 


efectos negativos de

refiere a las actividades encaminadas a reducir los 


dichos peligros. Un agricultor puede decidir instalar un rompeviento a lo
 

largo y ancho de su campo para reducir las posibilidades de que el viento
 

su
dafle sus cultivos de cafla de azccar. Mientras que &sto podrA reducir 


si es que eE. necesario desplazar parte de su cultivo para
ingreso promedio 


la instalaci6n del cortaviento, la instalaci6n del mismo acn podrd ser
 

contra una incierta pero potencialmente costosa

llevada a cabo como seguro 


ocurrencia -- una tormenta de gran proporci6n.
 

LOS PELIGROS NATURALES Y LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO
IV. 


A. La Planificaci6n de Proyectos
 

para crear activos
Un proyecto agrfcola es una inversi6n de capital 


una serie de beneficios a lo largo del tiempo. Un
 
capaces de generar 


proyecto especffico puede ser independiente o parte de un paquete de
 

esfuerzo desarrollo multisectorial e
 
proyectos concebido como un de 


implementaci6n de un proyecto es tal

integrado. Si bien es cierto que la 


y m~s critico dentro de la administraci6f del
 
vez el aspecto ms diflcil 


desarrollo, llevar a cabo una planificaci6n cuidadosa es tambi~n de suma
 

El proyecto puede ser independiente o formar parte de un 
importancia. 


paquete de proyectos qu;e comprenden un esfuerzo multisectorial de
 

desarrollo. Aunque la implementaci6n de un proyecto es quizAs el aspecto
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mAs 	dificil de la administraci6n del desarrollo, tambidn es de suma
 

importancia realizar una cuidadosa 	pianificaci6n del proyecto:
 

"para la mayor parte de las actividades de
 

desarrollo agrcola, una preparaci6n cuidadosa 

del proyecto antes de realizar los gastos es -

si no absolutamente necesario -- por lo menos, 

el mejor mwlodi&o dis'onible para asegurar el uso 

eficient,, v econ61nico de 	 los recursos 

financieros, v para atnientar las posibilidades 

de quew a imp entaci6n se haga en el tiempo
9/ 

previsto". --

Los principales aspectos de la planificaci6n de proyectos pueden
 

tres partes: p6rfil de proyectos; an~lisis de
describirse en 

10!
factibilidad.


prefactibilidad; y, anlisis 
de 


1. 	 Perfil de Proyectos: Esta es una propuesta de proyecto preliminar 

en 	 la cual los costos generales; y, los beneficios para un proyecto 

aproximada, y luego se identificanespecffico son on forma 


algunos enfoques alternativos. 

2. 	 Andlisis do Prefactibilidad: Esta es una evaluaci6n preliminar de
 

,con6mica del proyecto. En el andlisis sela viabilidad t6cnic;i y 

hace una comparaci6n do alternativas para los diferentes elementos 

descartan las opciones menos promisorias. Sedel proyecto, y se 

hace una estirmaci6n de los costos de desarrollo y operaci6n del 

proyecto, y so analizan los beneficios a fin de que puedan evaluarse 

los criterios do factibilidad econ6mica. 

J. Price Gittinger, Economic Analysis of Agricultural Projects, 2da.
9/ 
edici6n, Baltimore: John Hopkins University Press, 1982, pfg. 3. 

Americanos. Planificaci6n del
10/ 	 Organizaci6n de los Estados 


Desarrollo Integrado: Directrices y Estudios de Casos Extrafdos de
 

la Experiencia de la OEA. Departamento de Desarrollo Regional,
 
- - I - I rol. TP 1) ') ') A - )') '7 
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la 	 la
3. An~lisis de Factibilidad: Esta es determinaci6n final de 


viabilidad de un proyecto de inversi6n que se ha propuesto. El
 

proyecto debe ser analizado junto con la disponibilidad de
 

recursos. 	 Cada aspecto del plan e. reexaminado, y se hacen
 

proyecto; costos de
estimaciones refinadas de los beneficios del 


construcci6n; operaci6n y mantenimiento; y, ademAs criterios de
 

neto, tasa interna de retorno y
evaluaci6n como valor actual 


relaci6n costo-beneficio.
 

B. Uso de 	la !nformaci6n sobre Desastres Naturales
 

no constituye una pr~ctica comin, la planificaci6n de
A pesar de que 


podria ser bastante mejorada si los analistas incorporarin la
 proyectos 


informaci6n sobre desastres naturales en cada una de las etapas del
 

un breve estudio de las tdcnicas actuales de
desarrollo de proyectos. En 


formulaci6n de proyectos y directrices de desarrollo utilizadas por
 

privadas
varias organizaciones de desarrollo e instituciones de
 

sobre riesgos,
financiamiento, qued6 en evidencia la falta de informaci6n 


La mayoria de las
especialmente acerca de los desastres naturales. 


riesgos en las
instituciones no requieren de informaci6n sobre 


en los casos
directrices 	que usan en la preparaci6n de proyectos, excepto 


de proyectos de ingenierfa. El riesgo hacia el medio ambiente parece ser
 

una inquietud mayor que el riesgo proveniente del mismo.
 

Es importante presentar la informaci6n sobre riesgos al principio de
 

la planificaci6n del proyecto. Cuando esta informaci6n se incluye en los
 

todo el diseflo del proyecto puede ser alterado
niveles de formulaci6n, 


factores de riesgo. Si los riesgos son demasiado
 para acomodar los 


entonces un proyecto alternativo. La
grandes podr6 seleccionarse 


an~lisis

informaci6n sobre riesgos puede incluirse en la etapa de de
 

antes de que el mismo sea implementado, pero en
proyectos, 	justamente 


s6lo puede ser posible tomar acciones limitadas para remediar
 
esta etapa 


el mal.
 



Los peligros naturales pueden ser considerados primero en la etapa
 

de perfil, para lo cual pueden consultarse mapas de riesgos y frecuencias 

ejemplo, un mapa de planicies de inundaci6nde casos de peligros. Por 


remotos mostrarA Areas propensas
uso do sensores 	 a
 
producido mediante el 


Desde el comienzo de la planificaci.6n de

inundaciones muy severas. 


querer eliminar la designaci6n de
 
proyectos, los planificadores podrfan 


estas 5reas propensas a inundaciones para actividades agricolas que
 

En cambio, podria

requieran extensas inversiones 	 de capital. 


de la tierra que sea menos sensible a
 considerarse una 	alternativa de uso 


como, por ejemplo, la producci6n de arroz. En vista de
 
las inundaciones 


de alto riesgo de inundaciones, el planificador tambidn

la probabilidad 


pr6cticas de mitigaci6n de peligros que

podrfa considerar la adopci6n de 

a niveles aceptables.puedan reducir los riesgos 


pueden hacerse 	 consideraciones mAs

Al nivel de prefactibilidad 

un 
complejas de los peligros m3turales. Por ejemplo, podrfa preparse 

de cien aflos. Pueden 
mapa de planicies de inundaci6n con ocurrencia 

para ajustardiferentes y usarlas
estimarse probabilidades de peligros 


hace anAlisis formal de
 
cifras de costos y beneficios. Si se un 


se mAs tarde en el
 
costo-beneficio, los procedimientos que discuten 


la informaci6n de
incorporar en el 	an~lisis
capftulo, podrian usarse para 


peligro. naturales.
 

