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a historia de la prevención de desastres es tan antigua como el propio 
hombre, la selección y uso de las cavernas como refugios, constituyen la 
primera expresión espontánea de la prevención y protección frente a 
múltiples amenazas. El cambio de localización de asentamientos, fue 
también vía de escape ante la intensidad y frecuencia de eventos que le 
impedían al hombre vivir en determinados lugares. El paso de la vida 
nómada al asentamiento permanente, obligó a considerar el impacto de 
determinados eventos sobre el hábitat y a tratar de reducir sus efectos, en 
un proceso empírico de adaptación continua, el cual, a lo largo de 
generaciones y en correspondencia con la regularidad de afectación de los 
fenómenos naturales y el comportamiento de las estructuras físicas ante el 
impacto de dichos peligros, fue conformando en algunos lugares una cultura 
del desastre. 

La historia tie la construccitin tratlicional pone 
rie manifiesto (:timo tlesde Iris primeros estadios 
tiel desarrollo humano, se ha c:onsideratlo el efccto 
(le los ~ ic l ig ros  naturales en la r lei inición de las 
características de la etlificacióri en rrla<:i«n con (iI 
metlio, estal>lec:ii;ndose relacicines de respc:tci y 
alianza con la naturaleza, adaptando las formas 
de las edific:a(:iones, las t6c:nicas y los materiales 
de construcc:itin disponililes, Fiara mejorar Iiis con- 
diciones (le seguridad y protección. 

Destie la  antigüetlad los griegos tiesarrollarcin 
técnit:as de construcc:ión antisísmic:as combinan- 
(lo estructuras de madera ccin la piedra. Otras cul- 
t u r a s  como las  p r e h i s ~ i á n i c a s  d e l  c c n t r o  de 
Méxicci que se asenVdron en I'enochtitlan, acepta- 
ron el reto de la inunt1ac:itín y desarrollaron siste- 
mas de diques, calzatias diques y canales, que de- 
tenían el embate de las olas y evitahan inundacio- 

ncs, Vambién los Incas utilizaron una concep~:ión 
tiei planrainiento (le sus asentamientos en el que 
éstos i io sobrepasahan las 100 familias y se (lis- 
persaban en u n  territorio extenso, lo c i~a l ,  unido al 
tiesarrollo de etlificaciones de una sola planta cs- 
!iaf:iadas a Iti largo (le1 caminci, c«ntribuyti c:omo 
inotielo tle tliseño iirbanci a una consi t l r ra l~le re- 
d i i ~ c i t i n  t i r l  impacto (Ir 10s terremotos en dichos 
asentamientos. Ptir otra parte, c:xisten dibersos 
ejcinplos (le <:timo reducir el impacLo tle los fuen- 
rc:s vientos scibre las edificac:iones, entre ellos vale 
mencionar las viviendas tipo iglú v vurt  o las m u y  
interesantes y or ig inales c:ul)iertas tic: algunas 
grünjas en Norinanrlia, <:uyos techos se hacían con 
formas semejantes a las rlel casco de u n  barco con 
la proa hacia la tlirección tlel viento. A esc:ala ur- 
hana, se ~ iuet le  mencionar (:(irno un  hecho sigriifi- 
cativo, el que el incentlici de Londres c:n 1666 ge- 
nerara una transformac:iiín de l i is ~ i l an tes  y las 
normativas constructivas para reducir los riesgos 
de int:rndios. 
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Es amplia la diversidad de soluciones que a lo 
largo de milenios s e  han ofrecido en diferentes re- 
giones del mundo y que han permitido reducir 10s 
riesgos para la vida y las edificaciones y garanti- 
zar la sobrevivencia humana. 

Sin embargo, paradójicamente. vemos ctimo con 
el desarrollo social han crecido los riesgos, s e  des- 
cuidan 10s aspectos de la seguridad ante desastres 
y no adquiere esta la jerarquia e importancia nece- 
saria en el momento de la concepción de la Obra. 
A pesar de los stirprendentes avances cientificos y 
tecnolrjgicos de la sociedad moderna, el mundo su- 
fre con frecuencia catástrofes que ocasionan cuan- 
tiosas muertes y pérdidas a gran escala, Fiero no 
porque ocurran mayor cantidad de fenómenos na- 
turales o más intensos que en el pasado, sino, por- 
que ciertos factores de índole social motivan el in- 
cremento de  los desastres y han aumentado las 
condiciones de vulnerabilidad de las comunidades 
humanas; la accitin del hombre está generando ca- 
da vez mayores niveles de riesgos tanto ante los fe- 
nómenos naturales como los tecnológicos. Por esta 
razón algunos autores s e  refieren a los desastres 
como soci»riaturales, al considerar que la mayoria 
se producen por un manejo erróneo de los recur- 
sos del medio físico y natural. 

