
EVALUACION DE RIESGOS 

EL TERREMOTO DE MEXICO 

En esia segunda y ú!ltma parte 
del arrkulo aparecido en el 
número precedente de esta 
revista se completa el estudio 
realizado por los autores sobre 
/OS hechos acontecidos en México 
con ocasión de los terrenioros 
ocurridos e/ 19 y 20 de 
septiemD/-e de 1985 

Junto a las con.sidernciones 
realtzadas en torno a las zonas 
afectadas y estininciíjn de daños 
que fueron expue.sras en el 
articulo antrrtor, en esia ocasicin, 
los autores de este trabajo 
refieren un ar~ális's de la 
ed!ftcación y de las causas 
posibles de los clañas sufridos 
por los edificios para inferir, 
finaIrr~enTe, algimas 
recorneridaciories s»Dre los 
aspectos constr~~ct ivus lenciet7res 
3 mejorar e/ cornporlarnier?ro 
de las esirocruras //-ente a! 
riesgo de terremoto. 

Las conclust'ones extraídas de 
este anális~s mantenen una 
vigente acruaitdarl tras /as 
constantes manifesraciones 
esre fenómeno, que continria 
asolando al coorinenze americano 
cor] acontecirnier~f~s recienles 
romo e/ terremuro ocurnd» el? 
octubre de este año en E/ 
Saivador. 

En el artículri precederite, se observaba que Mi+- 
xico es un país propenso a a ac!ivdad sísniica 
debido a la especial conf iguracon de su corteza 
terrestre. Así, en lo que va de s ~ g l o  P i~ léx ic~  ha 
padecido estadistcarriente una nicdia anual de 11 
terremotos dc especial .significación y, part ic~itar- 
rriente en a década de los años 60, el núrnero 
dc lerremotcis ocurridos en el país se apraxiirió 
a 300 c m  un promedio de 26 terremotos por 
año. 

En el terrerio del control de perdidas, resulta es- 
peciarrierite iit i l establecer normas especiales de 
diseno y de resistencia de a edificnci8n a los te- 
rremotos De esta torma, cabe espeiar que las 
perdidas direcras sufridas por los cdi i icos e insta- 
laciories sci;in nieriores contrbuyendn, eri rriayor 
rricdcla, a minorar las conscc~ienciac catiistrófi 
cas derivadas de un rerrewioto en 7orias ~rrbariac; 
densaniente potlladas. 

Al igiial qcie cn otros países, a cnnstruccióri en  
bAexico ha ido desarrollándose curiforrrie n una.; 
r~iiirrnns recoyidas en un Reglarrierito dc a Cons 
trucción. Obviarriente, desde el punto de vista de 
a pre\/c.ición, dichas noririas deben ser dinámii~ 
cas en base a la experiencia E estudio dc la e r l -  
fcaciór i  y de los daños siifridos cori ocas~ún de 
uri terremoto constituye un elerriento mportari te 
de análisis para adaptar y mejorar las normas y 
criterios de constriicción de cara a futuros terre- 

' L i ~ i s  tle !v1117rjo (.:at:tiiiri. Irigenero li?c:riic.o lr~austr~sl. y .Juari 
A L'otriiciro C1donch;l ngfrr i iero de Carriinris. Cai ialc? y 

[ '~ ie r tos .  aeitcricr!:ri a equpo  16rriicii t ie CORPOHACION 
MAPFHF Arrit~cis presenciaron las consecuencias iit! re 
rrerr-iotc .3 ¡os ~icic:os días di? <,c:urrii e suceso 
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motos. En ese sentido, el análisis que se des- 
prende tras la inspección de ncimerosos edificios 
afectados por el terremoto aludida se resurrie a 
continuación 

TIPOS DE DAÑOS SLIFRIDOS POR 
LA €DI FICACIOIV 

Los edificios que sufrieron mayores daños fue- 
ron constri_iidos, en un 7 0  u 8O0/I, entre 1957 
y 1976 y teriian una altura de 5 a 15 pisos. 

Hubo edificios bien diseñados que vieron rebasa- 
da su resistencia por los grandes esfuerzos gene- 
rados, dada la extraordinaria niagnitud del terre- 
moto .  Otros fallaron, debido eri parte a la baja 
calidad de los materiales y eri parte a la escasa 
supervisión durante su construcciün Y algunos, 
debido a que n se diseñaron ni fueron bien cons- 
truidos. 

