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Glosario 

 

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con 

base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las 

entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 

(Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. (Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo 

mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el 

fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. 

Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 

seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 

reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. (Congreso de la República, 

Ley 1523 de 2012) 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
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conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. 

(Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 

nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

(Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. (Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o 

disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y 

proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, 

cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. (Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas 

con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar 

la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir 

que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos 

en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como 
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objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. (Congreso de 

la República, Ley 1523 de 2012) 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 

mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. 

Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, 

la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los 

bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas 

en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la 

intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la 

protección financiera. (Congreso de la República, Ley 1523 de 2012) 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 

humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de 

la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Congreso de la República, Ley 1523 de 

2012) 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Congreso de la 

República, Ley 1523 de 2012) 
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Resumen 

 

El presente proyecto consta de la realización de las prácticas empresariales en la Alcaldía del 

Municipio San José de Cúcuta – Secretaria Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

ubicada en la Avenida 2ª # 24N – 56 Barrio García Herreros, como auxiliar de interventoría para 

la ejecución de diagnóstico de los diferentes escenarios activos que presentan problemas 

geotécnicos y evaluar el estado de las edificaciones en dicho escenario, para los cuales se prevén 

actividades como: tipo de construcción y si esta cumple con los requerimientos mencionados en 

el Reglamento NSR-10, manejo de aguas pluviales, evaluación de la vulnerabilidad de las 

edificaciones desde el punto de vista constructivo, definir el grado de amenaza existente en dicha 

zona (si lo hay).  

Es pertinente señalar que el objetivo es llevar a la práctica el conocimiento adquirido durante 

el proceso formativo previo a la ejecución de estas, en conjunto con valores éticos y de 

responsabilidad necesarios para cumplir con el trabajo propuesto. 
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Abstract 

 

This project consists of conducting business practices in the municipality of San José de 

Cucuta - Secretary for the Management of Disaster Risk, located on 2nd Avenue # 24N - 56 

Barrio Garcia Herreros, as an assistant supervisor for the execution of diagnosis of the different 

active scenarios that present geotechnical problems and evaluate the state of the buildings in said 

scenario, for which activities such as: type of construction and if it complies with the 

requirements mentioned in Regulation NSR-10, management of rainwater, assessment of the 

vulnerability of buildings from the constructive point of view, define the degree of threat existing 

in that area (if any). 

It is pertinent to point out that the objective is to put into practice the knowledge acquired 

during the training process prior to the execution of these, together with ethical values and 

responsibility necessary to fulfill the proposed work.  
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Introducción 

 

A nivel mundial en el trascurso de la historia se han presentado catástrofes debidas a sismos, 

deslizamientos, etc., generando pérdidas humanas y económicas, el más reciente fue el ocurrido 

el 1 de marzo de 2019 a las 3:50 am en el Perú, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, 

no hubo alerta de tsunami, el temblor se sintió en Bolivia, Brasil y Chile. Una de las emergencias 

más representativas en Colombia fue en el año 1875 en la ciudad de Cúcuta con la magnitud de 

7,3 grados en la escala de Richter destruyendo casi en su totalidad la ciudad dejando más de 

3000 muertos, en esa época Cúcuta estaba conformada por 52 manzanas de edificaciones en teja 

y tapia pisada. 

La ciudad de Cúcuta se encuentra ubicada en una zona sísmica alta según el Reglamento de 

Construcción Sismo-Resistente NSR-10, estando ligada a la falla de Bucaramanga y el sistema 

Frontal de la cordillera oriental, el riesgo es alto y se ha ido incrementado debido al desarrollo 

informal de edificaciones realizadas sin tener en cuenta el Reglamento de sismo resistencia NSR-

10, aumentando de esta manera la posibilidad de que ocurran eventos catastróficos. 

Teniendo en cuenta los acontecimientos mencionados, Para el desarrollo de este proyecto se 

tendrá como base la inspección visual de edificaciones que se encuentran vulnerables 

estructuralmente y ante eventos de movimientos en masa en la ciudad de Cúcuta donde se 

evaluaran mediante el formato de campo dado por la guía metodológica de estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. 
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CAPITULO I  

1. Objetivos 

 

1.2 Objetivo General  

 

Coadyuvar en la Secretaría Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Municipio San José de Cúcuta con funciones de supervisión, control, seguimiento y solución de 

los escenarios activos con problemas geotécnicos.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

Hacer visitas a los escenarios afectados con el fin de identificar las posibles fallas presentes a 

simple vista. 

Verificar el estado de los canales de recolección de aguas lluvias de los diferentes escenarios 

en caso de existan, de lo contrario proponer alternativas para implementar un mecanismo de 

recolección de aguas lluvias. 

Llevar a cabo un estudio a las edificaciones presentes en los escenarios afectados, con el fin 

de identificar si dichas edificaciones se construyeron de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento de Construcción Sismo-Resistente NSR-10. 

Elaborar un diagnóstico a la situación observada y estudiada para reducir el grado de 

vulnerabilidad para las casas ubicadas en el sitio de trabajo. 

Revisar y analizar los datos suministrados por los estudios de suelos desarrollados por la 

entidad cuando estos se presenten. 
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Entregar reporte al despacho de la Secretaría Municipal para la Gestión del riesgo con la 

problemática presente y posibles causantes. También las posibles soluciones y metodología para 

llevarlas a cabo.  

Presentar informe quincenal al director del proyecto de grado. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

Cúcuta- Norte de Santander es considerada en el ámbito Nacional como altamente propensa a 

la actividad sísmica, por cuanto está afectada por un complejo sistema de fuerzas derivadas de la 

interacción de las placas tectónicas.  

Garcés Mora José Ricardo, (2017), Realizo estudio de la vulnerabilidad sísmica en viviendas 

de uno y dos pisos de mampostería confinada en el barrio San Judas Tadeo II en la Ciudad de 

Santiago de Cali, Estableciendo los niveles de vulnerabilidad sísmica en las viviendas, 

trabajando las variables correspondientes dadas en el reglamento NSR-10, mediante la 

metodología ATC-21, Este método proporciona un procedimiento de inspección estándar para 

identificar edificaciones potencialmente peligrosas  sísmicamente, tomando en cuenta las 

características estructurales como: tipo de estructura, uso de la estructura, altura, irregularidad 

vertical entre otros, que permiten el diagnostico físico de cada vivienda, con el fin de facilitar 

una clasificación de su nivel de vulnerabilidad. Proporcionando los requisitos mínimos de 

construcción para viviendas de uno y dos pisos según lo establecido en el reglamento de 

construcciones Sismo-Resistente NSR-10. 