La prevención ante los desastres no ha primado 
en el mundo contemporáneo, a pesar de los esfuer- 
zos de la Organización de Naciones Unidas, en par- 
t icular a t ravés  del Decenio Internacional  d e  
Reducción de  Desastres Naturales (1991 a 2000), 
la tendencia ha sido a las acciones de socorro. 

La evaluación de riesgos o pérdidas como parte 
del proceso de diseño, no ha sido una práctica co- 
mún entre diseñadores y planificadores, la gestión 
pública en los asentamientos humanos se ha cen- 
trado en atender el saneamiento básico, el ordena- 
miento urbanístico y el equipamiento, obviándose 
generalmente los peligros que sobre una zona o 
región existen. 

En la actualidad muchas entidades utilizan la 
Gerencia de Riesgos para procurar la respuesta 
adecuada a cada uno de los factores de riesgos que 
inciden en un Proyecto y que pueden limitar el 
cumplimjento de los otijetivos tiel mismo en cuan- 

to a plazo, coste y calidad/func:ionalidad. Sin em- 
bargo, los riesgos producidos por amenazas natu- 
rales y tecnolhgicas, son transferidos generalmen- 
te a las empresas de seguros, con lo cual s e  cubre 
só lo  u n a  p a r t e  d e  l a s  p é r d i d a s  f i n a n c i e r a s .  
Algunas Obras cuya función está dirigida a ofrecer 
servicios, pueden sufrir pérdidas indirectas por in- 
terrupciones en 10s mismos, que en la mayor parte 
de los casos no son c:onternpladas en las pólizas y 
generan inseguridad en los clientes. 

Por otra parte, en los estuditis de viabilidad téc- 
nica y económica no se incluyen los riesgos de de- 
sastres, ni siquiera aparecen en la guia metodoló- 
gica que recomiendan, para la realización de éstos, 
organizaciones como ONUDI. 

Sin embargo, no debe ser admisible evaluar la 
factibilidati de  una inversión cualquiera, si no s e  
consideran los riesgos de desastres a las que va a 
estar sometida la Obra durante las diferentes fases 
de un proceso de conformacii,n, que pudieran in- 
cluso, llegar a hac:erla inviable. 

DESASTRES EN EL CICLO 
DE VIDA DE UN EDIFICIO 

Es preciso enfocar ia prevención de desastres en 
una Obra de Arquitectura vinculada a su Ciclo de 
Vida, para definir qué debe hacerse en cada mo- 
mento y lograr mayor eficacia al evaluar la Obra en 
su desarrollo, desde su concepción hasta su desac- 
tivación o desuso. Esto sólti puede lograrse me- 
tiiante un enfoque sistémico, concibiendo la Obra 
de Arquitectura como un Proyecto estructurado en 
un conjunto de fases que conftirman un Ciclu de 
Vida. 

Al analizar la Obra de Arquitectura como un 
I'royecto, se produce una ccimbinación de varios 
proyectos que  conforman su  Ciclo de  Vida, me- 
diante ¡os cuales s e  concibe, define, ccinstruye y 
explota la Obra. 



l l  
El Proyecto de la Obra de Arquitectura, q ue  

1 constituye el sistema de  estudio, contiene como 
Suhsistema al Proyecto de Construcción, mediante 
el cual se  materializa la Obra. A s u  vez ei Proyecto 

i de Construcción t i e n e  c o m o  s u b s i s t e m a  el  
'! 
I hoyecto de Diseño Arquitectónico, el cual, consti- 

l tuye su  fase de  definición y por medio del mismo 
se  define o diseña la Obra. Figura 1. 

