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Pretcnder modeli/ar la ocuri-riicia 
de catástrofes naturales puede 
resultar presuntuoso, pero cuaiido 
están involucradas vidas hurniiii;~~. 
sus asentamientos y un gran 
volumen de valores económico\ se 
presenlan como un reto atracti~o. 

En e1 marco de los c«nvenio\ de 
colaboración entre ITSEMAP 
FUEGO y MAPFRE RE se ehtá 
desarrollando un programa 
informdtico denominado SÉNFCA.  
cuyos ohjetivos son la Simuldcii~n de 
Eventos Naturales en España y cl 
Control de Acumulación 
Catastrófica. Ambas actividades si: 
complementan para aportar a In 
gestión de empresas  asegurador;^^ 
reaseguradoras un asesoramiento en 
la cobertura de fenómenos de la  
naturalcia. 

1 Introducción 

E impacto y trascendericia de las catástrofes 

naturales es de tal magnitud en muchos casos. 

que es capoz de nterrumpir el desarrollo normal 
de la v d a  en los centros neurálgicos de un país o 

llevar a a quiebra a una parte del sector asegu- 
rador que no ha sabido prever lo que puede su- 

ceder Tanto la aleatoriedad de ocurrencia de los 

fenómenos naturales como la gran amplitud de 

los períodos de recurrencia. favorecen a infrava- 

loracion del potencial de una catástrofe natural y 
generan una sensacon de confianza eri os pro- 

pios recursos ante una situación de emergencia 

Cuando ocurre un evento natural aue ouede 
afectar a una gran extensión geográtca. son ton- 

tos los factores que habrio que tener en cuenta. 

que jamás se puede predecir exactamente el lu- 
gar y el momento de ocurrenca. ni tampoco las 

consecuencias del mismo. Se trata de  un sstema 

muy cornple~o dependiente de múltiples variables 

cuyo comportamiento es difícil de modelizar. 

Si es verdad que las predcciones se hacen y se 

cumplen. también es cierto que desde hace dé- 

cadas se habla del famoso «big one» en la falla 

de San Andrés o una repetición del terremoto de 
Great Kanto de 1923 en Japón. cuyas consecuen- 

cias desestabilizarían la economía mundial A pe- 
sar de que desde hace millones de años se pro- 

ducen terremotos en el sistema de la falla de San 



ton urbes tan importantes como Son Francisco y 

Los Ángeles, será prácticamente imposible que 

los ingenieros proyecten la totalidad de las es- 

tructuras resistentes a todos las vibraciones pro 

ducidas por un terremoto con epicentro cercano. 

Así se ha comprobado después del terremoto del 

17 de enero de 1994 con epicentroen el Vale de 

San Fernando, al norte de lo ciudad de Los Ánge- 

les. yo que estructuras desplomadas como con 

secuencia del terremoto de 1971 han vuelto ha 

sufrir importantes daños. Esto última catástrofe na- 

tural ha sido clasificada como la más costosa de 

o historia de los Estados Unidos de América. aun- 

que los expertos dicen que no es el <,big onen 

Del mismo modo, el huracán Andrew (1992) 

sorprendió a científicos y habitantes de la penín- 

sula de Florida, tonto por la fuerzo de sus vientos 

como por las consecuencias económicas que ha 

dejado a su paso. Ha sido calificado por a NOAA 

(Notional Oceanic and Atmospheric Administra- 

tion U.S.A.) como el huracón que ha causado mo- 

yores pérdidas económicas en el período de 1990 

o 1992 en EE.UU. y el tercer huracán en intensidad 

paro e mismo periodo, superado solamente por 

el FL Keys de 1935 y e Camle de 1969. A pesar 

de que existían antecedentes de fenómenos re- 

cientes aún más intensos. e perjuicio económico 

de los huracanes va en aumento debido princi- 

palmente a: 

lncrernento de a pobocion mundial, sobre 

todo alrededor de las ciudades. 

ndustriaiización de zonas de alta peligrosidad 

natural. 

