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La internaciorialización es el final de 
unos procesos de ámbitos inferiores, cti 
los quc sc aplican unas niisnias técnicas, 
unos lenguajes conipatiblcs y una 
filosofía o doctrina común o al inencx 
asimilable. 

En el presente trab-jo tios fi,jareinos 
cn algunos de los aspcctos a los que nos 
estamos refiriendo. siendo conscientes 
de no abarcar con ello todo el miplio 
campo como el comprendido dentro de 
lo que sc rntieiidc en la5 sociedades 
actualcs y dc iiucstro ciitorno socio 
cultural por Proteccih Civil. 

Si nos adentramos en  o s  orígenes d e  o 
Protección Civil. observaremos que a misma 
tiene un aspecto marcadamente militar. sien- 
d o  su denominación inicial la d e  <,Defeisa 
Pasiva>). o a de  .Defensa Civiln 

En nuestro ordenamiento juridcc actual. se 
mantiene la denominación de (,Defensa C v n  
para as situaciones de  guerro. alarma. excep- 
c ión  o sitio, mientras q u e  se utiliza e d e  
<,Protección Civiln para los cosos de grave res- 
go. catástrofe o calamidad pública 

Dentro del derecho comparado observamos 
que los términos <<Protección Civil. así como e de 
,(Defensa Civil,>. prácticamente son sinónimos, de- 
pendiendo la utilización de uno u otro de los usos 
culturales o de influencias que se den en cada país. 

En el presente trabajo. que tiene solamente un 
carácter divulgativo. usamos el término de ,<Pro- 
tección Civil>> como sinónimo de d defensa C i v n  

Quizás estemos empezando a casa por e te- 
p d o .  pues el concepto de  n ternac ionaza-  



ción. debe ser el fin de un proceso de normai- 
zación. es decir. no se puede tener un sistema 
de protección civil, máxime si se pretende que 
e mismo sea integrador. si no va precedido y 

acompañado de una normalización común a 
todos os países. en los distintos campos o ám- 
bitos de lo msma. 

Por eso decimos que a internacionolización 
es el final de unos procesos de ámbitos inferio- 
res, en los que se aplican unas mismas técni- 
cas, unos lenguajes compatibles y una filosofía 
o doctrina común o al menos asimilable, 

En el presente trabajo nos fijaremos en aigu- 
nos de los aspectos a los que nos estamos refi- 
riendo, siendo conscientes de no abarcar con 
ello todo e ampllo campo como el compren- 
dido dentro de lo que se entiende en las socie- 
dades actuales y de nuestro entorno socio cul- 
tural oor Protección Civil. 

Siendo el fin último de a protección civil la 
salvaguardia de las vidas humanas y la protec- 
ción de os bienes. es doctrino mundialmente 
reconocida, el que tales fines nunca podrán 
legar a obtenerse. por muchas medidas co- 
rrectoras o mitlgadoras de los distintos riesgos. 
si no se cuenta con una colaboración ciuda- 
dana, que sepa reaccionar, y tomar a tiempo 
las medidas de autoprotección necesarias. 

Poro que el ciudadano sepa actuar correc- 
tamente ante una emergencia. es preciso. que 
además de la formación cívico que los pode- 
res públicos le fueron faciiitando en os distintos 
estamentos educativos, o por sistemas de for- 
mación permanente, conozca realmente cual 
es e riesgo que le espera, qué caracteristicas 
le pueden rodear, y fundamentalmente qué 
efectos puede acarrear tanto para ia vida de 

os personas como para la integración de los 
bienes. 

En el mundo actual, nos encontramos con al- 
gunos fenómenos sociales que modifican por 
completo los usos y costumbres de nuestros 
mayores. 