manera  general no  s e  tiene en  cuenta desde la 
concepción de  la Obra. El interés por reducir los 
costes iniciales en la construccicin de  edifici~s,  es  
casi siempre a costa de la calidad, lo que  provoca 
un incremento notable en los costes de  manteni- 
miento. La ley de  los cinco Sitter plantea que  1 euro 
invertido en calidad en  el proyecto de  ejecución re- 
presenta 5 en el mantenimiento preventivo, 25 en 

DE LA OBRA DE ARUUITECTURA 

Desaclivari<ici Desactivaciún 
Concepciún Ilefinicii,n / Diseñi> Ci>nstruci.i<in Pt.ny Conitrucci<jii 

Implementüciún 
PROYECTO DE DISENO de ld Obra 
ARUUITECT~NICO 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

PREVENCIÓN EN LAS rregir los daños. De similar forma ocurre con la 
orotección contra desastres, un 3% invertido ouede 

FASES DEL CICLO DE representar ahorros en pérdidas, superiores al 75% 
del coste total de la inversión. Además, para lograr 

VIDA DE UN EDIFICIO que una edificación pueda durar el tiempo conce- 
bido para su vida útil, e s  necesario protegerla, pa- 
ra evitar que  sea dañada por el impacto de  algún 

Con la consideración de  los riesgos de  desastres evento. Por tanto, aunque en la práctica no ocurra 
naturales en el diseño suele sucetler como con el así, conceptualmente dentro de  su  vida útil está 
mantenimiento posterior de  la Obra, el cual, de  implícita la prevención. Para que  una Obra de  Ar- 



Tabla 1 Ciclo d e  Vida d e  una  Obra de  Arqui tectura c o n  enfoque d e  Proyecto 

1.2. Definición de necesidades (recursos humanos y no humanos). 
1.3. Determinación de objetivos del Proyecto: Alcance, costo, plazo y calidad. 

1.4. Propuesta de disefio. Ideas conceptuales y presupuesto estimado. 
1.5. Estudio de factibilidad, técnica, ambiental y económica. 

descripciones de tareas, presupuestos y su financiación, memorias y 
otros documentos. 

3.3. Control del proceso. 
3.4. Preparación de la operación del sistema. 

4.4. Experiencias para futuros Proyectos. 

5.1. Explotación. Evaluación del Proyecto de la Obra de Arquitectura en su uso. 

5.2. Mantenimiento y reparación. 
5.3. Conservación. 
5.4. Rehabilitación. 

6.3. Reciclado de materiales y componentes. 
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quitectura alcance su tiempci de vida útil, en una 
condición de  uno apropiado, e s  fundamental la 
consideración de los peligros de desastres, sus  po- 
sibles efectos en la Obra y por consiguiente, el pro- 
porcionarle a la misma las características de  dura- 
bilidad y resistencia que le permitan cumplir con 
calidad las expectativas definidas en los objetivos 
del Proyecto. 

Durante todo el Proyecto de Construcción, o sea, 
desde la concepción hasta la entrega de la Obra al 
Explotador/Operador, el responsable de la aplica- 
ción de las medidas de seguridad y protección es 
el inversor, aunque este, al contratar servicins a 
otras entidades, de diseño, de construcción, estu- 
dios especializados, exija responsabilidades a los 
mismos por sus  trabajos. Este concepto es válido 
también para nuevos proyectos que se generen a 
partir de  la obra construida, proyectos de  rehabili- 
tación, conservación y otros. 

1. Fase de Concepción de la Obra de Arquitectura y del 
Proyecto de Construcción 

La Fase de  Concepción o Configuración c s  la 
más importante en cuanto a la prevención, ya que 
en la misma, como su  nombre lo indica, se conci- 
be el Proyecto, s e  prevé la forma en que la Obra 
puede ser  afectada por diferentes amenazas aso- 
ciadas a su localización, se establece el grado de 
protección y las medidas que requiere la misma. 
A partir de  lo cual s e  definen las posihilidades 
técnico económicas para garantizar el cumpli- 
miento del plazo, coste y requisitos de  calidad, in- 
cluida la protección. 

El Estudio de Factibilidad es la esencia misma 
de esta fase y en él  necesariamente ha de  tener- 
s e  en cuenta la factibilidad d e  la Obra ante de- 
sastres. 