Entre los daños observados pueden citarse: 

Cuarteaduras, gretas y desprendimientos en 
r~ iuros  perimetraes ocasionados por o s  altos 
esfuerzos cortantes generados 

Grietas y desprendlmentos en acabados de 
rriuros divisor~os producidos en la distorsión 
de los mismos. 

Grietas en los huecos de escalera y de los 
ascensores motivadas por o s  a ros  esfuerzos 
cortantes y de to rs i in .  Esta parte de la edifi- 
cación es muy susceptible, ya que sirve de 
elemento transmisor de esfuerzos de la es- 
tructura a a cimentación. 

Grietas, fisuras y inicrofisuras en pilares cau- 
sadas por esfuerzos de flexion y torsión 

Fallas y roturas de pilares debidas a esfuerzos 
cortantes y de torsión 

Roturas de vigas en la unión con los pilares 
provocadas por los estuerzos de torsiori. 

Fractilras en zonas de las vigas donde el área 
de acero requerido por flexión varaba brus- 
camente 

Fsuras y grietas en vigas ocasonadas por los 
altos esfuerzos cortantes 

Fallos de elemenTos estruiitcirales como con 
secuencia de desv~aciories yeométricas. 

Perdidas de recubrimiento de hormgór i  en p -  
lares y vigas por colocación deficiente o esca- 
sa de cercos o estribos. 

Roturas de forjados y alabeo de los mismos, 
incluso con roturas y desprendimientos par- 
c~ales de bovedillas, debidas a grandes defor- 
maciones. 

Hundimientos de forjados planos debidos a 
punzamentos por corrante. 

Rotura en la banqueta donde se asenta el edi 
f icio 

Desplome e incl~naciones en edificios geriera- 
dos por acieritos diferenciales. 

Deformaciones o roturas de los d~spositivos hi- 
dráulcos y los anclajes en los pilotes de con- 
trol. 

Caída de edificios provocada por el gran mo- 
mento de vuelco generado al fallar 13 cimen- 
tación. 

Elevación del nivel f rea tco  que inundó los só- 
tanos agravando los defectos por asentamien- 
tos diferenciales. 

En u n  bueri riúrnero de  edificio^ inspeccionadas 
se ha podido comprobar que, aunque los edifi- 
c ~ o s  presentaban daños externos menores, los da- 
ños estructurales eran niuy graves En otros, el 
c«lapso total o parcal  se ocasiono paralelamente 
con el terremoto. Mediante las nspecciones rea- 
lizadas en los e d f c i o s  afectados, se procedió a 
evaluar y cuantificar los daños con objeto de emi- 
t r  un  dictameri sobre el estado del e i l~f ic io y su 
posible reparación. 

POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS 
SUFRIDOS POR LOS EDIFICIOS 

Entre las causas que pudierori dar lugar al c o a p -  
so parcial o total de las edificaciones o contribuir 
a la generación de daños, se pueden citar. 
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Errores de diseño 

- Incumplimiento eri el proyecto de lo prescrito 
por el Reglainento de Construccibn 

- Resistencia insuficiente de los mirros de cerra 
iriieiito y de ios d iv isor i~s  para aguentar Ins 
empujes horzontales. 

- Progresivas reducciones de sección de los pi- 
lares con la altura 

Cimentaciones inal diseñadas, qcie se vieron 
afectadas por los problerrias ci~eados por las 
condiciones del subsuelo del Valle. qce dieron 
lugar a hundimientos e inclinaciones. En gene- 
ral, los edificios cimentados con pilotes dc pun- 
ta S S  coniportaron bien, pero los cinientadas 
con pilotes de fricción tuvieron problemas, ya 
que las arcillas sufrieron remodelaciones que 
carribiaron sus caracreristicas. 

Defectos en materiales de construcción 

- -- Deficiente calidad de los materiales, bajos Ií- 
~ i t e s  de seguridad en 1 acero, ~ i t i l i r ac~án  de 
acero estirado en frío, en Ii.igar de laminado 
en caliente, lo que pudo haber originado frac- 
tciras en las armaduras 

Po; otro lado. la ba,a calidad de la arena v la gra- 
va del Valle da lugar a hormigones de calidad 
iriferior. 