Aumento del nivei de vida y elevada con- 

centración de valores, 

lncrernento de la demando de aseguramien- 

to frente a peligros naturales 

Deterioro del medio ambiente. 
--, --. ,.- -, - Los cinco factores anteriores. junto con una serie 
.-,. - -. .- . de circunstancias meteorológicas especiales, com- 
-. -- 
-. -. petaron un <<escenario>) de siniestros en la Europa 
-. -. - del norte durante los meses de enero y febrero de - - 
e. - 1990 Una sucesión de ocho tormentas de invierno, - - 
-, 

denominadas Daria, Herta. Judith. Nana, Ottiie. 
,- 
e..-.- -. Poily. Vivian y Wiebke, azotaron extensas áreas - -- 

de Europa de  norte con vientos de fuerza 12 (vien- 

to huracanado de más de 118 km/h en a escala 

de Beoufort) y rachas máximas de 185 km/h En 

esto ocasión. a temperatura del mar del Norte 

era 3 '  C superior o lo habitual poro esta époco 

del año. por o que a entrado del frente Polar se 

produco de formo mucho mas violenta, Generó 

una serie de vórtices que desarrollaron tormentas 

de gran potencial de penetración en zonas de 

Europa que no suelen ser afectadas por este tipo 
de fenómenos atmosféricos De nuevo, e com- 

portamiento y as consecuencios del fenómeno 
sorprendió o los afectados y a resto del mundo, 

aunque yo exlstian registros históricos similares: lo 

tormenta Capeia en 1976 y ia tormenta de octu- 
bre de 1987 en Gran Bretaña y Francia. 

Esta imprevisibiiidad en e comportamiento de 

los fenómenos naturales ilevó o limitar as preten- 

siones d e  proyecto SÉNECA Así, ¡os premisas que 

se asumieron inicialmente fueron las siguientes: 

Modeiizor a simuloción de los efectos de te- 

rremotos en Espaia al contor con bibliografía ac- 

cesible. por ser un pois de peligrosidad sísmica 

moderado y además tener la posibiiidad de con- 

toctar con expertos ocaies. 

idear un modelo sencillo de simulación de 

os efectos de terremotos que solicite datos de 

entrada fácilmente disponibies prescindiendo de 

considerar un elevado número de variables. 

E Ob~etivO de simular ios efectos de terremotos 

es conocer os efectos sobre los más de 8.000 tér- 

minos municipales de España y sobre las posibles 

carteras de seguros cuyas acumuiaciones catas- 

tróficas hayan sido previamente calculadas por 

e programo. 

1 Desarrollo del modelo 
Caracterización del terremoto 

Un terremoto puede ser caracterizado por los 

siguientes parómetros. 



m Magnitud o medida física y objetivo de a 

energía liberada durante las vibraciones produ- 
cidas por e terremoto. Se mide generalmente en 
la escala de Richter. 

m Intensidad o medida subjetiva del impacto 
de un terremoto sobre las edificaciones LO escala 
mas utilizada es la de Mercalii Modificada (M.M 
1931). Lo más habitual esconsiderar la intensidad 
VI como umbral de dañasen edificios Según esta 
escala. la intensidad VI corresponde a daños por 
terremoto en marcos de ventanas. rotura de cris- 
tales. grietas en escayolas. etc. 

m Localización por medio de coordenadas geo- 
gráficas y el nombre de una población o el código 
postal. por ejemplo. 

Profundidad del hipocentro o foco sismico. 

Hora origen en que se ha producido el terre- 
moto. 

Aunque también se puede habiar de a geo- 

metría de a falla fuente del terremoto. despiaza- 

mieii~ci i'riedo r j c :  1 0 s  I)IO~UCS de f(: . ~ iomento 
sismico. aceleracon del movimiento cstuer7o  me^ 

dio y deformación media, entre otros Sin embar- 

go. los datos que suelen estar mos disponibles 
son magnitud. intensidad epicentro ocalización, 
profundidad y hora origen. 

