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No pasrtt la 
......_ 

,,,, HOJA ,,,, 

Aquí puede encontrar 
las "HOJAS" del 

Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1: 25. 000 

en forma digital. 

.prescindible en proyectos de ... 

'1 Redes de distribución, '1 Puntos de venta, '1 Localización de mercados, '1 Tendidos eléctricos, 

'1 Previsión de riesgos, '1 Optimización de rutas, '1 Obra civil, 

'1 Estudios medioambientales, demográficos, etc . 

• oductos disponibles: 

Base de Datos 1: 25.000 (BCN25), Base de Datos 1: 200.000 (BCN200), Base de Datos 1: 1.000.000 (BCNJOOO), 

Modelo Digital del Terreno (MDT25), (MDT200) y (MDTJOOO), Base de Datos Monotemáticos, 

Mapa de Usos del Suelo (Corine-Land Cover), Datos Teledetección (Landsat T M) 

CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACION GEOGRAFICA 

(Spot Pancromático) , Líneas Límite (Varias escalas). 

General fbáiiez de Ibero, 3 28003 Madrid (ESPAÑA) 
Teléfono: 34 (9) f 597 94 53 - Fax: 34 (9) 1 553 29 f 3 

ht1p:!lww11(Cnig.ign.es - E-mail: webmaster@cnig.ign.es - co11s11/1a@c11ig.ign.e.1· 
Servicio.1· Regionales y Centros Provinciales 

Ministerio de Fomento 



Asista a las PRESENTACIONES para usuarios finale 

SEMINARIOS para desarrolladores de aplicaciones 

que organizamos por el territorio nacional. 

t¡Gee>Media-
El cliente geográfico de múltiples formatos 

con capacidad de análisis espacial 

El producto para captura y mantenimiento de datos 
geográficos. desarrollado con la última tecnología 

que le permitirá mejorar su productividad. 

Permite publicar información geográfica en WEB. 
mejorando eficiencia y productividad con respecto a 

otras herramientas del mercado. 

La solución para el análisis de redes logísticas. 
y de transporte. 

LGec5Media·" 'Clíl \t\teb �lillerprise 
Añade a GeoMedia Web Map nuevas funciones 

de anátisis de información SIG o de redes 

Gec5Media'" 
Versión extendida de GeoMedia Professional 

que permite establecer relaciones entre entidades 
de acuerdo a unas normas preestablecidas. 

El producto para redes de distribución. 

4 de Noviembre 
18 de Noviembre INTE?G?i\?H 
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raphics® 
para MicroStation 

la solución de CAD 
para el mundo GIS. 

•Totalmente personalizable. 

• Gran capacidad de análisis espacial. 

• Configuración de proyectos mediante un 

Wizard. 

• Nuevo gestor de mapas incluyendo ficheros 

raster. 

· • Nuevo generador de consultas a base de 

datos (SQL Builder). 

• Visualización contínua de la Cartografía. 

• Máquina virtual Java UVM). 

Solución Multiplataforma 
PC y UNIX. 

� � },?.,§�!��� 
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MAPPINGSE 
PRESENTA EN 
NICARAGUA 

Atendiendo la invitación hecha por el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Te
rritoriales (INETER) a la Revista 
Mapping por su Director General. D. 
Claudia Gutiérrez Huete para la reali
zación de un nº de la misma, para mos
trar todos los logros que INETER está 
desarrollando en los Campos de la Car
tografía, Medio Ambiente, Sig y 
Teledetección. 

Hemos creído de la importancia de di
cha invitación y hoy podemos presentar 
a la Comunidad Internacional esta Re
vista que con la ayuda de sus ingenie
ros, técnicos y personal auxiliar, hemos 
elaborado con todo el cariño que N ica
ragua nos merece y agradecemos a su 
Director General el interés mostrado en 
dicho trabajo. 

A partir de hoy otro país de habla hispa
na se une a nuestros lectores y conta
mos con ello para poder servir de plata
forma para tenernos informados pun
tualmente de todos sus avances. 

EL SOFTWARE DEL MUNDO CIENTÍFICO 
IDL (Interactive Data Language) y todos las herramientas nacidas a partir de él tienen 

una presencia insustituible en el mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología. 
Su poder en la lectura, tratamiento y representación de datos es explotada y 

aprovechada al máximo en esos campos profesionales. 

!!!IDL. 

(;��. 1·01� .. 

Lenguaje de programación rápido, fcícil, portable entre 
plataformas, integrable con códigos externos y 

flexible en la importación/exportación de formatos. 

Software para el tratamiento de imágenes 
(multiespectrales, hiperespectrales, 

de resonancia magnética, .. ) 

Permite al usuario explotar toda la funcionalidad de IDL en 
Internet o Intranet. Presenta dos opciones de desarrollo: 

ION-Scrip e ION-Java. 

� RiverTools Gestión topográfica (a partir de MDT's) 
y de redes fluviales para el análisis 

de cuencas hidrográficas. Topogrophie and Rivtr Na1uor/r Am1/y1ís 

b1NOESYS Este programa permite al usuario todo tipo de 
análisis y representaciones 2D y 3D sin necesidad 

de conocer un lenguaje de programación. 

!!!!: •• :VIP 
Hace más sencilla. la programación ya que combina la potencia 

de IDL con un entorno de programación gráfico, 
con conectividad entre los procesos. 

Distribuidor para España y Portugal: 
lj 1,f;, � � 11: 9:1¡-.f!%!!.�i%; 
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NICARAGUA 

DR. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

N icaragua ocupa el centro del Istmo Centroamericano; l i 
mita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al  Este 
con el Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. La 
superficie total del territorio nacional es de 1 29,748Km" que 
incluye 120,505Km" de tie rra fi rme y 9 ,243Km" de lagos y 
aguas interiores. La temperatura media fl uctúa entre los 
1 8 .0º y los 30.5ºC (Celsius) alcanzando valores máximos 
entre los 24.6º y 42 .0ºC. La precipitación media anual va
ria entre 1 ,000 y 2 ,000 mm.  En la región del Caribe predo
mina el clima de selva h úmeda tropical , con característi
cas más acentuadas en el Sur de la misma. En esta reg ión 
ocu rren p recip itaci ones que varían entre 2 , 400 a los 
6 ,000mm.  al año y la temperatura media oscila entre 24.0° y 
28.3ºC con valores máximos entre 36.0º y 39.5ºC. 

E l  país cuenta con muchas lagunas, algunos embalses y 
dos lagos. El Lago de Managua o Xolotlán tiene una su-

perficie de 1 ,053Km" a nivel prome
dio de 39.00m.s.n .m .  y el Lago de N i 
caragua o Cocibolca con 8,  143Km" al 
nivel de 31 .50m.s.n .m.  

N icaragua es un  país esencialmente 
volcánico, ubicándose la mayoría de 
el los en la  Región del Pacífico. Exis
te un total de 58 volcanes agrupados 
en 1 O c o m p l ej o s  v o l c á n i c o s :  
Cosigü ina, San Cristóbal , Telica, Ce
rro Negro ,  Momotombo, Apoyeque, 
Masaya, Apoyo, Mombacho y Con
cepción.  Actual mente los volcanes 
considerados activos son once. 

La pob lac ión ,  según el censo de  
1995, es  de 4,357,099 habitantes de  
los cuales el 49.3 por ciento son hom
bres y el 50.7 por ciento son muje
res . 

N icaragua es una Repúbl ica demo
crática, participativa y representativa. 
Son órganos de Gobierno: el Poder 
Ejecutivo , e l  Poder Legis lativo , el 
Poder Jud icial y el Poder Electoral. 
E l  Español es el idioma oficial .  El  in
g lés es ampl iamente difundido (em
pleado) en el l itoral Atlántico, donde 
también se hablan lenguas nativas 
como el M iskito, Sumo y Rama. El 
Estado n icaragüense es la ico .  La 
mayoría de la población profesa la 
rel ig ión católica. La moneda de N ica
ragua es el Córdoba. 
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INSTITUT O NICARA GUENSE 
DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
(INETER) 

D. CLAUDIO GUTIÉRREZ HUETE 
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE 
DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

El Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales ( I N ETER) ,  fue creado 
por el Decreto Ejecutivo No. 830 en 
1 98 1 , publ icado en la Gaceta D iario 
Oficial No. 224 del 5 de octubre de 
1 981  y ratificado por la Ley 290, del 
año 1 998 Ley de Organización, Com
petencias y Procedimientos del Po
der Ejecutivo, como un Ente Descen
tralizado del Gobierno, bajo la recto
ría sectorial de la Presidencia de Ja 
República ,  con autonomía técnica y 
administrativa, patrimonio propio, per
sonalidad y capacidad jurídica, para 
ejercer las atribuciones que en esa Ley 
se le otorga. Mediante la Ley No. 31 1,  
la Asamblea Nacional de N icaragua 
dictó el 24 de junio de 1 999, la Ley 
Orgánica de nuestro Instituto. 

I N ETER es e l  organismo relevante 
del Estado que genera y pone a dis
posición de toda la sociedad, informa
ción básica (cartografía, catastral, me
teorológica, h idrológica, geológica y 
otras) y Jos estudios e i nvestigacio
nes del medio físico que contribuyan 
al desarrol lo socio económico y a la 
disminución de la vulnerabil idad ante 
desastres naturales; y vigi la perma
nentemente los fenómenos naturales 
peligrosos. 

8 

Por su carácter técnico c ientíf ico,  
I N ET E R  asume un ro l  destacado 
como órgano consu ltivo y de apoyo 
a las instituciones públ icas y priva
das en la elaboración de estudios téc
n icos de base; en las investigaciones 
y estudios para la prevención y miti
gación de los desastres naturales y 
para el desarrollo socioeconómico del 
país; y representa a Nicaragua ante 
organ ismos espec ia l i zados en  e l  
campo d e  las ciencias de l a  tierra, 
geográficas y campos afines. 

I N ETER tiene l íneas de trabajo bien 
defin idas de trascendencia nacional ; 
ampliar la cobertura del catastro f ísi
co a nivel nacional; modern izar y ope
rar las redes de observación básica, 
geodésica. meteorológica, h idro-lógi
ca, h i d rogeológ ica,  mareográfica, 

acelerográfica y sismológica; ejecu
tar estudios e i nvestigaciones de l  
medio físico d i rig idos al desarro l lo  
económico del  país y a la disminu
ción de la vulnerabilidad ante desas
tres naturales; desarrol lar la cartogra
fía oficial del país; realizar estudios 
de ordenamiento territorial; y man
tener la demarcación física de las 
fronteras internacionales y los lími
tes departamentales y municipales . 

Gracias al decidido apoyo recibido de 
la Presidencia de la Repúbl ica; al ar
duo trabajo de nuestros técnicos y 
especial istas ; la invaluable coopera
ción de agencias de Gobiernos ex
tranjeros y organismos de coopera
ción internacional, así como al apor
te de c ientíf icos de p rest ig iadas 
instituciones en sus respectivos cam-

1 a.. .- ..• -'¡j!i¡¡¡¡¡¡¡¡¡;�=--111·�·-
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pos y países, I N ETER ha logrado en 
los ú lt imos años dar pasos agiganta
dos en e l  cumpl imiento de su misión, 
lo cual se refleja principalmente en 
el proceso de modernización del ca
tastro; la v ig i lancia meteorológica, 
s ísmica y volcánica; la modernización 
de los s istemas fotogramétricos y 
cartográficos d ig itales; la organiza
ción de un  sistema de información te
r r i to r ia l; l o s  estu d i o s  d e  m i c ro 
zon ificación s ísmica de Managua; la  
edición de mapas h idrogeológ icos de  
la región de l  Pacífico y de numero
sos mapas temáticos del territorio 
nacional; e l  estudio de ordenamien
to territorial en los Departamentos de 
Matagalpa y J inotega; la base de 
datos h idrometeorológicos; y muchas 
otras importantes actividades de im
pacto nacional. 
E l  Gob ierno que p reside el Señor 
P r e s i d e nte  de  l a  R e p ú b l ica  D r� 
Amoldo Alemán Lacayo, ha brinda
do a I N ETER un fuerte apoyo que 

d e m u estra e l  rec o n o c i m i ento  de  
nuestro Gobierno a la labor que  des
empeña esta Institución y su impor
tancia para e l  desarrol lo socio eco
nómico de nuestro país; mediante la 
Ley 290, Organización, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo 
del 1 de junio de 1 998, se terminó la 
subordinación de la I nstitución a dife
rentes Ministerios, como había esta
do desde su fundación en 1981 , lo cual 
había l imitado su desarrollo y creci
miento institucional. Con este hecho 
nuestro Gobierno también reconoce 
e l  carácter multisectorial y multidisci
plinario de la función de INETER que 
no puede encasi l l a rse dentro de l  
ámbito de un  determinado Min iste
rio. Por primera vez desde su funda
ción, se aprobó el corriente año la 
Ley Orgánica del I nstituto que nos 
permite tener una sól ida base jurídi
ca. Además, e l  presupuesto ordina
r io de la Institución del año 1 999, que 
lo aporta e l  Tesoro Nacional, recibió 

un significativo incremento en rela
ción al del año 1 998,  s in preceden
tes en toda la h istoria de I N ETER.  
Tenemos la esperanza y la certeza 
de que a parti r de las experiencias 
de 1 998 y el apoyo recibido de la Pre
sidencia de la Repúbl ica, como so
ciedad sabremos ser mejores y res
ponder igualmente de mejor manera 
no sólo a las eventualidades de los 
desastres naturales, sino fundamen
talmente a las oportunidades y retos 
que plantea el desarrol lo económico 
de nuestro país. 

En nombre del Instituto N icaragüen
se de Estudios Territoriales y el mío 
propio, deseo expresar nuestro s in
cero agradecimiento a D .  José Igna
c io  N ad a l ,  D i rector de la revista 
Mapping ,  por habernos permitido la 
oportunidad de dar a conocer a tra
vés de su p rest igiosa pub l icación , 
nuestro quehacer institucional. 

9 



Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER) 

CAPITULO 1 

DISPOSICION ES GENERALES 

Arto.1 . Objeto: La presente Ley tie
ne por objeto organizar y redef in i r  la 
funciones, atribuciones y ámb ito de 
competenc ia  d e l  I n st i t u to N ica
raguense de Estudios Territoriales 
( I N ETER) , creado por Decreto Eje
cutivo No. 830 publ icado en La Ga
ceta, Diario Oficia l ,  No. 224 del 5 de 
Octubre de 1981 ; conti n ú a  s iendo 
I nstituto N icaraguense de Estudios 
Territoriales ( I N ETER) ,  sin solución 
de continu idad con las nuevas atri
buciones que se derivan de la pre
sente Ley. 

Arto.2. Naturaleza: de acuerdo a la 
Ley 290, Ley de Organ ización ,  Com
petencia y Proced imientos del Poder 
Ejecutivo, I N ETER es un Ente Des
centra l izado del  Gobierno ,  bajo la 
rectoría sectorial de la Presidencia de 
la Repúbl ica, t iene autonomía técni
ca y administrativa, patrimonio pro
pio, personal idad y capacidad jurídi
ca, para ejercer las atribuciones que 
la presente Ley le otorga. 

CAPITULO 11 

ATRIBUCION ES 

Arto.3. Atribuciones Genera les: 

1) Es el órgano encargado de la inves
tigación, inventario y evaluación de 
los recursos físicos del país; de eje
cutar los estudios de ordenamiento 
territorial; de realizar los estudios 
para la prevención y mitigación de 
los efectos provocados por fenóme
nos naturales peligrosos; de reali
zar los estudios meteorológicos y 
geofísicos; de regular y efectuar los 
trabajos cartográficos y geodésicos; 
y de normar, regular, operar, actua
l izar y ejecutar el Catastro Físico 
nacional. 

2) Opera el sistema de redes básicas 
geodésica, meteorológica, h idro
lóliga, hidrogeológica, mareográfica, 
acelerográfica, y sismológíca, así 

1 0  

como las redes g ravimétr icas y 
geomag-néticas y en consecuencia, 
organiza las bases de datos espe
cializadas con la información gene
rada por estas redes, así como pro
mover su defusión y aprovechamien
to. 

3) Apoya el cumplimiento de los com
promisos establecidos por el Gobier
no de Nicaragua ante Organ ismo 
Internacionales como la Organiza
ción Meteorológica Mundial (OMM), 
Comité Regional de Recursos H i
drául icos (CRRH), Organización In
ternacional de Aeronáutica Civ i l  
(OACI ) ,  Centro de Coord inación 
para la Prevención de Desastre Na
tu ra l  es en América Central 
(CEPRED ENAC) ;  I nstituto Pana
mericano de Unidas para la Ense
ñ anza, la C ienc ia  y la Cu ltura 
(UNESCO); Organismo Internacio
nal de la Energía Atómica (OI EA) y 
el Programa de las Naciones Uni
d as para e l  Med io Ambiente 
(PNUMA). 

4) Contri b u ye y apoya la i m p le 
mentación de  la  Convención Marco 
sobre el Cambio Climático, la Con
vención de Desertificación de las 
Naciones Unidas, el Protocolo de 
Montreal y la Agenda 2 1 , en coordi
nación con las instituciones que co
rrespondan. 

5) Elabora Dictámenes técnicos sobre 
las atribuciones que la Ley le con
fiere, los dque deberán ser acata
dos por todas las instituciones y per
sonas, naturales o jurídicas sean és
tas de carácter público o privado, son 
pena de que su incumplimiento con
l leve consecuencias civiles y pena
les que procedan de acuerdo a la 
legislación vigente. 

6) Sugiere al Presidente de la Repúbli
ca, la declaración del estado de aler
ta o de emergencia, según el caso, 
ante la eventual incidencia de fenó
menos peligrosos. 

Arto.4. Atribuciones en el ámb ito de 
Geodesia y Cartografía: 

1 )  Establece y mantiene las redes 
geodésicas de  estac iones de 
t r iangu lac ión ,  g ravi métr icas y 
geomagnéticas de observación 
satelital, nivelación y poligonales so
bre el territorio nacional, constru
yendo monumentos adecuados en 
sus vértices, ciudades y sitios im
portantes, además e l  estableci
miento y mantenimiento de los vér
tices, l íneas que definan el trazo de 
l ímites municipales y departamen
tales y de las froteras internaciona
les del país. 

2) Promueve, coordina, regula y ela
bora lo relacionado con lo trabajos 
geodésicos y cartográficos que se 
realizan en el país, siendo la insti
tución encargada del procesamien
to, edición y publicación de los tra
bajados resultantes. 

3) Desarrolla el Sistema Nacional de 
Cartografía Digital integrando los 
s istemas fotog ramétricos ,  geo
désicos y cartográficos, así como 
las bases de datos especializadas, 
como base fundamental para la pre
paración y edición de la cartografía 
topográfica y temática del territorio 
nacional. 

4) Planifica, organiza y regula la reali
zación de levantamientos aéreos, 
como apoyo para la evaluación ac
tualizada de los recursos naturales 
y su utilización en múltiples fines de 
planificación nacional. 

5) Elabora, actualiza, edita y publica, 
l os  mapas of ic ia les ,  bás i cos; 
catastrales, urbanos y rurales; así 
como los temáticos; y las cartas 
hidrográficas, náuticas y aeronáu
ticas del país, en diferentes esca
las, además de regular los trabajos 
relacionados con la producción de 
cartografía para el desarrollo nacio
nal que realizan instituciones guber
namentales y privadas. 
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6) Promueve y coordina las relaciones 
intersectoriales para le desarrollo de 
los estándares y tecnología de los 
sistemas de información geográfica, 
estableciendo procedimientos bajo 
el cual deben interactuar, a fin de 
hacer eficiente y eficaz el uso, ad
ministración y producción de datos 
geoespaciales y por ende facilitar su 
captura, documentación, acceso, 
transferencia y aprovechamiento. 

Arto.5. Atribuciones en el ámbito de 
Catastro Físico: 

1) Mantiene el sistema nacional de ca
tastro de la Propiedad, integrado por 
las bases de datos cartográfica y 
alfanumérica catastral, garantizado 
su actualización en el ámbito nacio
nal. 

2) Regula, opera, actualiza y mantie
ne el catastro físico nacional en lo 
que corresponda, así  como los re
gistro catastrales mediante el inter
cambio con el Registro Público de 
la Propiedad Inmueble, velando por 
el control y seguimimento de la di
námica de la propiedad urbana ru
ral del país. 

3) Realizan en el nivel nacional, el le
vantamiento, procesamiento, análi
sis y suministro de la información 
catastral de carácter multifinalitario. 

<!.) Modern iza la base de d atos 
catastrales eri forma digital, para 
proporcionar un servicio eficiente 
que facilite la toma de decisiones. 

Arto.6. Atribuciones en el ámbito de 
Meteorolog ía: 

1) Diseña, mantiene, opera y explota 
técnicamente la Red Nacional de 
Estaciones Meteorológicas. 

2) Realiza la Vigilancia Meteorológica 
Nacional de manera permanente, 
mediante la operación de la red me
teo rológ ica y el i ntercambio  de 
infromación regional y mundial. 

3) Realiza la Vigilancia Meteorológica 
Nacional y por ende elebora y di
funde de manera oficial, notas in
formativas, avisos y a lerta, para 
contribuir con la reducción del im
pacto de los fenómenos meteoroló
gicos, peligrosos que producen de
sastres naturales. 
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4) Realiza el diseño, montaje, protec
ción y utilización del Banco de Da
tos Meteorológicos, así como pro
teger y sistematizar la información 
histórica que permite consolidar las 
bases de datos especializadas. 

5) Realiza estudios para caracterizar 
y aprovechar el recurso clima en el 
desarrollo de las actividades econó
micas y sociales. 

6) Brinda permanentemente informa
ción meteorológica para la opera
ción y seguridad de la navegación 
aérea nacional e internacional y otro 
sectores usuarios, as í como los ser
vicios de pronósticos especializados 
para la navegación marítima y la 
agricultura. 

7) Contribuye a la normación y protec
ción de la calidad ambiental, a tra
vés del monitoreo y evaluación de 
la contaminación atmosférica. 

8) Elabora y difunde boletines, anua
rios y resúmenes estacionales so
bre el tiempo atmosférico y el cli
ma, con el objetivo de apoyar en la 
toma de dicisi<?nes a los sectores y 
usuarios especializados. 

9) Elabora y difunde al público la in
formación meteorolól ica sobre el 
pronóstico del tiempo y situaciones 
de interés, através de los medios de 
d i fus ión escr i tos ,  h a b lados y 
televisivos. 

Arto. 7. Atribuciones en el ámbito de 
Recursos H ídricos: 

1) Caracteriza el comportamiento y di
námica de los recursos h ídricos a 
nivel nacional, mediante el deseño, 
construcción, operación y manteni
miento de las redes básicas, en el 
territorio nacional. 

2) Actual iza e l  inventario y evalúa 
cuantitativa y cualitativamente, los 
diferentes cuerpos y cursos de agua 
en todo el territorio nacional para 
contribu i r  a su aprovechamiento 
sostenible. 

3) Realiza los estudios que conduzcan 
a brindar información sobre las va
riaciones del régimen h idrológico e 
hidrográfico, como consecuencia de 
fenómenos atmosféricos peligrosos, 
propios de la variabilidad y el cam
bio cl imático. 

4) Realiza los levantamientos hidroló
gicos, hidrogeológicos, hidrográficos 
y oceanográficos que permitan po
ner a disposición de usuarios espe
cializados, información básica sobre 
el comportamiento temporal y es
pacial de los diferente componente 
del ciclo hidrológico en sus manifes
taciones superficiales, subterráneas 
y marítimas, de fundamental inte
rés para la planificación del desa- · 

rrollo económico. 

5) Apoya la elaboración de estudios de 
riesgos y amenazas de desastres 
naturales, causados por precipita
ciones intensas, o de cualquier otro 
fenómeno de or igen h íd rico que 
contribuyan a generar avisos y aler
tas tempranas a las instancias de 
Defensa Civil y a la población en 
general .  