Errores de ejecución de la obra 

- Inadecuada colocación de armaduras y cercos, 
tiormigonados defectuosos y desviaciones geo- 
rnetricas t:n elerrieritos estruct~irnlc-s 

Errores al no respetar /a separación entre 
edificios colindantes fijada por el Reglamento 
de Construcción 

Esre heclio ocasionó choques entre ellos al os- 
cilar cada  uno cori un período dilerente. En 
a l g ~ ~ n o s  casos, el edificio cori menor altura sir- 
vió cie cuña para romper el niás a1i.o 

Errores en el uso de las edificaciones 

- Distribuciíin inipropia de las cargas. Ejemplos 
d. ello fuerori los ed f c i os  dedicados a labri- 
car rextiles, que no habían sido iliseñado'; pa- 
ra ser utilizados como almacén de relas o para 

soportar maquiiiaria liesada qcie elevase de for- 
ma  ostensible la sobrecarga de la edificación 
Otros de estos ejemplos fueron los edifcios 
públicos con archivos en los últirrios pisos. En 
tod3s se produjo e /  efectci del péndulo inver- 
tido. 

- Remodelación interna de las edificaciones por 
obras de reforma, por ejemplo, al hacer ani- 
plias salories en los primeros pisos, derr.barido 
para cllo rnuros divisorins. 

Incorrecta disti~ibcicion en los edif icos. dejan- 
dn i in  primer ~ i s o  para estacionamiento de ve- 
híciilos. Estc agravó su riesgo frente al terre- 
nioto al hacer que esta zona de la i3dificai:ión 
tuese rriiry flexible. 

Conio puede observarse, la mayoría de los erro- 
res de OSO se deben a iyr-iorancia y confianza de 
sus prn(,ietarios 

Efecros producidos por resonancia de 
las estrijcturas 

Fi dafio se concentró en editicios de mediana al- 
I~.ira cilyo pzrícdo de oscilacibn se ericcieritra pro- 
xirno al rlnrninante. Conlorme se van produciendo 
daños, se reduce si l  rigidez y llegan a igualarse 
los periodos. Los edificios d e  gran altura v rnuy 
fiexibles suf rc ron pocos daños al tener periodos 
r,arurnles crJe sobrepasan las dami,iari~es del sub- 
SiIEiO. 

Extraordinaria iritensidad del terremoto 

En estc apartado se resalta el hecho de rllie a l g i ~ -  
nos t~dif icios bieri calccilados y canstruidos con 
arreglo al Heglarnenrn de Construcción tar-nbien 
sulriercjri daños, debido a la extraordinaria y c x -  
cepr,ional intensidad de esle terrerrioto que genc- 
ró esiados tensionalcs, en rriuchas edificios,  su^ 

periores a los previstos eri cl proyecto 

EJEMPLO DE UN BUEN DISENO 
ESTRUCTURAL FRENTE AL 
TERREMOTO 

Eri medio da uria zona profundarriente devastarla 
del Distrito Federal se enciientra un edificio que, 
co:riri u n  buen e~eniplo de edificacióri sismo-re- 
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sistente, no  sufrió apenas daños (unos cristales 
rotos y avería en un ascensor) por e temblor de 
los días 19 v 20 de septiembre. Se trata de la 
Torre Latinoamericana, situada frente a la Alame- 
da Central. 

La Torre Latinoamer~cana es una edificación de 
43 plantas cuva construcción, por la proberriáti- 
ca del subsuelo, const i tudo por arcillas volcáni- 
cas cornpresibles con u n  alto contenido de agua, 
supuso u n  gran reto a la ingeniería para resolver 
los problemas geotécnicos que presentaba su ci- 
mentación. 

El terreno está formado, como indica la Figura 
1 ,  con el nivel treático entre 3 y 4 metros de la 
superf ice Tanto las capas de arcillas / como la 
111 tienen un gran porcentaje de montmoriilonita 
y son muy cornpres~bles. Las caractcristicas de 
estas arcillas son. 

CAPA I C - 0,34, a 0,42 kglcm' 

CAPA 111: C = 0.50; 0 = 0.88 kglcm' 

Por otra parte, Iris arcl las se encontrabari eri uri 
proceso de consolidacióri. 

El profesor Zeevaert ( 1  9531 superó ei reto al rc- 
solver el problenia de cirrientar esta torre de 140 

,Lr" ". 

rrietros de altura y 23.500 toneladas de carga, 
con edif icos próximos cirrieritados superficialrnen- 
te. 

