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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FIC 

PROYECTO PI- 01: ACONDICIONAMIENTO Y 

DEFENSA DE REFUGIOS TEMPORALES 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

FALTA DE ACONDICIONAMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES QUE FUERON DAÑADOS POR EL 
ULTIMO EVENTO SISMICO 

OBJETIVO: 

IDENTIFICAR Y ACONDICIONAR ESPACIOS Y EDIFICACIONES UBICADOS EN ZONAS SEGURAS, 
CON APTITUD PARA SER USADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES PARA ALBERGAR 
PROVISIONALMENTE A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA EN CASO DE DESASTRES 

DESCRIPCIÓN: 

Anexo 11 

• Se deben identificar los lugares que reúnan las condiciones adecuadas para funcionar como refugios temporales y
efectuarse las obras de acondicionamiento y protección necesarias. Los criterios más importantes para la selección de
dichos lugares son: su accesibilidad desde algún sector vulnerable, su seguridad física ante los peligros que
amenazan el distrito, condiciones razonables de salud ambiental y su disponibilidad.

• Las acciones a desarrollar en dichos emplazamientos consisten en efectuar las coordinaciones administrativas,
técnicas y legales para su eventual uso, los trabajos de adaptación requeridos y preveer el abastecimiento de los
equipos, materiales y servicios necesarios (carpas, frazadas, radios, letrinas, agua, desagüe, electricidad, etc.).

LOCALIZACIÓN: 
BENEFICIARIOS: 

SAN LUIS 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

CORTO, MEDIANO Y LARGO ENTIDAD PROMOTORA: 
TEMPORALIDAD: 

PLAZO Municipalidad, INDECI 

PRIORIDAD: TERCERA AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL 
Gobierno Regional, Universidades, Empresa Privada, 

PROYECTO 
COMPLEMENTARIO Gremios, Organizaciones Vecinales, Toda la población. 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

BAJO Tesoro Público 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FIC 

PROYECTO PI- 02: DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE 

PREVENCIÓN ANTE DESASTRES 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA POBLACIÓN FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES 

OBJETIVO: 

FOMENTAR UNA CONCIENCIA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN, PARA FORTALECER LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LAS ETAPAS DE PREVENCIÓN, EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN 
FRENTE A DESASTRES. 

DESCRIPCIÓN: 

* Dar a conocer el Estudio de Prevención a la población a través de talleres participativos, dirigidos a autoridades,
dirigentes gremiales y vecinales, y público en general, así como incluyendo en los centros educativos el dictado de
cursos en su currícula, a fin de crear una conciencia sobre los riesgos existentes en el distrito.

* Difundir medidas de mitigación, a través de medios de comunicación locales (revistas, diarios, radio, televisión). La
Municipalidad debe complementar y detallar el diagnóstico de cada sector de riesgo crítico elaborado en el presente
informe de suficiencia.

* Promover la participación activa y coordinada de instituciones y población en tareas de defensa civil, como
simulacros, charlas técnicas, talleres, etc.

LOCALIZACIÓN: 

TEMPORALIDAD: 

PRIORIDAD: 

NA TU RALEZA DEL 
PROYECTO: 

IMPACTO EN LOS 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

SAN LUIS 

CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

PRIMERA 

ESTRUCTURADOR 

ALTO 

BENEFICIARIOS: 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

ENTIDAD PROMOTORA: 
Municipalidad 

AGENTES PARTICIPANTES: 
Gobierno Regional, Universidades, Empresa Privada, 
Gremios, Organizaciones Vecinales, Toda la población. 

FONCOMUN, Tesoro Público, Cooperación 
Internacional. 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo die Desastres enfocado a Viviendas. 

Mayta Checasaca, Juan Carlos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FIC 

PROYECTO Pl-03: ELABORACIÓN DE LOS PLANES 

DE DESARROLLO URBANO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

FALTA DE PLANES DE DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO 

OBJETIVO: 

ORIENTAR EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO EN FORMA ORDENADA Y SEGURA, 

DEFINIENDO LAS REGULACIONES QUE DEBEN DIRIGIR SU CRECIMIENTO. 

DESCRIPCIÓN: 

* Las ciudades requieren de un plan de desarrollo con la finalidad de orientar sus procesos de crecimiento. Este plan
debe tener como componente principal los criterios de seguridad física ante desastres, y, al ser aprobado de
conformidad con los procedimientos establecidos, se constituirá en instrumento legal para poder accionar en las 
instancias correspondiente, en caso de necesidad.

* Los planes deberán, además, basarse en la construcción de una visión concertada del desarrollo y en la
participación de todos los agentes representativos de la sociedad para generar procesos sostenibles en el tiempo. El
nuevo Plan, deberá ser una herramienta fundamental para orientar, promover y controlar la ocupación racional de las
áreas de expansión sobre terrenos seguros.

LOCALIZACIÓN: SAN LUIS 
BENEFICIARIOS: 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

TEMPORALIDAD: 
ENTIDAD PROMOTORA: 

CORTO PLAZO 
Municipalidad 

PRIORIDAD: PRIMERA AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL ESTRUCTURADOR Y 
Gobierno Regional, Universidades, Empresa Privada, 

PROYECTO: DINAMIZADOR 
Gremios, Organizaciones Vecinales, Toda la población. 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

ALTO 
FONCOMUN, Tesoro Público, Cooperación Internacional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FIC 

PROYECTO Pl-04: PROTECCIÓN DE VIVIENDAS 

EN LADERAS 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

INESTABILIDAD DE ALGUNAS VIVIENDAS UBICADAS EN LADERAS DE CERROS 

OBJETIVO: 

Anexo 11 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, MANTENIENDOLAS EN NIVELES 

QUE OFREZCAN MAYOR SEGURIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS. 