6) Establece y oipera los Bancos de 
Datos Hidrológicos, Hidrogeológicos 
e Hidrográficos, con sus respectivos 
métodos y controles de calidad. 

7) Participan en la formulación y eje
cución de políticas en apoyo a la 
gestión sostenible de los recursos 
h ídricos. 

8)  Elabora y divulga los boletines y/o 
anuarios hidrológicos, hidrográficos 
e hidrogeológicos y trabajos de in
vest igación sobre  l os rec u rsos 
h ídricos, requeridos para el desa
rrollo económico y social del país y 
su conservación. 

Arto.8. Atribuciones en e l  ámb ito de 
Geofísica: 

1)  Mantiene, moderniza y opera las re
des de estaciones sísmica, acele
rográficas, geofísicas y dé vigilan
cia volcánica, para asegurar la ge
neración y acopio de datos básicos, 
su correspóndiente o rgan ización 
sistemática y su aplicación en sis
temas de alertas tempranas ante la 
incedencia de fenómenos geoló
gicos peligrosos. 

2) Realizar investigaciones de carác
ter científico y estudios para carac
terizar los fenómenos geológicos 
peligrosos en apoyo a planes que 
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La nueva serie 1000 de HP DesignJet es la im
presora de gran formato más veloz. La nueva 
tecnología HP JetExpress permite ofrecerle la 

mayor productividad de una impresora de 
inyección de tinta del mercado. 

Haga la prueba imprimiendo sus ficheros 
en tamaño Al en tan sólo 45 segundos, y 

ahórrese también costes de operación. Con 
la nueva tecnología HP JetExpress se redu
cen los gastos de consumo, se aumenta la 
productividad, se alcanza precisión milimé
trica y se garantiza una fiabilidad absoluta. 

Pruebe la nueva HP DesignJet serie 1000 
en los Centros de Demostración de HP. 

Infórmese sobre la asistencia técnica de 
HP y no olvide preguntar por nuestras 

interesantes ofertas de HP Renting y Plan 
Renove. 

... alcance la meta a la máxima velocidad. 
• Impresión 6 veces superior gracias a los revolucionarios 

cabezales de impresión de la nueva 
tecnología HP JetExpress 

• 1200 ppp en negro 

• 600 ppp en color 

• Menor consumo de tinta y ahorro en gastos 

de operación 

• 512 inyectores por cada cabezal de impresión 

para ofrecerle u.na fiabihdad absoluta 

• 16, 7 millones de colores con 

certificado Pantone"' 

• Drivers HP para Au.toCAD 2000, 
Microsoft Windows 

3.111951981NT4.0 
• Interfase de red interna HP JetDirect 

(Ethernet/ LocalTal¡,, 
10 / 100 Base· TX) 
¡Y todo ello desarrollado por los laboratorios 
de I+D de HP Espaliola! 

Si desea más información o 

conocer cuál es su Centro de 

Demostración más cercano, 

llámenos al 902.150.151, 
envíenos un fax al 

900.973.107 o visite 

nuestra página w eb 

"www.hp.es/gTanformato". 
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permitan su prevención y mitigación 
por parte de la Defensa Civil y el 
Comité Nacional de Emergencia. 

3) Emite Avales o Dictámenes técni
cos en la microlocalización de asent
amientos humanos, inversiones 
económicas y el ordenamiento te
rritorial. 

4) Realizar la vigi lancia Sísmica, Vol
cánica, geológica y elaborar y difun
de notas informativas, avisos y aler
tas de manera oficial para imfromar 
sobre el comportamiento que ten
gan los fenómenos geológ icos , 
sísmicos y Volcánicos peligrosos. 

Arto.9. Atribuciones en le ámbito de 
Ordenamiento Territorial :  

1 )  Analiza y caracteriza el territorio na
cional, en función de su problemáti
ca, potencialidades y retricciones, 
para elaborar estudios de ordena
miento territorial en el nivel nacio
nal , regional ! ,  departamental, muni
cipal y urbano. 

2) Coordina los estudios que permitan 
la integración de variables físicas na
turales del territorio en concordan
cia con las variab les socioeco
nómicas, a f in de elaborar propues
tas estratégicas para el ordenamiento 
te.rritorial y las fuerzas productivas 
para el aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos natura
les y la prevención y mitigación de 
los desastres naturales. 

3) Establece, opera y actualiza, en co
ordinación con otros organismos de 
Estado, el Sistema de Información 
Territorial, a fin de consolidar el Sis
tema de Información Territorial Na
cional. 

4) Da pautas y define parámetros para 
la realización de estudios físicos, 
orientados al ordenamiento territo
ria l ,  que perm itan identif icar su  
incedencia sobre e l  medio ambien
te, los asentamientos humanos y las 
actividades socio-económicas y de 
seguridad públ ica. 

5) Asesora a las depedencias del Es
tado, en la delimitación del territo
rio, a nivel municipal, departamen
tal, regional e internacional. 
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6) Analiza y dictamina a solicitud de los 
organismo competentes, la defini
ción de limites territoriales, naciona
les e internacionales, estableciendo 
físicamente dicha delimitacón. 

7) Realiza los levantamientos edafo
lógicos a diferentes escalas, a fin de 
confrontar el uso actual y potencial 
de los suelos, mediante el conoci
miento de sus restricciones y poten
cialidades. 

CAPITULO 111 

ORGAN IZACIÓN,  ADMINISTRA
CION Y FUNCIONES 

Arto. 1 0. Domici l io :  El  I nstituto tendrá 
por domici l i io la ciudad de Managua, 
capital de la Repúbl ica de Nicaragua, 
pudiendo establecer oficinas en cual
quier parte del territorio nacional. 

Arto. 1 1 .  Organización :  I N ETER es
tará conformado por l a  D i rección 
Superior (D ISUP) ,  Direcciones Gene
rales Sustantivas, Divisiones Gene
rales de Apoyo, Asesores Técnicos, 
Asesoría Lega, Auditoría Interna y la 
Oficina de Divulgación y Prensa, a 
f in de lograr el adecuado funciona
miento de la I nstitución. 

Arto.1 2. I ntegración de la Dirección 
Superior: La Dirección Superior es
tará integrada por el Director Ejecu
t ivo,  el S u bd i rector Ejecutivo y e l  
Secretario General ,  qu ienes serán 
nombrados por e l  Presidente de la 
Repúb l ica. 

Arto.1 3.  Director Ejecutivo: El D irec
tor Ejecutivo ejercerá la representa
ción legal del I nstituto, en lo relacio
nado al ámbito de su competencia, 
pudiendo otorgar, o delegar manda
tos generales y/o especiales, para la 
adecuada gestión y funcionamiento 
de la I nstitución. 

Arto:l4. Suddi rector Ejecutivo: E l  
Subdirector Ejecutivo colaborará con 
e l  D i rer:tor Ejecutivo en e l  cumpl i 
m iE'!n1 · ie l as  atr i bucion es inst i 
tucionales y asumirá las tunciones del 
Di rector en los casos previstos en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Arto.1 5. Secretario General: El  Se
cretario General tendrá como atribu
c iones e l  apoyar a la D i rección y 
Subdirección Ejecutiva en los asun
tos admin istrativos de la institución. 

Arto.1 6. Divisiones Generales: Para 
el adecuado funcionamiento de las 
diferentes actividades presupuesta
rias y de apoyo institucional se con
forman las Divisiones Generales si
gu ientes: 

1 )  Administrativa Financiera. 

2) Planificación y Proyectos. 

Arto.17. Direccione Generales: Para 
el adecuado funcionamiento de las 
diferentes actividades c ientíficas y 
técnicas se establecerán las Direc
ciones Generales sigu ietes: 

1 )  Geodesia y Cartografía. 

2) Catastro Físico. 

3) Meteorología. 

4) Recursos Hídricos. 

5) Geofísica. 

6) Ordenamiento Territorial. 

Arto. 1 8. I nformación Oficia l :  Toda 
información generada, y publ icada 
por I N ETER en los campos de su 
competencia será información oficial 
del Estado. La cartografía básica y 
temáticas a d i ferentes escalas ela
borada por empresas particulares y 
otros organismos, particu larmente s i  
en e l la  se representa fronteras inter
nacionales, deberá contar con la au
torización de I N ETER para su l ib re 
ci rcu lación en el territorio nacional .  

Arto.1 9. Se le autoriza por min iste
rio de la presente Ley al I N ETER,  
celebrar  contratos para la venta de  
servicios en concepto de datos, es
tudios, mapas, dectámenes, avales, 
certificados, constancias, y cualquier 
otra información que requiera la uti l i 
zación de  su  i nfraestructura y los 
especi:J.!::;tas que la operan ,  este;; 
cobros deberán ser enterados al M i 
nisterio de Hacienda y Crédito Púb l i
co, en recibos fiscales, qu ien lo retri
b u i rá al I N ET E R  para su gest ión 
institucional ; los mecanismos para 
hacer efectiva esta d isposición serán 
concertados entres ambas institucio
nes. 
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Arto. 20. Patr imon io: El Patrimonio 
de l  ! I nstituto N icaraguense de Estu
d ios Terrritoriales ( I N ETER) ,  estará 
constituido por: 

1 )  Todos los bienes que el Estado le 
haya asignado o le asignare para el 
desempeño de sus funciones y que 
se encuentran debidamente regis
trados por la Contabilidad Guberna
mental; los bienes que se recibieren 
en concepto de donación. 

2) Los fondos asignados mediante la 
Ley de Presupuesto para el gasto 
corriente o gasto de capita l ,  así 
como aquel los gastos ext rapre
supuestarios recibidos como dona
ción o préstamos de los organismos 
regionales e internacionales de co
operación; los que deberán ser in
formados al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Públ ico e integrados al 
ejercicio presupuestario. 

3) Los ingresos por ventas de produc
tos cartográficos varios, publicacio
nes, investigacioens, informes de
rechos, intereses y servicios técni
cos que preste a los usuarios, y que 
se encuentran relacionados con el 
medio físicos natural. 
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4) Los bienes que se reciben en con
cepto de permuta, transacción fini
quito, venta forzada, así como cual
quier aporte en efectivo, o en bie
nes tangibles e intangibles que le 
cediera el Estado, Entes Autóno
mos, o por traslados de propieda
des,  part idas p resupuestarias y 
cualquier otro activo que conlleve al 
cumplimiento de sus objetivos. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Arto .21 . Derogac ión :  La presente 
Ley deroga la Degretó No "Ley Crea
dora del I nstituto N icaraguense de 
Estudios Territoriales ( I N ETER) ,  pu
b l icado en la Gaceta, Diario Oficial 
No.  224, del 5 de Octubre de 1 d98 1 ; 

Decreto No.  31 6 ,  C reación del  Insti
tuto Geográfico Nacional , Pub l icado 
en la Gaceta, Diario Oficial No. 75, 
del 7 de Abri l  de 1 972. 

Arto. 22. Reglamento: El P residente 
de la Repúb l ica reglamentará esta 
Ley de conformidad al Artículo 1 50, 
numeral 1 O de la Constitución Política. 

Art .23 .  Vigenc ia :  la P resente Ley 
entrará en v igencia a part i r  de su 
publ icación en la Gaceta, Diario Ofi
cial .  

Ley No.  31 1 

Dada en la ci udad de Managua, en 
la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional a los 24 d ías del mes Junio 
de 1 999 .  

• Cartografía temática, mapas mundi, 
planos turísticos. 

• Mapas digitales interactivos 
multiplataforma. 

• Maquetaciones y composiciones 
digitales a base de imágenes, gráficos 
y texto en entorno PostScript. 

• Laboratorio técnico fotográfico. 

Conde de la Cimera, 4- local 6 - 28040 MADRID 
Tels.: 91 553 60 27 / 91 553 60 33 

FAX: 91 534 47 08 • RDSI: 91 456 11 00 
E-Mail: rugoma@rugoma.com • Web: www.rugoma;com 



NICARAGUA, T IERRA DESCON OCIDA 

D. Antonio Madrid Ortega. Presidente de AZIMUT. 

Han pasado cuatro años desde que 
vis ité por pr imera vez Nicaragua por 
motivos profesionales y ,  en este cor
to período de t iempo han sido nume
rosas las ocasiones en que he viaja
do al país. Esto me ha permitido ob
servar y apreciar pau latinamente e l  
g ran cambio socioeconómico que ha 
exper imentado y que se s igue pro
duciendo en este maravi l loso y que
r ido país. 

En Ju l io de 1 995 se inició m i  pr imer 
contacto con N icaragua y este con
tacto produjo en mí, un europeo, una 
sensación extraña y g rata a la vez, 
pues fue como s i  pudiera contemplar 
con mis propios ojos, en las postri
merías del siglo XX, un mundo com
pleto, total ,  donde convivían en per
fecta armon ía dos formas de v ida 
contrapuestas . Por un lado el m un
do más desarrollado con sus orde
nadores y programas informáticos de 
últ ima generación, sus teléfonos ce
lu lares más modernos, televis ión sa
télite, etc. y por otro lado un mundo 
subdesarrol lado con muchas y gra
ves carencias a todos los n iveles,  
como calles sin asfaltar, tres semá
foros en toda su capital , Managua, 
un solo hotel de pr imera categoría, 
poca oferta de restaurantes con un 
n ivel aceptable, etc. 

Esta armon iosa convivencia del de
sarrol lo con el subdesarrol lo se pro
ducía g racias a algo que me produjo 
una p rofunda i m pres ión ,  a lgo que  
debía de ser lo  más habitual en e l  
mundo que  v iv imos y que, s in  em
bargo, en much ís imas ocasiones y 
pa íses fal la  estrepitosamente,  EL 
AFÁN D E  SUS G ENTES POR SA
CAR A D E LANTE U N  P ROYECTO 
COMÚN DE FUTURO EN PROGRE
SO, el afán de todos los hombres y 
mujeres que i ntegran el pueblo N i 
caragüense por  mejorar su calidad de 
vida y alcanzar unos niveles d ignos 
de bienestar social .  

DR. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO. PRESIDENTE D E  LA REPÚBLICA D E  NICARAGUA 

D. ANTONIO MADRID ORTEGA. PRESIDENTE DE AZIMUT 

El pueblo N icarag üense está com
puesto por gente encantadora, abier
ta, extrovertida, con unas ganas enor
mes de trabajar, con buenas ideas 
que desarrol lar; con muchas ganas 
de aprender y de colaborar con las 
instituciones Nacionales e I nternacio
nales. En defin itiva, con la meta pues
ta en conseguir  un país donde la ca
l idad de vida sea tan buena como la 
mejor ,  en consegu i r  un país de pri 
mera f i la .  

Esta forma de ser de los Nicaragüen
ses, propicia e l  hecho de tener el g ran 
honor de contar entre el los con mu
chos amigos a todos los niveles y a 
que cuando me encuentro entre el los 
no me s ienta como un extraño, sino 
todo lo contrario, como s i  estuviera 
con mi fami l ia y mis amigos en Espa
ña. Me hacen sentir B I E N .  

A l o  largo de estos años he podido 
constatar que el esfuerzo de los N i 
caragüenses no está siendo en vano, 
que está dando sus frutos y que, aun
que queda mucho camino por reco
rrer, se han producido avances s ig
nificativos mejorando las comun ica
ciones, los abasteci m ientos, la oferta 
hotelera y hostelera con más hoteles 
de primera categoría y más restau-

rantes de alto n ivel ,  donde exigen 
reserva anticipada de mesas. Tam
bién he podido apreciar que se pro
ducen atascos en varios puntos de 
la ciudad , lo cual es señal inequ ívo
ca de que ha aumentado considera
b lemente el parque automovil ístico 
como consecuencia d i recta de la 
mejora del poder adquisitivo y de la 
renta "per-cápita" de los Nicaragüen
ses. 

En mis tres últimos viajes realizados 
a N icaragua durante 1 999 he podido 
observar un hecho muy i mportante 
bajo mi punto de vista que no puedo 
dejar pasar por alto, como es el apre
ciar que, a pesar de la gran catástro
fe material y humana que supuso el 
paso por el país, en 1 998, del hura
cán "M itch", los hombres y mujeres 
Nicaragüenses no sólo se han arre
drado ante la gran adversidad, sino 
que han sacado fuerzas de flaqueza 
y han emprendido con más ímpetu , 
si cabe, la restauración y mejora del 
país.  

La empresa que tengo e l  honor de 
d i rig i r, AZI M UT, S.A. desarrol la las 
actividades de fotografía aérea inte
gral y localización de puntos de apo
yo por medio de G . P . S . ,  lo que ha 
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supuesto durante estos años man
tener un contacto permanente con 
Nicaragua, a través de distintos Mi
nisterios y Organismos Oficiales, co
laborando en la implantación de nue
vas tecnologías y realizando los pro
yectos trabajos para los que hemos 
sido contratados . 

En la actualidad AZIMUT, S.A. cola
bora con el Gobierno de Nicaragua a 
través del Instituto Nacional de Es
tudios Territoriales ( INETER), en un 
proyecto de Ortofoto Digital, para la 
implantación del catastro de Rústica. 
Para la realización de este Proyecto 
contratado con el I N ETER, AZIMUT, 
S .A. desplazará a principios del próxi
mo mes de Noviembre a Managua 
un av ión ROCKWELL TU R B O  
COMMANDER 690, equipado con la 
más alta tecnología del mercado (Cá
mara fotográfica RC-30 con cono 
1 50 ,  s i stema de navegac ión por  
G . P . S . ,  Ascot, etc . ) ,  la tri pu lación 
correspondiente (dos p i lotos y un 
navegante),  un Ingeniero Geodesta 
para real izar las labores de apoyo, 
dos ingenieros topógrafos y persa-

nal de laboratorio, con el fin de dejar 
"In Situ" el trabajo terminado y con 
ello ahorrar tiempo de final ización de 
los trabajos y los correspondientes 
costos. 

En Abril de 1 999 presentamos nues
tra oferta para un Concurso Públ ico 
a n ivel mundial importantísimo como 
es la realización, para el I nstituto Ni
caragüense de Turismo ( INTUR) ,  de 
los levantamientos Aerofotogra-mé
tricos para los desarrollos turísticos 
de la "Zona Costera del Pacífico Nor
te, San Juan del Sur, Corn l .sland y 
Little Corn lsland". En estos momen
tos estamos a la espera de la reso
lución y adjudicación de dicho con
curso, con el fin (en caso de resultar 
adjudicatarios) de preparar la ejecu
ción de los trabajos requeridos con 
la mayor brevedad posible y enviar 
los medios técnicos y humanos ne
cesarios para terminarlo en un bre
ve plazo de tiempo. 

No puedo ni qu iero dejar pasar la 
ocasión que me brindan las páginas 
de la revista "Mapping" para dejar 
constancia y destacar la gran labor 

que realiza el I N ETER como institu
c ión , con su D i rector General D .  
Claudia Gutiérrez a l  frente, recono
cido mundialmente por sus logros en 
Sismolog ía, Cartografía, Topografía, 
Catastro, Medio Ambiente, etc. y la 
enorme p rofes ional idad que t ienen 
todos los técnicos que trabajan a sus 
órdenes. 
Por todo lo expresado, quiero dejar 
constancia del enorme agradecimien
to que nuestra Empresa, AZI MUT, 
S .A . ,  debe a todos los N icaragüen
ses, tanto a nivel institucional como 
humano, que nos ha acogido y nos 
han brindado la oportu nidad de de
mostrar nuestra capacidad de traba
jo, nuestra profesionalidad y nuestro 
grado de cumplimiento de las tareas en
comendadas, pero, sobre todo, por ha
bernos brindado su amistad s incera y 
entrañable, que, dado que las dos 
mayores normas de nuestra Empre
sa es la de colaborar y ayudar a nues
tros amigos y la de hacer Amigos en 
vez de Cl ientes , ha propiciado que 
exista entre AZI MUT, S.A. y N ICA
RAGUA una inmejorable relación y un 
prometedor futuro. 

E n el dinámico mundo de la topografía usted nunca 
sabe el próXimo trabajo con el que se enfrentará. 
Ahora, con la nueva Estación Total GPS 4700 de 

Trimble usted estará preparado para cualquier empresa que 
desee realizar. 

Este novedoso, sistema topográfico cinemáticp en tiempo 
real le ayudara a trabajar como nunca hasta ahora de 
manera más rápida y más precisa: desde topografí� de 
control de alta precisión hasta rápidos replanteos en el área 
de la construcción 

Con un peso de 1.2 kg, y totalmente sellado dentro de unl 
caja a prueba de agua, este equ�o es sumamente peqt eiid 
usted apenas notará que lo esta transportando. El rece ptd 
de radio integrado forma parte de un sistema modula1 qu 
le permite interconectarlo con una amplia varieda J d 
antenas y otros instrumentos, lo cual le ofrece una grJ 
flexibilidad de configuración. 



El Mapa Básico Nacional Escala 1 : 50,000 

Instituto N icaragüense d e  Estudios Territoriales 

Dirección de Geodesia y Cartografía 

El desarrol lo de la cartografía nica
ragüense, que parte del  val ioso le
gado de la cartografía antigua del 
período colonial y del descubrim ien
to de América, está íntimamente li
gada a nuestra enseñanza y t iene 
entre sus forjadores a insignes maes
tros como Emmanuel Mongalo y Ru
bio, el  héroe de la Batal la de Rivas, 
quien es e l  autor del primer Compen
dio de Geog raf ía U n iversal hecho 
"Esprofesamente para la j uventud 
n icaragüense", publ icado en 1 861 ; a 
Maximi l iano Von Sonnenstern , autor, 
del pr imer mapa oficial y de la pri
mera "Geografía de N icaragua para 
uso de las Escuelas Primarias", pu
b l i cadas en  G ranada en 1 875 ;  a l  

Hermano Jul io Apolonio de las Escue
las Crist ianas,  autor,  a l  i gual que  
Sonnenstern, de l  segundo mapa ofi
cial de N icaragua,  , en el cual , dicho 
sea de paso, se educaron más de 
tres generaciones de n icaragüenses 
en las décadas de los años 30, 40, 
50 y 60 de este siglo, y es el autor 
además de otra val iosa Geografía de 
N icaragua. 

La importancia de la Cartografía para 
un país es fundamental .  Sin un mapa, 
n inguna nación puede dar un  solo 
paso hacia el p rogreso y n ingún go
bierno puede instruir  a sus ciudada
nos en el conocimiento de su Patria, 
mucho menos ejercer su Soberanía. 

El sistema es igual de versátil al volver a la ofi��a y� q�e 
comparte los datos con sus softwares de ingeruena, diseno 
o cartografía. La receptor GPS 4700 e� completamei:ite 
compatible con todos los receptor�s, opciones y accesorios 
de las Estaciones Totales GPS de Tnmble. 

Visítenos y podrá comprobar su alta versatilidad. 

P, 

El 1 6  de Septiembre de 1 946 fue el 
d ía memorable en que el Gobierno 
de N icaragua aceptó participar en el 
programa cartográfico regional. A ni
vel del área del Caribe, Centro y Sur  
América, para la elaboración de ma
pas y cartas aeronáuticas, propues
to por el Gobierno de  los Estados 
un idos de Norteamérica al final izar 
la 1 1  Guerra Mundial ,  lo cual marcó 
e l  in icio de la moderna cartografía 
n i ca rag üense y el paso def in it ivo 
para su institucional ización. 

Al año s igu iente, el 20 de Febrero 
de 1 947, como consecuencia de la 
vis ita del representante del Instituto 
I nteramericano de Estad ísticas de  

Combine e l  sistema 

4700 con· nuestro 

sistema 4800 "SIN 

CABLES" y usted 

obtendrá la familia 

de instrumentos más 
flexible del mercado. 