En los diferentes niveles de  definición que pue- 
de tener un estudio de factibilidad e s t u d i o s  de 
oportunidad, estudio de prefactibilidad y estudio 
de  factibilidad e s  necesario evaluar los posibles 
riesgos de desastres. Mayor definición en las so- 
luciones del Proyecto Técnico permite mayor pre- 
cisión de  los posibles daiios y de  las medidas de 

protección y sus  costes. Es conveniente aprove- 
char el corte que  s e  hace al culminar las Ideas 
Conceptuales del Proyecto Técnico para la evalua- 
ción de  la factihilidad del Proyecto e incluir un 
nuevo parámetro, los riesgos de desastres. 

En los Estudios de  O~iortunidad e s  posible in- 
corporar la aplicación de  métodos generales de  
evaluación económica como: aplica<:ión del méto- 
do de Uso de  sentida común para la valoracitin de 
los peligros y el de  Análisis Multi-criterio para 
establecer las metas y prioridades sociales en re- 
lacitin con otros proyectos de  inversión, incluyen- 
do una evaluación de los peligros naturales aso- 
ciados a la zona donde se hará la inversión, para 
evaluar la Factibilidad territorial o de  la localiza- 
ción, as í  como los peligros de  la Obra para el lu- 
gar, que requieran inversiones inducidas. Esta in- 
formación s e  obtiene de  registros históricos de 
desastres en la zona y los daños producidos, re- 
g is t ros  de  eventos  y mapas  d e  uso  d e  suelo.  
Puede suceder que  después  rir una valoracitin 
preliminar s e  requiera contratar a una entidad 
especializada un estudio detallado de  los peligros 
en la zona. 

En los Estudios de Prefactibilid:~d como parte 
de la Tarea de  Inversitin o especificación inicial 
de  Configuración del I'royecto, y cuando o hay in- 
formación protiahilística de  los peligros, son apli- 
cables para la evaluación económica los metodos ! 

de: Período de  corte, Reajustes de tasa de  des- I 
! 

cuento y Maximin ganancias- Mínimax ptrdidas, 
los cuales consideran, más bien, evitar inciertos, : 
en vez de  incorporar la información de  los peli- 
gros naturales en el proceso de evaluación. i 

l 
1.a Evaluación de la Factibilidad ante desastres 

es un aspecto importante del Estudio de  Factibili- i ! 

dad, el cual,  puede realizarse al culminar  las 
Ideas Conceptuales del Proyecto Técnico o de  
Diseño Arquitectónico. Para ello s e  consideran ! 

los siguientes aspectos: 

1. Análisis del Peligro: Identificación, caracteri- 
zación y evaluación del Peligro. 

2.  Influencia del Contexto Físico en la seguri- 
dad y proteccitin de la Obra. 
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3. Definición de  los requerimientos de seguri- 
dad y protección propios del tipo de pro- 
grama arquitectónico. 

4. Análisis de  la propuesta de  diseño y las po- 
sibles afectaciones ante el impacto de  los 
eventos. 

5. Evaluación de la vulnerabilidad de la solu- 
ción prripuesta. 

6. Análisis de riesgos o daños: Pueden reali- 
zarse e n  dos niveles: 

General: Evaluación de los daños a partir 
(le indicadores generales o por compara- 
ción crin los producidos en eventos ante- 
riores y evaluación precisa del Peligro. 
Pueden aplicarse los siguientes mét«d«s 
de  evaluación económica: Análisis de  
S e n s i b i l i d a d ,  Media  y Var ianza  y 
Análisis de  Seguridad Primero. 
Específir:o: Evaluación detallada de la so- 
lución d e  la Obra Arquitectónica me- 
d i a n t e  u n  E s t u d i o  d e  R i e s g o s  d e  
Desastres, para conocer las pérdidas que 
pueden producirse con esa solución ante 
diferentes eventos y categorias de  estos, 
y en que medida la solución satisface los 
requerimientos de  seguridad y protec- 
ción del Programa Arquitectónico e n  
cuanto a: 
- Posible funcionamiento de  la Obra,  

aunque s e  dañe, después del desastre. 
- Cumplimiento de  las normas y códi- 

gos locales de protección 
- Aceptabilidad social y económica de  

las pérdidas posibles. 
7. Evaluación económica de los daños. 
8. Evaluación tecnológica de las medidas de  

protección. 
9.  Aplicación del método de  evaluación eco- 

. Resistencia y nivel de los daños de la es- 
tructura portante. 
Continuidad en el funcionamiento de la 
Obra después  del evento,  s i  ocasiona 
pérdidas por interrupción en el servicio. 
Comportamiento de los componentes no 
estructurales, resistencia, tlaños, afecta- 
ción al funr:ionamient« posterior de  la 
instalación. 
Afectación al equipamientci. 