los efectos de peligrosen la etapa de 	 factibilidad,Finalmente, 

ser evaluados en 	forna mis
 
naturales sobre los beneficios y costos pueden 


sobre las probabilidades y
mts detallada
cuidadosa. Informaci6n 


de los peligros 	naturales pueden extraerse y usarse para

consecuencias 


antlisis costo-beneficio.
revisar el 


riesgos debe ser
 
La informaci6n sobre desastres naturales y otros 


forma de probabilidades y

considerada, explfcitamente, bajo la 


De otra manera, dicha

de diferentes 	 resultados.
consecuencias 


Si a un agr6nomo
en el anAlisis en forma implicita.
informaci6n entrar6 


de prbductividad
 
se le pide que proporcione un valor estimativo 6nico 


en dicha estimaci
6n dando un
 

agricola, seguramente incorporarfa el riesgo 


http:planificaci.6n
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valor pesimista, pero si se le pidiera tambidn, podria dar no s6lo
 

y ademAs los mds probables, asi como
valores pesimistas sino optimistas 


uno de dichos valores. Un
 
asignar probabilidades de ocurrencia para cada 


tambidn consideraria el riesgo, seleccionando los criterios de

ingeniero 


de frecuencia de veinte
una tormente con ciclo 

tomados en cuenta en forma mAs sistemAtica 
diseflo estructural para 


aftos. Los riesgos pueden ser 

cuenta todas estas consideraciones.teniendo en 


PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE BENEFICIO-COSTO
V. 


A. Introducci 6n
 

El an~lisis econ6mico es, en raras ocasiones, el Onico criterio en
 

Las opciones hechas por
el cual se basan las decisiones de un proyecto. 

los aspectos

los encargados de tomar decisiones tambi~n reflejan 

en la selecci6n de proyectos. Uno de 
politicos y sociales involucrados 

se toman cuando se consideran varios criterios para

los enfoques que 


de criterios m6ltiples ("anAlisis

tomar decisiones es el anAlisis 


multicriterio"), que se basa en una evaluaci6n de niveles aceptables de 

riesgos naturales puede serla informaci6n sobrecada criterio. Aunque 

anAlisis econ6mico, la probabilidad de

incorporada directamente en un 


como una decisi6n separada.
podria ser considerada
desastres naturales 


an~lisis de criterios miltiples daria una evaluaci6n para determinar

Un 

qud parte de este criterio puede bajarse antes de que afecte a otro 

y llevara a una decisi6n de riesgo aceptable. Es
criterio del proyecto 

de proyectos, asi 
importante comprender que las decisiones de 	 selecci6n 

se hacen en base a diversosdentro de un proyectocomo las alternativas 

anAlisis econ6mico.
criterios incluyendo, entre ellos, el 


es un mttodo que los economistas han
 
El anAlisis de costo-beneficio 


para evaluar la eficiencia de las actividades de inversi 6 n
 
desarrollado 


A pesar de que el anflisis costo-beneficio estA
 
en el sector p6blico. 

fuera del mercado, la .informaci6n 
para evaluar actividades
diseflado 


cabo anAlisis surge muchas veces de las
 
econ6mica para llevar a los 
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trata de una t~cnica prActica para compararactividades del mercado. Se 

los mnritos de diferentes proyectos del sector pCblico a trav~s del
 

tiempo. Existen diversas variacJones en las t~cnicas de an~lisis
 

econ6mico dentro del anlisis costo-beneficio, de manera que los
 

economistas de proyectos debnran buscar la forna de encontrar el meJor 

mtodo para cada caso individal. Esta secci6n proporciona una vista 

de lo qIe es tin anAlisis de costo-beneficio, el cualgeneral muy r~pida 
sobre el tema. IQ 

como un lineamieno generalpuede usarse 


El punto de vista adoptado en- ' an- lisis costo-benefico es el que 

lo que se le llama unacomprende a sociedad en tm con iunto. Esto es 

posici6n contable. Cundo un individuo particular considera invertir o 

no en un proyectO dado, con'; der2 6nicamente los beneficios y costos que 

tienen un impacto pr.sonal dirncto. Cuando la perspectiva social es 

cuenta, la posic.6n contable cambia para considerar todos lostomada en 

beneficios y costos qua afectan a dicha sociedad. 

Otro aspecto importante del anflisis beneficio-costo es el criterio 

conocido de "con" v "sin" e! proyecto. El an~lisis debe evaluar el 

las cosas con v :.in el provecto. El criterio de "con" y "sin"
estado de 

efectos y elementos deben es importante para poder determinar qu6 

un proyecto. Sup6ngase que se est 
considerarse beneficios y costos de 

un Area donde los rendimientosconsiderando un proyecto de riego para 

tendencia crecimiento. Dicho proyecto har que
agricolas muestran una do 

los rendimientos sean Oun mayores. Por lo tanto, al evaluar los 

del proyecto serfa err6neo atribuirle la totalidadbeneficios potenciales 

va que parte de ese aumento habriadel aumento dy in productividad 

de r~pido desarrollo es
ocurrido de cualquier manera. - / En Areas 


y los costos de

particularmente importante asegurarse que los beneficios 

of
ll/ Para una visi6n ims oompleta ver Gittinger, Economic Analysis 

y E.J. Mishan, Cost-Benefit Analysis: An 
Agricultural Projects, 


Allen y Unwin,
Informal Introduction, 3a. edici6n, Boston: George 


1982.
 

12/ Charles W. Howe, Benefit-Cost Analysis for Water System Planning,
 
2, Washington,Water Resources MonographAmerican Geophysical Union, 

D.C., 1971.
 

http:posic.6n
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un proyecto sean contabilizados en forma adecuada, y que no incluyan
 

cambios que deberfan ocurrir sin el proyecto.
 

Un anlisis de beneficio-costo puede ser organizado en tres pasos
 
13/
 

principales , que son:
 

proyecto
1. Enumeraci6n de todos los beneficios y costos de un 


propuesto.
 

a precios constantes.
2. Evaluaci6n de todos los beneficios y costos 


3. Descuento de los 	beneficios netos futuros para ponerlos en valores
 

actuales.
 

parecer simple, un
Si bien la ejecuci6n de estos tres pasos puede 


considerable. El economista
anAlisis completo exige un esfuerzo o el
 

deberia trabajar con otros
planificador que estd ejecutando el anilisis, 


por ejemplo, agr6nomos, ingenieros e hidr6logos a fin
 
especialistas como, 


de que todos los factores pertinentes sean considerados y
de asegurarse 


producci6n sean reflejas adecuadamente.
 que las relaciones tdcnicas de 


Este enfoque integrado 	e interdisciplinario para la planificaci6n ha sido
 

14/

defendido por la OEA. 


modo, que puedan contabilicen
Los costos deben ser definidos de tal 


si el proyecto, en 	 cuesti6n, es
 
beneficios alternativos perdidos 


pueden incluir los efectos directos e

seleccionado. Los beneficios 


los flujos de
 
que resulten del proyecto. Al comparar
indirectos 


tiempo, todos "los valores

beneficios con el de costos a travs del 


David N. Hijanan, The 	Economics of Government Activity, Nueva York:
13/ 

Holt, Rhinehart y Winston, 1973.
 