Por una parte el ciudadono de hoy dio se 
empiezo o considerar <<ciudadano del mundo,). 
es decir. ha pasado a a historia la época en 
que uno nocía, vivía y moría en su pueblo. Han 
dejado de tafier os campanas de os iglesias 
paro trasmitir a todos los habitantes de la pa- 
rroquia o del vale, las noticias de un falleci- 
miento, o ia existencia de un incendio urbano 
o forestal que reclaman la colaboración de to- 
do el vecindario 

Los grandes movimientos migratorios, el fenó- 
meno social del turismo, los relaciones comer- 
ciales, etc. conllevan el que la movilidad sociai 
sea muy generalizada, encontrándonos inclu- 
so, en muchos casos, como son los grandes nú- 
cleos de turismo, en donde la población flotan- 
te es muy superior a los habitantes de a locali- 
dad, solamente este fenómeno exige de por sí 
mismo una reflexión a los poderes públicos. de 
cómo hacer llegar a conocimiento de esos tu- 
ristas. o población flotante las medidas de au- 
toprotección 

Los efectos de un mismo fenómeno meteoro- 
lógico. son muy distintos de unos países a otros. 
e incluso de unas zonas o otras. bien porque 
en unos hayan tomado medidas correctoras 
en el diseño de las viviendas. o de los servicios 
públicos. o simplemente por la situación o por- 
que la población se haya acostumbrado a 
convivir con dicho fenómeno, por ser habitual 
en la zona. 

En resumen, queremos decir, que si se anun- 
cia por las autoridades de Protección Civil a 
llegada de unos vientos de 120 km/h. habrá 
personas que no los consideren de gran peli- 
grosidad. puesto que están acostumbradas a 
os mismos. y porque soben que sus viviendas. 
servicios eléctricos o telefónicos están diseña- 
dos para soportar tales fuerzas. y en conse- 



cuencia. no harán caso a aviso dado por la 
Protección Civil del lugar en el que circunstan- 
cialmente se encuentren si son conscientes del 
carácter destructor que os mismos pueden te- 
ner en la zona alertoda. 

Por otra parte, la cultura de comunicación 
de masas en la que la sociedad actual vive. 
hace que las noticias yo no tengan sólo la difu- 
són en la zona en que se producen. sino que 
las mismas son de inmediato transmitidas a to- 
do el mundo. creando no solamente una alar- 
ma. quizás infundada en muchas personas. si- 
no que conlleva unas pérdidas económicas im- 
portantes. al anular viajes ya programados. 
etc. 

En consecuencia. no es suficiente con que 
las autoridades de Protección Civil informen de 
que se aproxima un temporal de vientos o de 
liuvias de gran importancia. información que 
por otra parte ya es facilitada por los servicios 
meteorológicos y por os medios de comunica- 
ción. sino que la función de a Protección Civii. 
y que la distingue en consecuencia con los ser- 
vicios de meteorología. es a de valorar ,<a prio- 
r os efectos que el esperado temporal pue- 
da tener sobre as vidas y los bienes. 

Como a normativa existente sobre planifica- 
ción de Protección Civil, es muy variada, y no 
puede ser de otro modo. no sólo teniendo en 
cuenta la soberanía nacional, y las competen- 
cias y autonomía normativa de otras adminis- 
traciones, sino también la diversidad de riesgos 
y el distinto desarrollo de técnicas a aplicar a 
cada uno de ellos. creemos que lo más conve- 
niente sería que cada autoridad de protección 
civil, pianifique de acuerdo con su propia nor- 
mativa. aplicando las técnicas más avanzadas 
a cada uno de los riesgos. pero una vez acor- 
dada la declaración de situación de alerta o 
de alarma. la misma debe de ser transmitida a 
la población. haciendo referencia no sólo a su 
propia normativa. sino también a una ,<escala 
internacional de Protección Civil de efectos so- 
bre personas y bienes,,. 

Aún siendo consciente de los muy distintos 

parámetros que intervienen en cualquiera de 
los siniestros de Protección Civil, creemos que 
resulta imprescindible prever os efectos y el 
desarrollo del fenómeno. y por eso propone- 
mos. que a semejanza de otras escaias interna- 
cionales en uso, como puede ser la M.S.K. para 
terremotos o la Beaufort para vientos. se apli- 
que una escala internacional de fácil compre- 
sión y memorización por parte de a población. 
como la que con carácter meramente ilustrati- 
vo hacemos figurar en el cuadro 1 

Como se puede observar. lo escala expuesta 
es de (cuenta atrás.. es decir e máximo efec- 
to es el ,<Nivel 08. como creemos que deberían 
de ser en todos los planes de protección civil. 

Riesgo para la vido de un gran núme- 
ro de personos. 

Riesgo para la vida de algunas perso- 
nas. 

Gran número de edificaciones pue- 
den sufrir dañas. 

Las infraestructuras de carreteras, fe- 
rrocarriles. etc. puede sufrir Importan- 
tes dañas. 