2. Fase de Definición del Proyecto de Construcción: 
Proyecto de Diseño Arquitectónico. 

El Proyecto de Diseño Arquitectónico 

La Fase de  Definición del Proyecto de  Cons- 
t rucción,  coincide con el Proyecto d e  Diseño 
Arquitectónico, en ella s e  define en detalle lo que 
hay que hacer, cómo hacerlo y los recursos nece- 
sarios, realizando la planificación y preparación 
técnica para ejecutar el Proyecto. 

Pasar a la realización del Anteproyectci signifi- 
ca la aceptación previa de  la Factihilitlatl de  la 
Obra, a s í  como de  las medidas de sc:guridad y 
protección contra desastres previamente analiza- 
das. 

Las fases  d e  Concepción y de  Definición o 
Diseño, constituyen las más importantes para la 
prevención, ya que en ellas se prevé las afectacio- 
nes a las que puede estar sometida la Obra y se 
deciden las medidas técnicas a realizar e n  la 
Ohra, que eviten o reduzcan al mínimo posible, 
los daños ante un determinado evento La trans- 
formación de una Obra crinstruida para mejorar 
s u s  condiciones de  seguridad y protección e s  
siempre prisible, pero limitada, y más costosa. 

nómica Análisis Costo Beneficio. 2.1. Anteproyecto 
10. Evaluación de la Factibilidad ante desastres 

de la solución orouuesta. Como resultado de la Evaluación de la Factibili- ~~- ~~ ~ ~ , , 
11. Decisión de mantener o no la solución de  dad ante desastres se establecen un conjunto de 

diseño. definiciones y medidas a cumplir que s e  incluyen 
12. Precisar  el nivel de  riesgo a a s u m i r  de  en la Tarea de  Proyección o Bases de Diseño, res- 

acuerdo al presupuesto, en cuanto a: pecto al nivel de  riesgo a asumir en correspon- 
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dencia con el tipo d e  Programa Arquitectónico Definición de  un Plan de  Enfrentamiento 
y en cuanto a: Estabilidad estructural, afectación para la ejecución de  la Obra, que  contenga 
del funcionamiento d e  la Obra y afectación d e  las medidas preventivas a tomar ante ei de- 
componen tes  n o  es t ructura les ;  y q u e  garant i -  sencadenamiento d e  determinados even- 
cen que: tcis, para reducir al minimci las pérdidas. 

1. La estructura resista el evento. No colapse 
a u n q u e  s e  dañen equipos,  instalaciones y 
componentes. 

2. Se  mantenga en pie hasta evacuar a todos 
los ocupantes. 

3. La Obra mantenga su  funcionamiento des- 
pués del desastre. 

4. Se afecten componentes constructivos hasta 
una determinada magnituti. 

5. Otras mijltiplr:s definiciones pueden adicio- 
narse, las que  dependen de, condiciones es- 
pecíficas tie la Ohra, del contexto, d e  111s re- 
cursos disponibles, etc. 

3. Inciusión en  el Proyecto de  Mantenimiento, 
d e  la atención a aspectos cuyo deterioro ge- 
nera dañcis ante la ocurrencia de  tietermina- 
dos eventos. 

3. Fase de Ejecución del Proyecto de Construcción de una 
Obra de Arquitectura 

Durante el desarrollo d e  la Fase tie ejecución s e  
debe lograr: 

1. Un control de  la calidad [le las medidas téc- 
nicas para la seguridad y protección d e  las 
obras contra desastres, definidas en ei dise- 

La realización del Anteproyecto permite com- ño: Constructivas y de  instalaciones de  siste- 
prohar la validez do la evaluación de  la vulnerdbi- mas  y equipos. 
lidad realizada en  ias Ideas Conceptuales. 2.  Una planificación del Proceso Constructivo 

que  considere el tratamiento correcto de  los 

2.2. Provecto Eiecutivo riesgos de  desastres que  pueden producirse 
durante la construcción. 

Durante la realización del Proyecto Ejecutivo s e  C o n o c i m i e n t o  por los de la 
consideran las siguientes medidas: construccitin. de  la existencia del Plan d e  

1. Definic:ión de  detalles técnicos que  garanti- 
cen las medidas d e  seguridad y protección 
definitias en el Anteproyecto. 