DESCRIPCIÓN: 

• Existen áreas urbanas ubicadas en laderas de cerros, cuyas viviendas se encuentran en situación dee inestabilidad y
peligro, al haberse alterado las pendientes del terreno por la construcción de otras viviendas. La problemática debe ser
estudiada caso por caso, ya que tanto la naturaleza de la inestabilidad como su causal es muy variada e incluye
responsabilidades que no siempre se limitan a la del ocupante o propietario de la vivienda, sino que existen factores
externos.

• Se plantea ofrecer asesoría técnica y legal, así como apoyo financiero a través de las entidades pertinentes, para poder
dar seguridad a las poblaciones que se encuentran en esa situación.

LOCALIZACIÓN: 
BENEFICIARIOS: 

SAN LUIS 
Población de laderas de cerros (San Luís-Laura Caller) 
ENTIDAD PROMOTORA: 

TEMPORALIDAD: CORTO PLAZO Gobierno Regional, Municipalidades, Banco de Materiales, 
Universidades. 

PRIORIDAD: SEGUNDA 
AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL Todas las instituciones .. 

PROYECTO: 
DINAMIZADOR 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

OBJETIVOS DEL PLAN: 
ALTO Tesoro Público, Banco de Materiales 

lineamientos de Desarrollo para el Disltito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FIC 

PROYECTO Pl-05: FORTALECIMIENTO DE LOS 

COMITÉS DE DEFENSA CIVIL 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

EN EL DISTRITO DE SAN LUIS SÓLO SE TIENE UN COMITÉ DE DEFENSA CIVIL EN LA CAPITAL, NO 
SE TIENE FORTALECIDO ESTE ASPECTO EN OTROS CENTROS POBLADOS 

OBJETIVO: 

FORMAR COMITÉS DE DEFENSA CIVIL QUESARROLLEN UNA ADECUADA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA GENERADAS POR DESASTRES ACTUANDO 
CON EFICACIA Y EFICIENCIA. 

DESCRIPCIÓN: 

* Capacitar a las autoridades y población en actividades conjuntas de manejo de desastres.

Anexo 11 

* Formar Comités de Defensa Civil en el distrito, y promover su fortalecimiento institucional, a nivel técnico, administrativo
y operativo.

* Gestionar y ejecutar convenios que faciliten la realización de programas de prevención, simulacros y otras medidas de 
prevención.

* Promover la implementación de las estrategias de aplicación del Plan Local de Gestión de Riesgos del distrito.

LOCALIZACIÓN: SAN LUIS 
BENEFICIARIOS: 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

CORTO, MEDIANO Y LARGO ENTIDAD PROMOTORA: 
TEMPORALIDAD: 

PLAZO Municipalidades 

PRIORIDAD: PRIMERA AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL 
Gobierno Regional, Universidades, Empresa Privada, 

ESTRUCTURADOR Y Gremios, Organizaciones Vecinales, Toda la población. 
PROYECTO: DINAMIZADOR 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

ALTO 
FONCOMUN, Tesoro Público, Cooperación Internacional. 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
Mayta Checasaca. Juan Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FIC 

PROYECTO PI- 06: REPOTENCIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Y CAMPAÑAS POST DESASTRES 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

LIMITADO SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO 

OBJETIVO: 

PREPARAR EL CENTRO Y PUESTOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN ADECUADA A LA 
POBLACIÓN AFECTADA, EN CASO DE DESASTRE. 

DESCRIPCIÓN: 

• Reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 2007 y renovación o repotenciación total del centro y
puestos de salud que atienden al distrito, tanto en aspectos relacionados a su infraestructura física como a su
equipamiento, su plantel de médicos especializados y su asignación presupuestaria anual.

Anexo 11 

• Asignación de los recursos necesarios para prevenir la generación y transmisión de posibles enfermedades infecto
contagiosas (diarreicas, respiratorias, dermatológicas, oculares) después de los desastres, mediante la clarificación
del agua almacenada en los contenedores, manejo adecuado de la basura, construcción de letrinas, control de 
excretas, etc.

• Debe orientarse a reducir la propagación de focos infecciosos originados por la acumulación de aguas estancadas
y/o residuos sólidos en casos de inundación.

LOCALIZACIÓN: SAN LUIS 
BENEFICIARIOS: 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

TEMPORALIDAD: 
CORTO, MEDIANO Y LARGO ENTIDAD PROMOTORA: 
PLAZO Municipalidad, Ministerio de Salud 

PRIORIDAD: PRIMERA AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL 
Gobierno Regional, Organizaciones Vecinales, toda la 

PROYECTO: 
ESTRUCTURADOR población. 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

ALTO 
Tesoro Público 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FIC 

PROYECTO Pl-07: CONTROL DE CALIDAD 

DE LOS SUELOS 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

EXPOSICIÓN DE CONSTRUCCIONES CIMENTADAS SOBRE TERRENOS NO ADECUADOS 

OBJETIVO: 

Anexo 11 

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS, ATRAVEZ DE UN SISTEMA 
DE IDENTIFICACION QUE PERMITA CONOCER LA CALIDAD DE SUELOS. 

DESCRIPCIÓN: 

• Considerar el establecimiento de un sistema municipal para el mantenimiento de un archivo general de información
sobre la calidad de los suelos, acumulándolos y analizándolos conforme se van obteniendo como resultado de nuevos
estudios de suelos y/o de excavaciones para la ejecución de nuevas obras de construcción (públicas o privadas),
poniéndolo a disposición de la población que la requiera para una mayor seguridad en sus decisiones antes de construir
una vivienda o edificación.

* Adicionalmente, se plantea realizar un mejor control de la disposición de desmonte y otros residuos sólidos, y a la vez,
señalizar y/o utilizar las áreas con problemas de calidad de suelos.drenar terrenos saturados, destinándolos a áres verdes
y otros usos permanentes.

BENEFICIARIOS: 
LOCALIZACIÓN: SAN LUIS Población de sectores afectados por problemas en la 

calidad del suelo 
ENTIDAD PROMOTORA: 

TEMPORALIDAD: CORTO PLAZO Municipalidades 
Banco de Materiales, Universidades. 