Para la entrada de datos del modeic r~iatemá- 
tico se planteo escoger entre definir el terremoto 

por su magnitud y profundidad o por a intensidad 
epicentrai. Las ventajas e inconvenerites de su 
maneio podrían ser ¡as siguientes 

Si se define e terremoto por su magnitud y 
profundidad, seria posible simular los efectos de 
un terremoto reo en ei programa informatico al 
poco tiempo de ocurrir. uno vez conocido e dato 
de a magnitud in este caso. el prograrno nece- 
sitoria fórmuias de conversión de magnitud o in- 
tensidad. puesto que la intensidad es la expresión 
de los efectos del sismo. objetivo principal del 
prograrno 

. . . . . . .  COD~CO POSTIL.. : 84778 

NOMBRE DEL M U H I C r P r O . . :  6DRO 

P I O U r N C I a . . .  . . . . . . . . . .  : O L M E L I A  

COMUNIDeD . . . . . . . . . . . .  <; IHDaLUCrR 



Sin embargo, el catálogo sísmico con datos ins- 
trumentales es incompleto y muy corto. por lo que 
muchos sismos no tienen asignada una magnitud 
Existe, además, una cierta inhomogeneidod en 
os datos que contiene por no haber sido medido 
con instrumental exactamente igual o según las 
mismas escalas. Por otra parte. no hay que olvidar 
ei alto grado de incertidumbre a a hora de de 
terminar a profundidad del hipocentro. ya que 
depende de la densidad y proximidad de as es 
tociones de registro. por lo que siempre arrastrará 
un margen de error. 

En resumen. dado el nivel de fiobiidod que apor~ 
ton los datos de entrada y. en consecuencio. los 
de salida. se buscaron otras alternativas. 

Si se pretende simular los efectos de terremo 
tos históricos, normalmente se contará con e doto 
de intensidad. Si, por el contrario. se desea simular 
los efectos de un terremoto reciente y real. lo dis- 
tribución de intensidades de un terremoto se re- 
cibirá con posterioridad al de magnitud. pero es 

muy probable que rápidamente se obtengo ei 
dato de intensidad epicentral (figura 1) s i  se ha 
producido daños catologabes como de inten- 
sidad VI La intensidad epcentroi se puede con- 
siderar como máxima intensidad de un terremoto 
excepto en os casos en que las condiciones lo- 
coles (tipo de subsuelo. construcción) agraven 
os danos por amplificacóri de os ondas (Ciu- 
dad de México. 1985) i n  os casos en que el 
epicentro se situo bajo el mar. no es posible co- 
nocer la intensidod epicentral. pues. por defini- 
ción. habla de los efectos en personas, estructu- 
ras y poso]es. circunstoncos que no se dan en 
el mor La solución es considerar la intensidad 
máxima medida en algún punto costero (evi- 
tando localizaciones especiales con condiciones 
agrovantes) 

Ante los ventajas e inconvenientes de ambas 
oternativas. se decidió definir un terreno dentro 
del programa de simulación de los efectos por 
medio de lo intensidad epicentral. 



ANÁL1s1s , 
L O C ~ ~ ~ Z ~ C ~ O I I  del terremoto ri* . li. I I  r r ~ i : ~  ti'rr.'rr ok>teiier . :!tsdos tom- 

Teniendo en cuenta la interconexión que se va 
a realizar entre a simulación de losefectos de un 
terremoto con cartero de pólizas con cobertura 
de los riesgos de la naturaleza, o o menos de 
terremoto. es evidente que io locoiización geo- 
gráfica de coda uno de los xriesgosn. en e sentido 
asegurador. es o través del código postal. Se dis- 
pone, además. de un fichero que interrelaciono 
los códigos postales. los nombres de los cabezas 
de los términos municipales y los códigos de los 
términos municipales. par lo tanto. se puede ubi- 
car el epicentro del terremoto, como forma más 
precisa. con e c6digo postal (figura 2). 