Americanos. Planificaci6n del
de los Estados
14/ organizaci6n 

de Casos Extraidos de
 

Desarrollo Integrado: Directrices y Estudios 


la Experiencia de la OEA. Departamento de Desarrollo Regional,
 

enero 1984, pp. 226-227.
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presentes y futuros deben ser expresados dentro de un marco de referencia
 

comiln que se conoce como "valor actual". Para 6sto, se requiere la 

selecci6n de una tasa de descuento apropiada.
 

B. Costos
 

Al medir los costos de un proyecto es necesario reflejar, en forma
 

precisa, las p~rdidas alternativas o beneficios que no serAn aprovechados
 

la selecci6n del proyecto. A estas alternativas
como consecuencia de se 

las denominan "costos de oportunidad". Los costos directos pueden 

incluir gastos incurridos en materiales y administraci6n, como tambidn 

los gastos asociados a! uso de recursos naturales. Los costos de 

como los sistemas de canales, represas
mitigaci6n de dos;itres naturales, 


y rompevientos, tambiin pueden ser incluidos. AdemAs, pueden
 

considerarse medidas no estructurales de mitigaci6n como, por ejemplo, la
 

diversificaci6n de cultivos y zonificrci6n agricola. Los costos directos
 

por ejemplo, un nuevo proyecto
tambi6n deben ser considerados. Si, 


desviara los recursos hfdricos de tierras agricolas vecinas, la p6rdida 

de producci6n resultante en dichas tierras deberfa ser contada como un 

costo del proyecto. 

El analista deberfa estar consciente, tambidn de que como
 

consecuencia de distorsiones de mercado, los precios de los insumos 

podrian no reflejar necesariamente su verdadero valor para la sociedad. 

En estor casos los precios deberfan ser ajustados para corregir las 

distorsiones. Los precios ajustados en esta forma se le denomina
 

"precios sombra". Como tin ejemplo del ajuste de los precios del mercado 

un subsidio para fertilizantes. El subsidio haceconsiddrese el caso de 

Para un anilisis
bajar el precio del fertilizante usado en el proyecto. 

ser incrementado por el
de beneficio-costo, el precio de mercado debe 


monto del subsidio a fin de reflejar su verdadero costo para 
la sociedad.
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C. Beneficios
 

Los beneficios de un proyecto agricola pueden resultar tanto del
 

aumento en el valor del producto agricola como de la reducci6n en los
 

costos de producci6n. Los beneficios provenientes de la mitigaci6n de
 

desastres naturales podrian ser medidos en tdrminos de las p~rdidas de
 

ingresos agricolas que se han evitado. Adem6s de los beneficios
 

directos, los proyectos tambi~n generan beneficios indirectos. Por
 

ejemplo, un proyecto de riego puede producir "externalidades positivas",
 

en el sentido de que aumenta la productividad de las tierra& adyacentes
 

al Area actualmente irrigada por el proyecto.
 

La evaluaci6n de los beneficios de un proyecto s6lo deberfa incluir
 

aumentos reales en la producci6n. Un proyecto de control de inundaciones
 

podrfa conducir a un mayor valor de la tierra agricola en el Area
 

protegida por el proyecto. Debido a que el valor m~s alto de la tierra
 

apenas refleja la mayor capacidad potencial dE producci6n de la misma, el
 

hecho de contar el aumento del valor de las tierras como un beneficio del 

proyecto, Ilevaria a una doble contabilizaci6n de los beneficios.
 

D. Descuento
 

Despu~s de enumerar y evaluar todos los beneficios y los costos, el
 

paso en el andlisis de proyectos corresponde al descuento de los
tercer 


beneficios y costos que se esperan. Esto se realiza a travs del empleo
 

de una tasa de descuento para convertir valores futuros en valores
 

actuales. La necesidad de contar los valores futuros surge a partir del
 

hecho que un monto de dinero recibido hoy tiene un mayor valor a una
 

cantidad semejante recibida en el futuro. Esto sucede porque el dinero
 

intereses invertirlo. Una inversi6n de cien
recibido hoy puede ganar al 


d6lares a una tasa anual del 10%, por ejemplo, tendri un valor de 121
 

Los beneficios y costos futuros deben ser
d6lares al final de dos aflos. 


a precios
dg.scontados de modo de expresarlos bajo un denominador com6n, 


constantes y valor actual.
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una tasa de descuento, y
El analista del proyecto debe escoger 

siendo que a menudo en un proyecto se usa m~s de una tasa. Gittinger 

sugiere tres posibles alternativas: costo de oportunidad del capital,
 

tasa de interns para el pr6stamo que financiari el proyecto; y, la 
tasa
 

social de preferencia de descuento. El costo de oportunidad del capital
 

la tasa que resultar de la utilizaci6n de todo el capital en la
 
es 


llevan a cabo todas las posibles inversiones que rindan
economia si se 


tanto o m~s en retorno. El costo de oportunidad del capital no puede
 

pero en la mayorfa de los pafses en desarrollo
conocerse con certeza, 


15% en tdrminos reales. 15/
 
est6 considerado entre un 8 y un 


E. Evaluaci6n
 

proyecto es
El valor descontado o valor actual neto (VAN) de un 


representado matem~ticamente como:
 

t = 
: B / (l+r) t -ZCt / (l+r) t 1,2,....n (1) 

= 
= 
 de descuento, t perfodo de
donde B = beneficios, C= costos, r tasa 

tiempo, n= vida econ6mica del proyecto en aftos, y es el operador
 

sumatorio. Despu6s que los beneficios y los costos son evaluados y
 

en el tiempo, y luego de seleccionar una tasa de descuento, la
 
ordenados 


actual neto de un proyecto en

ecuaci6n (1) indicarA el valor 


valor
decisi6n econ6mica con respecto al 

consideraci6n. Los criterios de 


valor actual neto positivo, y (b) que
de un proyecto es: (a) que tenga un 


el VAN sea mayor que el de los proyectos alternativos que est~n siendo
 

y los costos de
de considerar los beneficios
considerados. Otra manera 


es la de igualar el lado derecho de la ecuaci6n (1) a cero y
un proyecto 


es lo que

luego resolver la ecuaci6n encontrando el valor de "r". Esto 


se conoce como tasa interna de retorno (TIR).
 

15/ Gittinger, Economic Analysis of Agricultural Projects.
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Para facilitar la comparaci6n de proyetos, la ecuaci6n (1) es con
 

relaci6n beneficio-costo:
frecuencia reordenada como una 


Bt / (l+r) t
 

t= 1, 2,....... n
 

C/ (l+r) 

Cuanto mayor sea el valor actual neto de un proyecto, mayor serA 

relaci6n beneficio-costo mayor
tambidn su relaci6n beneficio-costo. Una 


de 1 (uno) indica que el valor de los beneficios descontados excede al
 

valor de los costos descontados.
 

LA INCORPORACION DE RIESGO AL ANALISIS BENEFICIO-COSTO
VI. 