PRIORIDAD: TERCERA 
AGENTES PARTICIPANTES: 

NA TU RALEZA DEL 
COMPLEMENTARIO 

Gobierno Regional 

PROYECTO: 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

BAJO Tesoro Público, Banco de Materiales. 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
Mayta Checasaca, Juan Canos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FIC 

PROYECTO PI- 08: CAMPAÑA DE REFORZAMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

FRAGILIDAD DE PÉRDIDAS Y DAÑOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS POBLACIÓN 

OBJETIVO: 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 
ADVERSOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL ADECUADO USO DE 
MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

DESCRIPCIÓN: 

* Evaluar y mejorar la calidad técnica de las construcciones a través de un programa de capacitación orientado a
actualizar la información básica y la preparación con que cuentan los profesionales y técnicos dedicados a la 
construcción en la zona , teniendo en cuenta que las malas prácticas constructivas y el mal estado de conservación,
incrementan la vulnerabilidad de las viviendas en el distrito.

* Para la construcción y el reforzamiento estructural deben aplicarse las normas vigentes y las recomendaciones
técnicas sobre materiales propios de la región y sistemas de construcción sismo resistentes.

* Se debe brindar asesoramiento técnico en los asentamientos humanos y en lugares donde no sea factible contar
con profesionales especializados, mediante la organización de talleres para la autoconstrucción con adobe, ladrillo y
otros materiales,

LOCALIZACIÓN: 
BENEFICIARIOS: 

SAN LUIS 
Toda la población del distrito bajo estudio. 

TEMPORALIDAD: 
CORTO, MEDIANO Y LARGO ENTIDAD PROMOTORA: 
PLAZO Municipalidad 

PRIORIDAD: SEGUNDA 
AGENTES PARTICIPANTES: 

NATURALEZA DEL 
DINAMIZADOR 

Gobierno Regional, Universidades, SENCICO 
PROYECTO: 

IMPACTO EN LOS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

MEDIO 
Tesoro Público 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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Facultad de Ingeniería Civil 

ANEXO 111 

REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES 

NORMA E.050, SUELOS Y 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Civil 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

NORMA E.OSO, SUELOS Y CIMENTACIONES 

Artículo 3.- OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTUDIOS. 

3.1 Casos donde existe obligatoriedad 

Es obligatorio efectuar el EMS en los siguientes casos: 

Anexo 111 

a) Edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o
peligrosos, tales como: colegios, universidades, hospitales y clínicas, estadios, cárceles,
auditorios, templos, salas de espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de
radio y televisión, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, centrales de
generación de electricidad, sub-estaciones eléctricas, silos, tanques de agua y reservorios.

b) Cualquier edificación no mencionada en a) de uno a tres pisos, que ocupen individual o
conjuntamente más de 500 m2 de área techada en planta.

c) Cualquier edificación no mencionada en a) de cuatro o más pisos de altura, cualquiera que
sea su área.

d) Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares.

e) Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, represente peligros
adicionales importantes, tales como: reactores atómicos, grandes hornos, depósitos de
materiales inflamables, corrosivos o combustibles, paneles de publicidad de grandes
dimensiones y otros de similar riesgo.

f) Cualquier edificación que requiera el uso de pilotes, pilares o plateas de fundación.

g) Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su
estabilidad.

En los casos en que es obligatorio efectuar un EMS, de acuerdo a lo indicado en esta Sección, el 
informe del EMS correspondiente, deberá ser firmado por un Profesional Responsable (PRT). 

Para estos mismos casos deberá incluirse en los planos de cimentación una trascripción literal del 
"Resumen de las Condiciones de Cimentación", del EMS (Ver Articulo 12 (12.1a)), deberá constar 
exprofesamente para ser trascrito en los planos de cimentación. 

uneamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de Ingeniería Civil 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

NORMA ADOBE CÓDIGO E-80 
Aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 

Artículo 1.- ALCANCE 

NORMA TÉCNICA E.OSO 
ADOBE 

Anexo 111 

La Norma comprende lo referente al adobe simple o estabilizado como unidad para la construcción de 
albañilería con este material, así como las características, comportamiento y diseño. 
El objetivo del diseño de construcciones de albañilería de adobe es proyectar edificaciones de interés 
social y bajo costo que resistan las acciones sísmicas, evitando la posibilidad de colapso frágil de las 
mismas. 
Esta Norma se orienta a mejorar el actual sistema constructivo con adobe tomando como base la 
realidad de las construcciones de este tipo, existentes en la costa y sierra. 
Los proyectos que se elaboren con alcances y bases distintos a los considerados en esta Norma, 
deberán estar respaldados con un estudio técnico. 

Artículo 2.- REQUISITOS GENERALES 

1 

i: 2.1 El proyecto arquitectónico de edificaciones de adobe deberá adecuarse a los requisitos que se 
señalan en la presente Norma. 
2.2 Las construcciones de adobe simple y adobe estabilizado serán diseñadas por un método 
racional basado en los principios de la mecánica, con criterios de comportamiento elástico. 
2.3 Las construcciones de adobe se limitarán a un solo piso en la zona sísmica 3 y a dos pisos en las 
zonas sísmicas 2 y 1 definidas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. 
Por encima del primer piso de adobe, podrán tenerse estructuras livianas tales como las de quincha o 
similares. 
2.4 No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos, 
ni arcillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inundaciones cauces de avalanchas, 
aluviones o huaycos o suelos con inestabilidad geológica. 
2.5 Dependiendo de la esbeltez de los muros, se deberá incluir la colocación de refuerzos que 
mejoren el comportamiento integral de la estructura. 

Artículo 3.- DEFINICIONES 

3.1 Adobe 
Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro 
material que mejore su estabilidad frente a agentes externos. 

3.2 Adobe Estabilizado 
Adobe en el que se ha incorporado otros materiales (asfalto, cemento, cal, etc.) con el fin de mejorar 
sus condiciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de humedad. 