Zonas sismogenéticas 
Uno vez caracterizado el terremoto por medio 

de la intensidad epicentro1 y ubicado el epicentro 
geográficamente. hay que conocer ei compor- 
turniento del temblor en el áreo circundante afec- 
tada Dependiendo del ambiente geotectónico 
de su iocalización. la transmisión de las ondas se 
atenuará en relación con ia distancia de distinto 
forma. Se entiende por atenuación la disminución 
de la amplitud de las ondas sismicas o medida 
que se propagan desde la fuente sismogenético. 
Dicho fenómeno se produce por lo dispersión y 
absorción de la energia de las ondas al atravesar 
ios diferentes tipos de rocas. 

En el estudio del riesgo sísmico es uno práctico 
habitual el definir ¡as llamadas zonas sismogenéti- 
cas. Se denomina zona sismogenética a ia repre- 
sentación en la supeificie de la Tierra de un volumen 
de litosferal cuyos terremotos se pueden asociar a 
un mismo proceso tectónico. Esto quiere decir que 
el proceso de generación o de recurrencia de sis- 
mos en ellas es espacial y temporalmente homo- 
géneo. No tiene por qué existir una único zonación 
o división en estas zonas. sino que pueden estar 
justificadas por diferentes criterios geológicos. geo- 
físicos. tectónicos o sísmicos (Martín Mariin. 1981). 

El objetivo de un mapa de zonas sismogenéticas 
es delimitar regiones donde el comportamiento 
de os terremotos a grandes rasgos seo homogé- 

i- er i~ii-;rrioqerr<:os t I  iriteres del pr,-)&)r:irna se c e n ~  
Ir:] 91 c -ilonuuclon de los teir6:'notos. y para 
ello se acudo r i  a tesis R!esgos SI,,~WI:OS en la Pe- 
r i i n s i ~ l u  Ibrrrcn de A .1 Mariin Mari~. 1984) donde 
se definen os zonas que aparece' iiii lo figuro 3 
a as cuales se es ha adscrito las sgiiientes curvas 
de atenuación que propone e o:tr'r 

GENERAL 
- Terremotos grarides 

1, ! 12.55 3.53 In 2!>)  

T(>rremotos pequenos 

; ' 5,2:3 t 271 in f :)) 

ZONA SUR 
- Terremotos grondes 

1 .  1 11.13 3 .10 .  n ( 1 ;  21) 

ZONA SURESTE 
- Terremotos grandes 

1.. 1 15.51 . 4.40. In ,, : 
- Terremotos pequenos, 

! 1 5.91 - 2.61 . In ji? 5) 

ZONA AZORES-GIBRALTAR 
- Terremotos grandes 

( 1 2141 l402. lnR 

1 Zona Sur: abarca las provincias de Joén. 
Granada. Almerío, porie de Máiago y parte de 
Córdoba. 
2 Zona Sureste: abarca las provincias de Mur- 

cia, Alicante y parte de Vaienca 
3 Zona General: abarco el resto de la Penín- 

suia. junto con los archipiélagos Balear y Canario, 
4. Zona Azores: se trota de un órea de epi- 

centros marinos. cerca de ¡as islas del mismo nom- 
bre. donde se producen terremotos fuertes con 
efectos en o Península Ibérico. 