A. Introducci6n
 

IDeberian considerarse los riesgos en el anilisis beneficio-costo? 

pese a que la mayoria de los individuosArrow y Lind han argumentado que, 


sienten aversi6n al riesgo, los gobiernos deberfan adoptar una posici6n

16 / 

se trate de evaluar proyectos. - Los autores
de neutralidad cuando 


opinan que, dado que los beneficios y costos de un proyecto son
 

gran cantidad de individuos, el elemento de riesgo
repartidos entre una 


que enfrenta cada persona es demasiado pequelo para que pueda ser
 

Puesto que los riesgos de un proyecto son ampliamente
considerado. 


gobierno deberia mostrarse indiferente
compartidos, ello significa que un 


entre un proyecto de alto riesgo y otro de bajo riesgo si ambos tienen el
 

mismo valor actual neto esperado. Si bien podrian hacerse muchas
 

la presente
consideraciones importantes al respecto, para efectos de 


of Public
16/ K.J. Arrow y R.C. Lind, "Uncertainty and the Evaluation 

1970.
Investment Decisions", American Economic Review, Vol. 60, 
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discusi6n, el punto de mayor importancia es que el argumento anteriorsolo
 

en realidad enfrenta 	el gobierno. Los riesgos
es aplicable a riesgos que 


alto grado, soportados por individuos
de desastres naturales son, en 


particulares y, por lo tanto las inversiones en proyectos que tengan 

sobre el nivel de riesgo deberfan incorporar consideraciones de
efectos 


a6n, si se tienen en cuenta algunos problemas como la
este tipo. MAs 


deuda pblica; la distribuci6n de ingresos; y, otros de naturaleza social
 

y politica, todo indica que los gobiernos deberian asumir una postura de
 

mayor aversi6n al riesgo que aquella sugerida por Arrow y Lind.
 

el ejemplo de c6mo un solo proyecto con resultados
Consid~rese 


un impacto significativo sobre una

altamente variables, podrfa tener 


17/ 

regi6n o grupo de personas en particular - Sup6ngase entonces que,
 

en el Area costera de un pails hay dos proyectos en consideraci6n: el
 

2 millones de d6lares; y, el proyecto B, un
 
proyecto A tiene un 	VAN de 


de d6lares. Ahorp considdrese la variabilidad en el
VAN de 1.5 millones 


de cada uno de los proyectos. Dado que el proyecto A tiene el
 
retorno 


valor mayor, 6ste es el que serfa seleccionado si las consideraciones
 

de riesgos fueran 	 ignoradas en la evaluaci6n. El proyecto A, sin
 

embargo, es vulnerable a inundaciones y, por lo tanto, podria tener un
 

2.5 millones de d6lares, dependiendo de la

valor actual entre 0.5 v 

frecuencia y severidad de futuras inundaciones en el Area. Por su parte, 

a sufrir dailos por inundaciones y, porel proyecto B es menos susceptible 

de 1.3 a 1.7 millones de
Io tanto, tiene una variaci6n mAs estable, 

estable, los 
d6lares. Debido a que el proyecto B muestra un retorno mAs 


proyecto pese a su menor VAN.
residentes del Area podrAn preferir este 


En algunos casos, las instituciones de pr~stamos tambidn podr~n
 

en
 
querer tomar una posici6n de aversi6n al riesgo ya que deberAn tener 


del pago de los prdstamos dentro de los plazos

cuenta la probabilidad 


mayor

fijados. Sin embargo, es mAs probable que dstas muestren una 


17/ Warren C. Baum, "Risk and Sensitivity Analysis in the Economic 

Analysis of Projects", World Bank Central Projects, Nota 2.02, julio
 

de 1980.
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la capacidad
de los riesgos macroecon6micos que afectardn
inquietud acerca 

de pago de la deuda de un gobierno, en vez de pensar en la forma en que un 

pueda afectar el retorno econ6mico de un proyecto
desastre natural 


especffico.
 

de varios mttodos para incluir consideraciones
Los analistas disponen 


Una primera categorfa de
 
de riesgos en el anAlisis beneficio-costo. 


pequefla cantidad de informaci6n

mitodos puede ser aplicada cuando hay una 


grupo es apropiado para

sobre riesgos o desastres naturales. Un segundo 


existe informaci6n sobre distribuci6n de
 
situaciones en las que 


comparar diferentes
Todo dsto puede ser usado para

probabilidades. 


proyectos y alternativas dentro de un proyecto.
 

B. Decisi6n de Criterios 	con Informaci6n Limitada
 

I. Perfodo de corte
 

6

radical para la incorporaci n de riesgos en el
 

El procedimiento mAs 


el uso de un periodo de corte
 
anglisis de beneficio-costo, constituye 

18 / 
. Este enfoque es utilizado principalmente por los inversionistas 

m6s que eles retorno del capital

privados, cuyo principal interSs el 


plazo. La factibilidad econ6mica bajo el periodo de
 
desarrollo a largo 


sean acumulados suficientes
 en unos pocos anos,
corte requiere que, 


que cubran con holgura los costos del proyecto.

beneficios, de manera tal 


set establecido a
perfodo de corte puede

Para proyectos de alto riesgo el 


a tres allos mientras que para

como, pot ejemplo, de dos
plazos m~s cortos 


mayor, algo asi como
 
de bajo riesgo el perfodo serfa mucho "ot s u
proyectos 19/ 


- La l6gica de la regla del perfodo de corte es, que

treinta afLos. 


y los costos son tan inciertos despu~s del perfodo de corte
 
los beneficios 


18/ Mishan, Cost-Benefit Analysis, p~g. 399.
 

los
 
19/ An cuando se espexa 	que los beneficios se extiendan mfs allA de 


los considera en un anilisis
30 atios 6stos valdrAn muy 	 poco si se de 

que su valor actual serA muy bajo. Pot 
beneficio-costo epbido a 

un 10%, cada d6lar que se una tasa de descuento deejemplo, usando 
apenas seis centavos en valor


de 30 aflos significarA
reciba dentro 

actual.
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que ro deberfan ser considerados en la determinaci6n de la factibilidad del 

proyecto. El periodo de corte deberfa determinarse, a mAs tardar, en la 

fase de prefactibilidad del desarrollo del proyecto. 

Es necesaria contar con alguna infor-maci6n para determinar el nivel de 

riesgo asociado a un proyecto. En este proceso, la informaci6f mis 6til
 

de eventos de desastres naturales; informaci6n sobre
serfa una lista 

frecuencia de desastres; registros meteorol6gicos; mapas de uso de la 

tierra y de cultivos agrfcolaF ; y, estudios de dafos resultantes de 

dar a los analistas una 	 ideadesastres anteriores; todo 6sto podrfa 

aproximada sobre los riesi;os inherentes a! proyecto. Adems, fotcgraffas 

de satflites podr-an ser extremadamente 6tiles para determinar el perfodo 

de corte. En muchos casos, no deberfa ser dificil obtener esta informaci6n 

para el perfodo minimo requerido d. dos a cinco amos.
 

s6lo deberfa ser considerado 	en situaciones en las
Un periodo de corte 


los que exista poca informaci6n y, en que la naturaleza y la magnitud de 

de daflos a laposibles desastres pudieran tener un gran potencial 

e caso de tormentas o inundaciones de granagricultura, coma serfa 

severidad. Por otro lado, serfa dificil determinar un perfodo de corte en 

el caso de desastres naturales de lenta gestaci6n, tales como sequfa o 

desert ificaci6n. 

este mntodo podria ser aplicado a unComo ejemplo del perfodo de corte 

para un pais en 
proyecto de producci6n do hortalizas y ganaderfa preparado 

la intensidad de cultivos ydesarrollo. Los objetivos 	 serfan ;ncrementar 

proyecto podrfa ser catalogado como arriesgado
el ingreso agrfcola. Este 

si el irea estuviera sujeta a inundaciones frecuentes, ya que el agua 

lo que reducirfa los beneficioscausarfa daflos a los cultivo v , anado, 


del proyecto. Por lo tanto, podrfa elegirse un perfodo de corte de dos a
 

tres argos para costos y bencficioa.
 