Ávila, G., y Ruiz, G. (2016), Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimientos en masa, presenta a detalle los procesos metodológicos que se deben 

seguir para cumplir con la normatividad en lo relacionado con las etapas de evaluación del riesgo  

por movimientos en masa, de modo que su ejecución sea viable a partir de la información  
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y las herramientas disponibles y con ello se consigan condiciones básicas de calidad,  

rigurosidad y uniformidad en los estudios, aportando el formato en campo de vulnerabilidad 

diagnostico estructural e inspección visual – edificaciones. 

 

2.2 Bases Teóricas. 

 

A continuación, se presentan conceptos técnicos que amplían la terminología utilizada en la 

temática desarrollada. 

2.2.1 Zonas de exposición: Se determinan la cercanía y ubicación espacial del elemento 

expuesto con respecto al comportamiento de algún tipo de movimiento en masa, que afecte la 

condición de la edificación o que debido a su proximidad pueda ver comprometida su estabilidad 

y estructura. (Ávila, G., Cubillos, C., Granados, A., Medina, E., Rodríguez, E., Rodríguez, C., & 

Ruiz, G., 2016) 
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Figura 1. Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento. 

Fuente: (Servicio Geológico Colombia, 2016, pág. 92) 

Tabla 1. 

Daños esperados de acuerdo a la zona de exposición. 

ZONA DESCRIPCIÓN DAÑOS ESPERADOS CRITERIOS DE 

INTENSIDAD O 

MAGNITUD 

1 Elementos ubicados sobre la 

zona estable en la parte superior 

del talud, sin posibilidad de 

afectación por retrogresión. 

 

No se esperan daños a causa de los movimientos en 

masa. 

2 Elementos ubicados sobre una 

ladera potencialmente  inestable 

o potencialmente afectados por 

efectos de retrogresión. 

Colapso o daños instantáneos 

debido a pérdida de soporte 

en la zona de retrogresión. 

Asentamientos diferenciales, 

inclinaciones y 

agrietamientos asociados con 

movimientos lentos; colapso 

de la estructura asociado con 

Velocidad del 

movimiento. 

Actividad del  

Deslizamiento.  

Cantidad de  

Desplazamiento.  

Desplazamientos  

Verticales. 
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movimientos rápidos. 

 

3 Elementos ubicados en la  

trayectoria del movimiento en 

masa o en la zona de depósito 

del material deslizado. 

Daños localizados por 

impacto,  

colapso total, obstrucción, 

enterramiento, entre otros. 

Velocidad del 

movimiento  

Distancia de viaje  

Presiones laterales  

Impactos 

(volúmenes y 

energía cinética)  

Alturas de 

acumulación de 

material. 

 

4 Elementos fuera del alcance del 

movimiento en masa y su área 

de depósito. 

No se esperan daños debidos a los movimientos en 

masa. 

Fuente: (Servicio Geológico Colombia, 2016, pág. 93) 

2.2.2 Evaluación de daños en elementos estructurales y no estructurales. Para la 

evaluación del estado de conservación de la estructura se hace una inspección visual a la 

edificación, en la que se califican tres elementos constituyentes de la estructura:  

los elementos verticales (columnas o muros cargueros), los elementos horizontales (placas  

o cubiertas) y los elementos no estructurales (muros divisorios o muros de fachada que no  

sean cargueros). (Servicio Geológico Colombia, 2016) 

a) Elementos verticales. Se asocian los efectos de rotación, pandeo, deslizamiento de  

las juntas horizontales, mecanismo de tensión diagonal, grietas por flexión y aplastamiento. 

(Servicio Geológico Colombia, 2016) 

Tabla 2.  

Calificación del nivel de daño estructural en los elementos estructurales. 

DAÑOS NIVEL 

No presenta daños. NINGUNO 

Fisuras apreciables (+ 1 mm). LEVE 

Grietas continúas diagonales con aberturas hasta de 3 mm. MODERADO 
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Fisuras en juntas horizontales en los extremos superior e    

inferior del elemento 

vertical. 

Grietas abiertas continuas (de 3 a 7 mm) y mecanismo de 

rotura escalonado. 

 

FUERTE 

Pérdida de recubrimiento de refuerzo.  

Desplazamiento relativo o movimiento en el plano fuera de 

él (pandeo). 

Corrosión del acero de refuerzo.  

Grietas (> 7 mm) y desplazamientos que presenten 

mecanismos de colapso. 

SEVERO 

Fuente: (Servicio Geológico Colombia, 2016, pág. 173) 

b) Elementos horizontales. Se asocian los efectos de rotación, pandeo, deflexión, grietas  

por flexión y cortante. (Servicio Geológico Colombia, 2016) 

Tabla 3. 

Calificación del nivel de daño estructural en los elementos estructurales. 

DAÑOS NIVEL 

No presenta daños. NINGUNO 

Fisuras apreciables (+ 1 mm). LEVE 

Grietas continúas diagonales con aberturas hasta de 3 mm. 

Fisuras continuas. 
MODERADO 

Grietas abiertas (de 3 a 7 mm).  

Pérdida de recubrimiento de refuerzo.  

     Pandeo apreciable o deflexión del elemento.  

Corrosión del acero de refuerzo.  

Fisuras en los apoyos. 

FUERTE 

Grietas (> 9 mm) y desplazamientos que presenten mecanismos de 

colapso.  

Pandeo o deflexión muy apreciable.  

Pérdida de recubrimiento de refuerzo.  

Rotura de las varillas de refuerzo.  

Corrosión muy avanzada en el acero de refuerzo.  

Pérdidas de sección efectivas superiores al 20 %.  

Rotura en el punto de apoyo de los elementos horizontales. 