De las soluciones propuestas: 

Nn se adoptó la solución de cimentación flo- 
tante en la capa de arcillas 1, ya que en el 
caso de conseguir que la presión neta fuese 
nula, la torre se seguiría hundiendo al hacerlo 
e estrato sobre el que estaba cirrientada, sien 
do este el que mas asientos sufre 

No  se aceptó la rriedida de cimentación pro- 
funda con transmistori de las cargas por p o -  
tcs a la capa de arena /V, ya que con este 
sistcrria, al conseguir un cirr iento con asen-  
tos pequeños. se tendrían iniportarites ferió- 
nienos de rorarnierito ricyativo en los pilotes, 
al rriisrrio tiempo que el edi f ico erriergería de 
la  superticie de forrrir-i notoria 

La solución realizada consistió en transrriitir al 
estrato de arena 11 a parte de carya no coni-  
pensada por ~Iotacion del edi f ico La transrrii- 
sión de 2,2 kgicm' de prcsión total fue cnm- 
pensada eri parte por 1 kg/cni2 de preslhn 
del agiia, cori uria losa de cimentación cons- 
truida a 13 metros de profurididad, unida a 
o s  rriuros del sótano. Los 1,2 kglcrri2 restantes 
se trartsmitierorl por 361 pilotes de horrr igori 
hincadas en la capa de arena //. 

Una vez eliminado el fenómeno de a subsi- 
diencia, debido al asentamiento de a capa J ,  
ei asierito del edificio se debería a dos facto- 
res a a prupia cnnsolidaciori natural de to-  
dos o s  estratos de arcilla stuados por debajo 
de las puntas de los pilotes, más e groducido 
cri c cstrato /// al recibir a s  presrones ejerci- 
das por cl propio edificio 

Su período vibracional era de 3,7 segundos y 
fije calculado para soportar un terrerrioto de 
rriagnitud 8. 

CONFlGLlRAClON GEOLOGICA DEL 
VALLE DE NlEXlCO 

~ , .  , , -  

. . ,  
r , ,: . , El Valle de M é x c o  se ha ido configurando con 

el transcurso d e  t i e m ~ o  De Iris investigaciones 

.,,m:,* > 8 P I .  .,-.,;, . ', , l . , , , -  . !4 ',* 1 '., 

;, ,..'.,, i,..:, .,, -1 . . . N  8.1" 

. , , , , , , ' 1  l .  ..:A ni, I i ,. 

Fig. l .  - Torre Latino-americana. 
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realizadas aor el lng Lozd y otros, se ha podidu 
comprobar que en  un principio !a zona del Valle 
era ur,a l laiura, hasta q u e  por el Este y el Otist?, 
debido a movimientos endogenos, se formarori 
dos grarides cordilleras. De este modo, la zona 
quede confinada en dos seritidos, pero coriser~ 
vando su drenale ratural, cs decir, se fornió lo 
que se denomina un valle abierto. Con el rraris- 
curso del tiempo se crearon dos zonas dn falla 
muy importantes, al Norte la Falla de Chapala- 
Acambay ,y al Sur la de Carióri, en la que se en- 
ccientrari los volcares de Pupocatégetl e Iztacci- 
huatl; así, cl Valle se cerrá \/ las agcias de esco- 
rrentía, al encontrar impedido su d e s a y ü ~  naiural 
por estas fallas, fueron llenando el Valle dando 
lugar a una laguna endorreca que se denorriinó 
Lnqo d r  Texcoco 

En el foridri del lago se fueron depositando ius 
derrubios de ladera yencracos por Iz erosián de 
las aguas de lluvia, crear~do en k l  i ~ n  deposito de 
alciviones de I J ~  espesor corisidcrable. 

La mayor parte d~ los edificios de IU ciudad (le 
México D.F se encuentra cimentada sobre estos 
depósitos de aluvión, que, desde la roria m '  as SII- 

períicial hacia el ir i tcror, ccinstari (Ie a s  canas si- 
guientes: 

- Una (capa de relleno de un espesor entre 3 y 

10 metros 

- Una capa de arc i - I  blanda que varia en iispe- 
sor, pcidiendo llegar a unos 25~30 rrietros en 
las proximidades a l  centro de la ciudad 

- Uria capa de arcilla y areria en estado de ce- 
mentacór i  que val-la de uno a dos i i iclros de 
espesor, pudiendo llegar eri alguria; ron=$ a 
5 metros. 