Si bien este enfoque intenta considerar los efectos de los riesgos 

todavfa es poco satisfactorio. Los periodos de 
naturales, en realidad 


la informaci6n econ6mica que esticorte demasiado cortos pueden ignorar 
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la vida econ6mica de los proyectos. En lugar de
asociada a gran parte de 


toda la
 
lidiar directamente con los riesgos, este m~todo descarta 


sobre el proyecto mfs allA del periodo de corte. Si
 
informaci6n existente 


costos son altamente variables pasado el perfodo de
 
los beneficios y los 


corte, habrA otros m6todoq que pueden ser utilizados para considerar estos
 

tomar en cuenta los riesgos implicitos.
beneficios y costos sin dejar de 


2. Ajuste en las Tasas de Descuento
 

ad hoc para reflejar la incertidumbre en el anAlisis de

Otra manera 


descuento un porcentaje mAs por concepto
proyectos, es agregar a la tasa de 


del riesgo. El efecto de aumentar la tasa de descuento es dar menos 
peso
 

costos y beneficios cuya incertidumbre aumenta en forma
 
relativo a aquellos 


a lo largo del tiempo. L0/ Esta pr6ctica es compatible con
 
progresiva 


cuando
podido observar, en el sector privado;

el comportamianto, que se ha 


gerentes financieros suelen
 
se realizan inversiones de negocios, los 


mAs altas para aquellas inversiones de
 
requerir tasas internas de retorno 


mayor riesgo.
 

el economista debe enfrentarse con la
 
Al utilizar esta t~cnica, 


de riesgo que debe agregarse

decisi6n subjetiva de determinar el porcentaje 


que es 6til para
tipo de informaci6n,
a la tasa de descuento. El mismo 


ser utilizada para fijar la tasa de
 
determinar un perlodo de corte, puede 


disponible en la etapa de

informaci6n deberia estar
descuento. Esta 


prefactibilidad de la planificaci6n del proyecto.
 

descuento, podria incluir
 
Una decisi6n subjetiva sobre la 	 tasa de 


de que ocurra un desastre de lenta
 
de la posibilidad
informaci6n respecto 


corto desarrollo e impacto inmediato,
generaci6n, ademAs de desastres de 


la tasa de descuento 

20/ Algunos autores sugieren que se aumente 	 para
 

Dara los costos futuros tambi6n
 y que se baje
beneficios inciertos, 

Benefit-Cost
VWase Lee G. Anderson y Russell F. Settle,


inciertos. 

Guide, Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1977. Sin
 

Analysis: A Practical 

costos estar~n menos
 

en algunos tipos de proyectos los
embargo, 

sujetos a la incertidumbre que los beneficios.
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Una vez Wns, este m6todo
 

6ltimo recurso, cuando no haya prActicamente
 
tales como tormantas o inundaciones severas. 


deberfa ser empleado como 


ninguna informaci6n sobre riesgos naturales.
 

Al revisar el ejemplo sobre el proyecto de producci6n de hortalizas y 

ganaderfa, presentado anterior'nt,, pued. verse que antes la ocurrencia de 

deberfa cons dwrrse p como un proyecto arriesgado. Si lainundaciones 
es usar unn tasa do descuento de 10% para los beneficios,prActica normal 


la tasa que deberfa utilizarse entonces, para este proyecto particular,
 

podrfa ser a"mentada al 12 o 15%. 

Este enfoque es preforibl, n! del mttodo de periodo de corte porque no 

ignora 1n informaci6n sobr, !on beneficios y costos futuros. A6Tn asi, el 

monto del aJuS t, n !1- trsa d., descuento es arbitrario y, el enfoque no 
di ferentes reconoce diferencias en cuantL a! riesgo a travs de los 


ms
componentes de un ,royecto MAP adelante, se discuten otros enfoques 

rigurosos y deendi ., !os cuples son capaces de evaluar en farna 

cuantitativa 3incrt i umbre en los beneficios y costos. 

3. Enfoques d' IT eorfa de Juego 

A part ir de ia teorfa de juego, se han sugerido dos estrategias para 

distribuci6n de probabilidadescuando no haya inforinaci6n confiable sobre 
del maximin y la delde desastres; ellas son in estrategia 


pueden ser aplicadas en las fases
minimax-regret. Ambas estrategias 

TInicials d, Ia formulaci6n de proyectos, a medida que se va disponiendo do 

Los tipos de informaci6n requerida para cada una
la informaci6n necesaria. 
de dichas estratenias son los registros de eventos hist6ricos, datos 

do daos causados por desastres naturalesclimatol6gicos, y registros 


anteriores en el sector en cuesti6n, por ejemplo, datos sobre danos a 

arfcoa. Mediante la utilizaci6n de estacultivos en el sector 
los beneficios resultantes de proyectosinfornaci6n es posible estirnar 


de desastresalternativos equivalentes bajo diferentes grados de severidad 
resultan adecuados para el
naturales. Los entoque de la toorfa de juegos 

naturales do corto desarrollo e impacto inmediato, losandlisis de riesgos 

que pueden ser fcilmente dividido. on escenarios do menor o mayor dalo.
 

A fin do ilustrar ol onfoque del maximin, cuyo nombre deriva de la 

tres provectos domaximizaci6n del minimo, se prosentarin, como ejemplos, 

control de inundaciones (a, b, c,) de igu-al costo. __ / Por 

quo s6lo hay dos estados cliinAticos posibls:conveniencia, se asumirb 
iluvias normales. Si ocurriera una liuvia muy
Iluvias muy fuertes y 


tres proyectos seria 100, 120 y 150fuerte, ei valor actual neto do los 
normalesmillones de d6lares, respoctivauonto. Si se produjeran liuvias 

y otros beneficios descontados dellos proyectos proveerfan irriaci6n 

orden de 30, 60 y 20 mi)lones d,, d6lares, respectivamente. Los beneficios 

on el caso de tuertes liuvias, ya quo eldel proyecto ser~n mayores 


beneficio principal de los proyectos de control do inundaciones es prevenir
 

21/ Este ejemplo es similar a otro comentado en Anderson y Settle, 
pp. 103-104.Benefit-Cost Analysis, 
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En el Cuadro 2 se
 que surjan daflos causados por el exceso de agua. 


presenta un resumen de los varios resultados.
 

La aplicaci6n de la estrategia del maximin resultaria en la selecci6n
 

del proyecto B, ya que presenta un beneficio minimo de 6U millones de
 

del proyecto A y, los 20 millones
d6lares, comparado con los 30 millones 


del proyecto C.
 