Los servicios públicos de agua, gas, 
electricidad. teléfonos, etc. pueden 
resultar Inoperantes. 

Algunas edlflcaclones pueden sufrir 
daños. 

Algunas infraestructuros pueden verse 
dañadas. 

Algunos servicios públicos pueden ser 
afectados. 

Alguna localidad puede resultar Inco- 
municado. 

No se esperan daños especiales opll- 
canda las nomas de autaprotecclón 
oporiunas. 



pues de esta manera. el ciudadono aunque 
desconozca cuántos niveles de riesgo hay es- 
tablecidos en un plan concreto. siempre sobria 
que cuanto más se acerque al ,<Nivel O>>. más 
precauciones y medidas de autoprotección 
debe de aplicar. 

Hemos expuesto hasta ahoro la necesidad 
de conseguir que ei ciudadano sea consciente 
del riesgo concreto que le acecha. valorándo- 
lo en su justa medida, sin devaluar10 ni magnifi- 
carlo, pero consiguiendo esto. no sería bastan- 
te para obtener una autoprotección eficaz. si 
ia autordad competente no informa. de rna- 
nera inmediata y generalizada. a la población 
posiblemente afectada. 

La Ley 2/85 de  Protección Civil. prevé la 
puesta en funcionamiento de una recl de aler- 
ta que permita tener informada a la población 
del riesgo que se le avecina, 

Creemos que la evolución y generalización 
que en el mundo actual alcanzaron los medos 
de comunicación, conlleva un cambio de las 
técnicas a usar para transmitir las alertas o 
alarmas. 

Todo el mundo conoce el sonido específico 
de las sirenas que anunciaban la llegada de la 
aviación enemiga, o las que indicaban e fin 
del bombardeo, y elio aunque no hayamos vi- 
vido ninguna guerra, sino simplemente por la 
difusión que de dichas señales se hizo en todas 
las películas relacionadas con la segunda gue- 
rra mundial. Y de esta manera tenemos en 
nuestra mente que el sanar de ias sirenas béli- 
cas es igual a correr hacia el refugio y a oscu- 
recer la ciudad o apagar las luces, 

Pues bien. y a semejanza de lo expuesto. cre- 
emos indispensable que se establezcan lnter- 

nacionalmente unos sonidos de sirenas de co- 
mienzo y fin de las alertas o alarmas que con- 
lleven a a ciudadania e hábito de: <(sonido de 
sirena, igual a enterarme de qué emergencia 
se trota y qué medidas autoprotectoras debo 
de aplicar o me recomiendo a autoridad 
competente>,. 

Aunque el exponer cómo deben de transm- 
tirse los alertas y alarmas. y de cómo puede ¡le- 
gar la autoridad de Protección Civil a la pobla- 
ción para tenerla nformada. se sale dei ámbl- 
to de este trabajo. y merece por si sólo otro ar- 
tículo. lo que queremos dejar patente en este 
coso es que internaconalmente debe de esta- 
blecerse un sonido de slrena. para que al oírlo, 
cualquier ciudadono, del país que sea y en el 
lugar en donde se encuentre. sepa que se le 
anuncia un riesgo próximo y que tiene que re- 
cabar información sobre el mismo y ser infor- 
mado de las medidas de autoprotección reco- 
mendadas u ordenadas. y en su ausencia las 
que su formación civica le aconsejen, 

Hemos visto hasta el momento cómo el pri- 
mer poso para conseguir a autoproteccón 
más eficaz. es el de aicanzor que la ciudada- 
nía sepa valorar realmente ios efectos que so- 
bre la vida de las personas o sobre los bienes 
pueden conllevar los distintos riesgos que fun- 
damentan la actividad de la protección clvll 

En segundo lugar. nos hemos fijado en lo ne- 
cesidad de hacer llegar a la población. de 
una manera rápida y generalizada. el aviso de 
una situación de alerta o de alarma. 

Pero una vez llegados o tal estado. es preci- 
so que el ciudadano reaccione cumpliendo las 
instruccones que se le den, o tomando unas 
medidas de autoprotección preestablecidas, 

Para facilitar tales conductas sociales, consi- 
deramos que es de gran importancia el esta- 



blecimiento de una señalización propio de pro- 
tección civil. 