- Una segunda capa de arcilla que varia de 5 
a 10 merros de espesor 

- Depi)5itos dc arena, la profi;ndidad a la que 
se encuentran varia desde 20 metros en e S i i -  
roeste de la ciudad, hasta cerca de 60 nietríls 

en la zona priixrria al aeropuerto 

Un riumero importante de edificios de mediana 
y g-an altura están cimentados por medio de pilo- 
tes sobre la primera capa de arenas cerrientadas, 
siendo un factor furidamental la profundidad de 
esta capa para evaluar el cor-riporramiento del edi- 
ficlo a las vibraciones. LOS investigadores de a 
Univers dad Nac onal Aiitónoma ds México han 
encontrado correlaciones entre la distribuci6n geo- 

qi3tica del ddri0 estructural v la profundidad has- 
ia los depósitos de arenas profundos, aunque me- 
ores correlaciones ce encuentrari en la profiindi- 
dad hasta la primera capa de arenas cementadas. 

Propiedades dinámicas de IGS arcillas del 
Valle de México 

Las arcillas ~ I I P  se depos~ti irorl  en el forido del 
logo de T ~ X C O C O  v sobre las que se asienta la 
cludsci de México 13.F contiericn un alto porcen- 
taje de agua. 

Se hdn reaizaclo estudios riiuy crofuridos en la- 
boratoro, con el tin de observar cón-io influyen 
s ~ i s  p70y)iedddcs tiinarninas en la trar1srriisiCir7 de  
las ondas sisrricas; para ello se extrajeron test¡- 
l o s  de a zona corripresible Sc sorriiltió a estas 
niiies:ras a esfuerzos diriámicos de torchn, mi- 
oi¿ndnsc su r~iódcilo de elasteidad transversal (GI 
Eri la Figura 2 se puede observar Id curva di: re- 
grcsiori estaclístca de G respecto al contenido de 
cgua natural, estudiada cior Rai i  ,1 Marsnl, in- 
~ e s t g a d o r  de la Univercdüd Nacional Ai~tónorria 
iie MCxicn. 

El rribdulo iriás f rcc i~en ie  er. las arcillas dci Valle 
varia entre 5 y 15 kgicrrri Estas arr:ias del Valle 
sar c l r  (erier Liria lase sólida dcl 25°k rlcl pcso 
Iota!, ( ~ O S ~ P I . )  estr~!:t!.!t-~ y ~ o r n ~ ~ ~ r I ; l r r ~ t e n t u  el;istt 
r;us frentc a los esfcieri:is dir i6nicos La  rassteri- 
CI;~ al corie es ni i iv variahlt:, :iIr:arii:irido valores 
mi iy  t-~ajos en la roria compresiblc. arerit idoi (:le 
83.5 Cg!crriL i: r ic lusi i  riienares 
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Fig. 2 .  Ciirva de regresiói, entre el módulo de elasticidad y 
el contenido de agua. de las arcillas del Valle (Prof. Marsall. 
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ZONlFlCAClON DEL ESTADO DE 
MEXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL 

Ante ei gran riesgo s ísmco de ia zoiia, a Aso- 
c i ac6n  Mexicana de Instituciones de Seguros ha 
adoptado un mapa sismológco de a República 
i F g i  3 ) ,  en el que se zoriifica el Estado en regio- 
nes calificadas de O a 3, de acuerdo a aur-riento 
en e riesgo sísrriico. 

De igual forma, en 1962 el Irist!tuto de Ingeniería 
de la Universidad Autónorna de México elaboró 
un mapa en el que se delimitan las zori2s en que 
se divide el distrito de Acapuco,  segun su ricsgo 

También en 1962 el ~ I S I T - I U  Instituto de Inyenie- 
ría de la Universidad Autónoma de IVléxÍco con- 
feccioná los planos de zonificaci6n císrnica del 
Distrito Federal lFig 5), que fueron adoptadas por 
la A s o c a c ó n  Mexicana de lnstituticiones de Se- 
guros. Las zonas en que la dividen son: 

Zona 2 De baja compresibilidad 

Zona T :  De transición 

Zona C Comaresible. 