CUADRO 2
 

MATRIZ DE BENEFICIO PARA TRES PROYECTOS HIPOTETICOS DE
 

CONTROL DE INUNDACIONES
 

(en millones de d6lares)
 

DE LLUVIA REGIMEN DE LLUVIA
REGIMEN 
NORMAL
ELEVADO 


Proyecto A 	 100 30
 

Proyecto B 	 120 60
 

Proyecto C 	 150 20
 

tiene el problema de que fundamenta la
 
La estrategia del maximin 

seguridad y, adem~s es demasiadoselecci6n de proyectos en base a la 


conservadora. 	 Ain si los beneficios de los proyectos A y C fueran diez
 

que los del proyecto B, bajo condiciones muy severas de
 
veces mayores 


adn el proyecto seleccionado. Es por ello
 
inundaci6n, el 	proyecto B seria 


Ilevar a la selecci6n de proyectos que la mayorfa
 
que esta estrategia puede 


en afirmar que resultan inferiores.
 
de las personas estarfan de acuerdo 


ha propuesto un enfoque alternativo o sea el mntodo de
 
Por Io tanto se 


minimax-regret.
 

constituye la minimizaci6n de la
 
La estrategia del minimax-regret 


ser
 
que podrfa llegar a ocurrir. Esta estrategia puede 


mayor p~rdida 


el cuadro 2. Si ocurriera
proyectos presentados en
ilustrada con los tres 


el beneficio, o
 severa, el proyecto C resultarfa con mayor

una inundaci6n 

se habrian evitado. Si el por pdrdidas qup
sea 150 millones de d6lares 


los beneficios que se perderfan por

sido seleccionado,
proyecto A hubiera 


ser de 50 millones de d6lares
 
no haber seleccionado el proyecto C podrian 
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(150 -100), y si se hubiera seleccionado el proyecto B, los beneficios
 

de d6lares. Por otro lado, si 
no
perdidos habrian sido de 30 millones 


ocurriera la inundaci6n severa, el proyecto B produciria el n×ximo
 

En este caso, los beneficios perdidos habrian sido

beneficio, 60 millones. 


40 millones para el proyecto C y 30 millones para el 	proyecto A. Ahora, 

y lluvias normales,considerando ambos eventos clim6ticos, lluvias fuertes 


se puede ver que el mfximo de p~rdidas (beneficios perdidos) hairia sido de
 

50, 30 y 50 millones de d6lares, respectivamente, para los proyectos A, B y
 

C. 	 De esta manera, In eqtrategia del minimax-regret Ilevaria a la
 

que 6ste tiene la menor intensidad de p6rdidas.
selecci6n del proyecto B, ya 


4. 	 An'lisis de Sensibilidad
 

es m~todo que permite la
El anlisis de sensibilidad otro 


en el andlisis de beneficio-costo. Este mdtodo se
consideraci6n de riesgos 


basa en el cambio de valores de par~metros clave para determinar sus
 

esos
 en e1 VAN de un proyecto. Generalmente los valores de

efectos 


cambiar en combinaciones
parimetros son cambiados uno a uno, aunque pueden 


ser til si hay informaci6n que indique por cuinto
 
con otros. Esto puede 


o menos una
 
se puede cambiar cada uno de lo; par~metros, por ejemplo, mTAs 


22/
 

los 	 valores son cambiados

desviaci6n est~ndar. - En la pr~ctica, 

Obs~rvese,
generalmente a tasas porcentuales arbitrarias, pot ejemplo 10%. 


no obstante, que 6sto no producirfa un resultado informativo sobre los
 

el grado de
 
grados de dispersi6n en el VAN, ni tampoco toma en 	cuenta 


incertidumbre existente en los pardmetros clave como, por ejemplo, cultivos.
 

ayudar a la identificaci6n

Los andlisis de sensibilidad pueden de
 

provectos que exijan una consideraci6n m~s depurada
elementos dentro de los 


la fase de perfil de proyecto para
 
y, como tal, puede ser utilizado en 


Adem~s, un an~lisis de sensibilidad

anteceder al anflisis de riesges. 


6reas donde puedan aplicarse medidas de
 
puede utilizarse para identificar 


desastres. El tipo de informaci6n que es (til para

mitigaci6n de 

este
 

datos climatol6gicos y
datos hist6ricos de eventos,
anflisis son los 


London: MacMillan Press,

22/ 	 George Irwin, Modern Cost-Benefit Methods, 


1978, p~g. 52.
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sobre daflos causados en desastres anteriores
meteorol6gicos e informes 


economista porcentuales en
Esta informaci6n permitirfa al variaciones los
 

el pasado. Si se dispusiera
parfimetros, a partir de desastres ocurridos en 


un
de informaci6n confiable de probabilidades, tal como datos epis6dicos, 


completo de riesgos podria determinar la frecuencia de

andlisis ms 


desastres para evaluar las variables econ6micas usadas en los cAlculos del
 

VAN. Este tipo de an6lisis se discutir6 mAs adelante.
 

ser
Los proyectos de producci6n agricola presentados antes pueden 


utilizados para demostrar !a aplicaci6n de m~todos de an~lisis de
 

la de micro-computadora o incluso de una

sensibilidad. Con ayuda una 


pueden estimarse las variaciones de cada

calculadora de bolsillo, uno de
 

del
 y beneficios para determinar sus efectos sobre el resto
los costos 


Por ejemplo, un andlisis de sensibilidad realizado en los
 
proyecto. 


cultivos demostrar si la producci6n cae un 40%

rendimientos de podria que 


una inundaci6n de nivel intermedio, los
 
en el primer aflo como resultado de 


del proyecto pueden decrecer mucho o tomar6 un tiempo
beneficios totales 


muy largo para recuperar los costos.
 

La mejor manera para presentar los resultadoo de un an~lisis de
 

por medio de "valores cambiantes". 23/ Estos son los
 
sensibilidad es 


valor actual neto

valores criticos de las variables claves a cuyo nivel el 


cero (o la relaci6n beneficio-costo cae por

del proyecto se convierte en 


cambiantes" pueden presentarse de la siguiente

debajo de uno). Los "valores 


manera:
 

VALORES CAMBIANTES
VARIABLES 


- 60%
Precio del Mafz 


- 20%
Rendimiento del Maiz 


+ 50%
Costos de Construcci6n 


23/ Baum, Risk and Sensitivity Analysis", pp. 5-6.
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En este ejemplo, la informaci6n sobre los valores de cambio indica que
 

los rendimientos del mafz tendrfan que declinar solamente en un 20% de su 

nivel esperando para que el VAN del proyecto se convierta en cero.
 

Informacifn de Probabilidades
C. 	 Criterios de Decisi6n con 


Si se dispone do distribuciones de probabilidades para variables 

criticas, podr6 levarsc a cabo un tratamiento mAs riguroso de los 

riesgos. Las distribuciclnes d probabilidades podrAn fundamentarse en la 

evaluaci6n subjetiva de expertos o en informaci6n hist6rica de datos 

especificos, c 1imatol' 6! ,c metorol6gicos. Por ejemplo, si se 

9istribuci6n de probabilidades paraencontraran datos ndecuados, a 


rendim-ntos agrfcolas )r(,rfa estinmarse a partir de registros de producci6n 

noagricola o de estaciones experimentales. En muchos casos, estos datos 

'Tna altprnativa serfa deducir probabilidadesse hallan disponibles. 