ºSANTIAGO 
& CINTRA 

Distribuidor en España li'1 lnntDI• 
Santiago & Cintra Ibérica. S.A. 
C/ José Echegaray, nº4. P.A.E. Casablanca-85 
28100 Alcobendas (Madrid) (ESPAÑA) 
Tel.: 902 12 08 70. Fax: 902 12 08 71 
E·mail: scintra@mad.servicom.es 



Washintong , el P residente de la Re
públ ica convino con e l  Servicio Geo
désico I nteramericano,  IASGS, esta
b lecer en nuestro país la Oficina de 
Geodesia, la cual  abrió sus puertas 
el 1 e ro . de Marzo de 1 947, adscrita 
a la Secretaría de G uerra, Marina y 
Aviación. Y fue a parti r de esa fecha 
que se comenzaron a realizar los tra
bajos para el establecimiento de la 
Red Geodésica Nacional, con moder
nos instrumentos de alta p recisión, 
como teodolitos, niveles, altímetros, 
d istanciómetros, mareógrafos, etc . ,  
y la toma de fotografías aéreas de 
todo e l  te rr i tor io nac ional  para e l  
confeccionamiento, mediante méto
dos fotogramétricos, de los moder
nos mapas topográficos estatales, 
que comenzamos a conocer y uti l i 
zar a part i r  de los años 60, los que 
paulat inamente fueron integrando e l  
Mapa Básico Nacional , i ntegrado por 
303 hojas de mapas topográficos que 
hoy son de uso corriente en la p lani
ficación de los d iversos programas de 
desarrol lo nacional como u rbanismo, 
electrif icac ión ,  recu rsos naturales,  
etc . ,  y sin los cuales no es concebi
ble elaborar n ingún proyecto. 
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La labor que impl icó la confección del 
Mapa Básico Nacional desde sus in i
cios hasta su conclusión, se puede 
decir  que fue titánica y monumental ,  
porque requ i rió de numerosas cua
dr i l las de hom b res que i nfatigable
mente escudriñaron, mid ieron y le
vantaron palmo a palmo, de frontera 
a frontera y de costa a costa, todo 
nuestro territorio nacional ,  sin dejar 
r ío, cerro, volcán , caser ío ,  camino,  
poblado, n i  n ingún recobeco sin me
d i r ,  n i  dejarlo fuera del  mapa. Una 
empresa admirable y extraord inaria, 
forjada con verdadero patriotismo, lo 
cual debería ser motivo de orgul lo na
cional y merecer de todos los nica
ragüenses el mayor respecto y reco
nocimiento. 

Después de la Oficina de Geodesia, 
su rgi r ían ,  en 1 957 la Dirección Ge
neral de Cartografía (DGC),  en 1 971 
el I n s t i tu to  G eo g ráf ico N a c i o n a l  
( IGN ) ,  y e n  1 98 1 , e l  I nstituto N icara
g ü e nse de Estud i os Terr i tor ia les  
( I N ETER) . 

El mapa está editado en la P royec
c i ó n  U n i v e r s a l  Tran sve rsa l  d e  
Mercator, calculada por los elemen-

JO JI 32 33 

tos de e l ipsoide de Clarke de 1 866 
en e l  s i stema de coordenadas de 
América del Norte del año de 1 927 
en la décimosexta y décimoséptima 
zona de seis g rados .  

En las dos ediciones que se ha pu
b l icado e l  mapa, e l  rel ieve está re
presentado por las curvas de nive l ,  

· con intervalos de 20 metros las  cur
vas pr incipales y de 1 O metros las 
sup lementarias. 

La base altimétrica y planimétrica y 
clasificación de los contornos fueron 
real izados por técnicos del IGN de 
N i ca ragua con colabora c i ó n  de 
especial istas del IAGS y de acuer
do a especificaciones, normas y 
simbología convencional adopta
das por el Instituto Panamericano 
de Geografía e H istoria (IPGH) y el 
Defense Mapping Agency ( DMA). 

Las hojas de la p rimera y segunda 
edición están compuestas por mate
riales de levantamiento aéreo de los 
años 1 954-1 968 y editados entre los 
años 1 956-1 981 , compi lados por el 
método este reofotogramétr ico . La 
primera actual ización se efectuó en
tre 1 986 y 1 989.  
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Aplicaciones de la Tecnología 
Espacial en Nicaragua 

Claudia Gutiérrez H uete. 
Dir. Gral .  Instituto N icaragüense de Estudios Territoriales ( INETER). 

La tecnología espacial se uti l iza ac
tualmente en N icaragua. El I nstituto 
N icaragüense de Estudios Territoria
les  ( I N ET E R )  desde hace var ios  
años ,  apl ica la tecno logía espacial 
sumin istrada por diferentes satélites 
en sus actividades técnico-científicas 
orientadas al desarrol lo socio-econó
mico del país y a la prevención y mi
tigación de desastres naturales. Tam
bién el Min isterio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA),  des
de 1 995, uti l iza la tecnolog ía espa
cial para la detección de incendios 
forestales.  

Presentaremos a cont in uación las 
diferentes áreas técnico-científicas 
que uti l izan la tecno log ía espacial y 
los satélites correspondientes: 

1 .  Antecedentes: 

C o n  el l a n z a m i e nto d e l  sat é l i t e  
LAN DSAT 1 e n  1 972 , comienza en 
el antiguo Instituto Geográfico Nacio
nal el uso de imágenes en la produc
c ión de mapas a escala pequeña 
( 1  : 1 , 000,000) . Más abundante infor
mación se obtuvo a partir del lanza
miento del  LAN DSAT 2 en 1 975. 

En 1 978 con la colaboración del U .S.  
Geological Survey se preparó el mo
saico regional de imágenes LAN DSAT 
de Centro América con la participa
ción de los países del área. El mapa 
fue impreso en e l  Instituto Geográfi
co Nacional de Guatemala. 

Desde 1 975 hasta 1 98 1  con la cola
bo ración del IAGS- EROS I N FO R
MATION and DISTRIBUTION CENTER 
se rer.ibió información del programa 
EROS (Earth Resources Observation 
System P rogram) ,  de g ran uti l idad 
para los trabajos de la geodesia. 
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En 1 994 se uti l izó por primera vez los 
equ ipos de posic ionamiento g lobal 
GPS,  que operan bajo e l  Navigation 
Sate l l ite Timing and Ranging G lobal 
Posit ion System (NAVSTAR G PS) .  
Este sistema fue  desarrol lado por e l  
U .S .  Defense Department en 1 978 
con la intención in icial de contar con 
un sistema de navegación en tiempo 
rea l .  En los in icios de los '80 se con
tó con receptores geodésicos para 
usos civi les, pero es hasta 1 993 que  
se  cuenta ya  con la constelación de  
24 satélites haciendo posible vis i_b i l i 
dad s imu ltánea durante 24 horas de 
al menos 4 satélites o más en cual
quier lugar de o sobre la superficie 
de la t ierra. 

En 1 999 ya se cuenta con 1 2  equi
pos de observación GPS.  En colabo
rac i ó n  con  la N OAA ( N at i o n a l  
Ocean ic  & Atm ospheric  Ad m i n i s
tration) ,  se imp lementará a part i r  del 
presente año e l  p rograma HOR IZON
TAL & ELLIPSO I D  HE IGHT DATUM 
D EFI N IT ION,  estableciendo para el lo 
las estaciones de observación de 
saté l i t e s  de o p e ra c i ó n  c o n t i n u a  
(COAS) . 

En 1 993 I N ETER in ició la explotación 
de manera permanente del saté l i te 
m e t e o ro l óg i co geoestac i o n a r i o  
GOES 8 y posteriormente, e l  uso de 
los saté l i tes  f ranceses S P OT 1 ,  
SPOT 2 y SPOT 4, a part ir  del año 
1 997. 

2. Aplicaciones en el campo de la 
Meteorología : 

I N ETER recibe actualmente las imá
g e n e s  g e n eradas p o r  el saté l i te  
geoestacionario GOES 8 ,  a través de 
una estación receptora ubicada en e l  
Aeropuerto I nternacional ,  donde se 

encuentra el Departamento de Me
teorolog ía S inóptica y Aeronáutica 
de I N ETER.  

E l  satélite geoestacionario (denomi
nado a veces satélite geosincrónico) 
permanece estacionario con respec
to a la Tierra de tal modo que s iem
pre se ve la misma zona de la su
perficie del  g lobo.  Esto se logra po
niendo en órbita el saté lite sobre el 
Ecuador a una altitud tal que pueda 
completar una órbita en exactamen
te 24 horas y coincidi r  así con la ve
locidad de rotación de la Tierra, para 
lo cual es necesario una altitud de 
cerca de 36,000 kilómetros. 

El GOES 8 vigila e l  t iempo sobre la 
m itad Este de América del Norte, la 
total idad de América Central y del 
Sur y g ran parte del  Atlántico. Este 
saté l ite proporciona i m ágenes fre
cuentes, tanto visuales como en in
frarrojo de toda la zona observada. 
E l  intervalo normal entre imágenes 
es de 30 minutos pero puede redu
ci rse a sólo 3 m inutos si la superfi
cie cubierta se reduce a una parte 
del d isco. Este satél ite l leva instru
mentos para hacer sondeos de la 
temperatu ra y la h umedad de la at
mósfera; tam b i é n  puede  m e d i r  la 
actividad solar y e l  campo magnéti
co .  

Las i m á g e n e s  g e n e radas p o r  e l  
GOES 8 nos perm ite conocer: 

a. Información sobre las nubes, su 
distribución, t ipo, cobertura, agru
pación o alineamiento y a veces su 
estructura. 

b.  La ubicación y cobertura (intensi
dad) de los principales sistemas 
meteorológicos. 
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c. La surgencia, evolución y tenden
cias del comportamiento de los sis
temas meteorológicos y sus trayec
torias. 

d. La temperatura relativa de la cima 
de las nubes (las imágenes infrarro
jo) y por tanto la altura relativa de 
éstas. 

e.  La localización de las corrientes en 
chorro (vientos fuertes) que pueden 
util izar las aeronaves para reducir 
su gasto de combustible y tiempo. 

f. El  nacimiento, cobertura, velocidad 
de traslación y evolución, de los ci
clones tropicales. 

La información antes mencionada es 
uti l izada para hacer anál isis del com
portam iento del t iempo ,  valorar el 
estado e influencia de los sistemas 
meteorológicos sobre nuestro país; 
hacer pred icciones del t iempo para 
24 horas; darle segu imiento al com
portamiento de los sistemas meteo
rológicos; vigi lar el nacimiento; evo
l ución y trayectoria de los ciclones 
tropicales y prever su  i mpacto en N i
caragua; la velocidad de traslación de 
los sistemas meteorológicos y de los 
vientos; proporcionar información de 
las condiciones en ruta a los vuelos 
nacionales e internacionales, y valo
rar las condiciones del t iempo en las 
operaciones de b úsqueda y salva
mento. 

Como es un satélite geoestacionario,  
puede ser accesado en cual q u i e r  
momento q u e  s e  desee. Actualmen
te es consultado en forma horaria; s in 
embargo se puede programar para 
cualquier período.  

La información del satélite GOES 8 
es fundamental para b rindar alerta 
temprana en e l  caso de fenómenos 
meteorológicos pel igrosos, tal como 
se demostró durante la infl uencia del 
Huracán Mitch . 

El I NTELSAT 325 .5 ,  es otro satélite 
del que hace uso INETER. El INTELSAT 
es un satélite geoestacionario ecuato
rial y su uso es exclusivamente para 
telecomunicaciones, con una altu ra 
sobre la Tierra de 35,000 ki lómetros. 
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A través de éste se recibe informa
ción meteorológica básica (sinóptica) 
en t iempo real cada 3 horas; mapas 
de condiciones meteorológicas rea
les de superf icie y altura; condicio
nes meteorológ icas p ronosticadas 
para 24, 48, 72, 96 y 1 20 horas; de 
s u p e rf i c i e  y a l t u ra ;  todo e l l o  de 
Norteamérica,  Centroamérica y e l  
Caribe .  

De este mismo saté l ite se rec iben 
pronósticos de l íneas de fl ujo y de 
precipitación para los p lazos antes 
mencionados. Esta es información 
básica, ut i l izada para hacer los pro
nósticos para el púb l ico, para el sec
tor agrícola, para el sector pesquero 
y la aviación civil nacional e interna
cional .  Además se reciben los p ro
nósticos de la N OAA sobre condicio
nes sign ificativas del tiempo meteo
ro l ó g i c o ,  i n f o r m e s  d e l  C e ntro 
N ac iona l  de H u racanes de  M i a m i  
sobre los fenómenos meteorológicos 
pe l i g rosos e i nformación sobre la 
ocurrencia de tsunamis. 

3. Apl icaciones en el campo de la 
Geodesia: 

El desarrol lo de una cartografía for
mal requ iere en pr imera instancia de 
su u bicación dentro de un determi
nado marco de referencia espacial ,  
que permita defin i r  inequ ívocamen
te y con precisión la posición geográ-

. \ 

fica de los d iversos rasgos y detal les 
de interés representados en las car
tas o mapas. La geodesia ha supe
rado en mucho su  base geométrica 
in icial y se desenvue lve hoy en d ía 
en  el contexto de entorno f ísico-di
námicos fundamentales. Las técnicas 
de medición contemporáneas se ins
criben ahora en un entorno d inámi
co-espacial que permite la obtención 
de resu ltados extremadamente pre
cisos en tiempos relativamente cor
tos, en comparación con los méto
dos tradicionales. Nos referimos en 
particu lar a los S istemas de Posicio
namiento G lobal (G PS) que han ve
nido a revolucionar la tecnología de 
medición geodésica. 

El s istema . de posicionamiento glo
b a l  G P S ,  f o r m a l m e nte  l l a m ad o  
N av i g a t i o n  Sate l l i t e  T i m i n g  a n d  
R i n g i n g  G l o b a l  P o s i t i o n  Sys tem 
( NAVSTAR G PS)  fue  desarrol lado 
por e l  U .S .  Defense Departnient en 
1 978 .  Como se mencionó anterior
mente, a parti r de 1 993 se cuenta ya 
con la constelación de 24 saté l i tes 
haciendo posib le la vis ib i l idad s imu l 
tánea d u rante las 24 h o ras de a l  
menos 4 satélites o más  en cualqu ier  
l ugar de o sobre la superficie de la 
Tierra. 

En e l  campo de la geodesia I N ETER 
o p e ra m od e rnos receptores G P S  
(G lobal Posit ioning System) ,  los cua-



les s irven para determinar la posición 
geográfica de cualqu ier  punto en el 
s istema de referencia g lobal  WGS 
84. Estos receptores reciben seña
les de radio las 24 horas del d ía que 
son captadas desde una constelación 
de 24 satélites que orbitan la tierra a 
una altura de unos 20,200 kilómetros. 

Los equipos de Posicionamiento Glo
bal (GPS),  se uti l izaron para e l  esta
b l e c i m i e n to de la n u eva red  
geodésica de control pr imario, que  
está compuesta de 50 estaciones de 
pr imer orden d istribuidas en todo el 
terr i tor io nac iona l .  Estos e q u i pos 
GPS, además de servi r para el con
trol planimétrico en los diferentes tra
bajos geodésicos, serán uti l izados en 
e l  p resente año para establecer la 
nueva red altimétrica nacional , la cual 
estará compuesta por 380 estacio
nes d istribuidas sobre la red vial del 
país. Estas redes geodésicas son un 
elemento importante en el estableci
m iento del n u evo Catastro M u lt i 
f inal itario, básico para referenciar las 
propiedades al nuevo sistema nacio
nal de coordenadas, garantizando así 
la posición geográfica de las mismas 
a través de los mapas catastrales. 

4. Apl icaciones en el campo de la 
Cartografía y en el Catastro: 

Se puede considerar que en la apl i
cación de la tecnología espacial en 
la cartografía nacional se inicia for
malmente en 1 997 con la recepción 
de imágenes de los satélites france
ses SPOT sobre el territorio nacio
nal, para elaborar espaciomapas a 
escala 1 : 1 00 ,000 en todo el país y a 
escala 1 :25,000 en 40,000Km" de la 
Reg ión Central y Atl ánt ica.  Estos 
espaciomapas están siendo uti l iza
dos  p a ra levantar  i nf o r m a c i ó n  
catastral d e  las zonas antes mencio
nadas, donde las características de 
las parcelas perm iten ap l icar esta 
tecnología. 

Se uti l izan para tal efecto, los satél i 
tes f ranceses S POT 1 ,  S POT 2 y 
SPOT 4, que orbitan la t ierra a una 
altura de 380 ki lómetros. Cada saté
l ite real iza una órbita ortogonal so
b re u n  s i t io  dete rm i nado cada 27 
d ías , pudiendo tomar imágenes del 
m ismo lugar con diferentes grados de 
incl inación cada tres d ías. 
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Las i mágenes son de tipo pancro
mático con resolución de pixel 20m. 
x 2 0 m .  La  u t i l i z a c i ó n  de estos 
espaciomapas será variada, desde 
estudios en macro zonas ( 1 : 1 00 ,000) 
h asta la e l a b o r a c i ó n  de m a pas 
catastrales ( 1  :25,000) en las  zonas 
donde las d imensiones de las parce
las lo permitan, tal es e l  caso de la 
zona atlántica del país. 

Esta base cartográfica se uti l izará 
para corregi r  y e l iminar errores de los 
mapas catastrales existentes y edi
tar mapas actual izados. En las zo
nas no catastradas se realiza un le
vantamiento catastral usando como 
base la i m a g e n  de  s até l i t e  d e  
1 :25,000 l a  que s foto interpreta para 
obtener  las formas geométricas de 
las parcelas, adicionando las medi
ciones con GPS e investigación en 
campo. 

I N ETER también desarrolla actual
mente un  Sistema de  I nformación 
Territorial (SIT) con f ines catastrales 
uti l izando imágenes de los satélites 
SPOT como fondo,  y creando una 
l iga entre la información g ráfica y la  
información a lfanumér ica catastral 
existente. En este sistema se tendrán 
diferentes capas de i nformación ta
les como m apa catast ral ,  v ías de  
acceso, h id rograf ía, entre otras; que  
se  ha i n iciado en una  pr imera fase , 
en los que denominamos "proyectos 
piloto" (7000Km") ,  distribuidos de la 
siguiente manera: 

íX v 

- Puerto Cabezas 2 ,000Km" 

- Mina Rosita 2 ,000Km" 

- Nueva Guinea�Talol inga 1 , 000Km" 

- Masaya-Nandaime 1 ,000Km" 

- Ch inandega-Tonalá 1 ,000Km" 

5. Apl icaciones en el campo de la 
Geofísica: 

Geofísica de I N ETER se dedica al 
monito reo de fenómenos geológicos 
como terremotos, e rupciones volcá
n icas y deslizamientos , en los que la 
información espacial juega un rol im
portante. De forma rutinaria se usa 
el sistema de posicionamientQ global 
(GPS)  para el mapeo geológico y 
geofísico. 

Para la vig i lancia volcánica se usan 
rutinariamente i mágenes de los sa
tél ites N OAA 12 y N OAA 14 ,  en e l  
campo infrarrojo ,  para detectar ano
mal ías térmicas que podrían señalar 
ind icios de erupciones volcánicas . El 
p roceso de la erupción se monitorea 
en las fotos de satélites analizando 
el impacto por las cenizas volcánicas. 
Por ejemplo, la p luma de gases emi
tidos permanentemente por e l  volcán 
Masaya se observa también en fo
tos de saté l ite.  

6. Aplicaciones en el Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales: 

El MARENA a través del P royecto 
Control de los I ncendios Forestales, 
uti l iza las imágenes de alta resolu-
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ción de los satélites de órbita polar 
NOAA 12 y 1 4. Estas imágenes per
miten detectar y ubicar la ocurrencia 
de incendios forestales en e l  territo
rio nacional . 
En jun io de 1 995 se i n ició el Proyec
to de Mon itoreo de Recursos Natu
rales e Incendios en N icaragua ("Pro
yecto NOAA") , estableciendo su base 
en el MARENA gracias a un f inan
ciamiento del Gobierno de Gran Bre
taña y la asistencia técnica del N R I  
(Natura l  Resource l nst itute).  Este 
proyecto ten ía como principal objeti
vo desarro l lar ,  a través de la tele
detecc ión por saté l ite ,  una he rra
mienta que permita a este Min isterio 
producir ,  de manera autónoma en 
t iempo real , i nformación relevante 
sobre d iversos fenómenos que afec
tan los recursos naturales de nues
tro país. 
Existe en e l  MARENA una antena 
receptora y un equipo de computa
ción específicamente d iseñados para 
recibir y procesar los datos de la se
rie NOAA/AVHRR .  La principal apl i
cación que se ha desarrol lado, y des
de luego la primera razón de ser in i 
cialmente concebida, es el monitoreo 
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de los incendios forestales, g racias 
a la capacidad de detección de fuen
tes de calor que permiten rad iacio
nes infrarrojas captadas por e l  saté
l ite. 
E l  s i stema NOAA por su  carácte r 
ún ico en Centroamérica, t iene la po
s ib i l idad y disponib i l idad de servir  a 
diferentes instituciones del  país y de 
la Región. Las experiencias de los 
asesores del  NRI permit ieron avan
zar hacia otras apl icaciones como la 
determinación de un  índice de vege
tación, e l  mon itoreo vu lcanológico y 
la determinación de áreas potencia
les de pesca en e l  Pacífico de nues
tro país .  
Estos satél ites orbitan l a  Tierra a una 
altura de 850 ki lómetros. El satélite 
NOAA 1 2  transmite información cada 
1 2  horas (06.00 AM y 06:00 PM) .  El 
satél ite NOAA 1 4  también transmite 
información cada 1 2  horas (02:00 AM 
y 02:00 PM) .  

7 .  Conclusiones: 

Como se puede apreciar de esta bre
ve descripción ,  nuestro país, y parti
cularmente I N ETER, realiza mú ltiples 
apl icaciones de la tecnología espa-

X 
cial , lo que ha permitido dar saltos 
cual itativos en las d iferentes activi
dades técnico-científicas de la I nsti
tución. 

Entre las actividades que d i rectamen
te se benefician de la tecnolog ía es
pacial se encuentran la Meteorología, 
la Geodesia, la Cartografía, e l  Catas
tro, la Geofís ica y el control de los 
i ncendios forestales.  Todo e l lo  ha 
red undado en m ú lt ip les benef ic ios 
para nuestro país ,  entre los que cabe 
destacar la alerta temprana ante fe
nómenos meteorológicos pel igrosos 
(Satél ite GOES 8); la vigi lancia me
teorológica permanente a través del 
I NTE LSAT; y la modern ización del  
Catastro u t i l i z a n d o  los s at é l i te s  
SPOT. 

Confiamos que en e l  futuro nuestro 
país continuará intensificando y mo
dern izando e l  campo de acción de la 
tecnología espacial .  Eventos cientí
ficos como e l  que se inaugura hoy, 
indudablemente contribu i rán a la di
fusión del conocimiento de estas tec
nologías y de los mú ltip les beneficios 
que ofrecen a N icaragua.  

INSTITUTO NICABAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
INETER 1999 
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INETER modernizando el 
Catastro Nacional 

Instituto N icaragüense de Estudios Territor iales 

• Tecnología espacial  apl ica 
da en la modernización del 
catastro 

• 

• 

De los mapas de tinta a las 
imágenes d igital izadas 

Territorio nacional cubierto 
en 90 imágenes de satélites 

1 :100.000 
• Economía y proyectos de 

desarrol lo entre los princi 
pales usuarios y beneficia 
r íos 

La tediosa ubicación manual de las 
propiedades en los mapas de t inta y 
papel y cualquier otro aspecto referi
do al Catastro Naciona l ,  pasará a ser 
parte de la h istoria en N icarag ua,  
según i nformación br indada por e l  
I ngeniero Claudia G utiérrez Huete , 
D i rector General de I NETER .  