3.3 Mortero 
Material de unión de los adobes. Puede ser barro con paja o con arena, o barro con otros 
componentes como asfalto, cemento, cal, yeso, bosta, etc. 
3.4 Arriostre 
Elemento que impide el libre desplazamiento del borde de muro. El arriostre puede ser vertical u 
horizontal. 

3.5 Altura Libre de Muro 
Es la distancia vertical libre entre elementos de arriostre horizontales. 
3.6 Largo Efectivo 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de Ingeniería Civil Anexo 111 

Distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales o entre un elemento de arriostre y un 
extremo libre. 

3. 7 Esbeltez
Relación entre la altura libre del muro y su espesor. 

3.8 Muro Arriostrado 
Es un muro cuya estabilidad lateral está confiada a elementos de arriostre horizontales y/o verticales.

3.9 Extremo Libre de Muro 
Es el borde vertical u horizontal no arriostrado de un muro. 

3.10 Vigas Collar o Soleras 
Son elementos de uso obligatorio que generalmente conectan a los entrepisos y techos con los 
muros. Adecuadamente rigidizados en su plano, actúan como elemento de arriostre horizontal (Ver
Artículo 6 (6.3)). 

3.11 Contrafuerte 
Es un arriostre vertical construido con este único fin. 

Artículo 4.- UNIDAD O BLOQUE DE ADOBE 

4.1 Requisitos Generales 
La gradación del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes: arcilla 1020%, limo 1525% y 
arena 5570%, no debiéndose utilizar suelos orgánicos. Estos rangos pueden variar cuando se 
fabriquen adobes estabilizados. El adobe debe ser macizo y sólo se permite que tenga perforaciones 
perpendiculares a su cara de asiento, cara mayor, que no representen más de 12% del área bruta de 
esta cara. 
El adobe deberá estar libre de materias extrañas, grietas, rajaduras u otros defectos que puedan 
degradar su resistencia o durabilidad. 

4.2 Formas y Dimensiones 
Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros con ángulos 
diferentes de 90º , de formas especiales. 
Sus dimensiones deberán ajustarse a las siguientes proporciones: 
a) Para adobes rectangulares el largo sea aproximadamente el doble del ancho.
b) La relación entre el largo y la altura debe ser del orden de 4 a 1.
c) En lo posible la altura debe ser mayor a 8 cm.

4.3 Recomendaciones para su Elaboración 
Remojar el suelo y retirar las piedras mayores de 5 mm y otros elementos extraños. 
Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas. 
Secar los adobes bajo sombra. 

Artículo 5.- COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LAS CONSTRUCCIONES DE ADOBE 

5.1 Comportamiento Sísmico de las Construcciones de Adobe 
Las fallas de las estructuras de adobe no reforzadas, debidas a sismos, son frágiles. Usualmente la 
poca resistencia a la tracción de la albañilería produce la falla del amarre de los muros en las 
esquinas, empezando por la parte superior; esto a su vez aísla los muros unos de otros y conduce a 
una pérdida de estabilidad lateral, produciendo el desplome del mismo fuera de su plano. 
Si se controla la falla de las esquinas, entonces el muro podrá soportar fuerzas sísmicas horizontales 
en su plano las que pueden producir el segundo tipo de falla que es por fuerza cortante. En este caso 
aparecen las típicas grietas inclinadas de tracción diagonal. 
Las construcciones de adobe deberán cumplir con las siguientes características generales de 
configuración: 
a) Suficiente longitud de muros en cada dirección, de ser posible todos portantes.
b) Tener una planta que tienda a ser simétrica, preferentemente cuadrada.
c) Los vanos deben ser pequeños y de preferencia centrados.
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d) Dependiendo de la esbeltez de los muros, se definirá un sistema de refuerzo que asegure el
amarre de las esquinas y encuentros.

5.2 Fuerzas Sísmicas Horizontales 
La fuerza sísmica horizontal en la base para las edificaciones de adobe se determinará con 
la siguiente expresión: 

H = SUCP 
Donde: 
S: Factor de suelo (indicado en la Tabla 1), 
U: Factor de uso (indicados en la Tabla 2), 
C: Coeficiente sísmico (indicado en la Tabla 3) y 
P: Peso total de la edificación, incluyendo carga muerta y el 50% de la carga viva. 

TABLA 1 
Tipo Descripción Factor S 

1 
Rocas o suelos muy resistentes con capacidad 
portante admisible� 3 kg/cm2 1,0 

11 
Suelos intermedios o blandos con capacidad portante 
admisible � 1 kg/cm2 1,2 

TABLA2 
Tipo de las Edificaciones Factor U 

Colegios, Postas Médicas, Locales Comunales; Locales Públicos 1,3 

Viviendas y otras edificaciones comunes 1,0 

5.3 Comportamiento del Adobe Frente a Cargas Verticales 
Usualmente la resistencia de la albañilería a cargas verticales no presenta problemas para soportar la 
carga de uno o dos pisos. Se debe mencionar sin embargo que los elementos que conforman los 
entrepisos o techos de estas edificaciones, deben estar adecuadamente fijados al muro mediante la 
viga collar o solera. 

* Ver Anexo
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Zonas Sísmica 

3 
2 
1 

TABLA 3 

Coeficiente Sísmico C 

0,20 
0,15 
0,10 

5.4 Protección de las Construcciones de Adobe 

Anexo 111 

La humedad y la erosión producidas en los muros, son principales causantes del deterioro de las 
construcciones de tierra, siendo necesaria su protección a través de: 
• Recubrimientos resistentes a la humedad
• Cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo
• Veredas perimetrales
• Aleros
• Sistemas de drenaje adecuados

Artículo 6.- SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de las construcciones de adobe estará compuesto de: 
a) Cimentación
b) Muros
c) Elementos de arriostre horizontal
d) Elementos de arriostre vertical
e) Entrepiso y techo
f) Refuerzos

6.1 Cimentación 

a) No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos
ni en arcillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inundaciones, cauces de avalanchas,
aluviones o huaycos, o suelos con inestabilidad geológica.
b) La cimentación deberá transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo
permisible y tendrá una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del terreno natural y un ancho
mínimo de 40 cm.
c) Los cimientos para los muros deberán ser concreto ciclópeo o albañilería de piedra. En zonas no
lluviosas de comprobada regularidad e imposibilidad de inundación, se permitirá el uso de mortero
Tipo II para unir la mampostería de piedra (Ver Articulo 7 (7.2)).
d) El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra asentada con mortero
Tipo 1 (Ver Sección 7.1), y tendrá una altura tal que sobresalga como mínimo 20 cm sobre el nivel del
suelo. (Ver Figura 2).