SEVERO 

Fuente: (Servicio Geológico Colombia, 2016, pág. 173) 

c) Elementos no estructurales. Se asocian los efectos de rotación del muro, deslizamiento de  
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las juntas horizontales, mecanismo de tensión diagonal y grietas por flexión. (Servicio Geológico 

Colombia, 2016) 

Tabla 4. 

Calificación del nivel de daño estructural en los elementos no estructurales. 

DAÑOS NIVEL 

No presenta daños. NINGUNO 

Fisuras apreciables (+ 1 mm). LEVE 

Grietas continuas diagonales con aberturas hasta de 5 mm. MODERADO 

Fisuras en juntas horizontales en los extremos superior e inferior 

del muro.  

Grietas abiertas continuas (de 5 a 9 mm) y mecanismo de rotura 

escalonado.  

FUERTE 

Unidades de mampostería rotas.  

Desplazamiento relativo o movimiento en el plano fuera de él.  

Grietas (> 9 mm) y desplazamientos que presenten mecanismos de 

colapso. 

SEVERO 

Fuente: (Servicio Geológico Colombia, 2016, pág. 174) 
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CAPITULO III 

 

3. Actividades Técnicas Desarrolladas 

 

     En el compromiso adquirido con la alcaldía de San José de Cúcuta fueron asignadas 

funciones de control, seguimiento y solución de los escenarios activos con problemas 

geotécnicos y patológicos con el acompañamiento de personal profesional de la secretaria para la 

Gestión del riesgo de desastres. 

     Las edificaciones a las que se les realizaron visitas técnicas que a continuación se 

presentan por comunas (las comunas presentadas en la figura 4, pertenecen a las visitadas 

realizadas como practicante con el acompañamiento del personal profesional), se efectuaron a 

solicitud del propietario siguiendo la siguiente ruta de recepción por parte de la secretaria: 

 

Figura 2. Ruta de recepción y atención a solicitudes por comuna. 
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Figura 3. Mapa geográfico de Cúcuta indicando los Barrios por comunas. 

 

Figura 4. Número de solicitudes atendidas por comunas a edificaciones en riesgo. 
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4.1 Adquisición y registro de información en campo de vulnerabilidad física en 

edificaciones 

     Para la toma de datos y registro de información en campo se utiliza el formato de la guía 

metodológica de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala 

detallada de vulnerabilidad diagnostico estructural e inspección visual – edificaciones, el cual 

consta de siete secciones: 

 Identificación de la edificación 

 Clasificación de la edificación 

 Descripción del sistema estructural 

 Evaluación y diagnóstico de daños de la edificación 

 Condiciones de los movimientos en masa en el predio 

 Fotografías – esquemas de detalle 

 Comentarios y observaciones 

El formato de campo, diagnostico estructural e inspección visual - edificaciones se presenta 

en el apéndice A. 

 

Figura 5. Adquisición y registro de información en campo. 
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4.1.1 Identificación de la Edificación.  Las visitas técnicas se llevaron a cabo en el municipio de Cúcuta 

- Norte de Santander, los datos de identificación catastral, identificación predial y coordenadas varían de 

acuerdo a la ubicación de la edificación. 

 

Figura 6. Tipo de inspección hallada en las visitas técnicas realizadas. 

El tipo de inspección exterior mostrada en la figura 7, se debió a que el usuario no se 

encontraba en el momento de la visita técnica. 

4.1.2 Clasificación de la edificación. Las edificaciones estudiadas pertenecen al grupo I 

ocupación normal(residencial), la ubicación dentro de la manzana, dimensiones aproximadas del 

lote, area total construida, servicios publicos en el predio y parametros socio-economicos varian 

de acuerdo a la edificación. El numero  de pisos y calidad de la construcción se muestran en los 

siguientes graficos. 
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Figura 7. Calidad de la construcción de las edificaciones inspeccionadas.                       

  

Figura 8. Porcentaje de número de piso en las edificaciones inspeccionadas. 

     Según figura 8, un 98% de las edificaciones inspeccionadas han sido realizadas sin tener en 

cuenta el Reglamento de Construcción Sismo-Resistente NRS-10. 

3.1.3 Descripción del sistema estructural Según la Guía Metodológica. 

La siguiente descripción se fundamenta en la Guía Metodológica para Estudios de Amenaza. 

Vulnerabilidad y Riesgos por Movimientos en Masa, de manera que fue la utilizada para la toma 

y registro de información en campo. 

98%

2%

Calidad de la construcción

autoconstrucción

Supervición
profesional

92%

6% 2%

Numero de pisos

1 piso

2 pisos

mas de 2 pisos
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Figura 9. Tipo de cimentación en edificaciones inspeccionadas. 

 

Figura 10. Sistema de cubierta en edificaciones inspeccionadas. 
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Figura 11. Sistema estructural en edificaciones inspeccionadas. 

 

Figura 12. Sistema de entrepiso en edificaciones inspeccionadas. 
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Figura 13. Fecha de construcción de edificaciones inspeccionadas. 

 

Figura 14. Irregularidad en planta y altura de edificaciones inspeccionadas. 
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     Las edificaciones inspeccionadas, aunque fueron construidas después del Reglamento de 

Construcciones Sismo-Resistente NRS-10 como se muestra en la figura 14, no se construyeron 

bajo el mismo, se hace necesario mencionar que un 82% de las mismas fueron construidas en 

invasiones, por lo que el sistema estructural que prima es construcción improvisada con cubierta 

en teja metálica(zinc) sobre correas en madera, debido a lo mencionado se puede decir que existe 

vulnerabilidad alta ante un evento de origen natural.   

4.1.3.1 Sistemas estructurales según la Guía Metodológica.  

Mampostería confinada. Según los resultados obtenidos de las visitas en campo representados en 

la figura 12, el 28,7 % de las edificaciones inspeccionadas presentaban sistema estructural de 

muros de unidades de mampostería de perforación vertical, perforación horizontal, unidas por 

mortero. “se construye utilizando muros de mampostería rodeados de elementos de concreto 

reforzados vaciados después de la ejecución del muro y que actúan monolíticamente con éste”. 