Curvas de atenuacioii 
Un terremoto es uno liberación de energía en 

formo de ondas. resultado de lo ruptura del equi- 
librio de esfuerzos en lo capo más externo de la 
Tierra La energía se propaga en forma de onda 

9 Litorfera: Capa mñs externo de o Tiarra. rigda, que abarca a I cortelo los continentes y, e n  gerieroi, os pacos 



o partir del hipocentro. que se supone puntual. 

en todas la direcciones hasta que se disipa o ate- 

núa totalmente La atenuación de la energío es 

proporcional a la distancia y se expresa mote- 

máticamente por medio de las curvas de ate- 
nuación. Martín Mortín ha asignado a cado una 

de las zonas anteriormente enumeradas una cur- 

va de atenuación de a forma. 

donde 1, es la Intensidad epicentral e 1 es lo In- 

tensidad en un punto dado a una distancio R 

epicentral. Los valores que se dan a R, son 0. 5. 
10. 20, etc., y sirven para mejorar el ajuste de a 

curva de atenuación con e fin de recoger en 

cierto modo a incertidumbre de la localización 

de la profundidad del epicentro. o, y a2 son cons- 

tantes para coda uno de las zonas y tamaño de 

O S  terremotos, 

En el apartado anterior aparecen los curvas apli- 

cados paro codo una de as zonas y tamaño de 

terremotos. donde se consideran terremotos gran- 

des aquellos de intensidad mayor o igual o VI1 y 

pequeños los de intensidad menor o igual a VI1 En 

las figuras 4 y 5 se proyecto en ordenadas a dismi- 

nución de grados de intensidad ( l o  - 1). y en abci- 

sos. la distancia en kilómetros. En la figura 6 de 

terremotos grandes se puede observar que aquellos 

producidos en ia llamado Zono Sureste se atenúan 

antes que los producidos en la Zono Sur. quedando 

lo Zono General entre ambos curvas. 

Paro los tres zonas se supone que no hay ate- 

nuación d e  terremoto antes de los 9-13 kilómetros, 

es decir. se mantiene el poder destructor del mis- 

mo en un área de radio entre 9 y 13 kilómetros 

según a zona. Respecto o los terremotos genera- 



l Distanciar [Knii l 
General ------ Sur - . - . - . - . - Sureste Arore i~Gt>rul lur  

A. J Mortin Morlín. 1984 

dos en la Zona Azores-Gibraltar no se considera 
que existe atenuación hasta los 200 kilómetros 
de distancia. y a partir de entonces. se atenúa 
con una pendiente similar al resto de las zonas. 
Los 200 kilómetros es la distancia aproximada del 
epicentro teórico al continente. porque no se pue- 
de conocer el compottamiento del terremoto res- 
pecto a intensidades en la corteza oceónica. Las 
curvas de atenuación de intensidad están di- 
señadas a partir de su relación con la distancia: 
como en el mar no hay valores de intensidad has- 
ta que se llega a la costa. los primeros valores 
aparecen a 200 kilómetros de Azores. donde hay 
algún reflejo o constancia de daños. 

En la figura 5. de terremotos pequeños. se con- 

sidero que ernpeza a existir a atenuación a partir 
de unos 5-6 kiiórnetros. siendo de nuevo en a 
Zona Sureste donde se atenúan más rápdomente 
que en lo llamado Zona General 

Isosistas 
Las isos~stos son curvas que englobon puntos de 

igual intensidad ObSe~0d0 trazados por nterpo- 
loción. y de este modelo considera que son circu- 
lares y concéntricas con e epicentro del terremoto. 
En la reaiidod. las isosistas son irregulares, pero para 
las consideraciones y objetivos del presente pro- 
yecto se asumen como circulares. Las desviaciones 



provocadas por la presencio de fallas, lineaciones 
u otros accidentes tectónicos se obviarán. 