Penditl\le 

,.. __ 

noturot de :i 
terreno 

...... ; .'--.:--, 

Min _6(),, 

6.2 Muros 

FIGURA2 

' Muro de odobe 

a) Deberá considerarse la estabilidad de todos los muros. Esto se conseguirá controlando la esbeltez
y utilizando arriostres o refuerzos.
b) Las unidades de adobe deberán estar secas antes de su utilización y se dispondrá en hiladas
sucesivas considerando traslape tal como se muestra en las Figuras 3 y 4.
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c) El espesor de los muros se determinará en función de la altura libre de los mismos y la longitud
máxima del muro entre arriostre verticales será 12 veces el espesor del muro. (Ver Tabla 4)
d) En general los vanos deberán estar preferentemente centrados. El borde vertical no arriostrado de
puertas y ventanas deberá ser considerado como borde libre.
El ancho máximo de puertas y ventanas (vanos) será de 1/3 de la longitud del muro y la distancia
entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el
espesor del muro. Se exceptúa la condición de 3 veces el espesor del muro en el caso que el muro
esté arriostrado al extremo (Ver Figura Nº 5)
e) Como refuerzo se podrá utilizar cualquier material de los especificados en el Artículo 6 (6.4).
f) Los muros deberán ser diseñados para garantizar su resistencia, según lo especificado en el
Artículo 8.
g) En caso de muros cuyos encuentros sean diferentes a 90º se diseñarán bloques especiales
detallándose los encuentros.

FIGURA3 
MURO REFORZADO CON CAÑA O SIMILAR VERTICAL Y HORIZONTAL 

Caño choncodo 
(Vóximo coda .f Modos) 

08 

Adobe 

(O. /8r O.J8x0.08) 

MURO SIN REFUERZO VERTICAL ADOBES DE SECCIÓN CUADRADA 

Coña choncoda 
f!Jáximo cado 4 hilados) 
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FIGURA4 
TIPOS AMARRE EN ENCUENTROS DE MUROS DE ADOBE CON O SIN REFUERZO 

Tipo de Muros Reforzados • Muros no Reforzados
encuentre .. 
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6.3 Elementos de Arriostre 

Anexo 111 

a) Para que un muro se considere arriostrado deberá existir suficiente adherencia o anclaje entre éste
Y sus elementos de arriostre, para garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos.
b) Los elementos de arriostre serán verticales y horizontales.
c) Los arriostres verticales serán muros transversales o contrafuertes especialmente diseñados.
Tendrán una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas cortantes a la cimentación.
Para que un muro o contrafuertes se considere como arriostre vertical tendrá una longitud en la base
mayor o igual que 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar.
d) Pueden usarse como elementos de arriostre vertical, en lugar de los muros transversales o de los
contrafuertes de adobe, refuerzos especiales como son las columnas de concreto armado que se
detallan en la Sección 6.4, refuerzos especiales.
e) Los arriostres horizontales son elementos o conjunto de elementos que poseen una rigidez
suficiente en el plano horizontal para impedir el libre desplazamiento lateral de los muros.
Los elementos de arriostre horizontal más comunes son los denominados viga collar o solera. Estas
pueden ser de madera o en casos especiales de concreto madera. (Ver Artículo 6 (6.4)).
f) Los elementos de arriostre horizontal se diseñarán como apoyos del muro arriostrado,
considerándose al muro como una losa vertical sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a él.
g) Se deberá garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre el muro y sus arriostres, los que
deberán conformar un sistema continuo e integrado.

6.4 Refuerzos Especiales 
De acuerdo a la esbeltez de los muros que se indican en la Tabla 4, se requieren refuerzos 
especiales. Estos tienen como objetivo mejorar la conexión en los encuentros de muros o aumentar la 
ductilidad de los muros. Dentro de los refuerzos especiales más usados se tienen caña, madera o 
similares, malla de alambre y columnas de concreto armado. 
Se detallarán especialmente los anclajes y empalmes de los refuerzos para garantizar su 
comportamiento eficaz. 

TABLA4 

Esbeltez Arriostres y Refuerzos Espesor mín. Altura mín. 
Obliaatorios Muro (m) Muro (m) 

,\S6 Solera 0,4- 0,5 2,4- 3,0 

6S,\S8 
Solera + elementos de refuerzo 

0,3 -0,5 
horizontal y vertical en los 

2,4-4,0 
encuentros de muros 

Solera + elementos de refuerzo 
8S,\S9 horizontal y vertical en toda la 0,3 - 0,5 2,7 -4,5 

longitud de los muros 

En casos especiales ,\ podrá ser mayor de 9 pero menor de 12, siempre y cuando se respalde con un 
estudio técnico que considere refuerzos que garanticen la estabilidad de la estructura. 