2. Inclusión d e  medidas  en el proceso cons- 
tructivo que  garanticen el tratamiento co- 
rrecto d e  los riesgos d e  desastres durante la 
ejecución, mediante algunas acciones como: 

Organizacitiri del proceso constructivo y del 
avance de la ejecución de la Obra, conside- 
rando el posible impact« de  determinados 
eventos dentro del cronograma ejecutivo d e  
la misma y en función de  la época del año. 
Condiciones de  seguridad y salud del tra- 
bajo, ccin énfasis en posibles acciones an- 
trópicas q u e  generan peligros tecnológi- 
cos, los cuales pueden producir, pérdida 
d e  vidas h u m a n a s ,  daños  mater ia les  y 
atrasos en  el cronograma de  ejecución. 

Enfrentamiento (en la Obra) ante casos de  
desastres, el contenido del mismo y su  mi- 
sión en ellos. 

4. La p r e p a r a c i ó n  del  Plan p a r a  C a s o s  d e  
Catástrofes, conocido también como Plan de  
Emergencia o d e  Contingencias, destinados 
a la fase d e  O~ieración/Cxplotación d e  la 
Otird. Son elaborados por instituciones espe- 
cializadas y ccinstituyen requisitos indispen- 
sables para la puesta en  marcha. Esta activi- 
dad se  realiza durante la fase tie ejecución, 
e s  parte d e  la implementación de  la Ohra y 
el responsable e s  el Inversor. 

5. Inclusión en el Plan para Casos de  Catástrofes 
del control d e  las actividades d e  manteni-  
miento constructivo, d e  componentes, equi- 
pos, sistemas y redes, cuyo deterioro ocasio- 
nan daños por si sólo o que  ante la ocurrencia 



d e  un evento, incrementan ¡os tiaños. Res- 
ponsable el Inversor que  e s  quien contrata el 
servicio. 

6. Vinculación y conciliación tlel P lan  para 
Casos de  Catástrofes con el resto d e  la docu- 
mentacitin requerida para la operación de  la 
Obra. (Responsable el Inversor y participa el 
Operador). 

4. Fase de Desactivación del Proyecto de Construcción 

Las a c t i ~ i d a d e s  tie esta fase no tienen implica- 
ciones en  la pre\~ención (le desastres de la Ohra, 
excepto en los casos,  en  que  nci se  cumplan las 
ac:tividades pr«gramat ias  relacionatias con el 
desmantelamiento y/o retirada d e  las instalacio- 
nes  temporales  c readas  para  la ejecución,  a s í  
c o m o  la res tauraci t in  d e  i a s  a f e c t a c i o n e s  al  
medio. 

5. Fase de Operación/Explotación de una Obra 
de Arquitectura 

14 partir d(: la entrega dt: la Ohra al (jperador, 
explotatior o propietario, este es  el responsable 
de  las medidas propuestas para la fase de  explo- 
tación. 

5.1. Explotación 

En una Obra tie Arquitectura eri la que  s e  anali- 
zaron los riesgcis de  desastres desde  la fasr  de  
Concepción, s e  definieran las medidas técnicas 
d e  proteccitin en  t:l diseño y s e  ejecutaron las 
mismas durante la construccitin, para su  exlilota- 
ción, resta sólo realizar: 

5.2. Mantenimiento y repar'acióii 

Toda Obra de  Arquitectura tiebe tr:ner un Plan 
de  Mantenimiento mediante el cual se  planifican 
las acciones d e  mantenimiento y el momento en 
que dehen realizarse para garantizar la i ida  útil 
de  la misma. 