Una 	 formasubjetivas de agricuItores, agentes de extensi6n o agr6nomos. 

relativamente simple de obtener probabilidades subjetivas es el mnitodo de 

Por 	 ejemplo, a un individuo se le pide el
distribuci6n triangular. 


que puedan
rendimiento m~s probablo v, a la vez el mejor y el peor 


y la
f6rmulas para estimar la media
obtenerse. Luego pueden utilizarse 

variancia de la distribuci6n de probabilidades. 24/ A expertos en el 

tema se les puede pedir que provean distribuciones subjetivas de 

desastres naturales y sin ellas.
rendimientos con medidas de mitigaci6n de 


Debido a que los desastres naturales pueden afectar )os beneficios de 

un proyecto y, tambi6n los costos como consecuencia de la destrucci6n de 

puede ser deseable
cultivos y de los sistemas de riego, en algunos casos 

de peligros
obtener distribuciones de la probabilidad de eventos 

de informaci6n de probabilidades sobrenaturales. La disponibil idad 


y calidid de informaci6npeligros naturales depender6 de la cantidad 

distribuciones de
recolectada. Registros iTO s precisos darn mejores 

tambidn una mejor perspectiva de la
probabilidades y, por lo tanto, habrA 

24/ 	 Para mayores detalles ver: Jock R. Anderson, John L. Dillon y J. 

Brian Hardaker, Agricultural Decision Analysis, Ames: Iowa State 

University Press, 1977. 
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situaci6n concerniente a los riesgos. La informaci6n de probabilidades
 

puede obtenerse de cualquier tipo de riesgos naturales que tengan magnitud
 

y frecuencia mensurables.
 

Al estimar la distribuci6n de probabilidades del VAN (u otra medida de
 

factibilidad econ6mica) se selecciona tipicamente s6lo un n6mero selecto de
 

variables sujetas a fluctuaciones, mientras que otras se consideran fijas
 

para fines del andlisis. Lns variables a las que se les permite variar
 

pueden ser las que se han identificado como importantes en el a'Alisis de
 

sensibilidad, o aquellas que, a travs de la observaci6n, se conocen como
 

variables con una amplia gama de fluctuaci6n. Las diversas distribuciones
 

pueden combinarse para formar una distribuci6n de probabilidades del VAN,
 

ya sea matemnticamente o con mntodos de simulaci6n mediante el uso de
 

el m~s dtil. 5/

computadora. Por lo general, este 6Itimo enfoque es 


Las rutinas de computadoras que se encuentran disponibles darAn
 

repetidimente valores de muesta de las variables tomadas al azar (teniendo
 

en cuenta sus interrelaciones). Estas variables pueden utilizarse m s
 

tarde para calcular el VAN. El ndmero resultante de valores del VAN se
 

aproximarA entonces a la distribuci6n del valor actual neto. La
 

distribuci6n lleva informaci6n acerca del riesgo que puede haber en los
 

proyectos.
 

Despuds de que las distribuciones de probabilidades han sido
 

calculadas se puede calcular la media o los valores promedio de cada
 

distribuci6n a fin de poder seleccionar entre proyectos o entre
 

alternativas dentro de un proyecto. Este es el procedimiento mfs
 

com6nmente empleado para utilizar los valores m~s probables de las
 

25! Para obtener detalles sobre procedimientos ver Shlomo Reutlir'ger,
 

Techniques for Project Appraisal Under Uncertainty, (World Bank Staff
 

Occasional Paper No. 10), Baltimcre: Johns Hopkins University Press,
 

1970. Si se usara mAs de una variable al azar deberAn especificarse
 

las covariancias entre las variables al azar (por ejemplo, precios y
 

de otra manera los resultados podrian ser
rendimientos), pues 

engaflosos.
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FIGURA 1
 

Distribuciones de Probabilidad del VAN para Diferentes Proyectos.
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variables econ6micas mfs importantes. Dicho procedimiento seria un enfoque
 

neutral con respecto a riesgo; o sea que adn cuando fue usada la
 

informaci6n de riesgos para estimar la distribuci6n de probabilidades del
 

VAN, la decisi6n final ignorarg el riesgo relativo del proyecto. Se ha
 

argumentado antes, sin embargo, que hay un ndmero de razones por las cuales
 

los gobiernos o las instituciones financieras deberfan tener en cuenta el
 

factor riesgo al comparar proyectos. Por lo tanto, la sola consideraci6f
 

del promedio del VAN es inadecuada, y tambifn descarta la informaci6n Ctil
 

contenida en la distribuci6n de probabilidades. MAs adelante, se discuten
 

dos mdtodos para resumir la informaci6n de riesgo en una distribuci6n de
 

probabilidades: el anglisis de la variancia media y el anAlisis de
 

seguridad primero.
 

1. AnAlisis de la Variancia Media
 

El andlisis de la variancia media puede ser aplicado en la fase de
 

prefactibilidad de un proyecto. La comparaci6n de proyectos puede ser
 

realizada preparando un grifico con las funciones de probabilidad del VAN.
 

La Figura 1 presenta diversas 	 funciones de probabilidad asociadas a
 

diferentes proyectos. En la parte 	superior de la Figura se aprecip que los
 

proyectos A y B poseen distribuciones de probabilidades semejantes, pero la
 

distribuci.6n de probabilidades del proyecto B se 	encuentra mAs hacia la
 

B>A. Ambos proyectos
derecha indicando que el VAN promeeio es mayor: 


tiene el mismo grado de riesgo porque la variancia o dispersi6n en torno a
 

lo tanto, el proyecto B serfa preferido sobre
la medida es la misma. Por 


el proyecto A porque el VAN esperaeo de aqudl es mayor y su grado de riesgo
 

es el mismo.
 

Varias otras comparaciones de proyectos se representan en la parte
 

inferior de la Figura I. Los proyectos C y D tienen la misma media, pero
 

una mayor
el proyecto D presents un mayor 	grado de riesgo porque tiene 


Si s6lo se consideraran los valores del
dispersi6n en torno a la media. 


VAN medio, la sociedad en este caso se mostrarfa indiferente entre los
 

la sociedad o la entidad prestfmista
proyectos C y D. No obstante, si 


sintiera aversi6n al riesgo, entonces el proyecto C serfa preferido porque
 

la media.
habria una posibilidad menor de que el VAN caiga por 	debajo de 


http:distribuci.6n
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clara. El proyecto E
La comparaci6n de los proyectos C y E es menos 


tiene una media mucho m~s alta que el proyecto C, pero su variancia es
 

tambidn mucho mayor. Aquf existe una clara compensaci6n de factores, o sea
 

ventajas y desventajas entre la posibilidad de obtener un mayor VAN
 

mayores niveles de riesgo. El encargado de tomar
esperado y aceptar 


decidir el peso que asignarA a
decisiones -- no el analista -- tendri que 


mayores valores medios de VAN en contraposici6n a mayores grados de riesgo.
 