(Ávila, G., Ruiz, G. (2016). Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimientos en masa.)  

 

Figura 15. Sistema estructural en mampostería confinada. 



24 

 

Muros en Bahareque. Como se muestra en la figura 12, el 2,3 % de las edificaciones analizadas 

presentaban este sistema, “compuesto por parales o columnas en guadua o madera, entre los cuales hay un 

espacio ocupado por un entramado de guadua y barro seco, que puede estar pañetado con mortero o no; 

éstos conforman los muros estructurales”. (Ávila, G., Ruiz, G. (2016). Guía metodológica para estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa).      

 

Figura 16. Edificación en bahareque. 

     Muros en tapia pisada. Según la ilustración de la figura 12, se observa que 9,2% de las 

edificaciones se construyeron bajo este sistema, “conformado por muros portantes hechos con 

tierra adicionada con otros materiales, como paja, material celuloso, melado de caña, cañas de 

guadua, compactado por acción mecánica”. (Ávila, G., Ruiz, G. (2016). Guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.) 
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Figura 17. Muros en tapia pisada empañetado. 

 

Pórtico y paneles en madera. Teniendo en cuenta lo expuesto en la figura 12, el 26,4 % de las 

edificaciones inspeccionadas son construidas bajo este Sistema compuesto por columna-vigas y paneles 

entre los vanos del pórtico fabricados con madera 

 

Figura 18. Sistema de pórtico y paneles en madera. 

     Construcción Improvisada. Sistema predominante en las edificaciones inspeccionadas 

siendo un 37.3% según lo expuesto en la figura 12. “sistema que presenta la utilización de varios 
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tipos de materiales, sin llegar a constituir una estructura organizada ni estructuralmente portante; 

como su nombre lo indica, está conformada improvisadamente, sin ninguna técnica constructiva 

coherente”. (Ávila, G., Ruiz, G. (2016). Guía metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.)  

 

Figura 19. Construcción improvisada. 

     4.1.3.2 Características básicas requeridas para un sistema estructural sismo resistente. 

     Estabilidad de la estructura ante cargas verticales. Aunque a simple vista una edificación 

parezca sólida, o el simple hecho de haber sobrevivido muchos años, no implica que la estructura 

sea verdaderamente estable ante cargas laterales importantes, como movimientos sísmicos de 

intensidades significativas. La estabilidad de la estructura está relacionada con aspectos que 

incluyen la capacidad de la cimentación para resistir empujes horizontales bajo cargas dinámicas. 

Estructura liviana. Las cargas sísmicas se denominan también cargas inerciales, es decir, que 

dependen de la masa de la edificación, puesto que es precisamente la combinación entre la masa 

de cada nivel y su respuesta diferencial ante la aceleración en el suelo impartida por el sismo, lo 
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que resulta en fuerzas relativas que pueden causar daño, colapso parcial o colapso total. Así, a 

menor masa, menor solicitación inercial. 

Existencia de la irregularidad en planta y altura. Irregularidades en planta o en altura, en 

términos de masa, resistencia o rigidez, pueden ocasionar concentraciones de tensiones o 

desviaciones entre centro de masa y centro de rigidez que pongan en peligro la integridad de la 

estructura. 

Rigidez de la estructura. Aunque una estructura sea estable y de forma regular, la 

deformación total ante cargas laterales depende en gran medida de su rigidez. A mayor 

flexibilidad, mayor deformación; y, a mayor deformación, mayor probabilidad de daños. 

Compatibilidad de la cimentación con el suelo. El suelo debe ser compatible con el tipo de 

cimentación que se emplee. Así, por ejemplo, un suelo blando puede no ser compatible con 

cimentaciones superficiales y un suelo firme no requiere de cimentaciones profundas. Así 

mismo, terrenos pendientes pueden fallar como un todo, por lo que es necesario determinar la 

localización de la superficie de falla para garantizar que la cimentación se realice con la 

profundidad adecuada. 

4.1.3.3 Consideraciones Estructurales. Según lo presentado en la figura 8, el 98% de las 

edificaciones no cuentan con soportes de información existente acerca de los diseño geotécnico y 

estructural, no hay ningún tipo de soporte de que el diseño obedece a calculos estructural ni que 

se haya cumplido los códigos de diseño, no hay registros de interventoría sobre la construcción, 

ni certificaciones y/o ensayos realizados para verificar la calidad de las materiales y 

construcción, todas estas pautas llevan a calificar las edificaciones como mala y a estar en riesgo 

ante un evento sísmico o de movimiento en masa. 
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4.2 Ruta de colapso 

     Cuando una estructura colapsa, ha debido someterse a una serie creciente de magnitud de 

cargas, lenta o súbitamente, hasta sobrepasar su capacidad total.  

     A medida que las cargas se acercan a la capacidad última total de la estructura, 

manifestaciones en los elementos estructurales pueden poner en evidencia la inminencia de falla 

o colapso, marcando una ruta de manifestaciones patológicas que, de acuerdo con la velocidad 

del incremento de carga o la reducción de la resistencia, pueden resultar en la prevención del 

colapso. 

 

Figura 20. Edificaciones colapsadas en el Barrio Brisas del Aeropuerto-Cúcuta. 

     La figura 21 muestra 3 edificaciones colapsadas en el Barrio Brisas del Aeropuerto de la 

ciudad de Cúcuta en la temporada invernal del 2018, donde no existió cuantificación de cargas y 

de resistencias, las edificaciones eran inestables por mala cimentación superando los estados 

limites últimos. 
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4.3 Análisis de fallas 

     Toda acción, sea debida a la exposición ambiental o al uso, que resulte en solicitaciones 

que exceden la capacidad de diseño y aun de los materiales para permanecer en el intervalo 

elástico de su comportamiento bajo cargas, produce daños visibles.  

4.3.1 Fallas asociadas a los suelos de cimentación.  

4.3.1.1 Clasificación de las causas.  

4.3.1.1.1 Factores detonantes. Son aquellos factores que intervienen transitoriamente sobre la 

integridad del subsuelo, dando lugar a cambios en las condiciones iniciales aportadas por los 

factores internos. 