Algunas ohras por su importancia econtimica, 
peligrosidad intrínseca o por ia concentración (ir 
público,  r equ ie ren  d e  u n  Plan para  casos  tie 
Catástrofes o Plan rie Seguridad y protección, el 
cual, define el conjunto tie ac t i~i t iades  t6t:nico-or- 
ganizativas tie preparación previa a la ocurrencia 
del evento o durante el enfrentamiento, para re- 
ducir las pkrdidas que  no pudieron e\~itarse con 
meditias de  diseño. 

Ambos planes  deben incluir las  metiidas tie 
prevención relaciuiiadas con el mantenimiento 
d e  partes,  componentes constructivos, equipos,  
sistr i i ias y redes ti;cnicas, y las prioritlades a 

otorgar al mantenimiento  en  correspondencia  
con la magnitutl d e  los daños q u e  su tallo puede 
causur. 

Una Obra (le Arquitectura, e s  un rlemc:nto di- 
námico que  puede camhiar s u s  necesidades en 
el tiempo para satisfacer nuevas exigencias so- 
ciales, por lo que ,  puede ocurrir, qur: en  un mo- 
mento determinad« rie su vida, los requerimien- 
tos  d e  segur idad  con los q u e  fue  d i señada  y 
 construid;^, no satisfagan las nuevas  c:ondicio- 
nes,  d e  ah í  que ,  el cambio de  uso de  una Obra o 
su  tieteriorci en el tiempo pueden generar  nue- 
VOS riesgos, esos son los casos d e  la conserva- 
ción y la rehabilitación q u e  (:(instituyen etapas 
concre tas  dentro  d e  la f a s r  (le explotacitin d e  

l .  Comprobación del riivel de  protección alcan- una Obra. 

zado en  la construcción de  la Otira v si r:oin- 1.0s 1'royec:tos de  Conservación y Rehabilitación, 

cide con el Riesgo Asumido. que  se  ahurtian mas adelante, parten de  la fase (le 

2, ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ i ó ~  de l a  calidad de eiecución de Explotación (le la Obra, pero constituyen nuevos 

]as medidas técnicas, defjnjdas en  e [  ( i i s e  proyectos, con SU pr»pios Ciclos tie Vida y con sus  
ño, tanto las constructivas como d e  ins t a l a  r e spec t ivos  1'royectos (le Const rucci t jn  y (le 
ciones d e  s is temas  y equipos ,  dir igidas a Diseño Arquitectónico, permiten extentier el tiem- 
la seguridad y protección d e  la obra  ante  po de  uso de  la Obra y retardan la desactivación 
desastres. de  la misma. Figura 1. 



5.3. Conservación en mal estarl(i, aunque esta e s  la causa más gene- 

Dada la complejidad técnica que  pueden alcan- 
zar algunos trabajos d e  conservación de  Ohras d e  
Arqu i t ec tu ra ,  e l lo s  s e  rea l izan m e d i a n t e  un 
Proyecto d e  Conservación, en el que  I«s aspectos 
relacionatios con la prevención, están asociados 
fundamentalmente a la prioridad que  debe otor- 
garse a aqueilos comp«nentes constructivos con 
patologías que  ponen en riesgo la estahilidaci ( i r  
la edificación, o cuyo deterioro y fall(i durante un 
evento pueden ocasionar: pérdidas d e  vidas hu- 
manas,  lesionados, graves tiaños materiales, r:(i- 
lapso d e  la edificación. 

5.4. Rehabilitación 

Una obra de  Arquitectura durante su vida útil ( i  

al término de  ésta puede requerir transformacio- 
nes de  forma, funciones, espacios, componentes 
constructivos y estructurales que  se  adecuen a las 
nuevas exigencias del Programa Arquitectónico. 
Estos tipos (le transformaci«nes, en dependencia 
d e  la comple j idad ,  s e  r e a l i z a n  m e d i a n t e  u n  
Proyecto d e  Rehabilitacitín y requieren d e  ~ i n  
Estudio de  Kiesgos de  Desastres. Al igual que  en 
un Proyecto de  Diseño Arquitectónico (le nueva 
planta, las fases de  Concepción y Diseño son las 
más  importantes para la prevención, ya q u e  en  
ellas se  definen el conjunto de  medidas técnicas a 
incluir, relacionadas con: refuerzo estructural y de  
cierres, mejoramiento del estatlo técnico construc- 
tivo, inclusión o mejoramiento de  nuevos sistemas 
de  pararrayos, aterramiento, sistemas automáticos 
d e  detección y extinción (le incendios,  tliseño 
apropiado d e  vías d e  evacuación, escaleras contra 
incendios, incremento d e  la seguridad de  algunos 
lor;ales como refugi«s, y otras que  garantizan la 
reducción de  los riesgcis (le desastres naturales y 
tecnológicos. 