Un anglisis de variancia media puede aplicarse ffcilmente al ejemplo
 

del proyecto de control de inundaciones, presentado antes. La informaci6n
 

proceder con el anglisis son los datos hist6ricos de
 que se necesit6 para 


Iluvias muy fuertes y de inundaciones ocurridas en el pasado, incluyendo
 

frecuencia de ocurrencia. De esta informaci6n pueden
magnitud y tambi~n 


calcularse las medias y variancias estadisticas. Entonces podrA disponerse
 

de datos suficientes para determinar la probabilidad de riesgos, en este
 

caso una inundaci6n. Un planificador de proyectos puede revisar esta
 

tome una decisi6n. AdemAs, esta informaci6n puede

informaci6n cuando 


la distribuci6n de probabilidades del VAN de los
utilizarse para calcular 


control de inundaci6n. La distribuci6n de
 
proyectos alternos de 


para calcular las medias y las
probabilidades puede entonces utilizarse 


del VAN del proyecto. El planificador del proyecto puede

variancias 


riesgo del VAN resultante de las inundaciones.
apreciar la variancia o el 


2. AnAlisis de Seguridad Primero
 

de las
La variancia de una distribuci6n refleja la dispersi6n 


tanto positiva como negativa;
en torno a la media, 	 no
 
observaciones 


del riesgo tiene relaci6n principalmente con la

obstante, el manejo 


tanto, se concentra en la parte izquierda

reducci6n de pdrdidas 	y, por lo 


Si la distribuci6n de probabilidades es sim~trica,
de la distribuci6n. 


normal, entonces las decisiones basadas en la
 
como una distribuci6n 


los prop6sitos del manejo de riesgos,

variancia, serAn adecuadas para 


en torno a la media serin
 
porque las fluctuaciones negativas y positivas 


Sin embargo, algunas distribuciones de probabilidades, tales como

iguales. 


de interds para los
 
las de beta, no son 	sim6tricas. Algunos fen6menos 
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analistas de riesgos parecen seguir distribuciones 	 asim~tricas. Por
 

100 canastos
ejemplo, si los rendimientos de maiz dan un promedio de de 27
 

kg cada uno por acre, una seguia que ocurriera cada 5 aflos podria ocasionar
 

una baja en la productividad al nivel de cero. No obstante, todo indica
 

que no serg posible observar una variaci6n en la productividad de igual
 

magnitud en el sentido inverso, o sea que llegue a los 200 canastos. De
 

esta forma, los analistas querrian seleccionar un criterio de decisi6n que
 

en el segmento izquierdo de la distribuci6n. Una ventaja
se concentre 


fAcilmente para discusiones
presta mAs
adicional de ese enfoque es que se 


sobre minimizaci6n de pdrdidas. Esta es una importante aplicaci6n para
 

riesgos naturales cuando se consideran medidas de mitigaci 6n para la
 

minimizaci6n de p~rdidas agricolas. El criterio de seguridad primero
 

ser aplicado a riesgos naturales de tipo frecuente, tales como

podria 


inundaciones y tor-mentas severas, pero quizA no serfa tan Otil para el
 

coo erupciones
anflisis de eventos catastr6ficos de poca frecuencia, tales 


volcAnicas y marejadas.
 

El difundido anAlisis de riesgos concentrado en la porci6n inferior
 

izquierda de la distribuci6n de probabilidades es conocido como el anAlisis
 

primero. Este mntodo puede ser fAcilmente aplicado a los

de seguridad 


El mtodo de seguridad primero puede ser
 
anAlisis de beneficio-costo. 


representado asi:
 

Maximizar VAN
 

Sujeto a P (VAN< C).4 a
 

donde VAN es el valor actual neto medio, P es la probabilidad, C es un
 

y "a" es un pequeflo valor de probabilidad. El
 
valor de umbral critico, 


restricci6n que
decisi6n es el de maximizar el VAN sujeto a una
criterio de 


el VAN caiga por debajo de un nivel
 
dice que, la probabilidad de que 


Por ejemplo, el encargado de tomar decisiones podrA

critico sea pequefta. 


lei 
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el proyecto con el mayor VAN 	esperado siempre que la probabilidad

escoger 


de 5%. -26/sea menos
cero 

de que caiga por debajo 

de 


La Figura 2 presenta la probabilidad acumulativa del VAN para dos
 

seguridad primero 
es
 
proyectos diferentes. Sup6ngase que el criterio de 


a una probabilidad no
establecido como la maximizaci6n del VAN sujeta 

deba.jo de 20 000 d6lares. Como el grtfico 
mayor de 20% de que caiga por 

de que el VAN caiga por debajo del valor 
lo indica, la probabilidad 


15% para el proyecto
es de 40% para el proyecto A y de
critico establecido 


B. El criterio de seguridad primero recomendaria entonces descartar el
 

hubiera proyectos con menos de 20% 
proyecto A, De. igual forma, 	 si otros 

de tener un VAN menor de 20 	000 d6lares, entonces el que

de posibilidad 


el proyecto que se recomendarfa para
VAN altotuviera el m6 serfa 

implementaci6n.
 

de
primero puede ser aplicado al ejemplo

Un enfoque de seguridad 


planificador
antes. En esta etapa, el 

control de inundaciones, presentado 


el minimo absoluto para que

de proyectos puede decidir qu6 nivel de VAN es 


mill6n deaceptable del VAN es de un 
el proyecto continie. Si el 	mfnimo 

de que caiga por debajo de esa cifra son de 
d6lares y las probabilidades 

control de
los diferentes proyectos de 

40, 20 y 70%, respectivamente, para 


es el que
con la probabilidad mns pequefla

inundaciones, el proyecto 


tendria que ser seleccionado.
 

aplicar enfoque al
 
26/ Para una ilustraci6n de la forma de este 


Risk in Project

v r Sushil Pandey, "Incorporating
evaluador, 
 -
A Case Study of a Nepalese Irrigation Project", A/D/C

Appraisal: 

18, Kathmand6, marzo de 1983.
 

APROSC, Research Paper Series 	No. 
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FIGURA 2
 

Distribuciones de Probabilidad Acumulativa del VAN para Diferentes
 

Proyectos.
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VII. CONCLUSIONES
 

Los riesgos naturales pueden tener un impacto econ6mico considerable
 

sobre el sector agricola en los parses en desarrollo. Los efectos pueden
 

ser directos en t~rminos de p rdidas de cultivos y ganado, como tambi~n
 

indirectos bajo la forma de desempleo y reducziones de ingresos. Los
 

ziesgos naturales y otras formas de riesgos puedpn hacer que el resultado
 

de proyectos de desarrollo sean inciertos. Alguna parte de esta
 

. trav~s de medidas de mitigaci6n contra
incertidumbre puede reducirse 


desastres. Los m6todos tradicionales para el an~lisis de proyectos
 

producen valores de criterios de evaluaci6n, y los mAs utilizados son el
 

valor actual neto, !a rolaci6n beneficio-costo y Ia tasa interna de
 

retorno. Estos valores son inadecuados para juzgar proyectos cuyos
 

beneficios y costos varfan ampliamente. El analista de proyectos dispone
 

de varios mftodos para incorporar los desastres naturales y otros tipos de
 

andlisis de proyectos. Los encargados de
informaci6n sobre riesgos en el 


tomar decisiones tendrdn mayores posibilidades de evaluar mejor los
 

efectos de riesgo en los provectos cuando se les presenta las
 

es
distribuciones de probabilidades. Cuando la informaci6n sobre riesgos 


ajustes en las tasas de descuento y el
limitada, los perfodo de corte, 


an.lisis de sensibilidad pueden utilizarse para evaluar el riesgo en forma
 

estos enfoques tienen varias desventajas.
rudimentaria. Sin embargo, 


Cuando existe mejor informaci6n sobre Drobabilidades, las distribuciones
 

valor actual neto asf como otros criterios de

de probabilidad del 


encrados a travs de simulaciones por
factibilidad pueden sfr 


distribuciones de probabilidades
computadoras y otros m6todos. Estas 


pueden usarse luego para comparar proyectos basados en el anAlisis de
 

variancia media y en el de seguridad primero.
 

0175P
 

8.22.86 
/I 
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