 

Figura 21. Deslizamiento de talud en la zona posterior de la edificación. 

     En la figura 22 se muestra el deslizamiento del talud producido por factores detonantes 

naturales durante la temporada de lluvia agosto-septiembre de 2018 produciendo saturación del 

suelo y seguidamente el deslizamiento. 

Obra para mitigación del riesgo: construcción de gaviones. malla para gaviones de 

2m*1m*1m : 70 unidades. piedra rajón para gaviones:  140 m3 de piedra rajonada para gavión. 
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Figura 22. Deslizamiento de talud en concreto. 

La figura 23 muestra el deslizamiento del talud construido en concreto y gaviones producido 

por factores detonantes antrópicos, debido a fugas en redes de agua. 

4.3.1.1.2 Exposición de las edificaciones.  La exposición de las edificaciones es un factor 

fundamental para determinar los posibles daños debido a los fenómenos de remoción en masa o 

cualquier otro fenómeno geotécnico. Para tal efecto, se usa la metodología de zonas de 

exposición propuesta en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

por movimientos en masa. La exposición se estudia con base en la ubicación de las edificaciones 

respecto del fenómeno de remoción (taludes, laderas). 
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Figura 23. Numero de edificaciones inspeccionadas respecto a las zonas de exposición. 

 

Figura 24. Porcentaje de edificaciones inspeccionadas respecto a las zonas de exposición. 
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Zona 1. 14 % de las edificaciones inspeccionadas se hallaron ubicadas sobre la zona estable 

en la parte superior del talud, sin posibilidades de afectación por retrogresión. 

Zona de exposición 1. 

Esquema en Planta Esquema en Perfil 

  

 

Figura 25. Zona 1 de exposición en edificaciones. 

 

  

Figura 26. Edificación ubicada en zona estable. 

     Zona 2. La figura 25 muestra que el 41% de las edificaciones inspeccionadas se encuentran 

ubicadas sobre una ladera potencialmente inestable, o potencialmente afectados por efectos de 

retrogresión 

 

Talud Talud 
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Zona 2. 

Esquema en Planta Esquema en Perfil 

  

 

Figura 27. Zona 2 de exposición en edificaciones. 

  

Figura 28. Edificación ubicada sobre zona inestable. 

Zona 3. El 28% de las edificaciones inspeccionadas se ubican en la trayectoria del 

movimiento en masa o en la zona de depósito del material deslizado.  

Zona 3 

Esquema en Planta Esquema en Perfil 

 

 

 

Figura 29. Zona de exposición de edificaciones No3. 
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Figura 30, Edificación en la zona de material deslizado. 

     Zona 4. Elementos fuera del alcance del movimiento en masa y su área de deposición. 

Zona 4. 

Esquema en Planta Esquema en Perfil 

 

 

 

Figure 31. Zona 4 de exposición en edificaciones. 

 

Figura 32. Edificación ubicada fuera del alcance del movimiento en masa. 
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Las solicitudes frecuentes que ingresan a la secretaria de Gestión del riesgo para que les sea 

realizada inspección técnica son las edificaciones que se encuentran ubicadas sobre zonas 

inestables en riesgo de producirse efectos por retrogresión como se muestra en la figura 24 

ocupando un 41% de las solicitudes seguidamente por edificaciones en riesgos de deslizamiento 

de taludes. 

4.3.1.1.2 Obras de mitigación del riesgo de deslizamiento en taludes inestables. Para las 

edificaciones en riesgo de deslizamiento de taludes se ha propuesto realizar estudios 

topográficos, geotécnicos, hidrológico y estructural para conocer la estructura de contención más 

adecuada. La figura 34 muestra las obras de contención realizadas por los usuarios, siendo la más 

común estabilización en llantas.  

 

Figura 33. Talud inestable estabilizado con neumáticos. 
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Figura 34. Talud cubierto con material plástico. 

4.3.2 Fallas asociadas a las estructuras de concreto. Para evaluar con seguridad el estado de 

una edificación afectada por fallas estructurales, se hace necesario la realización de los estudios 

expuestos en la tabla 5, a continuación, las fallas que se presentaran son evidenciadas a simple 

vista, cabe resaltar que no se han realizado estudios.  

 

 

Tabla 5.  

Principales ensayos en estructuras de concreto. 

TIPO DE ENSAYO PROPÓSITO 

Localización de acero 

Determinar su existencia  

Facilitar la extracción de muestras del concreto 

Confirmar el diseño 

 

Medición del recubrimiento 

Determinar capacidad de resistencia. 

Determinar posición de estribos y refuerzo. 

Posibilidad de corrosión. 

Comparar con frentes de daño. 

 

Prueba de carbonatación Determinar la profundidad del frente de disminución del pH 

Materia orgánica Determina el contenido de materia orgánica. 
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Fuente: (Muñoz, 2001) 

Prueba de humedad relativa Evaluar la humedad en el 1 cm de los poros del concreto 

Prueba de contenido de 

Cloruros 

Determinar la cantidad de cloruros solubles en el concreto 

Extracción de núcleos 

Determinar el parámetro f¨c. 

Determinar el módulo de elasticidad. 

Profundidad de fisuras. 

Comparar con los frentes de daño. 

Medición de pH. 

 

Pistola de Windsor Determinar la resistencia asociada a la dureza. 

Ultrasonido 
Determinar la resistencia asociada a la velocidad de 

propagación de una onda de sonido. 

 

Esclerómetro Schmidt Determinar la resistencia asociada al golpe de  un martillo 

Prueba de adherencia 

Determinar la capacidad de resistencia para la adherencia 

con un nuevo concreto. 

Resistencia a la tensión de la superficie. 

 

Nivelación de superficies Determinar eventuales asentamientos 

Plomo de muros o columnas Determinar eventuales asentamientos 

Instalación de medidores de 

fisuras 

 

Verificar la actividad de las fisuras y grietas 

Evaluación petrográfica 
Evaluación de la microestructura del concreto desde el 

punto de vista de la durabilidad. 

 

Medidas de potencial 
Elaborar un mapa de potenciales electroquímicos para 

determinar zonas de riesgo de corrosión. 