I Funcionamiento del modelo 
en el programa SÉNECA 

El programa trabaja sobre la base geográfico 

de un mapa de Españo y una base de datos 
con los más de 8.000 nombres de términos m u ~  

nicipaes, estando este último interrelacionodo 

con los códigos postales. De io misma forma. los 

términos municipales están asociados a sus c o ~  
ordenadas geográficas y a la zona sismogené- 

tic0 correspondiente. El  proceso de sirnuiación 

ir - -. , .:.. ,:,. terrernotc ,,,'~iiiria a siguiente 
i ; , .~, ,~:  

1 Localización del epicentro (fig. 2): término 

~iur~icipal o codigo postal donde se simulo el epi- 

centro de un terremoto o se repite la locoiización 

de un terremoto histórico. Automñticarnente. se o- 

coiza ia Lono ssmogenética a la que corresponde 

dicho terrn~no municipal Dada la distribución de 

la sismicidad en lo Península Ibérico y sus olrede- 

dores. no se puede olvidar que se pueden sentir los 

efectos de terremotos con epicentro en la zona de 

o falla Azores-Gibraltar Se ho optado por crear 

una iono ficticio ~&zoresx paro poder ubicar en 

ello un epicentro. aunque los efectos sólo se refle- 

jarán en a península en formo de intensidades a 

través de la correspondiente curva de atenuación. 
2 Caracterización del terremoto (f ig. 1 ) :  

se fija en a escalo de intensidades. de l a Xll. 

<;~ i i r ra l  - ----- su, - . - . - . - .- (iirp5tr A~~~~~ Ghrolt<ii 

A J Man8n Mansn l?8d 



a intensidod epicentro¡. Este valor será a máximo 
intensidad del terremoto. que coincide con e epi- 

centro. 

3. Cálculo de intensidades en los términos I Control de acumulación 
municipales circundantes (fig. 6 )  se aplican ias 

fórmulas de los curvas de atenuación. En función 
catastrófica 

de la zona sisrnogenética y de la distancio. lo 

intensdad ra decreciendo. En la realidad. existen 

casos de arnplificociones locales de lo intensidod 
debidas o condicionantes particulares de una zo- 

na (tipo de suelo. topografía) En un mapa se 

expresarion como isletas delimitodas por isosistas 

de grado superior al áreo circundante. 

4. Salida gráfica (fig. 7): En un rnapo del área 

Ibero-Mogrebí se proyectan los puntos afectados 

con distintos intensidades en varios colores. que. 

siguiendo una escala de tonos. sugieren a ate- 

nuación de la energía sísmica con la distancia a 

partir del epicentro. 

Demostrado el caracter catastrofico del seguro 

de terremoto. es evidente que la industra asegu- 

radora mundial no es capaz de enfrentarse o las 

consecuencas de tal fenómeno natural. consi- 

derándolo como un ramo individuol. por o que 

lo más habtuo esque la cobertura de terremoto. 

o de forma más extensiva, de los resgos de la 

naturaleza. se ofrezca como una opción junto 

con a cobertura de incendio Así. la demanda 

de suscrpción de cobertura de terremoto será 

o to  en aquellos países donde esté dsponible 

Y eri oquellos zonas especialmente expuestas. 



A medida que se realiza la suscripción, se produce 
io que se denomina  cúmulo^^. es decir. un con- 
junto de póiizas que por un mismo evento o si- 
niestro pudieran ser afectadas a ia vez. 

El control de acumulación catastrófica es una 
actividad típica del seguro y reaseguro que con- 
siste en el cálculo y actualización de los cúmulos 
formados por las sumas aseguradas ubicadas en 
uno zona expuesta a un peligro natural. Es abso- 
lutamente necesario que tanto el asegurador co- 
mo el reasegurador sea consciente de su exposi- 
ción catastrófica en todo momento. para lo cuai 
debe contar con un método de procesamiento 
de datos adecuado a la variedad de información 
que recibe y debe asimilar. 