Con la adquisición de sistemas mo
d e rn o s  de i n f o r m a c i ó n  d i g i t a l ,  
INETER ha dado un salto cual itativo 

importante al pasar a ocupar un lu-gar 
puntero en la automatización cartográ
fica. Según el ingeniero Gutiérrez en el 
futuro se estará respondiendo de ma
nera rápida, efic iente y precisa a la 
demanda de información geográfica 
por un creciente número de usuarios 
q u e ,  con e l  v iejo sistema,  tardaba 
d ías o semanas sin obtener respues
ta a sus requerim ientos . 

Desde mayo de 1 997 I N ETER ha ve
nido procediendo a la toma de imá
genes de satél ites en todo el territo
rio naciona l ,  para lo cual ha contra
tado los serv ic ios de la e m p resa 
francesa Spot l mage. Estas imáge
nes han venido siendo uti l izadas en 
la  e laboración de 90 "espaciomapas" 
d i g i ta les a esca la  1 :  1 00 , 0 0 0 ,  a s í  
como espaciomapas digitales a esca
la 1 :25,000 en un área de 40,000Km". 
Los espaciomapas son empleados 
para la recolección de datos básicos 
de catastro, los que a su vez son tras-

ladados a un sistema de información 
territorial .  E l  p ropósito, agregó, "es 
consegu i r  una cartografía homogé
nea en todo e l  territorio nacional". 

Los espaciomapas han sido elemen
tos cartográficos claves usados para 
del inear las propiedades y defin i r  el 
catastro f ís ico con g ran precisión en 
áreas d if íc i les de fotografiar. En la 
modernización del Catastro N acio
nal, I N ETER ha considerado cinco 
proyectos pi lotos con características 
topográficas y socioeconómicas di
ferentes , ubicados en las zonas del  
Pacíf ico (Masaya y Ch inandega) y 
del Atlántico, comprend iendo Las Mi
nas, Puerto Cabezas y N ueva Gu i 
nea para un  total de 7 ,000Km". 

En el Pacífico ya están disponibles 
los ortofotomapas dig ital izados a es
cala 1 : 10 ,000, en una superficie de 
22 ,300Km", los cuales fueron con fo
tografías aéreas recientes. Asimis-

ESCENAS SPOT EN MODO PANCROMATICO YA PRODUCIDAS 
PARA LOS ESPACIOMAP AS 1/100 ooo• 
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ÁREA DE ESPACIOMAP AS 1 : 25,000 

mo,  está disponible el mapa catastral 
a escala 1 :  1 0 ,000,  el que data los 
años 70 y se conserva sobre un so
porte plástico de tipo cronaflex. Es
tos mapas f u e ron d i g ita l i zados y 
transformados en lo que se denomi
na la referencia mundial WGS84 . 

Para los proyectos p i loto del  Atlánti
c o ,  d o n d e  no e x is ten  m a p as 
catastrales ,  se está p rocediendo a 
usar las imágenes de saté l ites y a 
e laborar  espac iomapas a esca la  
1 :25 ,000 .  Esta i nformación es ut i l i 
zada como base cartográfica para la 
del ineación catastral y obtener la in
formación geográfica que si rva para 
establecer e l  Catastro en esas zonas. 

Estos espaciomapas pueden ser uti
l izados para diversas actividades o 
estudios c ientíficos y con f i nes de 
desarrol lo económico, entre los que 
figuran los de carácter geológico, cla
sificación forestal ,  desarrol lo agríco-

la, t ipos de vegetación,  uso poten
cial del suelo,  plan ificación de pro
yectos de infraestructura y otros. 

De manera resumida, la modern iza
ción del Catastro, aparte de contri
bu i r  sustancialmente a resolver uno 
de los p rob lemas más sent idos y 
complejos del país, como es el de la 
propiedad, conl leva beneficios adicio
nales. Al fortalecerse e l  sistema au
tomatizado de información para las 
áreas de meteorología ,  geofísica y 
recu rsos h íd ricos, tamb ién se res
ponde a las demandas de las activi
dades económicas para el desarro
llo del país. 

El Sistema de I nformación Territorial 
(S IT), actualmente está siendo uti l i 
zado para integrar los datos gráficos 
y alfanuméricos en la actual ización 
auto mat izada  de l  Catastro 
Nacional .Es decir, se está estable
ciendo un sistema conformado por 

una base de datos en la que se ma
nejará toda la información relaciona
da con la propiedad, caracterizándola 
de acuerdo a su posición geográfi
ca, nombre de propietarios, área grá
fica y numérica, datos registrales (fin
ca, tomo,  fol io ,  asiento) ,  además el 
S IT está d iseñado para incorporar en 
un futuro las capas de D ivisión Pol í
tica Admin istrativa, red h id rográfica 
y uso actual y potencial del suelo. 

F i n a l mente  el i n g e n i e ro C l a u d i o  
Gutiérrez señaló que los alcances del 
p royecto, conduci rán a la completa 
modern ización del Catastro Rural en 
todo el territorio nacional .  Otro com
ponente está programado para e l  
p ró x i m o  q u i n q u e n io (años 2000-
2004) , como una segunda fase del 
P royecto de Tec n o l o g ía Ag rope
cuaria y Ordenamiento de la P ropie
dad Agraria, que se gestiona ante el 
Banco Mundial . 

3 1  



La nueva tecnología 
del Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER) 

P, 

Un nuevo producto cartográfico es
tará muy pronto a d isposición de los 
i nteresados,  se t rata del Ortofoto 
Digital , que es el resultado de la apl i
cación de una nueva tecnolog ía de 
producción i nstalada recientemente 
en I N ETER.  Este p roducto combina 
las ventajas de las fotografías aéreas 
y la informática, de tal manera que 
la imagen fotográfica puede ser des
plegada en  la pantal la del computa
dor y sobreponerle información grá
fica en el ambiente de un s istema de 
información geográfico S IG (conoci
do también como G IS ,  por sus siglas 
del I nglés) .  

El ortofoto conserva la imagen foto
gráfica como base del mapa que pro
porciona la ventaja de la visión d i rec
ta de los objetos del terreno. Estos 
productos tienen gran apl icación en 
la p lan if icación de l  desarro l lo de l  
campo y la  ciudad. 

I ndudablemente el ortofoto dig ita l ,  se 
converti rá rápidamente en la mejor  
base de información en los S IG ,  des
de donde se podrá obtener toda la 
i n fo rmac i ó n  geog ráf ica p re c i s a ,  
confiable y sobretodo d e  manera muy 
económica. 

Las fotografías de la superficie de la 
t ierra tomadas desde un avión equi
pado con cámaras especiales, p ro
porciona la materia prima para la pre
paración del o rtofoto d ig ital .  La posi
b i l idad de  d i sc r im ina r  los objetos 
pequeños en la fotografía, depende 
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de la altura de vuelo del avión .  M ien
tras más bajo vuela el avión,  mejora 
la visión de los detal les f inos,  pero 
se requ ie ren más fotograf ías ; lo in
verso sucede si se vuela más alto. 

El conjunto de fotos en sucesión de 
l íneas se agrupan formando cuadros 
que cub ren determi nado territorio y 
luego el conjunto de cuadros forma 
un mosaico cubriendo extensas zo
nas. El g rupo de fotografías que for
man un  cuadro, son sometidas a un 
proceso de transformación creando 
e l  o rtofoto que comb ina  la imagen 
fotográfica y las propiedades métri
cas de un  mapa. 

La producción de ortofotos se i n ició 
en la parte occidental del  territorio 
nacional o región del Pacífico, en una 
extensión de 22,300Km" en la que  
caben 753  o rtofotos .  Los departa
mentos de Ch inandega, León ,  Mana
gua ,  M asaya,  G ranada ,  Carazo y 
R i vas t i e n e n  c o b e rt u ra tota l  de  
ortofotos.  El departamento de Este l í  
t iene cubierto e l  50% y Boaco ún ica
mente un 1 0%. 

El ortofoto dig ital t iene enormes ven
tajas con respecto a su contraparte, 
ortofoto en papel fotográfico, espe
cialmente con respecto a la flex ib i l i 
dad y producción de otros productos 
derivados al asociarse con otros da
tos geográficos. Actualmente, la pro
ducción de ortofotos es cada vez más 
s imple debido al desarrol lo de com
putadores cada vez más poderosas 
con precios accesib les .  

El rango de aplicación d e  los ortofotos 
d igitales se amp l ía cada vez más,  
mostrando las ventajas en el campo 
de la ingeniería para la planificación 
y control de obras civ i les;  l evanta
mientos parcelarios, estud ios de d re
naje ,  trabajos forestales, localización 

prel iminar de v ías de comunicación, 
estudios de vu lnerabi l idad a las inun
daciones , desl izamientos y otros . 

Otros importantes usos del ortofoto 
d igital es la obtención de puntos y 
l íneas que determinan un entorno de 
objetos de la superficie del suelo re
feridas al Sistema Nacional de Co
ordenadas (WGS84) . Estos objetos 
pueden luego integrarse a sistemas 
de información geográficos que es
tén basados en e l  mismo estándar 
carto g ráf ico.  Ej emp lo  de  a lgu nas 
apl icaciones son elaboración de ma
pas topográficos,  estud ios del uso 
del suelo ,  geolog ía, localización de 
fallas s ísmicas, geomorfología, co
bertura vegetal , clasificación de bos
ques ,  cartog rafía de las cuencas 
h idrog ráficas, etc. 

No sólo e l  ortofoto d ig ital es úti l ,  tam
b ién los subproductos como el Mo
delo D ig ital de l  Terreno ( M DT} , la 
apl icación inmediata en el anál isis de 
r iesgos de  i n u n dac ió n ,  de  r iesgo 
s ísmico mediante la apl icaC ión de 
modelos de s imu lación.  Otra apl ica
ción muy ventajosa es en el diseño 
y cálculo de carreteras. 

La obtención de cu rvas de nivel se 
convierte en un proceso muy eficien
te y productivo a part i r  de la existen
cia del M DT. La calidad y precisión 
de la interpolación de curvas de ni
vel está determinada por la escala 
de la fotog rafía, p recisión del  con
trol geodésico y la visión de la su
perficie del suelo en la aerofotogra-



fía. I nformación de gran util idad para 
el estudio del rel ieve para el diseño 
y const rucc i.ó n  de a c u e d u ctos ,  
gasod uctos ; est u d i os de  d renaj e  
p luvial y para e l  anál isis de riesgos 
de inundación, etc. 

INETER pondrá a disposición del 

público ortofotomapas digitales 

• Nueva tecnología se apl ica en 
la ingen iería civil  y otros cam 
pos de desarrol lo 

• Combina las ventajas de las fo 
tografías aéreas y la i nformáti 
ca 

• El o rtofoto proporciona visión 
d i recta del terreno 

De acuerdo al ingeniero Emi l io Soto , 
D irector del Subcompetente Catas
tro de I N ETER,  un nuevo p roducto 
cartográfico estará próximamente a 
d i s p o s i c i ó n  d e l  p ú b l i c o :  e l  
Ortofotomapa D igital , elaborado so
b re la base de una nueva tecnolog ía 
de producción instalada recientemen
te en I N ETE R .  

Según el  ingeniero Soto, este nue
vo sistema combina las ventajas 
de las fotografías aéreas y la i n
formática,  de tal  manera q ue la 
imagen fotográfica puede ser des
plegada en la pantal la  de la com
putadora y sobreponerle informa
ción gráfica en el ambiente de un 
Sistema de Información Geográfi
co S IG  (conocido también como G I S ,  
p o r  s u s  sig las e n  I nglés) .  

La producción de ortofotos se in ició 
en Mayo de 1 998, en la parte occi
dental de l  Pac ífico , cubriendo una 
extensión de 22 mil 300 ki lómetros 
cuadrados, área en la que caben 753 
ortofotos a escala 1 :  1 0 ,000. Los de
partamentos de Ch inandega, León ,  
Managua, Masaya, G ranada, Carazo 
y R ivas t ienen  cobertu ra total de  
ortofotos. E l  departamento de Este l í  
t iene c u b i e rto e l  50  p o r  c iento y 
Boaco un diez por ciento. 

Segúh  el D i rector del S u bcompo
nente Catastro, el o rtofoto conserva 
la imagen fotográfica como base del 
mapa, con la ventaja de proporcio
nar una visión di recta de los objetos 

del terreno, lo que brinda enormes 
posib i l idades de apl icación en la pla
n if icación  de l  desarro l lo  tanto de l  
campo como de la c iudad. 

Indudablemente, afi rma el ingeniero 
Soto, el Ortofotomapa Dig ital ,  se con
verti rá rápidamente en la mejor base 
de información en los Sistemas de 
Información Geográficos (S IG) ,  don
de se podrá obtener toda la i nforma
ción precisa, confiable y, sobre todo, 
"económica. 

Las fotografías de la superficie de la 
tie rra tomadas desde un avión equi
pado con cámaras especiales, pro
porciona la materia prima para la pre
paración del ortofoto d ig ital .  La posi
b i l i dad de d iscr i m i nar  los objetos 
pequeños en la fotografía, depende 
de la altura de vuelo del avión.  Mien
t ras más bajo  vuela la aeronave,  
mejor es la visión de los detal les f i 
nos, pero se requieren más fotogra
fías. Lo inverso sucede si se vuela 
más alto. 

E l  conjunto de fotos en sucesión de 
l íneas se  agrupa l u ego formando 
cuadros que cubren determinado te
rritor io ,  y luego el conjunto de cua
dros forma un mosaico que abarca 
extensas zonas. El g rupo de fotogra
fías que forman un cuadro es some
tido a un proceso de transformación 
creando un ortofoto,  p roceso que 
combina la imagen fotográfica y las 
propiedades métricas de un mapa. 

De acu e rdo al i ngen i e ro Soto, el 
ortofoto d ig ital t iene muchas venta
jas con respecto a su contraparte, el 
ortofoto de papel fotográfico, espe
cialmente en lo relacionado con la fle
x ib i l idad y creación de otros produc
tos derivados, al asociarse con otros 
datos geográficos. Actualmente la 
producción de ortofotos es cada vez 
más s imple ,  debido al desarrol lo de 
computadoras modernas y p recios 
acces ibles. 

El  rango  de a p l i ca c i ó n  de l o s  
ortofotos d ig itales ,  se amp l ía más 
cuando se asocia con información 
complementar ia como modelos de 
terreno ,  donde muestra las ventajas 
en el campo de la ingenier ía para la 
plan ificación y control de obras civi
les, l evantamientos parcelarios, es
tud ios de d renaje ,  trabajos foresta
les, local ización prel iminar de vías de 
comunicación ,  estudios de vu lnera
b i l i d a d  a l as i n u n d a c i o n e s ,  
des l izamientos, etcétera. 

Otros importantes usos del ortofoto 
digita l ,  asegura el ingeniero Soto, es 
la obtención de puntos y l íneas que 
determinan un contorno de objetos 
de la superficie del suelo, referidas 
al Sistema Nacional de Coordenadas 
(WGS84) . Estos objetos, luego pue
den integrarse a sistemas de infor
mación geográficos (S IG)  que estén 
basados en el m i s m o  está n d a r  
cartográfico. 

Algu nos ejemplos de apl icación de 
esta nueva tecnología d igita l ,  lo cons
t i tuyen la e labo rac ión  de mapas 
topog ráficos , estud ios de l  uso de l  
suelo,  geolog ía, local ización de fal las 
s ísmicas, geomorfología, cobertura 
vegetal ,  clasificación de bosques y 
c a rtog raf ías d e  las  c u e n cas 
h idrográficas. 

. Para los potenciales usuarios, entre 
qu ienes f iguran numerosas institucio
nes, empresas, organismos privados, 
no gubernamentales, universidades,  
centros de investigación y profesio
n a l e s  d e  d i ve rsas d i s c i p l i n a s ,  
I N ET E R ,  p róx imamente an unc iará 
los precios de venta de los ortofotos 
d ig itales en d iferentes catego r ías , 
segú n  las demandas o necesidades 
del usuario. 
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Explotación de los satélites 
meteorológicos en Nicaragua 

P o r  Ingeniero Mau ricio Rosales. 
Dir. Meteorología Instituto N ica ragüense Estudios Territoria les (IN ETER). 

Los satél ites meteorológicos se cla
sifican por lo general en dos grupos 
según sus ó rb itas: los saté l i tes de 
órbita polar y los satélites geoesta
cionarios. 

Los satélites de órbita polar se s itúan 
por lo general a una alt itud de 800 a 
1 ,000 ki lómetros y en el curso de una 
órbita pasan cerca de los dos polos, 
Norte y Sur, esto es, su órbita forma 
más o menos un ángulo recto con el 
plano ecuatorial de la Tierra. 

Con la ayuda de instrumentos capa
ces de explorar de lado a lado, una 
parte determinada de la superficie de 
la Tierra puede verse por lo menos 
dos veces cada 24 horas, una vez 
cuando el saté l ite se desplaza apro
ximadamente de Norte a Sur y otra 
dur�mte la trayectoria de Sur a Norte. 

Un satél ite geoestacionario (denomi
nado a veces satélite geosincrónico) 
permanece estacionario con respec
to a la tie rra del tal modo que siem
pre ve la misma zona de la superfi
cie del globo. Esto se logra ponien
do en  ó rb ita e l  saté l i te  s o b re el 
Ecuador a una alt itud tal que pueda 
completar una órbita exactamente 24 
horas y coincid i r  así con la velocidad 
de rotación de la tie rra. Es necesaria 
una altitud de cerca de 36,000 ki ló
metros o 23,000 mi llas aproximada
mente, altitud muy superior  a la de 
los satél ites de órbita polar. Con la 
ventaja que le proporciona la distan
cia, un solo satélite geoestacionario 
puede ver una zona circular que re
presenta más de un cuarto de la su
perficie de la t ierra, aun cuando ha
cia los bordes la visión de la zona es 
demasiado obl icua para ser úti l .  

Para los  meteorólogos, las caracte
rísticas de las órbitas polar y geoes-
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tacionaria p resentan disti ntas venta
jas de modo que ambos tipos de saté
l ites se complementan mutuamente. 
En especial , los satélites de órbita po
lar proporcionan una cobertura global 
total cada 1 2  horas mientras que los 
satélites geoestacionarios, aunque no 
logran nunca la cobertura global , pue
den v ig i lar  casi cont inuamente una 
parte importante de la superficie de 
la t ierra. 

Los saté l ites están dotados de cua
tro conju ntos de instru mentos bási
cos. Uno de esos conjuntos propor
ciona imágenes visuales y en infra
rrojo de la capa de nubes o de la 
superficie de la t ierra si  no hay nu
bes; otro es un instrumento de son
deo atmosférico; otro vigi la la activi
dad solar y e l  cuarto s i rve para la 
concentración de datos y la local iza
ción de las plataformas. 

Las imágenes se obtienen med iante 
tres instrumentos diferentes instala
dos a bordo de cada nave: un rad ió
metro para las imágenes en infrarro
jo, un equipo de exploración televisivo 
para las imágenes visuales de gran 
resolución y el servicio APT que trans
mite imágenes a part i r  de un disposi
t ivo denominado te lefotóm etro de 
barrido . 

Nuestro país hace uso de los satél i tes 
de los Estados Unidos ,  de la Ser ie 
NOAA, GOES e I NTELSAT 325.5ºE. 

En relación a los saté l ites geoes
tacionarios operativos para e l  estu-

dio del medio ambiente (GOES 9) , 
Nicaragua uti l iza el GOES Este, ubi 
cado en los 75º Oeste. El GOES Este 
v ig i la el t iempo sobre la mitad Este 
de América del Norte, la totalidad de 
América Central y del Sur y gran parte 
del Atlántico. Este satélite proporciona 
imágenes frecuentes, tanto visuales 
como en infrarrojo de toda la zona ob
servada. El intervalo normal entre imá
genes es de 30 minutos pero puede 
reducirse a sólo 3 minutos si la superfi
cie abarcada se reduce a una parte del 
disco. Este satélite l leva instrumentos 
para hacer sondeos de la temperatura 
y de la humedad de la atmósfera, tam
bién puede medi r la actividad solar y el 
campo magnético. 

Las  i m á g e n e s  g e n e radas p o r  e l  
GOES 9 y e l  I N ETER las recibe a tra
vés de una antena en el Aeropuerto 
A.C: Sandino y nos permite conocer: 

1 º I nformación sobre las nubes, su 
distribución , tipo cobertura, agru 
pación o al ineamiento y a veces 
su estructu ra. 

2° La ubicación y cobertu ra ( inten 
sidad) de los principales sistemas 
m eteorológicos. 

3° Los movimientos horizontales del 
a i re (Velocidad del viento) . 

4º La sugerencia, evolución y tenden
cias del comportamiento de los sis
temas meteorológicos y sus 
trayectorias. 

5° La temperatura relativa de las ci 
mas de las nubes (las imágenes 
infrarrojo) y por tanto la altura de 
éstas. 

6º El nacimiento, cobertura, velocidad 
de traslación, etc . ;  de los Ciclones 
Tropicales. 



7° Localizar las corrientes en chorro (Vientos fuertes) 
que pueden utilizar las aeronaves para reducir su gasto 
de combustible y tiempo. También se puede localizar 
la turbulencia. 

La i nformación antes mencionada, es uti l izada par 
hacer anál isis del  comportamiento del  t iempo, valorar 
el estado e i nf luencia de los sistemas meteorológicos 
sobre nuestro país; hacer predicciones del tiempo para 
24 horas para el sector agrícola, y el púb l ico; darle 
seguimiento al comportamiento de los sistemas me
teorológicos; vigi lar el nacimiento, evolución y trayec
toria de los Ciclones Tropicales y prever su impacto 
en N icaragua, estimar la velocidad de traslación de 
los sistemas meteorológ icos y de los vientos, p ropor
cionar i nformación de las condiciones en ruta a los 
vuelos nacionales e internacionales, valorar las con
diciones del  t iempo en las operaciones de b úsqueda 
y salvamento, etc. 

El I NTELSAT 325.5 Este, es otro satélite del que hace 
uso INETER, a través de éste se recibe información 
meteorológica básica (Sinóptica) en tiempo real cada . 

3 horas, mapas de condiciones meteorológicas rea
les de superficie y altura; condiciones meteorológicas 
pronosticadas para 24,  48, 22 ,  96 y 1 20 horas, de 
superficie y altura; de Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe .  (Región IV ) .  Además se recibe pronósticos 
de l íneas de flujo y de precip itación para los plazos 
antes mencionados. Esta es la i nformación pri ncipal, 
uti l izada para hacer los pronósticos para el públ ico, 
para e l  sector agrícola, para el sector pesquero y la 
aviación civi l nacional e i nternacional. Además se reci
be a través de éste, los pronósticos de la NOAA sobre 
condiciones significativas del tiempo meteorológico, in
formes del Centro de Huracanes de Miami sobre fenó
menos meteorológicos peligrosos que pueden afectar 
a la Región IV. I nformes sobre la ocurrencia de Tsunamis 
que elabora la NOAA. 

El MARENA a través del Proyecto de Control de los 
incentivos forestales,  util iza las imágenes de alta re
solución de los saté l ites de órb ita polar NOAA 1 2  y 
1 4, etc . Estas i mágenes le permiten detectar y ubicar 
la ocurrencia de incend ios forestales en e l  territorio 
nacional ,  considerando para la localización geográfi
ca, la cobertura del territorio por las hojas 1 :50,000. 
Con la ampl iación de estas imágenes se pueden me
jora r  las apl icaciones a la meteorología que se hacen 
con el GOES 9 ,  y además darle seguim iento a la tra
yectoria de las cenizas volcánicas, al comportamien
to al fenómeno de El N iño (Vigi lancia de la Tempora
da d e l  mar ) , de te r m i n a r  zonas d e  u rg e nc i a  d e l  
zoopl.aneton y fitoplaneton ,  determinar e l  uso actual 
del suelo y la aparición y cobertura de plagas y en
fermedades en los cu ltivos, etc. 
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Características e impactos meteorológicos de
,;=
l �� 

huracán MITCH en Nicaragua 

Instituto N icaragüense de Estud ios Territoriales (IN ETER)  
Dirección de Metrología y Recursos H ídricos . 