 

Porosidad Medida de la compacidad de la masa de concreto. 

Velocidad de corrosión Determinar la velocidad de pérdida de sección de acero. 

Pruebas de carga Determinar la capacidad resistente de una estructura. 
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4.3.2.1 Fisuras. 

 

Figura 35. Fisuras por errores de diseño y detallado. 

Tabla 6.  

Análisis de las fisuras en concreto. 

Tipo de lesión. Análisis y posibles causas Recomendaciones. 

 

Fisura fina de 

1 mm de 

ancho. 

 

Se presenta inestabilidad del 

terreno, generando 

asentamientos diferenciales 

posiblemente por 

filtraciones de agua. 

 

 Realizar un estudio topográfico el 

cumplimiento del Reglamento NSR-10 “La 

máxima deriva admisible debe ser el 1% de la 

altura de piso, si la deriva es mayor que la 

máxima deriva admisible debe rigidizarse la 

estructura”. 

 

 Instalar de medidores de fisuras y grietas, 

para mediarlas y monitorearlas e instalar testigos 

para definir el estado actual de actividad. 

 

 Realizar ensayo de nivelación de 

superficies con el objeto de determinar 

eventuales asentamiento. 
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4.3.2.2 Manchas. 

 

Figura 36. Manchas y Grietas debido a asentamientos diferenciales. 

Tabla 7. 

Análisis de manchas y fisuras en concreto. 

Tipo de lesión. Análisis y posibles 

causas 

Recomendaciones. 

 

Manchas y 

Fisuras en 

fachada 

 

Se están generando 

asentamientos 

diferenciales de 

modo que aparecen 

grietas 

comprometiendo la 

rigidez, estabilidad 

y estética de la 

estructura, no 

obstante, se 

observan manchas 

con moho debido a 

que la fachada está 

expuesta a la 

intemperie.  

 

 

 Instalar de medidores de fisuras y grietas, para 

mediarlas y monitorearlas e instalar testigos para 

definir el estado actual de actividad. 

 

 Realizar ensayo de nivelación de superficies con 

el objeto de determinar eventuales asentamiento. 

 

 Elaborar ensayo de prueba de materia orgánica a 

fin de determinar el contenido presente. 

 

 Realizar el siguiente tratamiento para combatir el 

moho: 

 

a) Limpiar la superficie de concreto con un       

cepillo de cerdas de acero. 

 

b) Saturar la superficie del sustrato con 

"producto alcalino como hidróxido de 

potasio y sodio". 

 

c) Dejar penetrar en la superficie durante un   
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lapso de 10 a 15 minutos. 

 

d) Retirar el producto de la superficie de 

concreto de forma mecánica con las cerdas 

del cepillo. 

 

e)  Lavar con abundante agua hasta retirar 

completamente la solución de limpieza 

seleccionada de la capa superficial de 

concreto. 

 

f) Repetir el procedimiento paso a paso hasta 

retirar completamente las manchas de la 

superficie de la capa superficial del 

concreto. 

 

 

4.3.2.1 Humedad. 

 

Figura 37. Humedad en muro de concreto.     

Tabla 8.  

Humedad y manchas en el concreto. 

Tipo de lesión. Análisis y posibles causas Recomendaciones. 

 

Humedad y 

Manchas en el 

concreto 

 

Humedad presente en muro 

de concreto debido a la 

presencia de aguas lluvias 

 

 Llevar a cabo ensayo de profundidad de 

carbonatación, se evalúa mediante la 

concentración de PH. 
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infiltrándose por la cubierta 

de modo que se han alojado 

organismos vivos como 

mohos provocando el 

deterioro y generando 

eflorescencias en el concreto 

por ataque de sulfatos. 

 

 Efectuar ensayo de prueba de adherencia 

con el fin de determinar la capacidad de 

resistencia para la adherencia con un nuevo 

concreto. 

 

 Realizar valuación pictográfica: Consiste 

en evaluar la micro estructura del concreto 

como parámetro de la durabilidad. 

 

 

4.3.2.2 Humedades accidentales. 

 

Figura 38. Humedades accidentales. 

Tabla 9. 

Análisis de humedad accidental en el concreto 

Tipo de 

lesión. 

Análisis y posibles causas Recomendaciones. 

 

Humedad 

accidental 

 

Humedades producidas por el propio 

edificio y por lo tanto se manifiestan 

desde el interior hacia el exterior del 

mismo. Se producen por la rotura de 

elementos constructivos que conducen 

el agua hacia el interior del edificio. 

 

 Realizar mantenimiento de las 

instalaciones de acueducto y aguas 

servidas dentro del edificio. 

 

 Levar a cabo pruebas de humedad 

relativa, a fin de Evaluar la humedad en 

el 1 cm de los poros del concreto. 
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4.3.2.3 Corrosión en armaduras. 

 

Figura 39. Corrosión de armadura en placa de entrepiso. 

Tabla 10. 

Análisis de corrosión en el acero de refuerzo. 

Tipo de 

lesión. 

Análisis y posibles 

causas 

 

Recomendaciones. 

 

Corrosión en 

el acero de 

refuerzo 

 

El espesor del concreto 

de protección es 

inferior al establecido 

en el reglamento de 

Construcción Sismo-

Resistente NRS-10 

Titulo C. 

 

 

 Realizar prueba de medición de recubrimiento 

con el objeto de determinar capacidad de resistencia, 

posición de estribos y refuerzo, posibilidad de 

corrosión y comparar con frentes de daño. 

 

 analizar el grado y extensión de deterior del 

hormigón de recubrimiento pues habrá que eliminarlo 

para dejarlo al descubierto la totalidad de la superficie 

corroída o en proceso de corrosión. Una vez 

descubierta la armadura se deberá eliminar la capa de 

óxido con chorro de arena, cepillos de alambre, etc… 

como la capa de óxido es superficial bastara con su 

eliminación y posterior protección. Una vez limpia la 

armadura puede aplicarse una nueva protección 

mediante mortero de cemento o de resina epoxica. 
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4.3.3 Fallas asociadas a las edificaciones en madera. 

4.3.3.1 Hongos. 

 

Figura 40. Hongos en muro de fachada. 