Los poderes públicos han considerado que 
es necesario fijar una señalización en muchos 
campos de nuestra vida cotidiana. y así vemos 
que tanto en la circulación viaria. como en la 
salud laboral, o en los edificios de pública con- 
currencia, entre otros casos. está prevista y es 
exigible una señalización que facilite a los 
usuarios tonto el conocimiento de los riesgos 
que se e puedan presentar. como as medidas 
protectoras que han de aplicar. como son vías 
de evacuación. uso de mascariiias. etc. 

Si las autoridades han visto la necesidad de 
tales señalizaciones, 'porqué no se establece 
una medida similar en el campo de la 
Protección Civil? 

La seriaiización que propugnamos. y algunos 
de cuyos casos se exponen en este trabajo o tí- 
tulo de ejemplo e ilustrativo. consideramos que 
debería basarse en los colores. pictogramas. 
simbolos, formas. etc. de las que son habituales 
en otros campos sociales. figurando en las mis- 
mas el onagrama internacional de la Protección 
Civil. es decir. el triángulo equilátero de fondo 
azul. junto con el símbolo del riesgo correspon- 
diente y las leyendas que fuesen precisas, 

La señalización especifica propuesta sería en 
unos casos fija y en otros móviles. 

Cuando en un plan de emergencia se esta- 
blecen previamente las vías de evacuación, 
los puntos de encuentro. los centros de acogi- 
da. albergues o refugios, etc., (figura n.:' 1) así 
como as zonas de resgo. el uso de equipos de 
protección y demás circunstancias. creemos 
que exigen una señalización adaptada a las 
previsiones, máxime cuando en ocasiones las 
vías o tránsitos. y fiujos acordados no son coin- 

cidentes con los habituales Nos referimos a 
casos como las locolidades con centrales nu 
cleares. zonas inundobles etc (figura n 2) 

Nos encontramos. en otros casos, como pue- 
den ser ciudades o cascos urbanos históricos, 
con una gran población flotante. de calles 
muy estrechas. sinuosas o sin salido. en donde 
si se llega a iniciarse un incendio, se podría Ile- 
gar a producir un pánico colectivo. un ir y venir 
de la gente intentando salir de lo zona. llegan- 
do a colapsar las vías por donde deberían de 
llegar los equipos de socorro. 

Resulta en consecuencia, según nuestro cri- 
tero, mucho más peligrosa la evacuoción de 
un casco histórico. que o de cuaiquier edificio 
por complejo que e mismo sea A mayor abun- 
damiento tengamos presente que se podria 
llegar a tener que recorrer os re'orcdos v si- 

nuosos calles, en circunstancias T J V  aaversos 
como la falta de iluminación 

Una de las conductas que p rodxe  un eleva- 
do número de víctimas. es o zccór  Doro 



acompadas. paso de vehículos. y demás usos. 
de zonas por donde no corren las oguos. salvo 
en los períodos de grandes lluvias. ¿por qué la 
protección civil no los señaliza como zonas pe- 
ligrosas en coso de liuvias? (figura n." 3 y 4). 

En muchos de os planes que las distintas od- 
ministraciones establecen para casos de emer- 
gencia o catástrofe. están establecidos los 
<<puntos de encuentran o de ~reagrupomiento~~. 
Dlchos puntos deberían estar previamente se- 
ñalizados (figura n: 5). 

Consideramos que el costo de señalización se- 
ría reducido y de gran rentabilidad social. pues 
ello permitirío no sóio un conocimiento real de las 
medidas de autoprotección que haya que poner 
en práctico, sino también, y que resulto mucho 
más fundamental, una mentalización de cuales 
son los riesgos que nos acechan. y un recordato- 
rio permanente de la política de autoprotecclón. 

En este apartado estamos hablando de lo 
señalización específica de protección civil. ha- 
ciendo referencia y deteniéndonos en la seña- 
iización de carácter fijo, pera desde luego no 
podemos ignorar que en un gran número de 
casos de emergencias y catástrofes. la seriali- 
zación habría que realizarlo sobre la marcha. e 
inciuso sería precisa modificarlo según fuese 
evolucionando e evento, pero tal actuación. 
en vez de devaluar las ventajas de lo señaliza- 
ción. incluso a engrandecería a facilitar y cir- 
cunscribir el siniestro a la zona afectada. 