6. Desactivación de la Obra de Arquitectura 

Muchas Obras de  Arquitectura llegan al térmi- 
no do su  vida desactivadas y abandonadas ,  no  
siempre porque estructuralmente s e  encuentren 

ralizada. 
Un edificio en mal estado técnico constructivo 

es  mucho más vulnerable al inipactci rie peligros 
naturales o tecnológicos y constituye un riesgo a 
los moradores del mismo, usuarios, transeúntes y 

colindantes. Por tanto, la t1i:cisión d e  desar:tivar 
oportunamente un etlificio constituye una activi- 
tiati preventiba esencial, responsabilitlad en pri- 
mer orden de  las autoritiades locales, cuyci cum- 
plimiento, en ocasiones, no aparece debidamente 
def in ido y legislado y los edificitis c:«ntinúan 
usántlfise mas allá de  límites permisibles. 

llasta tanto s e  produce la demolición o desman- 
telamientci, las Obras  d e  Arqui tec tura  q u e  s e  
abandonan, requieren medidas para evitar que  s e  
conviertan en:  

Fuente de  vec:tores y epidemias, por acumu- 
lat:itin de  desechos. 
Suscept i t~ l rs  d e  (lerrumiies: por la acción dr 

intrusos o por el impac:to d e  eventos. 
Susceptibles dc  i n ~ e n d i o s .  
Cnntinentes de  cr~mbustibles o de  sustancias 
nncivas. 
Fuente  d e  pr«yectiles e n  caso d e  fuen tes  
vientos. 

Los trabajos d e  tlemoliciones de  O'r~ras, en oca- 
siones presentan un alto riesgo, tanto para los 
t ra t~ajadores  q u e  ejec:utan la tlemolicitin, como 
para los edificios colindantes,  s u s  mciradores, 
t ranseúntes  y redes urbanas,  por lo que  s e  re- 
quiere la realización de  I'rciyectos d e  1)emolicitin 
y (le un riguroso c:fintrol técnico de  la ejecución. 

CONCLUSIONES 
El análisis (le la Obra de  Arquitectura como un 

Proyecto, facilita una visión sistémica (le la mis- 
ma y la estructuración d e  las actividades de  pre- 
vención que  deben incluirse en cada fase, a s í  co- 
mo la identificación (le aquellas en  las c:uales s e  
debe poner el énfasis y la forma óptima de  hacer- 
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lo a lo largo de  su  Ciclo de Vida, reduciendo el 
riesgo de  omitir o duplicar innecesariamente al- 
gunas acciones y haciendo más efectiva la pre- 
venciiin. 

Poner el énfasis de la prevención en las fases de 
Concepción y Diseño de la Obra de Arquitectura 
permite prever los posibles daños materiales que 
pueden producirse ante la ocurrencia de un evento 
y proporcionarle a la Obra las condiciones de  segu- 
ridad y protección que  reduzcan al mínimo los 
riesgos y garanticen la vida útil de la misma, que 
e s  uno d e  los objetivos esenciales de  cualquier 
Proyecto de este tipo, y dejar para la fase de en- 
frentamiento del evento, durante la operación de  la 
instalación, la inclusión de aquellos aspectos de la 
seguridad que no puedan resolverse con medidas 
de diseño o que económicamente sea imposible su 
financiamiento. 

La prevención involucra prácticamente a todas 
las partes interesadas en una Obra de  Arquitectura 
(planificadores, propietarios, inversores, diseñadr~k 
res, constructores, explotadores y usuarios) debido 
a la amplitud y complejidad de algunas acciones y 
medidas que deben tomarse en diferentes momen- 
tos del Ciclo de Vida, demanda pues, un trabajo 
multidisciplinario para la realización de las diferen- 
tes etapas: concepción de la inversión, diseño, eje- 
cución y operación. 
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