a) Caña madera o similares
Estos refuerzos serán tiras, colocadas horizontalmente cada cierto número de hiladas (máximo cada
4 hiladas) y estarán unidas entre sf mediante amarres adecuados en los encuentros y esquinas.
Podrán usarse en los encuentros y esquineros de los muros o en toda la- longitud de los muros,
dependiendo de lo indicado en la Tabla 4.
En el caso de que se utilicen unidades cuya altura sea mayor de 1 O cm, las tiras de caña tendrán un
espaciamiento máximo de 40 cm.
Las tiras de caña o similares se colocarán necesariamente coincidentes con el nivel superior o inferior
de todos los vanos.
Se colocarán cañas o elementos de características similares como refuerzos verticales, ya sea en un
plano central entre unidades de adobe (Ver Figura 3), o en alvéolos de mínimo 5 cm de diámetro
dejado en los adobes (Ver Figura 3).
En ambos casos se rellenarán los vacíos con mortero.
En esfuerzo vertical deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior. Se usará caña
madura y seca o elementos rectos y secos de eucalipto u otros similares.
Se podrá usar madera en dinteles de vanos y vigas soleras sobre los muros.
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La viga solera se anclará adecuadamente al muro y al dintel si lo hubiese. 

b) Malla de alambre

Anexo 111 

Se puede usar como refuerzo exterior aplicado sobre la superficie del muro y anclado
adecuadamente a él. Deberá estar protegido por una capa de mortero de cemento - arena de 4 cm
aproximadamente.
La colocación de la malla puede hacerse en una o dos caras del muro, en cuyo caso se unirá ambas
capas mediante elementos de conexión a través del muro. Su uso es eficiente en las esquinas
asegurado un traslape adecuado.

c) Columnas y vigas de concreto armado
La utilización de columnas de concreto armado como confinamiento de muros de adobe debe
utilizarse en casos en que el espesor del muro no exceda los 25 cm y se utilice para unir los adobes
un mortero que contenga cemento para poder anclar alambre de ¼" cada tres hiladas con la finalidad
de conseguir una adecuada transmisión de esfuerzos entre el muro y la columna.
La utilización de vigas soleras de concreto armado tiene como objetivo contribuir a formar un
diagrama rígido en el nivel en que se construya, puede ser colocado en varios niveles formando
anillos cerrados, pero principalmente debe colocarse en la parte superior. Se puede combinar con
elementos de refuerzo verticales como cañas o columnas de concreto armado.
De acuerdo al espesor de los muros, se deberá colocar el refuerzo que se indica en la Tabla 4.
En casos especiales se podrá considerar espesores de muro de 20 - 25 cm, siempre que se respalde
por un estudio técnico que considere refuerzos verticales y horizontales.

6.5 Techos 
a) Los techos deberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible
de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; además, deberán estar
adecuadamente fijados a éstos a través de la viga solera.
b) Los techos deberán ser diseñados de tal manera que no produzcan en los muros, empujes
laterales que provengan de las cargas gravitacionales.
c) En general, los techos livianos no pueden considerarse como diafragmas rígidos y por tanto no
contribuyen a la distribución de fuerzas horizontales entre los muros. La distribución de las fuerzas de
sismo se hará por zonas de influencia sobre cada muro longitudinal, considerando la propia masa y
las fracciones pertinentes de las masas de los muros transversales y la del techo.
d) En el caso de utilizar tijerales, el sistema estructural del techado deberá garantizar la estabilidad
lateral de los tijerales.
e) En los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes, las características de
impermeabilidad, asilamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas
de cada lugar.

Artículo 7 .- MORTEROS 
Los morteros se clasificaran en dos grupos: 

a) Tipo 1 (en base a tierra con algún aglomerante como cemento, cal, asfalto, etc.).
b) Tipo 11 (en base a tierra con paja).

Se considera que las juntas de la albañilería constituyen las zonas críticas, en consecuencia ellas 
deberán contener un mortero del tipo I ó II de buena calidad. 

7.1 Mortero Tipo 1 
Mortero de suelo y algún aglomerante como cemento, cal o asfalto. 
Deberá utilizarse la cantidad de agua que permita una adecuada trabajabilidad. 
Las proporciones dependen de las características granulométricas de los agregados y de las 
características especificas de otros componentes que puedan emplearse. 

7 .2 Mortero Tipo 11 
La composición del mortero debe cumplir los mismos lineamientos que las unidades de adobe y de

ninguna manera tendrá una calidad menor que las mismas. 

Deberá emplearse la cantidad de agua que sea necesaria para una mezcla trabajable.

Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas 
completamente. 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de San Luis - Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres enfocado a Viviendas. 
Bach. Mayta Checasaca. Juan Carlos 



I, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de Ingeniería Civil 

Artículo 8.- ESFUERZOS ADMISIBLES 

Anexo 111 

Los ensayos para la obtención de los esfuerzos admisibles de diseño considerarán la variabilidad de
. 1 los materiales a usarse. 
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Para fines de diseño se considerará los siguientes esfuerzos mínimos: 
• Resistencia a la compresión de la unidad:

2 

f = 12 kg / cm 
o 

• Resistencia a la compresión de la albañilería:
2 

f = 0,2 f ó 2 kg/ cm 
m m 

• Resistencia a la compresión por aplastamiento:

• Resistencia al corte de la albañilería:

1,25 f 
m 

2 

V = 0,25 kg / cm 
m 

8.1 Resistencia a la Compresión de la Unidad 
La resistencia a la compresión de la unidad se determinará ensayando cubos labrados cuya arista 
será igual a la menor dimensión de la unidad de adobe. 
El valor del esfuerzo resistente en compresión se obtendrá en base al área de la sección transversal, 
debiéndose ensayar un mínimo de 6 cubos, definiéndose la resistencia última (f0) como el valor que

sobrepase en el 80% de las piezas ensayadas. 
Los ensayos se harán utilizando piezas completamente secas, siendo el valor de f0 mínimo aceptable

de 12 kg/cm2
. 

La resistencia a la compresión de la unidad es un índice de la calidad de la misma y no de la 
albañilería. 