Todos estos mapas son utilizados por la Asoca-  
ción Mexicaria de Instituciones de Seguros (AMISI 
para la suscripción de riesgos. Estas delimtacio- 
nes se han realizado tomando como base o s  es- 

sísrnico. Dicho mapa fue adoptado por la Asoc la  tcidios qeotkcncos de un gran número de suri- 
ción M c x c a r ~ a  de lnsttut iciones de Seguros y d -  deos realzados en las Ires zonas. 
vide el distrito de Acapulco eri dos zonas, a zona 
3 y Id zona R ,  de rellerios, y i ie es inás succcpt -  La zona C c o m ~ r e n d e  el fondo d e  antiguo lago 
ble a sufrir daños por terremotos (Figura 41 de T ~ x c o c o  y esta constituida por estratos de ar- 
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I . ( J Y A S  I>E 
COSTA A W L  

Fig. 4.-Zonificaci6n del Distrito de Acapulco. 

c l a  y arenas de distintos espesores La roca ba- 
sal, segun el es tudo geofísico del lnst tutu Nacio- 
nal de Investigacián Científica, se ha localizado 
a unos 1 .O00 metros bajo a superticle. 

La zona 2, en a s  proximidades de la sierra por 
el Sur y por el Oeste, tiene un subsuelo consrl- 
r u d o  por tobas volcánicas, conglomeradus, are- 
nas cementadas, etc Los suelos de esta zona rio 
presenran problemas de asentarnientos mpor tan-  
tes y su resistencia al corte puede superar los 5 
kg/cm2 en las capas ya cerrientadas. 

La zona T o de trarisción se encuentra entre las 
dos anteriores. E n  ella, sobre las forrriaciones 
compactas y resistentes del rr!isnio tipo que las 
descrtas en la zona 2. se encuentran materiales 
areno-arcillosos o Ir~io-arenosos, generalniente de 
origen volcánico y medianamente com~res ib les  
Existen microzonas urbarias cn  las que se h a n  lo- 
calizado capas delgadas de arcilla blanda rnuv 
plástica 

RECOMENDACIOIVES SOBRE 
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

I i r i a  vez coriocida la n iagntud de los daños pro- 
ducidos por los terrerriotos de septiembre de 1985, 
se debe nsistir en una serie de recomendacior~es 
que mejoren e cornportarniento de las estructil- 
ras frenle a los terremotos. De entre ellas, des- 
tacan' 

Realizar todo tipo de estudios yeológicns y geo- 
técnicos para analzar el subsueo antes de rea- 
lizar el provecto 

Aumentar los factores de seguridad de acuer- 
do con la actividad sísrnica y las condiciones 
geológcas de la zona dondc se va a construir 
la edi f icac~ón. 

Diseñar construcciones simétricas 
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c ZONA C O M P R E S I B L ~  

T ZONA DE TRANSICION 

2 ZONA DE BAJA COMPHTSlIILIT>AD y\ 
: .\ -.. 
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Fig. 5.-Zonificación del Distrito Federal. 

- Vigilar que no se produzcan carnbins de LISO 

en las edificaciones que cnnlleven agravacio- 
nes en los riesgos. 

- Supervisar y controlar la calidad en las edifi- 
caciones. 

- Controlar la calidad de los materiales. 

- Procurar una colaboración más estrecha entre 
arquitectos e ingenieros especalistas eri cons- 
trucción a la hora de redactar e proyecio, de 
nianera que la editcacidn tenga u n  biien com- 
portamiento sísmtco. 

Realizar Lina d is t rbucón Óptima de masas y 
rigideces, ya que la concentración de unas y 
otras crea un aumento de los esfuerzos en las 
secciones menos rígidas. 

-- Evitar la construcción de edificios muy flexi- 
bles, que podría ocasionar fuertes oscilacio- 
nes, con la corisiguiente rotura de muros y 
acabados. 

- Util;zar acabados con gran capacidad de de- 
formación. 

Fomentar la investigación eri el campo de la 
predcción de terremotos. Hoy en día hay gran 
cantidad de centíf icos cualificados entregados 
a estos estudos, aunque hasra el momento se 
han llevado a cabo ~nvesrigaciones muy teóri- 
cas sin apenas respuestas prácticas. 

- Revisar, actualizar y supervisar los Regamen- 
tos de Construcción. añadiéndoles nuevas in- 
formacones y normativas. 