El Huracán M ITCH se originó el 21  
de Octub re de 1 988 a las 2 1  : 00  hora 
local en los 1 2 .8º de Latitud Norte y 
77.9° de Longitud Oeste aproxima
d a m e n te a 5 8 0 K m s .  a l  S u r  d e  
Kingston,  Jamaica. E l  sistema p re
sentó una evolución muy rápida a las 
1 6:00 hora local del 22 de Octubre 
alcanzó la categoría de Tormenta 
Tropica l ,  desarrol lando sus vientos 
máximos a 90Kph .  I n icialmente mos
tró un lento desplazamiento hacia el 
Sudeste y al localizarse a 785Kms. 
al Nordeste de Bluefields mostró un 
nuevo cambio en su trayectoria al 

,,. 

tomar un rumbo hacia el Norte/No
roeste, éste mostró el inicio de una 
trayectoria compleja y errática al des
crib i r  una trayectoria de lazo . 

El 24 de Octubre a las 03:00 hora lo
cal la Tormenta Tropical M ITCH,  al
canzó la categoría de Huracán cuan
do se local izó en Jos 1 4 .3º de Latitud 
Norte y 77 .7° de Long itud Oeste a 
600Kms. al Este del Puerto Cabezas, 
s u s  v i e n tos m á x i m o s  s e  
i ncrementaron a 1 50Kph . ,  6 horas 
más tarde muestra un nuevo cambio 
en su trayectoria, d i rig iendo hacia el 
Norte e incrementando sus v ientos 
máximos a 1 60Kph.  (escala 2 en la 

Escala I nternacional de Huracanes 
E I H ) .  

Un  nuevo g i ro en s u  trayectoria se 
mostró e l  25 de Octub re a las 03:00 
hora local cuando se localizó en los 
1 6 . 0º de  Lat itud N o rte y 79 .2°  de 
Longitud Oeste y horas después ha
c i a  e l  O e ste/ N o roeste , 
incrementando sus vientos máximos 
a 205Kph .  (escala 3 E IH) .  Para esta 
fecha la p resión m ín ima en su cen-· 
tró bajó hasta 949hPa, lo cual fue un 
i nd icativo que e l  h u racán tendía a 
fortalecer su intensidad. Seis horas 
más tarde la velocidad de sus vien
tos alcanzó Jos 2 1 5Kph .  (escala 4 
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EIH)  aproximadamente a 396Kms. al 
Noreste de Cabo G racias a Dios.  

A las 03:00 del 26 de Octubre el Hu
racán M I TCH mostró un nuevo cam
bio en su trayectoria y g i ró hacia el 
Oeste y a las 09 :00 hora local de este 
d ía M ITCH alcanzó los 250Kph.  (es
cala 5 E I H ) ,  a l  encontra rse en los 
1 6. 7° de Latitud Norte y 82.3º de Lon
g itud Oeste,  sus vientos máximos 
sostenidos fueron en constante au
mento y a las 1 5:00 hora local real i 
zó un nuevo g i ro en su trayectoria 
desp lazándose hacia e l  Oeste/No
roeste, sus vientos máximos aumen
taron a 285Kph.  El 27 de Octubre a 
las 15:00 hora local nuevamente e l  
H u racán M I TCH real izó u n  nuevo 
g i ro ,  esta vez hacia el Oeste/Sudoes
te internándose a territorio de Hon
duras, en donde in ic ió a perder  in
tensidad ocasionado por la fricción 
ejercida por la  tie rra siendo degra
dado a Tormenta Tropical en un pun
to cercano a 1 5 .5° de Latitud Norte y 
85.8° de Longitud Oeste el d ía 29 de 
Octubre y a part i r  de l  31 de Octubre 
a las 1 2 :00 hora local a Depresión 
Tropical cuando se local izó en 1 4.4° 
de Latitud Norte y 89 .3° de Long itud 
Oeste, continuando con su rumbo 
hacia Guatemala quedando pobre
mente defi n ido para e l  p r imero de 
Noviembre.  

Defin it ivamente e l  H u racán M ITCH 
fue desconcertante en su trayecto
r ia  c a s i  d e s d e  su n a c i m i e nto  a 
580Kms. al Sur  de Kingston Jamai
ca, cuando empezó a ser bloqueado 
por  un ant ic ic lón mar ít imo  que lo  
mantuvo estacionario por espacio de 
9 horas, para luego describ i r  una tra
yectoria de lazo, las cuales son muy 
i rregulares y raramente vistas en los 
hu racanes formados en el Mar Cari
be. 

Luego de cerrar el lazo e l  22 de Oc
tubre M ITCH como Tormenta Tropi
cal i n ic ió  mostrar  u n a  trayecto r ia  
errática por  no  mostrar una tenden
cia definida, pues in ició mostrando un 

MAPA D E  ISOYETAS 
DURANTE LA AFECTACIÓN DEL 

HURACAN MITOl (21-31 DE 
OCTUBRE DE 1998). ACUMULADOS 

DE PRECIPITACIÓN EN MM 

"""" 

movimiento hacia e l  Norte-Noroeste
Oeste-Noreste y Noroeste, bordean
do la periferia del anticiclón maríti
mo .  

A partir de l  24  de Octubre a las 1 3 :00 
p . m .  empezó a moverse hacia e l  
Norte-Noroeste, a las 03:00 a .m.  de l  
d ía 25 cambió el rumbo p rincipal ha
cia el Oeste-Noroeste, con l igeras va
riaciones hacia el Sudoeste, tres ho
ras más tarde real iza un  nuevo g i ro ,  
hacia el Noroeste hasta local izarse 
en su posición más al Norte del Cari
be de Honduras. 

A part ir  de esa posición se movió pri
meramente hacia el Sudoeste y lue
go hacia el Sudeste y posteriormen
te se internó en territorio hondureño, 
con d i rección Sur hasta aproximarse 
a 55Kms. al  Noreste de Tegucigalpa 
de donde inició un  nuevo g i ro en su 
componente principal hacia el Oes
te-Noroeste manteniendo este des 

p lazamiento hasta internarse en te
rritorio mexicano cerca de Tapachula, 
encontrándose pobremente definido 
y ocasionado por el b loqueo constan
te del anticiclón marít imo lo obl igó a 
continuar un movimiento errático ha
cia el Golfo de México. 

De a c u e r d o  a la pote n c i a l i d ad 
destructiva de la velocidad de sus 
vientos el Huracán M ITCH es consi
derado como uno de los huracanes 
más pod erosos d e l  s i g l o  X X .  D e  
acuerdo a la  valoración q u e  se h a  
hecho d e  los huracanes más inten
sos formados en la cuenca del At
lántico Tropica l ,  Mar Caribe y Golfo 
de México durante el período 1 928 a 
1 998 ,  se ha determinado que de 1 6  
h u racanes de intensidad 5 que se 
han presentado en esta cuenca, el 
Huracán ALLEN igualó a M ITCH en 
la ve loc idad de  v ie ntos máx imos  
(285 K p h . ) ,  y so lame nte C A M I LLE 
(304Kph . )  y G I LBERT (294Kph.)  lo 
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han superado. 

E l  Huracán M ITCH ,  de acuerdo a sus 
características, con vientos máximos 
sostenidos de 285Kph .  y espi rales 
nubosas superiores a Jos 400Kms. ,  
ha s ido considerado como el tercer 
huracán del Sig lo.  Las precipitacio
nes asociadas al Huracán superaron 
en un alto porcentaje a las produci
das por otros h u racanes q u e  h an 
afectado al territorio nacional , inclu
so fueron superiores al máximo acu
mu lado de precipitaciones registra
do por la Tormenta Tropical Al leta 
en1 982 con 1 ,546mm.  E l  Huracán 
M ITCH acumuló 1 ,6 1 2mm. 

En la Región del Pacífico los máxi
mos acumu lados se presentaron en 
Ja zona Occidente, siendo éstos de 
1 , 6 1 2 . 6 m m .  en  C h i n andega y de  
1 ,  1 1 3.4mm. en León. En la zona cen
tral del Pacífico, los mayores acumu
lados se p resentaron en Masatepe 
con 662 .7mm. ,  superando a Mana
gua que  reg istró 544 . 9 m m .  En la 
zona Sur del Pacífico, R ivas total izó 
494.9mm. superando en 1 3.9mm. a 
Ja estación de Nandaime.  

En la reg ión Norte, l a  estación de 
J inotega registró 773 . 1  mm.  superó 
en 564.6mm. a 1a·estación de Ocotal .  
En Ja región Central l a  estación de 
Muy Muy, con registro de 392.0mm. 
apenas superó en 9 .4mm. a Ju igalpa. 
La zona Sur y Atlántica, los mayores 
acumu lados de p recipitación se pre
sentaron en Pu erto Cabezas con 
271 .6m m .  

E n  u n a  comparación de los acumu
lados de precipitación que ocasionó 
el Huracán M ITCH en la tercer dece
na del mes de Octubre con los acu
mulados h istóricos del mes nos per
mite mencionar con toda seguridad 
que la frase "las l l uvias del siglo" 
no sea simple retórica. Las Normas 
Históricas del mes de Octubre en la 
Región del  Pacífico fueron ampl ia
m e nte s u p e radas : 2 8 5 . 9 %  e n  
Cor in to ,  504.3% en  C h i nandega ,  
420.1 % en León, 326.5% en Mana
gua, 31 7.2% en Masatepe, entre las 
mayores. 
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En la Región Norte del país encon
tramos 458.4% en Ocotal ,  435 .8% en 
Condega y 393.9% en J inotega. En 
Ja Región Central del país 236.8% en 
Muy Muy, 596 .9% en San Is idro y 
204% en J uigalpa. En la Región At
lántica, Puerto Cabezas sobrepasó la 
Norma Histórica Mensual en 1 29.8% 
y Bluefi leds con 1 0.3%. 

S i  comparamos las precipitaciones 
acumuladas durante Jos d ías de afec
tación del H u racán M ITCH con otros 
vórtices ciclónicos que han afectado 
al terr i tor io nacional  encontramos 
que fueron superadas cada uno de 
los eventos registrados: as í vemos 
que en los casos de los huracanes 
más i n tensos como e l  JOAN que  
afectó de manera d i recta al país (es
c a l a  4 E I H ) ,  e n co nt ra m o s  q u e  
Ch inandega JOAN produjo acumu la
dos de 87mm.  yM ITCH 1 597mm. ;  en 
Managua 227mm .  contra 493 m m .  
q u e  ocasionó M ITCH ,  León 21  Omm. 
contra 1 1 1 1  con e l  M ITCH ,  Jinotega 
1 71 m m .  contra 767mm . ;  J u iga lpa 
1 82 contra 383mm. 

Al leta ( 1 982) es e l  que más se aproxi
mó a los acumulados de precipitacio
nes que ocasionó el Huracán M ITCH, 
teniendo en  Ch inandega 1 457mm. 
contra 1 597 que se acumularon con 
e l  paso del H u racán M ITCH , León 
1 002mm .  contra 1 1 1 1  con e l  M ITCH, 
M a n a g u a  4 0 3 m m ,  con 4 93 m m . ,  
R i vas 340 m m .  c o n t ra 4 92 m m . ,  
J i notega 243 m m .  contra 767m m . ,  
s iendo superados los acum u lados 
que ocasionó el M ITCH únicamente 
en las  estac i o n e s  de J u i g a l p a  
385 m m .  cont ra  3 83 m m .  c o n  e l  
M ITCH y Puerto Cabezas 294mm. 
contra 272mm.  

Aún cuando los  anál isis de frecuen
cia, o probab i l ísticos, de precipitacio
nes máximas se realizan en base a 
las máximas precipitaciones de cada 
año, se ha anal izado la probabi l idad 
para el mes de Octubre.  En pr imer 
lugar para valorar la afectación del  
Huracán M ITCH en los acumulados 
de este mes reconocido en N icara
gua como muy l l uvioso, y en segun 

do Jugar para enmarcar la probabi l i 
dad del evento en e l  mes de Octubre 
y no en todo el período l l uvioso. 

P a ra d et e r m i n a r  la p r o b a b l e  
recurrencia de eventuales precipita
ciones como las provocadas por e l  
H u racán M ITCH,  se obtuvieron los 
valores acumu lados correspondien
tes para pe r íodos de  retorno q u e  
varían de 5 e n  5 años, desde 3 5  has
ta 1 50 años,  y puntualmente para 
200 y 500 años de retorno. El p ropó
sito es determinar e l  período de re
torno de cada valor  obse rvado en  
Octubre de 1 998,  o lo que es más 
adecuado, su probabi l i dad de ocu
rrencia. 

De esto se deduce que el período de 
recurrencia probable para los acumu
lados de p recip itaciones en e l  mes 
de Octub re es de: 1 1  O años para 
Chinandega, con una precipitación de 
1 ,985m m . ;  75 años para León ,  con 
1 ,349mm. ;  80 años para Masatepe 
y Ocotal con 9754mm.  y 776mm. res
pect iv a m e n t e ;  1 1 5 a ñ o s  p a ra 
J inotega, con una p recip itac ión de 
91 ? m m . ;  y m ás de 500 años para 
Condega y San Is idro ,  con precip ita
ciones respectivas de 625 y 889mm. 

¡·; � . . _, ; ... ·.:.· ... -·· 

L u e g o  d e  l a  i n sta l a c i ó n  d e  u n  
Limn ígrafo e n  l a  Hacienda Tamagaz 
el d ía 22 de Octub re se reportó un 
n ivel de 1 ,92 metros; 36.41 m .s .n .m .  
para e l  d ía 29 de Octubre e l  n ivel del 
Lago reportado fue de 2.68 metros , 
para un n ivel de 39,09m.s .n .m .  el d ía 
30 el n ivel de l  Lago fue de 3.71 me
tros para u n  n ivel de 40,  1 2m.s .n . m . ,  
a las 6:00 a . m .  A las 1 1  :00 a .m.  los 
c u at ro m et ros  de la esca la  
l i m n imétr ica se  encontraron tota l 
mente sobrepasados por e l  n ive l  de 
las aguas del  Lago Xolot lán.  

Al realizar aforos de caudales en el 
río Tipitapa en la sección del puente 
peatonal entre los d ías 4 y 5 de No
v iembre se logró determi nar un  cau
dal máximo de 74,83mz/seg. Mien
tras e l  n ivel del lago aumentó a 5 ,55 
metros del l imn ímetro, para un n ivel 
de 4 1 ,96m .s .n .m .  
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Ciclones Tropicales que han 
penetrado en el territorio de 
Nicaragua en los últimos 1 06 anos 

Instituto N icaragüense d e  Estud ios Territoriales 
D i rección de Metrología y Recursos Hídricos 

Los Ciclones Tropicales son proba
blemente e l  más destructivo de los 
fenómenos meteorológ icos en las 
zonas tropicales y subtropicales, en 
donde además de causar enormes 
pérdidas económicas son causantes 
de pérd idas de vidas humanas. 

Como es sabido en nuestro país está 
expuesto al impacto de los Ciclones 
Tropicales con mucha f recuenc ia ,  
sufriendo en muchas ocasiones de
sastres, provocados por muy fuertes 
vientos e intensas l l uvias. De aqu í  la 
conveniencia de tener conocim iento 
de las trayectorias de estos meteo
ros de modo especial enfatizando en 
aquellos que han afectado de mane
ra di recta al territorio nacional .  Por 
consiguiente, el p resente trabajo es 
de uti l idad para el ordenamiento del 
territorio y protección civi l .  

En  la preparación de l  mapa de tra
yectoria se recurrió a datos h istóri
cos , atlas de trayectorias de huraca
nes e información de los archivos de 
I N ETER,  logrando obtener informa
ción de 1 892 a 1 996. 

Los huracanes son fenómenos que 
se originan en los mares tropicales, 
caracterizándose por intensas l l uvias 
y por fuertes vientos que en forma 
de bandas espirales g i ran en contra 
de las manecil las del re loj, alrededor 
de un centro u ojo que regularmente 
cu enta con u n  d i á m et ro de  25  a 
50Kms. y que muestra al contrario 
del resto del sistema un predomin io 
de calma y precipitación muy pobres 
o nu las. La i ntensidad de cada cate
goría de los Ciclones Tropicales, es 
determinada fundamentalmente por 
e l  daño potencial que la velocidad de 
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CICLONES TROPICALES QUE HAN PENETRADO EN EL TERRITORIO 
DE NICARAGUA EN LOS ÚLTIMOS 1 06 AÑOS 

Nº FECHA CATEGORIA NOMBRE 

1 OCT 1892 HURA CAN 

2 JUL; 1893 HURA CAN 

3 OCT. 1906 HURA CAN 

4 OCT. 1908 T. TROPICAL 

5 SEPT. 191 1 HURA CAN 

6 JUN. 1913 HURA CAN 

7 JUL. 1916 T. TROPICAL 

8 SEPT. 1920 T. TROPICAL 

9 OCT. 1922 T. TROPICAL 

10 JUN. 1924 T. TROPICAL 

1 1  SEPT. 1 924 T. TROPICAL 

12 OCT. 1926 T. TROPICAL 

13 JUN.1931 T. TROPICAL 

14 MAY 1933 T. TROPICAL 

15 NOV. 1933 T. TROPICAL 

16 OCT. 1935 HlJRACAN 

17 JUN.1939. T. TROPICAL 

18 SEP. 1940 T. TROPICAL 

19 OCT. 1940 HURA CAN 

20 SEP. 1941 HURA CAN 

2 1  NOV. 1949 D. TROPICAL 

22 OCT.1950 T. TROPICAL KING. 

23 MAY. 1953 T. TROPICAL ALI CE 

24 SEP. 1954 HURA CAN GILDA* 

25 JUL. 1961 T. TROPICAL 

26 OCT. 1964 T. TROPICAL ISABELLE 

27 NOV. 1964 HURA CAN 

28 JUN. 1966 HURA CAN ALMA 

29 SEP. 1968 HURA CAN 

30 SEP. 1970 D. TROPICAL 

31 SEP. 1971 HURA CAN EDITH 

32 SEP. 1971 HURA CAN IRENE 
33 SEP. 1974 HURA CAN FIFI * 

34 MAY. 1982 HURA CAN ALLETA 

35 AGS. 1985 HURA CAN ALLEN 

36 OCT. 1988 HURA CAN JOAN 
37 SEP. 1993 T. TROPICAL GERT 
38 AGS. 1993 T. TROPICAL BRET 
39 NOV. 1994 T. TROPICAL GORDON 
40 JUL. 1996 HURA CAN CESAR 
41 OCT 1998 HlJRACAN MITCH 

Nota: Los Ciclones Tropicales Nº 24 y 33 no se encuentran ploteados en el Mapa. 
D.Tropciales Depresión Tropical. 
T. Tropical Tormente Tropical. 

los vientos pueden ocasionar y que 
es reconocida i nternac iona lmente .  
Según ésta, se considera como De
pres ión Tropical cuando sus vien
tos máximos sosten idos son meno
res o iguales a 63Kms./h . Tormenta 
Tropical ,  los vientos máximos son 
superiores a 63Kms./h . pero inferio-

res a 1 1 9Kms./h. y Huracán,  donde 
los vientos superan los 1 1 9Kms./h . 
Cuando el fenómeno alcanza esta ca
tegoría, se divide en cinco escalas de 
intensidad determinadas siempre por 
la velocidad máxima de sus vientos, 
de tal forma que en la intensidad cin
co los vientos superan los 249Kms. 



Históricamente, N icaragua ha sido un 
país con alto riesgo a impactos di
rectos e ind i rectos de Ciclones Tro
p icales, por encontrarse de cara al 
Mar Caribe y al Océano Atlántico tro
pical en donde por los menos se han 
formado unos 800 Ciclones Tropica
les en los ú ltimos 1 00 años. La tem
porada de h u racanes para nuestro 
país y resto del área centroamerica
na, i n icia e l  1 de Jun io para f inal izar 
en el mes de Noviembre ,  observán
dose una mayor actividad en el mes 
de Septiembre y Octub re en el área 
de Centroamérica. 

Los efectos de los huracanes son cla
s ificados como efectos d i rectos, si  
la zona experimenta la incursión del 
s istema registrándose vientos fuer
tes, o leaje alto en las costas y l l u 
vias intensas asociadas a l  centro de l  
h u racán , aproxi madamente a unos 
1 OOKms. de radio.  Los efectos i nd i
rectos, son los relacionados a la c i r
cu lación que estos s istemas ocasio
nan y que están vinculadas a d istan
cias mayores a los 1 40Kms. 

Las investigaciones muestran que los 
efectos i n d i rectos de los Cic lones 
Tropicales sobre e l  istmo centroame
ricano suelen producir  precipitacio
nes más abundantes que la produci
da por los efectos d i rectos, para pe
ríodos de afectación superiores a 36 
horas . Las l l uvias atemporaladas son 
una clara evidencia de este ú l t imo 
caso, en el cual  la c i rcu lación del  d is
tu rbio motiva un cambio en la com
ponente del f lujo del viento , s iendo 
éste de l  sudoeste , aumentando el 
aporte de humedad dentro del terri
torio y perturba la Zona Intertropical 
de Convergencia. Así mismo favore
ce la p recip itación orográfica, cuan
do la c i rculación periférica al Ciclón 
Tropical establece un  flujo perpendi
cular a los sistemas montañosos . 

Cuando un Ciclón Tropical se inter
na en tierra, la d inámica y la distri
bución de las precip itaciones cam
b i a n  sustanc ia lmente ,  sobre  todo 
cuando se desplazan sobre una oro
grafía: muy compleja como la de N i 
caragua, evidentemente el deb i l ita
m iento de los C ic lones Tropicales 
que se desp lazan sobre terrenos 

montañosos ,  e s  m á s  ráp ido  q u e  
aquel los q u e  se desplazan sobre l la
nuras. En estos casos, aún los hu ra
canes más intensos pierden rápida
mente la categor ía de h u racán en 
pocas horas , sin embargo pueden 
recuperar su intensidad al i nternar
se de nuevo al mar. Ejemplo de és
tos fueron e l  huracán I RENE y JOAN 
que luego de atravesar el te rritorio 
se debi l itaron y al alcanzar las aguas 
del  Océano Pacífico se fortalecieron 
nuevamente y adoptaron los nom
b res de OLIVIA y M I RIAN respecti
vamente . 

La temporada ciclónica en la porción 
occidental del Mar Caribe ( incluye 
Atlántico nicaragüense) da i n icios en 
e l  mes de Jun io y se extiende al mes 
de Noviembre, s in embargo esto no · 
s ign ifica que en los meses del Mayo 
e incluso Diciembre no puedan origi
narse Ciclones Tropicales ,  no obs
tante la mayor frecuencia de estos 
fenómenos la presenta los meses de 
Septiembre y Octubre .  

Según los  registros h istóricos, N ica
ragua ha s ido afectada de 1 892 a 
1 996 por 40 Ciclones Tropicales, de 
los cuales el 45% han presentado la 
categoría de hu racán, el 50% como 
Tormenta Tropical y sólo un  5% como 
Depresión Tropical. Las estad ísticas 
demuestran que e l  mes de Septiem
bre presenta el porcentaje frecuencial 
más alto con valor de hasta un 30% 
siguiéndole Octubre con 25%, J unio 
con 1 2 .5%, Ju l io y N oviembre con 
1 0%, Mayo 7 .5% y Agosto con 5%. 

Sobre e l  Océano Pacíf ico, se han 
observado altas frecuencias de pre
sencia de Ciclones Tropicales, s in  
embargo éstos se originan al Norte 
de los 1 Oº Latitud Norte y entre los 
95º y 1 00º Longitud Oeste. No obs
tante, es muy poco probable que és
tos afecten al territorio nacional , de
bido que para acercarse un Ciclón 
Tropical al l itoral del Pacífico n icara-

güense sería necesario una fuerte 
compon ente de l  Oeste,  lo que  es 
poco probable en esta latitud.  A l  mis
mo t iempo, los Ciclones Tropicales 
originados en e l  Pacífico Nororiental 
siguen una componente hacia el Oes
te-Noroeste . 