8.2 Resistencia a la Compresión de la Albañilería 
La resistencia a la compresión de la albañilería podrá determinarse por: 

a) Ensayos de pilas con materiales y tecnología a usar en obra.
Las pilas estarán compuestas por el número entero de adobes necesarios para obtener un coeficiente
de esbeltez (altura / espesor) del orden de aproximadamente tres (3), debiéndose tener especial
cuidado en mantener su verticalidad.
El número mínimo de adobes será de cuatro (4) y el espesor de las juntas será de 2 cm. La
disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 6.
El tiempo de secado del mortero de las pilas será de 30 días y el número mínimo de pilas a ensayar
será de tres (3).
Mediante estos ensayos se obtiene el esfuerzo último f m en compresión de la pila, considerándose
aquel valor que sobrepasa en 2 de la 3 pilas ensayadas.
Es esfuerzo admisible a compresión del muro (f ) se obtendrá con la siguiente expresión:

m 

f = 0,25 f m 

Donde: 
f = esfuerzo de compresión último de la pila 

m 

b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de pilas, se podrá usar el siguiente esfuerzo
admisible:

2 

f = 2,0 Kg/ cm 
m 

8.3 Esfuerzo Admisible de Compresión por Aplastamiento 
El esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento será: 1,25 fm

8.4 Resistencia al Corte de la Albañilería 
La resistencia al corte de la albañilería se podrá determinar por: 

a) Ensayos de compresión diagonal con materiales y tecnología a usarse en obra.
La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 7.
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Se ensayarán un mínimo de tres (3) especímenes. 
El esfuerzo admisible al corte del muro (V m) se obtendrá con la expresión:

Donde: 
f

1 
= esfuerzo último del murete de ensayo. 

V = 0,4 f 
m t 

Este valor será el sobrepasado por 2 de cada 3 de los muretes ensayados. 

Anexo fil 

b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de muretes, se podrá usar el siguiente esfuerzo
admisible al corte:

2 

V = 0,25 kg / cm 
m 

Artículo 9.- DISEÑO DE MUROS 

9.1 Diseño de Muros Longitudinales 
La aplicación de la resistencia Vm se efectuará sobre el área transversal crítica de cada 
muro, descontando vanos si fuera el caso. 

..!!. = 3
a 

FIGURAS 
ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL 

p 

h 

FIGURA 7 
ENSAYO DE COMPRESIÓN DIAGONAL 
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ANEXO 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

Anexo fil 

Las zonas sísmicas en que se divide el territorio peruano, para fines de esta Norma se muestran en la 
Figura 1. 
A continuación se especifican las provincias de cada zona. 

Zona 1 

1. Departamento de Loreto. Provincias de Ramón Castilla, Maynas, y Requena.
2. Departamento de Ucayali. Provincia de Purús.
3. Departamento de Madre de Dios. Provincia de Tahuamanú.

Zona 2 

1. Departamento de Loreto. Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali.
2. Departamento de Amazonas. Todas las provincias.
3. Departamento de San Martín. Todas las provincias.
4. Departamento de Huánuco. Todas las provincias.
5. Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
6. Departamento de Cerro de Paseo. Todas las provincias.
7. Departamento de Junín. Todas las provincias.
8. Departamento de Huancavelica. Provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y

Huancavelica.
9. Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.
10. Departamento de Apurímac. Todas las provincias.
11. Departamento de Cusca. Todas las provincias.
12. Departamento de Madre de Dios. Provincias de Tambopata y Manú.
13. Departamento de Puno. Todas las provincias.

Zona 3 
1. Departamento de Tumbes. Todas las provincias.
2. Departamento de Piura. Todas las provincias.
3. Departamento de Cajamarca. Todas las provincias.
4. Departamento de Lambayeque. Todas las provincias.
5. Departamento de La Libertad. Todas las provincias.
6. Departamento de Ancash. Todas las provincias.
7. Departamento de Lima. Todas las provincias.
8. Provincia Constitucional del Callao.
9. Departamento de lea. Todas las provincias.
1 O. Departamento de Huancavelica. Provincias de Castrovirreyna y Huaytará. 
11. Departamento de Ayacucho. Provincias de Cangalla, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor

Fajardo, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.
12. Departamento de Arequipa. Todas las provincias.
13. Departamento de Moquegua. Todas las provincias.
14. Departamento de Tacna. Todas las provincias.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Anexo IV 

CUENCA HIDROGRÁFICA.- Región avenada por un río y sus afluentes. La 

Cuenca Hidrográfica es el espacio que recoge el agua de las precipitaciones 

pluviales y, de acuerdo a las características fisiográficas, geológicas y ecológicas 

del suelo, donde se almacena, distribuye y transforma el agua proporcionando a 

la sociedad humana el liquido vital para su supervivencia y los procesos 

productivos asociados con este recurso, así como también donde se dan 

excesos y déficit hídricos, que eventualmente devienen en desastres 

ocasionados por inundaciones y sequías. 

CULTURA DE PREVENCIÓN.- El conjunto de actitudes que logra una Sociedad 

al interiorizarse en aspectos de normas, principios, doctrinas y valores de 

Seguridad y Prevención de Desastres, que al ser incorporados en ella, la hacen 

responder de adecuada manera ante las emergencias o desastres de origen 

natural o tecnológico. 

DAMNIFICADO.- Persona afectada parcial o íntegramente por una emergencia o 

desastre y que ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo caso 

generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, 

permanente o temporalmente por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria 

temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y 

patrimonio. 

DEFENSA CIVIL.- Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, 

reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes, que pudieran 

causar o causen los desastres o calamidades. 

DESASTRE.- Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad 

causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes 

para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, 

necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen 

(natural o tecnológico). 
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Facultad de Ingeniería Civil Anexo IV 

DESLIZAMIENTO.- Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de 

suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural 

o artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano de 

deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser 

lento o violento, y por la presencia de filtraciones. 

ELEMENTOS EN RIESGO.- La población, las construcciones, las obras de 

ingeniería, actividades económicas y sociales, los servicios públicos e 

infraestructura en general, con grado de vulnerabilidad. 

EMERGENCIA.- Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico 

que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

EROSIÓN.- Desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como 

resultado de la acción del agua y fenómenos de intemperismo. 