 

Tabla 11. 

Hongos presentes en la madera. 

Tipo de lesión. Análisis y posibles causas 
Recomendaciones. 

 

Hongos presentes 

en la madera. 

 

 

El muro de fachada lateral ha sido 

atacado por hongos de pudrición 

pertenecientes al reino fungí, de 

manera que se evidencia 

pudrición en zona inferior de la 

edificación. 

 

 

 

 Sustituir la madera afectada por 

otra nueva y protegerla de la humedad 

impermeabilizando las fachadas de la 

edificación 

 

4.3.3 Fallas asociadas a las edificaciones en bahareque.  

4.3.3.1 Grietas. 

 



44 

 

 

Figura 41. Edificación grietada. 

Tabla 12. 

Análisis de fisuras y grietas en edificación. 

Tipo de lesión.  Análisis y posibles causas 
Recomendaciones. 

Fisuras y grietas en 

muros y 

cimentación  

Se presenta asentamientos 

diferenciales originados por 

una inadecuada cimentación. 

 Evacuar la edificación debido a que 

los habitantes se encuentran en riesgo a 

posible colapso de la estructura. 

 

 

4.3.3 Elementos estructurales afectados por fallas. 

 

Figura 42. Fallas predominantes en elementos que conforman la estructura. 
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Figura 43. Porcentaje de fallas predominantes en elementos que conforman la estructura. 

Durante la revisión de las edificaciones las fallas comunes son fisuras y grietas en muros 

estructurales y divisorios, la figura 44 muestra los elementos estructurales de las edificaciones 

inspeccionadas a solicitud del propietario siendo los más comunes los muros seguidamente por 

los pisos debido a patologías como: fisuras, grietas, humedades, corrosión del acero de refuerzo 

y agentes biológicos.  

 4.4 Evaluación de vulnerabilidad de las edificaciones afectadas por el deslizamiento en el 

año 2010 en el Barrio Virgilio Barco de san José de Cúcuta con el propósito de conocer la 

viabilidad de implementar sistemas de recolección de aguas lluvias 

4.4.1 Resultados de la inspección en campo. 

 Las edificaciones no cuentan con sistemas de recolección de aguas lluvias en la cubierta o 

en la superficie del suelo, lo que significa que todas las aguas lluvias caen directamente a 

los taludes, siendo esta una de las principales causas por las cuales ocurren 

deslizamientos en el barrio Virgilio Barco. 
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 Las edificaciones casi en su totalidad no cuentan con sistema de alcantarillado, tienen 

pozos sépticos excavados en el talud cercano a dicha edificación. 

 Las edificaciones no cumplen con el Reglamento NSR-10, fueron construidas sin 

supervisión profesional. 

  Las edificaciones están construidas sobre un talud, lo que significa que la mayoría de 

ellas en la parte posterior colindan con taludes sin ninguna obra de estabilización. 

 En temporada de invierno las edificaciones que se encuentran ubicadas sobre el talud 

presentan inundación de aproximadamente 0,20 m de altura, trayendo como 

consecuencias fisuras y grietas en los pisos y deterioro de la madera en la parte inferior 

de la misma. 

 Se hizo evidente que la comunidad no está capacita para asumir la responsabilidad de 

preservar los recursos naturales. Algunas edificaciones no tienen servicio de acueducto 

por parte del municipio, la empresa Aguas Kapital les cobra cierto valor por el servicio, 

siendo este una acometida donde los residentes conectan mangueras hasta llegar a la 

edificación, como no se tiene ningún control del agua, se deja desperdiciar el agua 

generando escorrentía e infiltraciones de agua en los taludes cercanos. 
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4.4.1.2 Edificaciones tipo del Barrio Virgilio Barco. 

 

Figura 44. Edificación tipo del Barrio Virgilio Barco Parte Baja. 

En la figura 46 se muestra una edificación construida en la trayectoria del movimiento en 

masa sobre una ladera potencialmente inestable y puede ser afectada por efectos de retrogresión 

con una estructura que evidencia la ausencia de estudios y planeamiento al momento de la 

construcción sin un sistema de recolección de aguas lluvias. Barrio Virgilio barco 2018 

'  

Figura 45. Edificación tipo del barrio Virgilio Barco. 
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     La figura 47 muestra una edificación construida en mampostería confinada sin planeamiento 

al momento de la construcción y sin un sistema de recolección de aguas lluvias. 

 

 

Tabla 13. 

Consolidado de habitantes de la zona. 

GÉNERO/EDAD CANTIDAD 

 

HOMBRES (Mayor de 18 años) 

72 

MUJERES (Mayor de 18 años) 90 

NIÑOS (0-12 años) 73 

HOMBRE JOVEN (13-18 años)                    22  

MUJER JOVEN (13-18 años) 14 

TOTAL POBLACIÓN  271 Habitantes 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

     4.4.2 Propuesta para la implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias. 

Como solución a la problemática de las aguas lluvias se propuso implementar un sistema de 

recolección de aguas lluvias por método de canales de cubierta el cual consta de los siguientes 

pasos: 
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Figura 46. Guía de diseño para captación de aguas lluvias. 

Fuente: UNATSABAR 2003 

4.4.2.1 Ventajas del sistema de aprovechamiento de aguas lluvia. 

 Sistema independiente e ideal para esta comunidad donde el suministro de agua a la parte 

baja del barrio no llega a la edificación 

 Empleo de mano de obra 

 Fácil mantenimiento.  

 Evita en gran parte los deslizamientos de taludes cercanos a la edificación 

 Reduce el grado del riesgo por deslizamiento en la zona estudiada 

 Es un proyecto amigable con el medio ambiente, puesto que conserva el suelo, el agua, n 

contamina el medio ambiente y es una producción rentable, en especial en la actualidad 

donde el recurso del agua es cada vez más cuidado y por ende costoso. 

Captación

• La captación esta conformada por el techo de la edificación, el mismo que 
debe tener las superficies y pendientes addecuadas para que facilite el 
escurrimiento del agua lluvia hacia el sistema de recoleccion.