Como es sabido N icaragua, por te
ner costas en el Mar Caribe, que es 
una zona ciclogenética muy activa, 
está expuesta con mucha frecuencia 
a la amenaza de Ciclones Tropica
les, los que causan en muchas oca
s iones desastres , generando gran
des pérd idas económicas y muertes 
en la población. 

Los Ciclones Tropicales son fenóme
nos que se originan en los mares tro
picales y se caracterizan por ser una 
zona de baja presión ,  al rededor cuyo 
centro u ojo g i ran en forma de espi
ral bandas nubosas , (en contra de las 
maneci l las del reloj en el Hemisferio 
Norte) asociadas a vientos fuertes y 
precipitaciones intensas. 

En su desarrol lo los Ciclones Tro
picales, pasan por tres categorías 
determ i nadas fundamental mente 
por la velocidad de sus vientos. En 
su primera categoría se les deno
mina Depresión Tropical y se ca
racterizan porque sus vientos máxi
mos sostenidos t ienen una velocidad 
menor o igual a los 62Kph. Posterior
mente se l es conoce como Tormen
tas Tropicales, al alcanzar en sus 
v ientos velocidades de entre 63 y 
1 1 8Kms./h. En esta etapa ya se le 
as igna un nombre por orden de apa
rición y en términos alfabéticos. La 
tercera y ú l t ima categoría es la  de 
H u racán,  cuando la velocidad de sus 
v i e n tos  i g u a l a n  o s u p e ran  l o s  
1 1 9Kms./h .  

En esta últ ima categoría se d istingue 
una escala de Intensidad, conocida 
como Escala i nternacional de H u-

4 1  
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racanes de Saff i r/S i m pson.  Esta 
escala de i ntensidad está defin ida 
fundamentalmente por el daño poten
cial que la velocidad de los vientos 
pueden ocasionar, así se conocen 5 
escalas, que se d istinguen de la si
guiente manera; Escala 1 ,  con vien
tos de 1 1 9 a 1 53Kph . ;  escala 1 1 ,  con 
vientos de 1 54 a 1 77Kph . ;  escala 1 1 1 ,  

con vientos de 1 78 a 209Kph . ;  esca
la IV ,  con vientos de 21 O a 249Kp h .  
y escala V ,  con vientos superiores o 
iguales a 249Kph. 

Los efectos de los huracanes pode
mos clasificarlos en efectos direc
tos, los cuales se man ifiestan en las 
zonas que experimentan la incursión 
del s istema. Estos son: 1 )  Vientos 
fuertes que dependen de la intensi
dad del h u racán y causan daños a 
estructuras, bosques, etc . 2) Mareas 
de tormentas que afectan a los bar
cos anclados, estructuras portuarias 
y e rosionan las costas y 3) Precipi
taciones intensas, que pueden acu
mular  250mm. o más en períodos de 
1 2  ó 24 horas, causando inundacio
nes en zonas bajas, erosión y desl i
zamientos de  t ierras en áreas con 
pendientes fuertes. 
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Los efectos ind i rectos son los re
lacionados a la ci rcu lación que estos 
sistemas ocasionan y que están vin
cu lados a d istancias mayores a los 
280Kms. a parti r de su centro (ojo) y 
que suelen ocasionar precipitaciones 
más abundantes que las p roducidas 
por los efectos d i rectos, para perío
dos de afectación superiores a las 
36 horas .  Ejemp los  que evidencian 
esto ú l t imo  fueron el Huracán F iFi 
en 1 974, Al l eta en 1 982 y M itch en 
1 998.  

Para N icaragua y e l  resto del Istmo 
Centroamericano la temporada de  
huracanes in ic ia en Jun io y f inal iza 
en e l  mes de Noviembre. 

Según registros h istóricos de 1 892 a 
1 996, nuestro país se ha visto afec
tado por 40 Ciclones Tropicales, de 
éstos el 45% ha presentado la cate
goría de Huracán,  el 50% de Tormen
ta Tropical y el 5% de Depresión Tro
pical . 

Los estudios estad ísticos dem ues
tran que el mes de Septiembre pre
senta la frecuencia de incidencia más 
alta, con valor de un  30%, siguién-

dole Octubre con e l  25%, J unio con 
1 2 .5%, Jul io y Noviembre 1 0% ,  Mayo 
con 7.5% y Agosto con 5%. 

Es i mportante mencionar que en Ni
caragua la probabi l idad de i mpacto 
de Ciclones Tropicales aumenta ha
cia el Norte de los 1 3º Latitud Norte 
y d isminuye hacia el Sur  de esta lati
tud, de tal forma que la probabilidad de 
impacto expresada en porcentaje en la 
Región Atlántico Norte es de 60%, para 
la Región Atlántico Sur es de 34%. 

La Reg ión  de l  P ac íf ico , p resenta 
menos probabi l idades de impacto por 
Ciclones Tropicales, ya que de los 40 
que han afectado e l  territorio N ica
ragüense sólo 6 han alcanzado al l i 
toral del Pacífico, provenientes des
de e l  Mar Caribe, sin embargo tra
yectorias como las presentadas por 
e l  Huracán FiFi  y Al leta, suelen ser 
muy pel igrosas, por cuanto generan 
una componente del viento, sobre el 
Océano Pac íf ico , q u e  a l  ar rast rar 
humedad favorece la interacción con 
otros s istemas meteorológicos que 
ocas ionan fuertes acu m u l ados de  
precipitaciones y provocan inundacio
nes en d iferentes partes de la l lanu
ra del Pacífico N icaragüense. 
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El Mapa de Cuencas 
Hidrográficas de Nicaragua 

Instituto N icaragüense d e  Estudios Territoriales (INETER). 
D irección Recursos H ídricos. 

El  mapa de Cuencas H idrográficas 
tiene el objetivo de presentar la pú
bl ico la expresión cartográfica del s is
t e m a  de  áreas  te r r i to r ia les  q u e  
constituyela base para e l  estudio de 
ciclo h idrológico, en su fase terres
tre en e l  ámbito nacional . Estas áreas 
son el producto de la acción de los 
procesos geológicos, atmosféricos y 
b io lógicos, que f ina lmente son los 
que les han conferido las caracterís
ticas propias que las identifican como 
cuencas h idrográficas. 

En estas pr imera edición , el mapa 
resume la distribución de las cuen
cas por vertiente, así como el siste
ma de identificación y algunas de las 
características más importantes de 
la m isma; todos los elementos bás i
cos para la caracterización h idroló
gica básica de las cuencas h idrográ
ficas de N icaragua. Además, se in
c luye e l  área superf ic ia l  de  cada 
cuenca, los ríos principales y tributa
rios que conforman la red de drena
je. Adicionalmente, se i ncl uyen da
tos sobre Ja precip itación y long itu
des de las principales corriente. 

REPÚBLICA DE NICARAGUA CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

'\1-·7' .,..,. 
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Se enteiende por cuenca h idrog rá
ficas, la superf ic ie de terreno q u e  
d rena l a s  aguas f luviales hacia un  
cuerpo de agua superficial , del im ita
da por la d ivisoria topográfica que  
separa e l  drenaje que f luye en esa 
área del que drena en áreas vecinas. 
El cuerpo de agua puede ser un río, 
una laguna, un lago, o el mar. La di
visoria de la cuenca esta definida por 
los puntos de mayor e levación que 
rodean el área de captación,  y en su 
conjunto determinan la l ínea topográ
ficas, geológicas y cl imáticas deter
m inan que los ríos escu rran de for
ma permanente intermitente o efíme
ra. 

ÁREAS Y PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

ERTIENT DEL MAR 
E 

UENCA NOMBRE DE LA CUENCA AREA 
No RIO PRINCIPAL fKM2J 
45 RIO COCO 19,969.00 
47 RIOULANG 3, 777.40 
49 RJO WA WA 5, 371. 98 
51 RIO KUKALA YA 3,910. 25 
53 RJO PRJNZAPOLKA 1 1 ,292.40 
:J5 RJO GRANDE DE MA TAGALPA 18,445.00 
57  RIO KURINWAS 4,456.76 
59 ENTRE RIO KURJNWAS Y RIO 2, 034.20 

ESCONDIDO 
61 RJO ESCONDIDO 1 1, 650. 00 
63 ENTRE RIO ESCONDIDO Y RIO PUNTA 1,592.96 

GORDA 
65 RIO PUNTA GORDA 2,867.42 
67 ENTRE RIO PUNTA GORDA Y RIO SAN 2,228.86 

JUAN 
69 RIO SAN JUAN (EN NICARAGUA) 29,824.00 

TOTAL 117,420.23 
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CARIBE 

PRECIPITA CION 
MEDIA (mm) 

1 ,937  
2, 405 
2,820 
3,800 
2,586 
2,095 
2, 725 
3, 564 

2, 722 
3, 710 

3, 552 
4, 510 

1 , 694 



En este mapa se m uestran las cuen
cas en que se ha d ividido el país y 
los l ímites que separan las vertien
tes antes mencionadas. Por razones 
de conveniencia práctica, el territo
rio nacional se divide en 21  cuencas 
h idrográficas (ocho del Pacífico y tre
ce del Caribe) . Para la identificación 
de las cuencas se usa el s istema de 
clasificación y codificación estableci
do por e l  P royecto Hidrometeoroló
gico Centroamericano ( P . H .C .A. )  en 
1 970.  

En N icaragua las cuencas h idrográ
ficas se pueden agrupar en dos gran
des vertientes: la del Mar Caribe, que 
abarca el 90 por ciento del territorio 
nacional , y la del Pacífico que ocupa 
el diez por ciento restante. La ver
tiente del Mar Caribe puede subd ivi
d i rse a su vez en una subvertiente 
cuyos ríos desaguan di rectamente al 
mar y ottra cuyos ríos desembocan 
en los lagos de Managua (Xolotlán) 
y N icaragua (Cocibo lca) para des
aguar f inalmente a través del río San 
Juan .  Los r íos del  Pacíf ico son en 
genera l ,  de corto recorrido; en cam
bio los ríos que dasguan d i rectamen
te al Mar Caribe t ienen recorrido más 
largo, extensa cuenca de d renaje ,  y 
en su mayoría son navegab les en su 
curso inferior. Los lagos de Managua 
(Xolot lán)  y N icaragua (Cocibolca) 
que confieren a N icaragua caracte
rísticas s ingulares en la región Cen
troamericana, están com p rend idos 
en la cuenca de l  r ío  San Juan,  que 
después de l  r ío  Grande de Matagalpa 
constituye la cuenca h idrográfica más 
importante del país.  

En cuanto al comportamiento de los 
ríos y corrientes, éstos obedecen a 
la ocurrencia de p recipitación; así los 
de la vertiente del Pacífico se carac
terizan por  tener mayor caudal du
rante la estación l l uviosa que se ex
tiende de Mayo a Octubre.  En cam
b i o ,  l os r í o s  d e l  M a r  C a r i b e  s e  
caracterizán p o r  tener mayor caudal 
y ser permanentes, debido a las ma
yores precipitacioens y la mayor du
rac ión  de  la  estac ión l l uv iosa .  La 
s u b v e rt i e n te  de  los l a g o s  t i e n e  
caracteristicas intermedias entre la 
vert iente del  Pacíf ico y la  del  Mar 
Caribe. 

. ERTIENT DEL . .  OCEANO PACÍFICO 
B 

UENCA NOMBRE DE LA CUENCA AREA PRECIPITACIÓN 
No RIO PRINCIPAL KM2 MEDIA (mm) 

. . 58 IUO NEGRO 1, 428. 00 1 ,859 
60 RIO ESTERO REAL 3,690. 60 1,682 

62 ENTRE ESTERO REAL Y ·  VOLCAN 429.00 1,881 
COSIGUINA . . 

64 ENTRE VOLCAN COSJGU!NA Y IUO 2,950.66 1 ,670 
TAMARINDO 

66 RIO TAMARINDO 3 1 7. 62 1, 1 75 
68 ENTRE RIO TAMARINDO Y IUO BRITO 2, 76.8.69 1 ,537  

70 RIO BRITO 2, 768.00 1 .316 

. 72 ENTRE IUO BIUTO Y IUO SAPOA 325.00 1,625 
TOTAL 12,183.57 

El número con e l  que se identifica cada cuenca correspondiente a la  NO
MENCLATURA establecida por el PROYECTO H I DROMETEOROLÓG ICO 
CENTROAM E RICANO 8P .H .C .A . ) .  Para l os países de Centroamérica; con 
la convención de que las cuencas con número impares (57) pertenecen a la 
vertiente del Mar Caribe y las cuencas con numero pares (58) pertenece al 
Océano Pacífico. 

PRINCIPALES LAGOS Y LAGUNAS DE NICARAGUA 

No NOMBRE 1 DEPARTAMENTO SLPERFICIE KM2 
1 LAGO COCILBOLCA V ARIOS DPTOS 8 1 43 .7  

2 LAGO XOLOTLAN i MANAGUA-LEON 1 052.9 

3 LAGUNAS DE PERLAS RAAS 532.4 1 

4 BISMUNA(WANI) RAAN 1 74.00 

5 BAHIA DE BLUEFIELDS RAAS 1 1 72 .73 

6 WOUHNTA RAAN 99 .00 

7 PAHRA RAAN 96.00 

8 LAGO DE AFANAS JINOTEGA 45.90 

9 jKARATA 1 RAAN 33.57 

1 0  i TOP LOCK LAGOON 1 RAAN 30.49 

1 1  1 SONIE LAGOON 1 RAAN 28.00 

1 2  IAPOYO 1 GRANADA-MASA Y A 1 2 1 . 1 0  

1 3  SMOKEY LANE LAGOON 1 RAAS 1 1 8 .96 

1 4  DAKURA RAAN 1 2 .50 

1 5  BIG LAGOON RAAS 1 1 2 .26 

1 6  TISMA GRANADA-MASA Y A 1 0 .46 

1 7  CABO VI EJO RAAN 8.55 

1 8  IMASAYA MASA YA 8.38 

1 9  BISMUNA TARA 1 RAAN 8 . 1 2  

· 20 MOYUA MATAGALPA 5.70 

2 1  Ll ÓAKURA RAAN 1 5.64 

22 ÑOCARIME RIVAS 1 5 .68 

23 XI LOA MANAGUA 1 3.75 

24 ISIKAPAKIA RAAN 3 . 1 2  

25 ILEIMUS RAAN 1 2.63 

26 APOYE QUE MANAGUA 2 .50 

27 COSIGUINA CHINANDEGA 1 1 .32 

28 MOMBACHO GRANADA 1 0.30 

29 MONTE GALA LEON 1 0.79 

30 ASOSOSCA LEON 1 0 .8 1  

3 1  ASOSOSCA MANAGUA 1 0.74 

32 LAS PLA YIT AS MATAGALPA 1 0.44 

33 NEJAPA 1 MANAGUA 1 0.023 

34 TISCAPA MANAGUA 0. 1 3  

35 ! MADERAS RIVAS 0.05 
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LONGITUD DE PRINCIPALES RIOS Y AFLUENTES DE N ICARAGUA EN Km. 
VERTIENTE DEL MAR CÁRIBE VERTIENTE DEL MAR CARIBE 

Nombre del Río Cuenca Longitud en KM Nombre del Río Cuenca Longitud en Km. 
PUNTA GORDA 65 1 15 

RIO COCO 45 680 AGUA ZARCA 65 38 
BOCA Y 45 1 15 INDIO 67 70 
WASPUK 45 96 MAIZ 67 45 
ESTELI 45 90 SAN JUAN 69 180 
ncARo 45 56 SAN JUANILLO 69 47 
PANTASMA 45 38 SABALOS 69 42 
ULANG 47 92 LAGO DE MANAGUA 
WAWA 49 160 NOMBRE DEL RIO CUENCA LONG. EN Km. 
LIKUS 49 1 14 RIO VIEJO 69 157 
WARK WARK 49 22 SINECAPA 69 79 
KUKALAYA 5 1  140 PACORA 69 30 
LAYASIKSA 5 1  67 SAN ANTONIO 69 25 
USUPON 5 1  37 NOMBRE DEL RIO 
PRINZAPOLKA 53 245 MALACATOYA 69 122 
BAMBANA 53 143 MAYALES 69 80 
WASPUK 53 1 15 OJOCUAPA 69 75 
WILIKE GRANDE 53 62 OYATE 69 70 
ULI 53 38 TEPENAGUASPA 69 62 
RIO GRANDE DE MATAGALPA 55 465 TULE 69 62 
TUMA 55 180 TECOLOSTOTE 69 55 
IYAS 55 87 CAMASTRO 69 52 
LISAWE 55 68 ACOYAPA 69 45 
MURRA 55 55 LAS LAJAS 69 28 
YAOSCA 55 54 OCHO MOGO 69 25 
O LAMA 55 45 GIL GONZALEZ 
QUISAURA 55 43 VERTIENTE DEL PACIFICO 
PAIWAS 55 35 NOMBRE DEL RIO CUENCA LONG. En Km. 
EL BIJAO 55 30 RIO NEGRO 58 77 
SAIZ 55 30  TECOMAPA 58 42 
TAPASLE 55 25 TELICA 64 44 
KURINWAS 57 160 POSOLTEGA 64 41 
KUNG KUNG 57 54 ATOYA 64 40 
WAWASHANG 59 1 10 CHIQUITO 64 39  
PATCH RIVER 59 44 TAMARINDO 66 33 
ÑARI 59 26 CITALAPA 68 43 
ESCONDIDO 6 1  88 CASARES 68 39 
MICO 6 1  189 EL CARMEN 68 36  
SI QUIA 6 1  1 15 SOLEDAD 68 28 
RAMA 6 1  108 ESCALANTE 68 27 
KAMA 6 1  95 BRITO 70 36 
PLATA 6 1  74 
MAHOGANY 6 1  45 
CAÑO NEGRO 6 1  33 
KUKRA 63 90 
TORSUANI 63 35 
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Dirección de Recursos Hídricos:  
Visión, Misión y Funciones 

Instituto N icaragüense d e  Estud ios Territoriales. 
D i rección de Recursos H ídricos. 

Es la o rgan ización G u bernamen
tal respo nsable del  estud i o  de l a  
h ídrósfera nacional enfocado en la 
fase terrestre del  c ic lo h idrológico, 
a través del  sistema de observa
ción , p rocesamiento , evaluación y 
anál is is de l os p rocesos y fenó
menos correspondientes. Median
te e l  estab lecim iento, operación y 
mante n i m i ento de l as redes de 
m o n í t o re o  h i d ro m ét r i c a ,  p íezo
métrí ca y mareog ráfíca y del  s is
tema de p rocesamiento se captan 
y generan los datos h idrológicos, 
h i d rogeológ ícas e h i d ro g ráficos 
confiables, suficientes y de fácil  ac
ceso para las investigaciones y es
tudios que permiten eval u a r  c u a l i 
tativa y c u a n titat iva l a  d i s p o n i 
b i l idad y situación de l o s  recursos 
h íd ricos del país, y as í fo rmular 
los planes de man ejo,  desarro l l o  
y p rotección de l o s  mismos.  Los 
Estudios p re l i m i n a res d e l  poten
c i a l  h íd r í co s o n  u t i l i zados e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  p royectos d e  
desarro l l o  h i d ro e l éctr i c o ,  a g ro 
p e c u a r i o ,  a b a s t e c i m i e n t o  d e  
a g u a  pota b l e  y d e  p rovisión a los 
ecos istemas. 

La Dirección de Recu rsos H ídrícos 
tiene también la respo n s a b i l i d ad 
de real izar  est u d i o s  q u e  p e rm i 
tan ca racte r izar  l o s  n i ve les d e  
r iesgos y v u l n e ra b i l i d a d  d e l  t e 
rritor io naci o n a l  a l as i n u n d a c i o 
nes por crec i entes d e  r í o s .  A s í  
m i smo rea l i za l o s  l evanta m i e n 
t o s  h i d ro g ráf icos,  d e  l a s  a g u as 
c o n t i n e n t a l e s  y c o s t e r a s  q u e  
p e rm itan conocer l o s  n i ve les y 
b at i m et r ía de l a g o s  y l a g u n a s  
c o n d u centes a defi n i r  l as rutas 
de acceso a los puertos lacustres 
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civi les en zonas costeras que ase
g u ren la efic iencia y seguridad de 
l a  navegación f l uvial y ma ríti ma. 

El  objetivo principal de l a  Dirección 
de Recu rsos H íd ricos es mon ito
rear el comportami ento de todos 
los p rocesos del ciclo h idro lógico 
con el f in  de generar información 
h i d ro lóg ica ,  h í d rogeológ í ca e h i 
d ro g ráfica básica,  para re al izar 
estudios de la interacción entre los 
p rocesos su perficiales y su bterrá
neos y entre estos datos y los otros 
recursos h íd rícos del país, de tal 
forma que l os u s u arios e n  gene
ral y las a utorid ades nacionales en 
particular puedan d isponer de esta 
i nformación en la canti dad n ece
saria para tomar decisiones ade
cuadas a l rededor del manejo i n 
tegra l  y sosten ib le  de l o s  Rec u r
sos H íd ricos del  país. 

O R GAN IZAC I Ó N :  P ara real iza r  y 
c u m p l i r  con todas las actividades 
bajo s u  responsabi l idad l a  D i rec
ción de Recursos H íd rí cos se ha 
o rgan izado en tres departamentos 
con funci o nes s ustantivas especí
ficas y con sus propios o bjetivos 

y t a reas.  Estos D e p a rtame ntos 
son los s i g u ie ntes : 

• Departamento de Hidrología Su
perficial 

• Departamento de H idrogeología 

• Departamento de Hidrografía 

Departamento de Hidrología 
Su perficial 

El o bjetivo pr incipal  del  D E PAR
T A M E N T O  DE H I D R O L O G Í A 
S U P E R F I C I A L  es e l  de m o not i 
rear todos los p rocesos del  ciclo 
h i drológico que se desarro l l a n  e n  
las superf ic ie terrestre c o n  el  f in  
de g e n erar i nformación h í d rólo
g í ca básica y rea l izar est u d i o s ,  
c lasif icación e i nventario de l o s  
recu rsos h íd rícos d e l  p a í s ,  de tal 
forma que los usuarios en gene
ral y las autorid ades nacionales 
en particu l a r  p u edan d isponer de 
esta información e n  l a  cantidad 
n ecesaria para to mar decisiones 
adecu adas a l rededor de los recu r
sos h íd rícos sup erf ic iales.  

En la actual idad del  Departam en
to de H i d ro l o g ía S u perf icial  esta 
en capacidad de b ri n dar los s i 
g u ientes p roductos: 

• Mapas de cuencas hidrológ icas 
de Nicarag ua 

• Superf icie de las cuencas hi
d rológicas 

• Series de aforos en las seccio
nes de los ríos más i m portan
tes d e l  p a ís 

• Datos de caudales medíos d ia
rios 

• Datos de caudales máximos y 
m ín i mos de d ive rsos r íos d e l  
país 

• C u rvas de g astos de los ríos 
más importantes del país 



• Real ización de campañas de 
aforos especiales 

• Catálogo de estaciones de la 
Red Hid rométrica Nacional 

• Del imitación de cuencas hidroló
gicas 

• Determinación de las caracterís
ticas fisicogeográficas de cuen
cas hidrológ icas 

• Cálcu lo de Balance H íd rico 

• Estudios de la determinación de 
la disponibil idad de agua superfi
cial y su uso en riego, hidroelec
tricidad, suministros, etc 

• Estudios para el o rdenam iento 
del recurso de agua 

• Estudios para la determi nación 
de las posibles variaciones del ré
gimen hidrológico como conse
cuencia de la variación cl imática 

D E PA R TA M E NTO D E  H I D R O 
G EOLOGIA:  El  objetivo p ri ncipal  
d e l  D e p a rt a m e n t o de H i d r o 
geologia e s  e l  d e  real izar l a s  i n 
vest igaciones h i d ro-geológ icas,  
h i d ro q u ím icas, isotó-poicas,  ba
lances y modelación de los recu r
sos de agua s u bterránea,  con el  
p ropósito de establecer l a  carac
terización y d i ag nóstico de los po
tenciales h idrá u l icos, h idrodinámi
ca y cal idad f isico-q u ím ica de los 
pr incipales acu íferos d e l  país.  