FALLA GEOLÓGICA.- Grieta o fractura entre dos bloques de la corteza 

terrestre, a lo largo de la cual se produce desplazamiento relativo, vertical u 

horizontal. Los procesos tectónicos generan las fallas. 

FENÓMENO NATURAL.- Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser 

percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento. Además del fenómeno 

natural, existe el tecnológico o inducido por la actividad del hombre. 

GEODINÁMICA.- Proceso que ocasiona modificaciones en la superficie 

terrestre por acción de los esfuerzos tectónicos internos (geodinámica interna) o 

esfuerzos externos (geodinámica externa). 

GESTIÓN (ADMINISTRACIÓN) DE DESASTRES.- Conjunto de conocimientos, 

medidas, acciones y procedimientos que, juntamente con el uso racional de 

recursos humanos y materiales, se orientan al planeamiento, organización, 

dirección y control de actividades relacionadas con: 
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La Prevención - la Estimación del Riesgo (Identificación del Peligro, el 

Análisis de la Vulnerabilidad y el Cálculo del Riesgo), la Reducción de 

Riesgos (Prevención Específica, Preparación y Educación) -

• La Respuesta ante las Emergencias (incluye la Atención propiamente dicha,

la Evaluación de Daños y la Rehabilitación) y

• La Reconstrucción.

GESTIÓN (ADMINISTRACIÓN) DEL RIESGO.- La aplicación sistemática de 

administración de políticas, procedimientos y prácticas de identificación de 

tareas, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. La tarea general 

de la gestión del riesgo debe incluir tanto la estimación de un riesgo particular 

como una evaluación de cuán importante es. Por tanto, el proceso de la gestión 

del riesgo tiene dos partes: la estimación y la evaluación del riesgo. La 

estimación requiere de la cuantificación de la data y entendimiento de los 

procesos involucrados. La evaluación del riesgo consiste en juzgar qué lugares 

de la sociedad en riesgo deben encarar éstos, decidiendo qué hacer al respecto. 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.- Organismo central, rector y 

conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI, encargado de la 

organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las 

actividades de Defensa Civil. 

INTENSIDAD.- Es una medida cualitativa de la fuerza de un sismo. Esta fuerza 

se mide por los efectos del sismo sobre los objetos, la estructura de las 

construcciones, la sensibilidad de las personas, etc. La Escala de Intensidad 

clasifica la severidad de sacudimiento del suelo, causado por un sismo, en 

grados discretos sobre la base de la intensidad macrosísmica de un determinado 

lugar. La escala MM, se refiere a la escala de Intensidades Macrosísmicas 

Mercalli Modificada de 12 grados. La escala MSK es la escala de intensidades 

macrosísmicas mejorada. 

INUNDACIONES.- Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, 

cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas 

zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, 

marejadas y maremotos (tsunami). 
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Facultad de Ingeniería Civil Anexo/V 

LICUACIÓN (o licuefacción).- Transformación de un suelo granulado, 

principalmente arena, en estado licuado, causada generalmente por la presencia 

de una napa freática superficial y el sacudimiento que produce un terremoto. 

MITIGACIÓN.- Reducción de los efectos de un desastre, principalmente 

disminuyendo la vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a 

nivel de ingeniería, dictado de normas legales, la planificación y otros, están 

orientados a la protección de vidas humanas, de bienes materiales y de 

producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos. 

MONITOREO.- Proceso de observación y seguimiento del desarrollo y 

variaciones de un fenómeno, ya sea instrumental o visualmente, y que podría 

generar un desastre. 

PELIGRO.- La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico 

potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona 

conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y 

tecnología. 

PELIGRO TECNOLÓGICO.- O antrópico, o antropogénico. Amenaza no natural 

resultante de la aplicación no controlada de la tecnología. Peligro generado por 

acción o simple presencia del hombre. 

PERÍODO DE RETORNO.- período determinado como la inversa de la 

probabilidad de que un evento de una magnitud dada sea igualado o superado. 

PREPARACIÓN Y EDUCACIÓN.- La Preparación se refiere a la capacitación de 

la población para las emergencias, realizando ejercicios de evacuación y el 

establecimiento de sistemas de alerta para una respuesta adecuada (rápida y 

oportuna) durante una emergencia. La Educación se refiere a la sensibilización 

y concientízación de la población sobre los principios y filosofía de Defensa y 

Protección Civil, orientados principalmente a crear una Cultura de Prevención. 
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Facultad de Ingeniería Civil Anexo IV 

PREVENCIÓN.- El conjunto de actividades y medidas diseñadas para 

proporcionar protección permanente contra los efectos de un desastre. Incluye 

entre otras, medidas de ingeniería (construcciones sismorresistentes, protección 

ribereña y otras) y de legislación (uso adecuado de tierras, del agua, sobre 

ordenamiento urbano y otras). 

RECONSTRUCCIÓN.- La recuperación del estado pre-desastre, tomando en 

cuenta las medidas de prevención necesaria y adoptada de las lecciones 

dejadas por el desastre. 

RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA.- Suma de decisiones y acciones 

tomadas durante e inmediatamente después del desastre, incluyendo acciones 

de evaluación del riesgo, socorro inmediato y rehabilitación. 

RIESGO.- Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los 

bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área 

conocidos, de un evento específico de emergencia. Se evalúa en función del 

peligro y la vulnerabilidad. El riesgo, el peligro y la vulnerabilidad se expresan en 

términos de probabilidad, entre 1 y 1 OO. 

SISMO.- Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes 

volúmenes de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior, 

y se propagan en forma de vibraciones a través de las diferentes capas 

terrestres, incluyendo los núcleos externo o interno de la Tierra. 

VULNERABILIDAD.- Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o 

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, 

social, económica, cultural, institucional y otros. 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA.- División y clasificación en áreas de la superficie 

terrestre de acuerdo a sus vulnerabilidades frente a un movimiento sísmico 

actual o potencial, de una región, un país. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI 
Terminología y Glosario Empleados en la Prevención y Atención de Desastres 
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