Transporte

• Se conduce el agua recolectada por la cubierta directamente hasta el 
tanque de almacenamiento. Esta conformado por las canaletas

almacenamie
nto

• Es la obra destinada a almooacenar el volumen de agua lluvia necesaria 
para el consumoo

Filtro o 
pretratamient

o

• Este dispsitivo permite que el material indeseable ingrese al tanque de 
almacenamiento y de este modo minimizar la contaminacion del agua 
almacenada y de la que vaya almacenarse posteriormente.

Sistema de 
control(valvul
a, registro...)

• el sistema mediante el cual se controla la distribucion del agua hacia su 
destino final
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4.4.2.2 Desventajas. Para las edificaciones con un área de cubierta pequeña, puede no ser 

rentable ya que los volúmenes de captación son menores con respecto a los volúmenes 

potencialmente aprovechables para su utilización. 

4.3 Revisión y análisis de datos suministrados por estudios de suelos desarrollados por la 

entidad 

Durante el tiempo comprendido entre julio y noviembre del año 2018 no se realizaron 

estudios de suelos, estaban previsto a ser realizados para comienzos del año 2019. 

4.4 Aporte realizado a la Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres  

La secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres no cuenta con un formato propio, La 

inspección de visitas técnicas, evaluación de las afectaciones e informes técnicos a edificaciones 

se han llevado a cabo mediante el formato en campo realizado por el servicio geológico 

colombiano en convenio con la universidad nacional de Colombia. 

Debido a lo anterior se hace necesario la creación de un formato de inspección de 

edificaciones para la secretaria. 

4.4.1 Nuevo formato de campo, diagnostico estructural e inspección visual – 

edificaciones. Este nuevo formato es adaptado del formato de campo, diagnostico estructural e 

inspección visual – edificaciones de la guía metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, teniendo en cuenta los aspectos relevantes a la 

hora de realizar la visita. 

El formato de campo, diagnostico estructural e inspección visual – edificaciones se muestra 

en el apéndice B. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones 

 

Es indispensable realizar visitas en campo, toda vez que, al ser identificadas las fallas de 

manera precisa, se determina la afectación y deterioro de las edificaciones, estableciendo su 

estado de riesgo respecto de sus usuarios. 

Al analizar las fallas de las edificaciones en el Barrio Pueblo Nuevo- Cúcuta, en la estructura 

se evidencia la necesidad de realizar un reforzamiento estructural, esto para garantizar su uso 

teniendo en cuenta la seguridad de sus usuarios. 

En las inspecciones realizadas a las edificaciones fue muy precaria la información recopilada, 

debido a que un 98% de las mismas no presenta diseño estructurales, del mismo modo estudios 

geotécnicos, es decir carecen de documentos para emitir un análisis detallado, solo se cuenta con 

los datos suministrados por los propietarios de las edificaciones, puesto que de presentarse un 

sismo de gran magnitud pueden llegar a sufrir grandes daños y/o colapso de las estructuras, en el 

caso más crítico llegando a tener pérdida de vidas humanas.  

Que en un 70% las visitas técnicas realizadas a las edificaciones, presentan fallas 

principalmente debido a taludes inestables con poca o nula capacidad de fricción, lo que implica 

que sean zonas geológicamente críticas según el POT. Las construcciones de edificaciones en 

dichas áreas deben ser controladas. 

Las incorrectas prácticas constructivas sumadas a la falta de supervisión de profesionales de 

ingeniería civil en un alto porcentaje son causas principales en la aparición de fallas en las 

edificaciones. 
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Las edificaciones inspeccionadas requieren ser evaluadas a detalle ya que el 97.7% fueron 

construidas sin ningún tipo de diseño de acuerdo a lo especificado en el Reglamento de 

Construcción Sismo-Resistente NSR-10. 

En la superficie de las edificaciones las grietas y asentamientos diferenciales son comunes, la 

causa detectada es la deficiente compactación del terreno y la ausencia de una buena 

cimentación. 

En un 97.7% las edificaciones analizadas no presentan sistemas de recolección de aguas 

lluvias en la cubierta, lo que las hace aún más vulnerables, teniendo en cuenta las zonas a las que 

se encuentran expuestas, según lo establecido en la guía metodología para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. 

Al analizar el formato en campo se evidencian anomalías en la calidad de los materiales y de 

los procesos constructivos.  

Los procesos constructivos repercuten de manera positiva o negativa en el buen 

comportamiento sísmico de una edificación según lo establecido en el Reglamento de 

Construcciones Sismo-Resistente NSR-10. 

Las edificaciones en el Barrio Brisas del Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta en la temporada 

invernal del 2018, colapsaron posiblemente por no existir una cuantificación de cargas y de 

resistencias, las edificaciones eran inestables debido a una inadecuada cimentación. 

Al analizar el formato de campo de diagnóstico estructural e inspección visual en 

edificaciones diligenciado, los resultados arrojan que un 4 % de las edificaciones están 

construidas en zonas inestables, presentando alta probabilidad de llegar a sufrir daños 

irreparables y/o colapso total. 
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CAPITULO VI 

6. Recomendaciones 

 

Reparar e intervenir las fallas que presentan los muros en mampostería y bahareque tales 

como humedad, fisuras y grietas. 

Realizar mantenimiento a las edificaciones en madera principalmente en muros de fachada. 

Reforzar los elementos estructurales que estén sometidos a cargas en los que se identifiquen 

fisuras y roturas. 

Una manera de controlar la construcción en zonas que presentan amenaza por deslizamiento; 

es dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo III. Zonas de Riesgo NO Mitigables del Plan 

de Ordenamiento Territorial de Cúcuta (POT). 

Realizar mantenimiento a las edificaciones en madera principalmente en muros de fachada, 

curando y esterilizando, de esta manera impidiendo la presencia de insectos y hongos e 

impermeabilizar las partes expuestas a la intemperie evitando su descomposición y 

debilitamiento. 

En la sección de análisis de fallas del presente documento se encuentran recomendaciones 

puntuales para las edificaciones inspeccionadas. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de campo, diagnostico estructural e inspección visual – edificaciones 
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Apéndice B. Nuevo Formato de campo, diagnostico estructural e inspección visual-edificaciones 
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