E n  l a  actual idad e l  Departamento 
de H id rogeología enta en capaci
dad de br indar servicios de i nfo r
mación y real ización de estud ios 
en los s i g u i e ntes campos. 

• Estudios de hidrogeología regio

nal y de cuencas 

• Estab lec i m i e nto,  o p e ración y 
m a n t e n i m i e n t o  d e  R e d e s  
p i ezométricas 

• Realización de pru ebas de bom
beo pozos perforados 

• I nfo rmación h idrogeológica de 
Nicaragua 

• Estudios h idroqu ímicos regiona
les y detal lados 

• I n fo rmación h i d ro q u ímica d e l  
país 

• Estudios Isotópicos de las aguas 
subterrráneas y superficiales 

• Ela boraci ó n  de mapas p i ezo
m é t r i c o s ,  h i d ro q u í m i c o s ,  d e  
caracteristicas hidrául icas y de 
calidad del agua 

• Levantamientos de prospección 
geofisica puntual (perfiles gamma
gamma, temperatura y conduc
tividad eléctrica) 

• Análisis e interpretación de infor
mación geofísica. 

El DEPARTAMENTO DE HIDRO
GRAFIA tiene la respo nsabil idad 
de planificar y ejecutar las i nvesti
gaciones hidrográficas m u ltidisci
p l i nar ias.  Para l a  confección de 
cartas n á uticas y p u b l icaciones 
mar inas,  as i  como co labora con 
otras i nstituciones en e l  desarro
llo de la señal ización maritíma e n  
n uestras aguas, e n  i nterés de p ro
teger n u estro derecho ma rít imo y 
aportar conoci m i e ntos de mucho 
i m p o rtancia para el desarro l lo  de 
n u estra econ o m ia.  

También de ntro de l as res po nsa
b i l idad es técnicas.  El Departa
m e n t o  de H i d r o l o g ra f i a  e l  
m o n ito reo del  n ivel del  mar con e l  
p ropós ito de determ i nar planos d e  
refe rencia de mares,  e ntre estos 
el  n ivel medio del mar;  asi como 

t a m b i é n  m a n t i e n e  en f u n c i o n a-

m i e n to u n a  red l i m n i métrica e n  
l agos y l ag u nas de l a  región del  
Pacifico de N i carag u a  para l a  de
termi nación de los rangos de f luc
tuación de los n iveles de agua en 
estos c u erpos. 

A d e m á s  de las acti v i d ad e s  ya 
mencionadas se elaboran publ ica
c i o n e s c o n  l o s  p ro n óst icos de 
mareas para los océanos Pacíf i
co y Atl ántico. Asi como del  Orto 
y Ocaso del  Sol  y las fases de l a  
L u n a .  

E l  departame nto fue fu ndado e n  
1 965 y adscrito a l a  desaparecida 
D i rección General de Cartog rafia 
del M i n i sterio de Obras P ú b l i cas.  
Cuenta con 30 años de experien
cia en e l  ámbito nacinal  y e n  al
g u nos trabajos co n terceros p a í
ses. 

E n  l a  actual idad el  Departamento 
de H i d rogeolo g ía entra en capa
cidad de br indar servicios de in
formación y rea l ización d e  estu
dios e n  los s igu ientes campos: 

• Sondeos hidrográficos en mares, 
lagos, lagunas y rios 

• M uestreo de dondo en mares, la
gos, lagunas y ríos 

• Leva n ta m i e n tos de la l ín e as 
costeras 

• E laboración de p lan os hidrográ
ficos(mapas) 

• Nivelación geométrica 

• Levantamientos topográficos 

• Dete rminación de coordenadas 

• Pronósticos de mareas 

• Pronóstico de orto y ocaso del 

Sol 

• Fases de la Luna 
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¡ Preparados ! 
El Ayuntamiento necesita con urgencia un Geosistema 
de I nform ación Munici pal para la  gestión i ntegral de 
su territori o .  Urbanism o debe incorporar e l  
planeam iento urbano y el  área de Seguridad necesita 
i m plantar un Sistema de I ntervención para Bomberos 
y Pol icía i ntegrado con el cal lej ero. 

La Com pañ ía de Servicios y Abasteci m iento d e  Aguas 
no puede esperar un segundo m ás para disponer de 
un sistema de Gestión de Cl ientes integrado con el  
S istem a  Técnico de Red,  que perm ita responder 
rápidamente a las dem andas de los ci udadanos y del 
servicio, creando nuevos productos y facturándolos 
conforme a las reglas del mercado.  

¡ Listos ! 
¿ U n  s i st e m a  d e  g esti ó n  m u n  
¿ E n  e l  q u e  s e  i ntegren en u n  r 
relaci onal l a  i nfo rm aci ón del e 
territo r io? ¿Dónde tenga cabi 
i nformación del  catastro , del r 
a m b i e nte , d e  l as compañías e 
de agua, g as ,  e l ectr i c idad y tf 

¿ U n  nuevo sistem a com petitivc 
cl ientes i nteg rado con el sister 

¿ C a p az d e  afrontar el reto d 
ad aptarse a la continua evol uci 
desregulación? 

Siemens : la  fue rza 



1 integ rado? 
lo de datos 
.dano y del 
,1almente la 
Bmi ento, del  m ed i o  
Ni cios y s u m i n i stro . . ? rn urncacro n es . . . .  

Aenci ador d e  
red? 

RO y 
l os procesos de 
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¡ Si emens, S.A. sí puede! Colaborar en la gestión del 
territorio de una m anera eficaz y próxim a  al ciudadano,  
contribu ir  a l a  generación de val or en su negocio,  aportar 
sol uciones tecnológicas y sin fronteras para las 
organizaciones de un nuevo sigl o .  SICAO es el geosistem a 
de información abierto que le perm ite i ntegrar sus geodatos 
en un entorno estándar y bajo Mi crosoft Office , aportando 
las nuevas tecnologías de la  i nform ación al servicio del 
Usuario. SIGRED es el sistema i ntegrado para la  gestión 
de redes de d istri bución (agua, gas y electrici dad) que 
perm ite la i ntegración de los s istemas técnicos , com ercial y 
de operaci ón . (p. e.  S I CAD, SAP R/3 , SCADA, Oracle,  
I nternet, etc . ) .  

S I EMENS, S .A.  
Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos, Madrid .  
Teléfono: 9 1  5 1 491 80 - Fax: 91  51 49350 
I nternet: http://www.s icad. com 
eMai l :  uti ltel@ssa.siem ens. es 

de la  i n novación 
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República de Nicaragua 
Corte Suprema de Justicia 
Proyecto Reforma Registra! 

Myriam Jarquín de Medina.  
Coordinador Subcomponente Registro Públ ico. 
Proyecto Ordenamiento de la Propiedad Agraria. 

La tenencia de la t ierra y los dere
chos sobre ésta , constituyen uno de 
los aspectos más trascendentales en 
la vida económica y po l ítica de N ica
ragua. No en vano se ha dicho que 
mientras la problemática sobre la te
nencia de la tie rra subs ista, no se 
puede dar la consolidación de la de
mocracia y el despegue de la econo
mía nacional .  

En procura de tratar de solucionar 
ese problema, en el marco del Pro
yecto de Ordenamiento de la Propie
dad Agraria se in ició en el año 1 994 
el Programa Nacional de Catastro , 
Titulación y Registro de la Propiedad 
Agraria ,  siendo uno de sus objetivos 
específicos modernizar las institucio
. nes que regulan la propiedad inmo
b i l iaria en su  aspecto legal y geográ
fico: Registro P ú bl ico de la  Propie
dad Inmueble y el Catastro Nacional ,  
es a través de estas instituciones que 
puede d imensionarse y cuantificarse 
el problema de la tenencia de la tie
rra y que  s i rven como instrumento 
perfecto , tanto desde el punto de vis
ta ju rídico para consolidar el derecho 
de propiedad , como geográficamente , 
para ubicar materialmente en la reali
dad, el terreno sobre el cual recae ese 
derecho real inmobi l iario. 

La situación po l ítica de ordenamien
to de la propiedad agraria a través 
de un p roceso masivo de titu lación 
del . sector reformado fue e l  marco 
para el desarro l lo  del  Proyecto de 
Modernización de los Registros Pú
b l icos integrado en el Programa Na
cional de Catastro, Titulación y Re
g istro de la Propiedad Agraria, la si-
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tuación de origen cont inúa prevale
ciendo con la inestabi l idad social oca
sionada por los confl ictos de tenen
cia de la tierra actualmente con un 
enfoque hacia el sector no reforma
do y las tie rras de las comunidades 
ind ígenas, lo  que a su vez se ha cons
tituido en un fuerte obstáculo para el 
desarrol lo económico del país. 

Con e l  objetivo p lanteado en e l  mar
co del Programa de Ordenamiento de 
la Propiedad Agraria, la Corte Supre
ma de  J u s t i c i a  p a ra f o rta l e c e r  
institucionalmente la  entidad registra! 
i ntegra e l  Proyecto de los Registros 
Púb l icos de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil en su Plan de Modern iza
ción del Poder Judicial período 1 997-
201 1 ,  con metas de ejecutar una se
rie de acciones tendientes a transfor
mar aspectos de la superestructura 
funcional ,  la estructura administrativa 
y la infraestructura operacional ,  enca
minadas a la implementación de un 
verdadero P roceso de Reforma 
Registra! que demanda actualmente 
su continuidad en una Segunda Eta
pa, que permita establecer las bases 
de un Registro Moderno segu ro y efi
ciente. 

• Misión del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble: 

El  Registro de la Propiedad Inmueble es 
la institución que se encarga de regu
lar la inscripción del domin io y demás 
derechos reales sobre B ienes lnmue-

bles y los efectos que ésta produce 
mediante la apl icación de las normas 
del Derecho Registra ! ,  en el ámb ito 
de ordenamiento de la propiedad es 
f u n da m e nta l  p a ra c u m p l i r  con e l  
objetivo de la estabil idad y tenencia 
de la tierra, es el órgano que garanti
za el derecho legal sobre la propie
dad.  

T iene como función pr incipal :  Br in
dar seguridad j u rídica al tráfico in
mobi l iario. 

El C ó d i g o  C iv i l ,  ( p ro m u l g ado en 
1 904) en e l  T ítu lo  XXV sobre los 
Registros Públ icos, e l  artícu lo 3936, 
regu la  la misión principal correspon
diente como es " inscr ib i r" la trad ición 
del domin io de los b ienes raíces: 

Art . 3936. - Se efectuará la  trad i 
c ión  del domin io  de los  b ienes raí
ces, . . .  por la inscripción del títu lo en 
el Reg istro de la  Propiedad. 

De la misma manera se efectuará la 
tradición de los derechos de heren
cia, usufructo, uso, habitación,  servi
dumbres activas, h ipoteca, anticresis 
y demás derechos reales constituidos 
sobre inmuebles.  

Se citan los artículos que regulan los 
documentos objeto de inscripción:  

Art. 3951 En el Registro de la  Pro
p iedad se inscrib i rá :  

1 º Los t ít u l o s  d e  d o m i n i o  s o b re 
inmuebles .  

2º Los títu los en que se constituyan ,  
reconozcan , modif iquen o extingan 
derechos de usufructo, uso,  habita
c ió n ,  se rv i d u m b res act ivas , ant i -



cresis y cualesquiera otros derechos 
reales d iversos del de h ipoteca . 

3º Los títulos en que conste el arren
damiento de inmuebles pueden o no 
inscr ib irse para los efectos del art. 
2949 . 

Art. 3953. Las servidumbres también 
se harán constar al margen en la ins
cripción de propiedad del precio do
minante y del  s irviente. 

Art. 3957. En el Registro de H ipote
cas se inscrib i rán los títu los en que 
se const ituya,  mod if ique o exti nga 
algún derecho de h ipoteca. 

• MAR CO LEGAL 

Los Registros Públ icos para el cum
p l im iento de sus funciones y proce
dimiento están regulados por :  

.. Código Civil (1 904) : Título XXV de 
los Registros Públ icos 

Reglamento del Reg istro Públ ico 
(1 904) 

El Código Civil instaura como siste
ma registra! la técnica de fol iación 
real ,  que hasta hoy i mpera en nues
tro sistema. 

E l  Reg istro P úb l ico en N icaragu a ,  
desde su  creación e n  e l  a ñ o  1 904,  
ha  s ido una inst i tución adscrita a l  
Poder  J ud icia l ,  o rganismo recto r y 
responsable del nombramiento de los 
Registradores Púb l i cos ,  ejerc iendo 
control admin istrativo. 

Sin embargo, a través de la h istoria, 
la entidad reg istra! durante la déca
da de los años 80 fue adscrita al po
der a l  Poder Ejecutivo en el M iniste
rio de Justicia, que años más tarde 
desaparece y, por considerarse que 
la adscripción del Reg istro Púb l ico al 
Poder J udicial no identificaba la fun
ción ad min istrativa del  Reg istrador  
con la Administración de J usticia, fue 
que en el año 1 988,  e l  gobierno de 
la época, traslada al Registro Públ i 
co a l  M in isterio de Finanzas. 

En 1 990  n uevamente e l  Reg istro 
Públ ico In mueble y Mercanti l  recupe
ra su estatus orig inal de dependen
cia al Poder Jud icial (Corte Su prema 
de Justicia) , según l o  establece la 

Ley sobre los Registros Públ icos de 
la Propiedad I nmueb le y Mercant i l ,  
Ley No .  80 de l  12  de Marzo de 1 990. 

La nueva Ley O rgán ica del  Poder  
Judicial de la Repúbl ica de N icara
gua  (Ley N o .  260 pub l i cada en la  
Gaceta No.  1 37 del  23 de Ju l i o  de 
1 998 y v igente e l  23 de Enero de 
1 999,  establece que bajo la denomi
nación de personal al  servicio de la 
A d m i n ist rac ión  de  J u st ic ia  están 
comprendidos los Registradores Pú
bl icos, que están a cargo de los Re
gistros Públ icos establecidos en cada 
uno de los departamentos y Regio
nes Autónomas del Atlántico del país. 

• Ámbito Territorial 

Actual mente existen 1 6  ofici nas de 
Reg istros Púb l icos con territorio de
partamental , con dependencia orgá
nica de la Corte Suprema de Justicia 
(di rectamente de la Corte Plena in
tegrada por doce Magistrados) ,  con 
la nueva Ley Orgánica deberá crear
se los Registros Públ icos de la Re
gión Autónoma Atlántico Norte, divi
diendo la información reg istra! con
tenida en el Registro Públ ico del que 
fuera el departamento de Zelaya con 
actual sede en la ciudad de Bluefields. 

• Ám bito Admin istrativo 

Por mandato legal , corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia la dirección 
y control de los Registros Públicos de la 
Propiedad I n mueb le  y Mercant i l ,  e l  
nombramiento de los Reg istradores 
P ú b l icos y demás personal de los 
registros departamentales y de las 

reg iones autónomas,  conforme lo 
establece la Constitución Pol ítica y 
la nueva Ley Orgánica del Poder Ju
dicial .  

La nu eva Ley Orgánica de l  Poder 
Judicial ,  establece que corresponde
rá a la  Corte Suprema de Just ic ia 
emit ir  el Reglamento Admin istrativo 
y de funcionamiento , bases de una 
es t ruct u ra o rg á n i ca f u n c i o n a l  y 
operativa que regulará los Registros 
Públ icos de la Propiedad Inm ueble y 
Mercantil del país , el que deberá pre
ver la sujeción a los aranceles esta
b lecidos por ley, el establecimiento 
de controles contables internos y la 
aud itoría permanente. 

En la práctica ,  cada uno de los Re
gistros Públ icos de los otros, no exis
te una relación jerárq u ica estricta
mente registra ! ,  su  relación es d i rec
ta con la Corte Plena y con cada uno 
de los Magistrados que atiende la  
zona geográfica, lo que ha permitido 
la existencia de diversas formas de 
administración, así como los más varia
dos criterios de calificación registra! con 
respecto a una misma situación ju rí
d ica.  

Los Registros Púb l icos actualmente 
com p renden las s igu ientes ent ida
des: 

1 .  Registro de la Propiedad Inmueble 

2. Registro de personas (no compren
de el Estado Civil de las Personas) 

3. Registro Mercantil 

4. Registro de Prenda Agraria e Indus
trial 
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El Registrador Públ ico es el t itular de 
cada oficina registra! departamental, 
ejerce funciones propias de calificación 
registra ! ,  firma los documentos emiti
dos y los l ibros de inscripción y d i ri 
ge admin istrativa mente l a  of ic i na 
registra! .  

OBJ ETIVO DEL P ROYECTO: 

"Convertir a los Registros Públ icos en 
instrumentos de tranqui l idad pol ítica 
y de progreso económico,  a través 
de una verdadera garantía de SEGU
RIDAD JURÍDICA a los propietarios in
mobil iarios, mediante la integración de 
la información contenida en el Regis
tro de la Prop iedad I n m ueble y e l  
Catastro, empleando para e l lo  los 
medios adecuados y garantizando e l  
autof inanciamiento de su  funciona
miento". 

E l  Proyecto tiene como principal ob
jetivo ampl iar, p rofundizar, consolidar 
y diversificar las acciones de un nue
vo sistema registra! segu ro y eficien
te en correspondencia con los reque
r im ie ntos de datos e i nformación 
existente que reúna las característi
cas necesarias para que el Estado y 
el usuario tengan plena confianza en 
las instituciones registrales. 

OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

El proceso de reforma reg istra ! ,  me
diante la ejecución de una serie de 
actividades de carácter técnico y le
gal se ha propuesto realizar una se
rie de acciones que garanticen la se
guridad jurídica de los titulares de la 
propiedad inmueble, el saneamiento 
de la propiedad en general y su es
tab i l ización, con el p ropósito de con
solidarla j u rídicamente, evitar tran
sacciones objetables respecto al de
recho a la propiedad y propiciar una 
defin ición única parcelaria en cuanto 
a la u bicación geog ráfica, para ga
rantizar con el lo la tenencia de la tie
rra. 

Los objetivos específicos que se pre
tenden alcanzar con e l  desarrol lo del 
proyecto son: 
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1 .  Nueva Legislación Registra! que res
ponda a los objetivos de fortaleci
miento y reforma registral .  

2 .  Brindar garantía y seguridad jurídi
ca sobre la propiedad inmueble en 
el resg uardo de la i nformación 
registra! y la tramitación de docu
mentos. 

3. Tener fácil acceso a la información 
y servicios del Registro. 

4. Establecimiento de un proceso que 
garantice el mantenimiento y ac
tua l izac ión de la  i n fo r mac ión 
registra! .  

5 .  Diseño de un sistema automatiza
do del p roceso registra ! ,  que sea 
eficiente y eficaz tanto en la inscrip
ción (tramitación y control de docu
mentos) como en la obtención de la 
información contenida en los asien
tos del Registro. 

6. Tener una descripción física de los 
inmuebles los más cercan a la rea
lidad. 

7.  Implementar una nueva estructura 
administrativa de los Registros por 
materia y territorio. 

8. Mejoramiento y construcción de las 
instalaciones físicas. 

9. I mplantar en el ámbito nacional el 
sistema automatizado de Índice de 
Propietarios. 

1 O. Contribuir  al Ordenamiento y Le
galización de la propiedad inmue
ble, coordinando acciones con las 
instituciones involucradas en su pro
ceso. 

Un Registro Púb l ico  que satisfaga 
d ichos objetivos, coadyuvará a que 
un país como N icaragua esté en ca
pacidad de ofrecer en forma ági l ,  efi
ciente y segura información registra! 
sobre la prop iedad inmueble que per
m ita a los inversion istas nacionales 
y extranjeros ,  analizar las posibi l ida
des de inversión previo conocim ien
to de la seguridad ju rídica que otor
ga la institución reg istra ! ,  así como 
los recursos disponibles para tal fi n .  
Esto es básico y fundamental para 

que el país sea considerado dentro 
de los p lanes económ icos que  se 
i m p u lsan en  e l  á mb i to  reg iona l  y 
mundial ;  sobre todo lograr determi
nar la capacidad productiva del país 
con el objetivo de diversificar su pro
ducción agropecuaria e industrial en 
función de los Tratados de Libre Co
mercio y la Global ización de la Eco
nomía Mundial .  

ACTI V I DADES D E L  P ROY ECTO:  
ESTADO D E  DESARROLLO Y PRO
YECCIÓN FUTURA 

La Reforma Registra! es la maleta del 
proyecto, que en términos generales 
imp l ica reforma en el ámbito legal ,  
organizacional y funcional , acompaña
do de un programa de desarrollo de 
los recursos humanos y de una dota
ción de medios físicos y financieros. 

Las actividades pr incipales del pro
yecto son:  

Resguardo y Conservac ión de la 
información registral : 

La I nstitución Registra! con más de 
1 00 años de existencia, los l ibros que 
contienen su información han sufrido 
deterioro con el transcurso del tiempo 
por la falta de condiciones ambienta
les para su almacenamiento , la des
trucción por fenómenos físicos y na
turales , el mal manejo y descuido de 
los l i bros, tal situación provocó como 
primer acción durante el proyecto to
mar medidas de conservación y res
guardo de la información registra! ,  uti
l izándose la técnica de m icrofilm por 
considerarse en ese momento como 
la más adecuada tecnológicamente 
por el tamaño de los l ibros del regis
tro, su información man uscrita y el 
estado de los mismos, con esta ac
ción se garantiza un respaldo de la 
información y b rinda la certeza en un 
momento determinado, si  fue nece
s a ri o ,  reco nst ru i r  la i n fo rmac ión  
m icrofi lmada que se  l levó a cabo en  
los  años 1 994, 1 995, 1 996 y 1 997, de 
los l ibros de Derechos Reales, Mer
canti l ,  Personas, Prenda y D iario. 

Los alcances de la microfi lmación son 
importantes pero l imitados en e l  t iem
po por lo que deberá implantarse un 
nuevo sistema que erradique desde su 



GPS 01-99s 

« U n  Pequeño Paso para el H o m b re, Un Sa lto de Gigante 

para . . .  » N u evo System 500 de  Leica, el  N u evo Está ndar  
M u nd ia l  en  Topografía GPS.  Con é l ,  su  trabajo se  h a rá más  
fáci l .  E l  System 500 ha  s ido  conceb ido  pa ra el más  alto 
rend im iento, desde s u  red ucid o  tamaño  y bajo peso hasta 
su d iseño  m o d u l a r, y a u n  p rec i o  q ue usted p uede afrontar. Es 
la mejo r  so luc ión  GPS para cua lqu ie r  a p l icación ,  d ispon iendo 

Leica Geosystems S.L. . Nicaragua, 4 6  . 08029 Barcelona 

Teléfono +34 93 494 9440 . Fax +34 93 494 9442 . www.leica-geosystems.com 

en u n  m ismo equ i p o  de dos config u rac iones, todo en bastón 
o en moch i la ,  ya sea en coche, b a rco o cua lqu ie r  med i o  
de t ransporte. N o  m á s  ba rreras g rac ias a sus  baterías 
fac i l mente i nsertab les y ta rjetas PCMCIA de g ra n  capaci d a d .  
Es u n  peq ueño paso pa ra e l  h o m b re, pero u n  salto d e  
g igante para la  topografía. Contacte c o n  nosotros a t raves d e l  
+ 4 1  7 1  727 3 1  6 1  ( E u ropa )  o t ravés de  su  rep resentate local .  