1 Normalización del léxico 
En el contexto de este artículo hemos utiliza- 

do en varias ocasiones os términos ~ a l e r t o ~ ~  y 
 alarman, pero ¿son los mismos sinónimos? 
Desde luego que no. aunque en muchas oca- 
siones se utilicen como tales. 

Tenemos todos muy presentes as últimos inun- 
daciones acaecidos en el sur de España. 
Recordamos cómo los medios de comunicación 
social titulaban <<Protección Civil declara lo oler- 
to roja en gran parte de España'). pero 'existe 
realmente tal situación en nuestro ordenamiento 
jurídico. o en nuestros planes de emergencia?. 
nuevamente la respuesta ha de ser negativo. 

Qué se debe entender por <<grave riesgo)>. 
catástrofen, calamidad públican. <<riesgo>). 
e t c  son preguntas que no encuentran uno res- 
puesta unívoco, y sin embargo deberían ser es- 
pecificados y definidos en os términos más 
concretos posible. a pesar de o amplitud de si- 

tuaciones a las que se han de aplicar. 

Pero mucho más preocupante es el mal uso 
que se hace del concepto .Protección Civilw 
cuando en una emergencia, accidente o ca- 
tástrofe los medios de comunicación dicen: 
<<intervnieron los fuerzas de seguridad. la Cruz 
Rojo y Protección Civiln, si bien. realmente se 
refieren o que han intervenido voluntarios de 
protección civii, 

Estos ejemplos que hemos expuesto ponen 
de manifiesto lo necesidad de normalización 
del lenguaje usual de la Protección Civil. de sus 
términos y conceptos. Necesidad que se hace 
mucho más potente si tenemos en cuenta O 

diversidad de formación. origen y costumbres 
de cuantos personas han de intervenir en ei 
campo de la misma. 

Y si esto es así en el amplio contexto de la 
Protección Clvil. a nadie que sea estudioso de 
estos temas se le escapo a necesidad ineludi- 
ble, y por otra porte muy compieja, cuando se 
hablo de la catalogación de bienes y recursos 



movilizables. donde es preciso no sólo definir 
COnCeptos. sino también parómetros de medi- 
ción y otras características. 

1 La identificación 
En la normativa de la Protección Civil espa- 

ñola nos encontramos con algunos tímidos in- 
tentos de establecer e anagrama de o mis- 
ma. así como la fijación de los eiementos iden- 
tificativos de los integrantes de las <<agrupacio- 
nes de voluntarios de protección  civil^ 

Los definimos como tímidos, habida cuenta 
que no fueron desarrollados, ni tienen el funda- 
mento jurídico correspondiente. 

Hay que tener presente que en uno emergen- 
cia o catástrofe las personas intervinientes per- 
tenecen a muy distintos estamentos y de colec- 
tivos muy dispares. y sin embargo, cuondo inter- 
vienen dentro del sistema de la Protecclón Civil. 
no sólo han de tener ias funciones que les ha- 
yan sido encomendadas. sino que tamblén de- 
ben de ser identificados wor ios demás actuon- 

Servicio de orden. 

Servicio de transmisiones. 

@ Servicio sanitario. 

Servicio técnico. 

tes. al objeto de limitar los accesos. y reconocer 
los funciones y responsabilidades de cada uno, 

Como hemos hecho en otros apartados de 
este trabajo. exponemos unos ejemplos de có- 
mo podrían ser dichas identificaciones. no sóio 
para o s  voluntarios integrantes de a s  
Agrupaciones. sino también para todos os 
operativos intervinientes. especificando tanto 
sus funciones. como sus responsabilidades y 

cargos (figuras n. 6 y 7). 

m Rwponwbiesector. 

m Responsable servicio. 

La actuación de a Protecc E -  :,vii se basa 
en lo coordinación de recdrsii . --edios tanto 
materiales como humanos rrvi ~ c :  Icor a téc- 
nica de la pianificociór 

Toda planificación pace bsc ,:e pioncs, cro- 
quis. y símbolos para escec ' ro.  - -a ro  acotar 
zonas operativos. '.pcÓr r e  r-s.. nientes, etc 

Para poder llevs. 2 c"?- ' - - -  .. =: - ' ~ n c r n e s .  y 

evitar malas inte,re-2: :"ei i? :=~sidera ne- 
cesario editor ,- --- - - - -  u e . : smhcogia 
normalizado (f  j-.Jr - 5 . 2 ;  

A tal fin Pe-ris r.sc:.src 2ocumento 
base que d e r c T  "a-ES ? i ~ ~ - ~ l i z o c ~ ó n  de 
simboiog~'~ ocro J i 2 - ' - - -  U -  U -,- ~e emergen- 
c i a s ~  InCIuyendc dn Sr=- esgsc-ro de simbo- 
los. poro que puaera ser de u t a a d  no sólo a 
Cuantas personas han de confeccionar planes 



de emergencia, sino también a cuantos han 
de interpretarios y usarlos. 