La compañía aseguradora manejará un buen nú- 
mero de pólizas, con una o varias localizaciones del 
riesgo. con diferentes tipos de riesgo. con sumas 
aseguradas según intereses. además de los casos 

especiales de deducibles. primeros riesgos y otros. 
La herramienta más adecuada en la actualidad 
son los programas informóticos, que, alimentados 
por os datos originaies de las pólizas, permiten la 
explotación de los mismos de forma global y/o se- 
leccionada. La compaiiía reaseguradora, por su par- 
te. manejará un buen número de contratos de re- 
aseguro. sin olvidar la acumulación aportada por el 
negocio facultativo y de exceso de pérdida. 

En resumen, ei control de acumulación catastró- 
fico sigue un modelo bósico de entrada de datos 
en ei que los objetos fundamentales son (figura a), 

la iocalización de los riesgos con sus sumas 
aseguradas correspondientes: 

la discriminación entre tipos de riesgos (sen- 
cillo o industrial) y el desglose de as sumas ase- 
guradas según intereses (edificios. contenidos, pér- 
dida de beneficios). 

a distribución del reaseguro 



El diseño de ia entrada de datos en el programa 
SÉNECA se ha realizado en función de la disponi- 
biiidad y variedad de información que incluye 
una póiiza. sin dejar de incorporar los datos fun- 
damentales. 

La salida de información está estructurada de 
forma que se pueda escoger entre diferentes alter- 
nativas. Asi, para solicitar los cúmulos catastróficos. 
se presentarán las siguientes opciones (figuro 9). 

Ámbii geográfico. Se delimitará la extensión 
geográfica que soportará los cúmulos solicitados: 
Todo el pois. comunidades autónomas. provincias, 
código postal. término municipal o zona de con- 
trol de acumulación por terremoto, 

Tipo de riesgos. Se especlficoró el tipo de 
riesgo (sencillo. industrial o total) del que se quiere 
conocer la acumulación en la zona previamente 
delimitada. 

Reaseguro. Se fijara el cúmulo que se quiere 

cor~o~f? '  t ) r i i lO  r r  !1e(:r el surnator~) de todos ios 

riesgos ',~,',cr tc:.: iier por cien. la retención pro- 

pla. $ ,  : 'icumiiluclori de cierto contrato. Todo 
ello rJorC: (1 ~oi~iri yeogrofca deimrtada y el t po  
de resgc f:specfcadc 

I Conexión entre la simulación 
de los efectos de terremotos 
y el control de acumulación 

Desde la perspectva aseguradora es de vital 
imporiarica el relacionar lo simulación de los efec- 
tos de eventos naturales (hasta ohora terremotos) 

con el control de aournuioción catastrófica en un 



programa informótico Se ha pretendido crear uri 

sistema sencillo que permito valorar y cuontifcor 

con onterioridad el impacto de un terremoto ya 

predicho o clasificado como de cierto período de 

retorno. sobre los términos municipales de España 

y sobre una cartera de pólizas concreto. cuya acu 

mulación calcula el programo De la mismo formo. 

SÉNECA permite repetir los efectos. sobre la misma 

base geográfica y cartero de pólizas, de un terre~ 

moto histórico de impacto conocido, 

Paro averiguar hasta donde han llegado los 

efectos del terremoto simulado y con qué grado 

de intensidad han sido afectados los términos mu- 

nicipales. se puede consultor tonto dicho listado 

como el mapa donde se proyectan en diferentes 

colores las distintas intensidades sobre cada mu- 

nicipio. 

1 Futuras aplicaciones 

. ~ o  fase l del programa ENECA consiste en lo 

simulación de los efectos de terremotos en Es- 
paña. pero a simulación de os efectos de eventos 
reiocionados con vientos Iiiertes. así como Inun- 

daciones. también en España. ya está en marcho 

como fase l l  

Por otra porte. se pretende universalizar los mo- 

delos. de forma que sean exportables a otros poí- 

ses. Asi. sustituyendo lo base geográfica y adap- 

tando algunos detolles a as circunstancias par- 

ticulares de codo país. c progroma SÉNECA 
funcionara igualmente. 
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