Se ha pretendido hacer una recopilación de 
la simbología más usual y normalizado que se 
usa en os distintos campos. 

Para facilitar su uso, dicho documento está 
estructurado en tres grandes temas: 

A - Edificación 
B - Urbanización 
C - Protección Civil 

subdividiéndose cada uno de ellos en aspec- 
tos más específicos como se puede observar 
en el cuadro 2. 
Finalmente consta de un índice alfobético que ha- 
ce referencia al tema correspondiente y a su capí- 
tulo específico. según se refleja en el cuadro 3,  

6. 6 Arqueta de acometido. 
6. 7 Conalización vista. 
6. 8 Canalización empotrada. 
6. 9 Canollzación enterrado, 
6.  10 Llave de paso. 
6.  11 Fundo. 

Abrevadero 
Acequia 
Acometida telefónica 
Acometida megafonía 
Acueducto 
Aerodromo 
Albergue momentáneo 
Albergue permanente 
Aliviadero 

Almacén patrimonio artístico 
Aimacén vestuario y enseres 
Aimacén viveres 
Altitud 
Aparato alarma 
Apeadero 

I i h i o n e s  o decepciones? 
En distintos foros he expuesto estos ideas so- 

bre una visión global de lo Protección Civil, de 
esa necesidad de, superando las característi- 
cas tanto locales o nacionales de cada uno 
de los riesgos específicos. o de su propia nor- 
mativa jurídica, intentar determinar y fijar una 
<,doctrina. o <<filosofían de a Protección Civil 
con unas perspectivas mucho más amplias e 



integradoras. que las que actualmente se utili- 
zan. pero he tenido que escuchar voces críti- 
cas, unas veces en el sentido de que no es po- 
sible ello. por as soberanías nacionales. o Por 
la capacidad de legislación o autonomía de 
las distintas administraciones, y otras en el sen- 
tido de que se había .perdido el tren)> en ese 
intento integrador y universalizador, pues tales 
pretensiones deberían de haberse hecho pa- 
tentes en el momento o inicio del desorrollo de 
la Protección Civil. 

Sin embargo creemos que ni unas ni otras de 
esos ideas tiene razón, y que a política que 
mantenemos ilegará más tarde o más tempra- 
no, puesto que las corrientes sociales están en 
eso línea. 

La resolución de la Unión Europea, estable- 
ciendo un teléfono único de emergencias pa- 
ra todo el territorio de la Unión, así como la 
normativa .Seveso. sobre accidentes q~ímicos 
mayores, son jalones que van estableciendo 
una política internacionolizodora. 

En idéntica línea podríamos considerar la re- 
ciente celebración del NI Seminario Iberoame- 

ricano sobre Nuevas Tecnoiogias y Ges-'5- zi 
Catástrofesn organizado recientemente ci. c 
Dirección General de  Protección C b  I z e  
España. 

Al ser la Protección Civil un campo mutidisc - 
plinar. os profesionales estudiosos de os ds t r -  
tos riesgos promueven reuniones y crean teori- 
as y doctrinas específicos de coda riesgo pero 
no analizan su encuadramiento dentro de un . @ 
sistema integrador. por eso considero neceso- 
rio que se realicen encuentros que intenten fi- 
jar la doctrina y filosofía de la Protección Civil 
como w n  todo)>. no solo en el ámbito nacional. 
sino también en el internacional. abriendo co- 
minos y perspectivas nuevas como las que 
aquí hemos expuesto u otras como lo necesi- 
dad de un informe previo de Protección Civil 
en determinadas obras o actividades, como se 
exige en el <impacto ambiental>>, 

Consideramos. pues. que es preciso tener iu- 
siones y pensar que llegará el momento en que 
la Protección Civil será un servtcio integrador. 
necesario y respetado por todos os ciudado- 
nos y los poderes públicos. 8 