M A D E  T O  M E A S U R E  



raíz conceptual y material la actual 
forma de llevar los asientos registrales 
y su forma de archivarlos, por lo que 
actualmente está en proceso un estu
dio de mantenimiento y actualización 
de conse rvación de la información 
registra! con herramientas que la tec
nología moderna nos br inda y que 
será apl icada con el sistema de l  p ro
ceso registra! e lectrónico. 

O rganizac ión,  actual ización y ma
nejo de la  i nformación registra ! .  

Índice d e  Propietarios, el Índice de 
P ropietarios corresponde a los  Titu
lares de Domin io de p ropiedad in
mueb le inscritos en el Registro Pú
bl ico, es  un sistema de proceso de 
desarrol lo para determinar el p ropie
tario actual y d igitarlo en la base de 
datos , que permit irá acceder a los 
datos de un  inmueb le  consultando 
por: su  t i tu lar en un archivo que está 
ordenado por el orden cronológico de 
las inscripciones en los Libros de De
rechos Reales (tomos) del Registro de 
la Propiedad Inmueble desde comien
zos de siglo; por circunscripción geo
gráfica (municipal en el departamen
to geográfico correspondiente, sus  
titu lares y los  atributos de su  condi
ción j u rídica. 

En la actual idad conforme la legisla
ción vigente se l leva en l ibros manus
critos y por f ichero en tarjetas. La 
búsqueda de la información será por 
t i tu la r  de l  d o m i n i o ,  por  los  d atos 
registrales, por número catastral o por 
zona geográfica. Este sistema ún ica
mente como parte h istórica tendrá e 
! ú lt imo antecedente registra ! .  

El  Índice de Prop ietarios publ ic itará 
la información por pantal la o por in
formes impresos. 

Sistema Automatizado del Proce
so Reg istra ! :  

Actualmente e n  l a  preparación d e  los 
términos de referencia para su licita
ción y posterior proceso de desarrollo 
y su a p l i cac ión con la n u eva ley  
registra ! ,  que  permita la inscripción de 
documentos y otras funciones de l  
Registro a través de medios tecno
lógicos modernos . 
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La Funciones registrales que com
prenderá el sistema son: 

a) Ingreso de los documentos y solici
tudes que ingresan para ocupar 
posiciones reg istrales (p rior idad, 
oponibil idad e incompatibilidad). 

b) Inscripción o asiento en el Libro Dia
rio: supone el asiento con efecto ju
rídico i rreversible,  como principio 
ordinario, de la documentación in
cluida en la función anterior. 

c) Ordenamiento material del ingreso: 
calificación e inscripción), a efectos 
de que efectúe el procesamiento de 
los documentos en el mismo orden 
de ingreso. 

d) Calificación :  se desarrolla sobre el 
examen del documento presentado 
objeto de inscripción o anotación, 
impl ica la puesta en juego de la to
talidad de los principios registrales, 
a saber :  l ega l i dad ,  p r io r i dad ,  
rogación, tracto sucesivo. Exige la 
disponibi l idad del antecedente de 
dominio como expresión total de la 
situación j urídica del inmueble refe
rido a los siguientes aspectos: titu
laridad del dominio, datos registrales 
del inmueble, existencia de dere
chos desmenbrados o med idas 
cautelares o de reservas de priori
dad bajo la forma de certificaciones 
p rovisionales. 

e) Inscripción o anotación p ropiamen
te dicha: impl ica la confección del 
asiento de acuerdo con el resulta
do de la calificación y aplicando las 
reglas técnicas y jurídicas específi
cas, según los modelos contenidos 
o que se proponga en el reglamen
to de la reforma legal en proceso 
de elaboración, sobre la base del 
acto o negocio causal y la especie 
de derecho que se inscriba en el 
asiento. 

f) Verificación y control :  implica la su
pervisión de las tareas efectuadas, 
teniendo a disposición la matrícula 
con el nuevo asiento confecciona
do, el documento registrable y la so
licitud. Con su conformidad se ge
neran los efectos ju rídicos, lo que 
en el sistema computarizado impl i
cará pasar de una condición tran
sitoria en la memoria a una definiti
va. 

g) Egreso por el Libro Diario: consiste 
en anotar mediante el dato corres
pondiente la salida del documento 
del proced imiento registra! ,  dejan
do constancia en el ordenamiento 
diario y su puesta a disposición del 
interesado. 

h) Certificación: consiste en el examen 
de la so l i c i tud  de cert i f icac ión 
registra! para establecer s i  es técni
ca y ju rídicamente posible su emi
sión, en los casos en que deberá 
practicarse la reserva de prioridad, 
la que constituye una función de ins
cripción , según se establece a con
tinuación. 

i) Anotación de la reserva de priori
Q.ad: consiste en elaborar el asien
to del folio que corresponda a las 
anotaciones, dejando constancia 
de las características del  certifica
do emitido, y a efectos de generar, 
para quien lo solicite, la anotación 
preventiva que prevé la ley. 

j) Emisión del certificado: consiste en 
expedir para quien lo ha solicitado, 
la constancia escrita conteniendo 
los datos completos de la situación 
ju rídica del inmueble, (incluirá reser
va de la prioridad cuando sea sol i
citada) . 

k) I nformes: es equivalente a la fun
ción de certificación pero sin reser
va de prioridad. 

P l a n  de capacitación para Regis
tradores y Personal Registra! 

Con la Escuela Judicial se ha progra
mado elaborar los perfiles de cargos 
para los Registros Públ icos, in iciando 
por el cargo de Registrador, para efec
to de p rogramar un plan de capacita
ción integral de acuerdo con las fun
ciones que real izan 

I nfraestructura F ís ica 

La meta del p royecto es dotar a cada 
oficina registra! en e l  ámb ito territo
rial de la infraestructura física ade
cuada, conforme Programa de obras 
Civiles de la institución jud icial se in
tegrarán en los Complejos Jud iciales 
de cada cabecera departamental con 
las otras ofic inas jud iciales. 



Adqu isición d e  medios técn icos y 
materia les 

La adqu isición de los medios técn i
cos y materiales para un mejor fun
cionamiento y manejo de la informa
ción registra!. 

Asistencia Técnica Nacional  e In
ternacional  

Se ha obtenido la asistencia técnica 
nacionlal para la administración del 
proyecto y la ejecución de las activi
dades p rogramadas para lograr un 
verdadero ordenamiento de la p ropie
dad y preparar las bases para regular 
la tenencia de la tie rra, estudios que 
sean requeridos para la cont in uidad 
del proceso de Reforma y Moderni
zación Reg istra! in iciado. 

Plan Pi loto d e  l a  Reforma Regi stra! 

Se ha s e l e c c i o n a d o  u n a  of i c i n a  
registra! para implementar los p rogra
mas de modernización en proceso de 
desarrol lo o a desarrol lar como p lan 
p i loto para su posterior integración en 
todas las oficinas del  país. 

Para obtener un impacto positivo en 
el Plan General de Ordenamiento y 
Regu lación sobre la tenencia de la 
tie rra, en el cual el Reg istro Púb l ico 
de la P rop iedad de I n m ueb le ,  por  
contener la base legal de los  dere
chos de p rop iedad inscritos , repre
senta un  factor determi nante para 
cumpl i r  con los objetivos generales 
p l anteados por  el Gob ie rno de la 
Repúbl ica y el Poder Judicial en su 
Plan I nstitucional de Modern ización . 
Que integra a los Registros Públ icos, 
por ser el órgano rector y de admi
nistración de la entidad registra! tan
to de p ropiedad inmueble como mer
canti l .  

Las metas p rogramas para la conti
nu idad del proyecto, son : 

Establecer un Registro Moderno que 
satisfaga la demanda de los usuarios 
apoyando el desarrollo del sector priva
do fortaleciendo los derechos sobre la 
propiedad con la apl icación de procedi 

m ie ntas y técn icas seg u ras de 
registración de los títulos de propiedad 
y demás derechos reales para resolver 
el problema de Ordenamiento y Legali
zación de la propiedad rural y urbana, 
con el fin de contribuir al establecimien
to de la paz social en el campo y en la 
ciudad para promover el desarrollo so
cial y económico del país. 

Faci l itar la p lan ificación g lobal y sec
torial y proporcionar la información 
básica necesaria para orientar la in
versión públ ica y p rivada, mediante 
el conocimiento detallado de los de
rechos sobre la p ropiedad y sus da
tos legales. 

Contribu i r  en conjunto con institucio
nes del Poder Ejecutivo la Titu lación 
de Propiedad a pequeños y media
nos p ropietarios rurales y del sector 
u rbano, solución de conflictos de pro
piedad como producto de la confron
tación con la información catast ral ,  
una vez q u e  l a  institución correspon
d iente haya ejecutado la actividad de 
del ineación catastral para constitu i r  
su  base de datos de información geo
gráfica o territorial . 

Desarrol lar una base de datos técni
ca de  la  i n fo rmac ión  y s e rv ici o s  
reg i stra les seg u ra y ef ic iente q u e  
permita operar y mantener actual iza
do e l  Registro Públ ico. 

Apoyar con información estadística 
registra! para establecer los medios 
técn icos y legales para reg ular la te
nencia de la tierra. 

Vigencia de una nueva Ley de Re
g istros Púb l icos y los reg lamentos 
respectivos, base fundamental para 
la eje c u c i ó n  de l a s  act i v i d a d e s  
sustantivas p rogramadas e n  e l  p ro
yecto . 

Generales en el á m bito naciona l :  

O Contribuir a establecer l a  paz social 
en el campo, lo que redundará en 
una mejor oportunidad para reva
lorizar el precio de las tierras rura
les haciéndolas objeto de transac
ciones legales y seguras. 

O Permitir a los propietarios reconoci
dos como legítimos a tener acceso 
a los bancos de crédito, para el 
f inanciamiento de mejoras, traba
jos culturales, siembras, cosechas, 
cr ianza de ganado,  p roducción 
porcina, avícola y de otra índole. 

O Contribuir  con los procesos de titu
lación de la propiedad u rbana y ru
ral tanto del sector reformado como 
el no reformado y de las comunida
des ind ígenas del país. 

O Apoyar el aumento de la producción 
agrícola como café, carne, produc
tos no tradicionales, con el conse
cuente beneficio a la economía na
cional mediante incremento del P ro
ducto I nterno Bruto, en términos 
positivos pero aún no cuantificados 
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1 .  

mediante la realización de un estu
dio económico apl icado al sector 
agropecuario. Que demuestre la efi
ciente contribución del proyecto a la 
Balanza de Pagos del País. 

O Contribuir en la resolución de con
flictos de propiedad en coordinación 
con el Catastro Multifinalitario, en 
especial e l  p roblema de ordena
miento y legalización de la propie
dad urbana y rural. 

O Apoyar y promover el desarrollo so
cial y económico de las regiones y 
zonas donde se implementan los 
procesos de ordenamiento de la te
nencia de la tierra. 

O Legalizada la tenencia de la tierra, 
ésta facil itará el acceso al crédito 
de los pequeños y medianos pro
ductores; facilitará la planificación 
global y sectorial (ordenamiento te
rritorial) ; proporcionará información 
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básica para orientar la inversión pú
blica y privada, mediante el conoci
miento detallado de la tierra y su le
gitimidad, garantizando a la vez su 
uso adecuado. 

Específi cos en el ámbito reg istra! :  

O Desarrollar una base técnica y ad
ministrativa eficiente que operará y 
mantendrá actualizado la informa
ción registra!. 

O Ordenamiento y actualización de los 
d e rechos  s o b re p ro p i edades  
inmuebles dentro del territorio na
cional, a nivel departamental y mu
nicipal . 

O Garantía para la seguridad ju rídica 
de la propiedad inmueble. 

O Establecer mecanismos económicos 
y administrativos que a mediano pla
zo conviertan al Registro Pú-

blico en una actividad autosos-tenible 
para el mantenimiento de los siste
mas que se implanten en su etapa 
de modernización, y el cumplimiento 
de l  P lan  de Mode rn izac ión  
I nstitucional del Poder Judicial . 

O Brindar servicios en forma ági l ,  efi
ciente y segura de la información 
registra! existente y para el manteni
miento y actualización de la informa
ción Catastral. 

Como producto de la organ ización y 
actual ización de la información registal 
y la coordinación con la oficina de ca
tastro territorial, los planes p i lotos que 
ambas instituciones desarro l len du
rante el ú l t imo año de la pr imera fase 
permitirán identificar la problemática 
en la tenencia de la tierra, lo  que ori
gi nará la confrontación de los datos 
se deberá desarrol lar  una serie de 
medidas de sol ución de confl ictos de 
orden administrativo y legales. 
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INETER en la reconstrucción y 
transformación de Nicaragua 

Claudia Gutiérrez H uete. 
D i rector G ra l .  Instituto N i ca rag üense de Estudios Territo ria les ( I N ETER). 

La reconstrucción y transformación 
de N icaragua, impu lsada por nues
tro Gobierno después de la catástro
fe del M ítch , se origina precisamen
te en un  desastre natu ral .  Por tanto 
resu ltaba imperativo y lógico que en 
los esfuerzos de reconstrucción es
tuviesen inclu idos los conceptos de 
reducción y m itigación de los efec
tos de los fenómenos naturales, a los 
que s iempre estaremos expuestos ,  
para evitar en lo posib le que éstos 
se traduzcan a desastres naturales . 
En síntesis, se trata de disminuir  nues
tra vulnerabil idad, como un componen
te indispensable para e l  desarro l lo  
sosten ib le .  

La reducción de la vulnerabi l idad nos 
debe l levar a incorporar acciones o 
medidas de mitigación en la planifica
ción del desarrollo y en todos los pro
yectos de i nvers ión .  "Es necesario 
hacer los mayores esfuerzos en la 
gestión preventiva, en los aspectos de 
preparación y mitigación. En síntesis, 
se requiere de un enfoque p roactivo 
en la reducción de la vu lnerabi l idad, 
en  l u g a r  d e l  e nfoq u e  react i v o ,  
cortoplacista y de reacción a l a  cri
sis", escrib imos en un artículo pub l i 
cado en LA PRENSA el  5 de Octu
bre de 1 998,  antes del M ítch . 

Pero cambiar el enfoque tradicional 
(reactivo) al enfoque proactívo (pre
vención) ,  en el manejo de las amena
zas naturales no es tarea fácil. La OEA 
(DDRMA, 1 99 1 )  refiriéndose a Améri
ca Latina, nos dice textualmente, "los 
países de la región son lentos para 
tomar acciones de reducción de vul
nerabil idad o solicitar financiamiento 
para el las; los organismos de finan
c iamiento para e l  desarro l lo  están 
poco d ispuestos a f inanciarlas y la 
mayoría de los organ ismos de coope
ración para el desarrol lo p restan muy 
pocos servicios en estos aspectos". 
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
(INETER) 

CARTERA DE PROYECTOS 
PERIODO 1 999 - 2003 

r-.lo. NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DURA C. APORTE 
DOCUM. PROYEC. EXTERNO US $ 

PROYECTOS HIDROMETEOROLOGICOS 

1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA RED HIDROMETRICA PERFIL 3 AÑOS 1 ,343,700.00 

NACIONAL 

2 REHABILITACION, FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION PERFIL 5 AÑOS 2,334,650.00 

DE LA RED METEOROLOGICA NACIONAL 

3 ESTACION TERRENA RECEPTORA DE IMÁGENES DE PERFIL 1 AÑO 75,000.00 

SATELITES METEROROLOGICOS GEOESTACIONARIOS 

4 SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA EN NICARAGUA PERFIL 2 AÑOS 76,000.00 

5 RED METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SEGUIMIEN- PERFIL 1 AÑO '352,000.00 

TO A LA SEQUIA EN TIEMPO REAL 

6 RED AUTOMATICA METEOROLOGICA E HIDROLOGICA PERFIL 4AÑOS 1 ,031 , 1 90.00 

PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES 

SUBTOTAL 5,21 2,540.00 

PROYECTOS GEOLOGICOS 

7 VIGILANCIA DE FALLAS GEOLÓGICAS EN MANAGUA PERFIL 2 AÑOS 683,000.00 

6 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PERFIL 3 AÑOS 323,000.00 

SISMICA Y VOLCANICA EN NICARAGUA 

9 CENTRAL SISMICA AL TERNA PARA CASOS DE SISMOS PERFIL 2 AÑOS 62,000.00 

EXTREMOS EN MANAGUA 

1 0  R E D  SISMICA MOVlL PARA EMERGENCIAS SISMICAS PERFIL 2 AÑOS 403,000.00 

Y VOLCANICAS 

1 1  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORA TORIO PERFIL 3 AÑOS 264,000.00 

VULCANOLOGICO NACIONAL 

1 2  RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS D E  TIERRA Y MEDI- PERFIL 3 AÑOS 750,000.00 

DAS PARA REDUCIR SU IMPACTO 

SUBTOTAL 2,505,000.00 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

1 3  PROYECTO EDUCATIVO PARA LA PREVENCION PERFIL 2 AÑOS 1 1 0,000.00 

DE LOS DESASTRES NATURALES EN NICARAGUA 

1 4  ORDENAMIENTO TERRITORIAL D E  LA S  ZONAS CEN- PERFIL 3 AÑOS 1 ,409,225.00 

TRAL, LAS SEGOVlAS, El PACIFICO Y EL SURESTE 

DE NICARAGUA 

La OEA d ice que ,  en general ,  en el 
caso de desastres naturales, más del 
90 por ciento de los fondos internacio
nales (para la región de América Lati
na) están destinados a actividades de 
rehabi l itación, auxil io y reconstrucción, 
y solamente un 1 O por ciento a activi
dades de prevención. Continuamos ci
tando el mismo documento de la OEA: 
"en las actividades de reconstrucción 

después de un  desastre no se cuen
ta con el apoyo para real izar evalua
ciones de amenaza. El problema radi
ca tanto en el prestatario como en el 
beneficiario: Un país afectado rara ve
ces incluye estos aspectos al solicitar 
un préstamo, pero sí  lo hace, el  orga
n ismo de f i nanc iamiento genera l 
mente rechaza la so l ic itud" (OEA/ 
D DR MA, 1 99 1  pág. 1 5) .  



INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
(INETER) 

CARTERA DE PROYECTOS 
PERIODO 1 999 - 2003 

'----
� NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DURA C. APORTE 

DOCUM. PROYEC. EXTERNO US $ 
<----- - · -- · 
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'--· 

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO APLICADO PERFIL 3 AÑOS 1 .�.000.00 

A LA CARTOGRAFIA DE MUL TIAMENAZAS EN NICA-

RAGUA -
1 6  FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL INSTITUTO PERFIL 2 AÑOS 658,000.00 

N ICARAGUENSE DE ESTUDIOS :!:_ERRITORIALES 

SUBTOTAL 4, 1 02,225.00 --

TOTAL PROYECTOS APORTE EXi:ERNO U5$ 1 1 ,81 9 '765.00 
--

L___.. 

Estas consideraciones generales no 
son vál idas actualmente para nues
tro Gobierno. En la reciente "Foro de 
Cooperación I nternacional  para la  
Reconstrucción y Transformación de 
Nicaragua", que se celebró en Mana
gua los días 24 y 25 de Marzo de 1 999, 
el Gobierno de N icaragua a través de 
I N ETER presentó a la consideración de 
la comunidad internacional un paquete 
de 1 6  proyectos dirigidos a la preven
ción y mitigación de desastres natura
les por un monto de 1 1 .8 mil lones de 
dólares, a ejecutarse en un período de 
cinco años que representa menos del 1 
por ciento del monto total de los pro
yectos de nuestro país. 

Pero este camino no está l i b re de 
obstáculos: resu lta m uy d ifícil clasi
ficar los proyectos para la prevención 
y mitigación de desastres en un de
terminado sector de la econom ía,  ya 
que sus alcances o beneficios son de 
carácter "transversal" ,  e inciden en 
todos los sectores del país. Los tra
dicionales "sectores" que ut i l izan los 
econom istas (productivo, infraestruc
tura ,  socia l ,  gobernabi l idad,  etc . ) ,  no 
p u ede  "as i m i l a r" un  p royecto ,  por  
ejemplo,  d i rig ido a prevenir  otro des
l izamiento como el de Casita porque 
no es de "infraestructu ra" n i  "produc
tivo", aunque sí se podría conside
rar de l  "sector social " .  Un  proyecto 
orientado a m itigar un futuro terremo
to en Managua (la vigilancia geofísica 
de las fallas de Managua por ejemplo), 
no es "productivo", ni del sector "infra
estructura", aunque tal vez del ámbito 

de la gobernabi l idad ,  depend iendo de 
la óptica del econom ista. Y los mis
mos criterios pod rían apl icarse al se
g u i m i ento .y mon itoreo de  las se
qu ías; o a la vigi lancia geoqu ímica 
de los gases volcánicos; o al mapeo 
y evaluación de las amenazas natu
rales: ¿son "sociales"? ;  son de infra
estructura? ; o son p rod uctivos? Aun
que el lector pod ría pensar que son 
asuntos de semántica, en real idad , 
no dejan de presentar escol los a la 
hora de entrar en competencia de re
cursos ,  de por sí escasos , con los 
sectores . 

Por otra parte, varios de los proyec
tos que hemos denominado "para la 
p revención y m it igación de desas
tres" son también p royectos impor
tantes para el desarrollo socioeconó
mico del país. Son "productivos". Una 
moderna red h idrométrica, al mismo 
tiempo que monitorea las crecidas de 
los ríos que causan inundaciones y con
tribuye a reducir la vulnerabilidad de 
puentes, también es un elemento bási
co en el desarrol lo de los recu rsos 
h ídricos para energía o riego. Una red 
meteorológica moderna, al mismo tiem
po que vigila las altas precipitaciones pe
ligrosas, también es indispensable para 
el desarrollo del sector agropecuario .  Y 
ambas son fundamentales para e l  
desarro l lo del r iego a gran escala. E l  
reforzamiento de las Central s ísmica, 
además de su función en la prever:i
c ión y mitigación, también contribu
ye a la construcción de una infraestruc
tura más segura y sismorresistente . 

Los proyectos p ropuestos los hemos 
agrupado en los que tienen relación 
con fenómenos h id rometeorológ icos 
(huracanes, sequ ías, inundaciones) ; 
con fenómenos geológicos (terremo
tos ,  erupciones volcánicas, tsunamis, 
deslizamientos de tierra) y los de ca
rácter transversal (mapeo y evaluación 
de las amenazas ;  refo r-z a m i e nto 
institucional de I N ETER;  y educación 
e información sobre desastres) . 

Entre el los cabe mencionar, en los 
aspectos h i d rometeorológicos : U n  
nuevo sistema receptor d e  imágenes 
de satélites meteorológicos; una red 
automática de seguimiento a las se
q u ías ; u n a  red meteoro lóg ica  e 
hid rométrica operando en tiempo real 
para conocer las precipitaciones y ni
veles de ríos. En el ámbito de los fe
n ó m e n o s  geo lóg icos :  U n a  red 
geofísica para la vigi lancia de las fa
l las de Managua; una red sísmica mó
vil para atender los "enjambres" en cual
quier parte del país; identificación y eva
luación de todas las áreas (volcanes y 
cerros) s u scept i b l e s  a l o s  des
l izamientos de tie rra; refor-zamiento 
de la red y la central s ísmica. Y entre 
los de carácter transversal : El mapeo 
y evaluación de las amenazas natura
les y la vulnerabilidad, lo que requiere 
del insumo de varios de los p royectos 
mencionados. 

En el s igu iente cuadro se p resenta 
la l ista de los p royectos que denomi
namos para la  prevención y m itiga
ción de desastres natu rales y que  
esperamos encuentren acogida en
tre la Comun idad Cooperante I nter
nacional .  Como decíamos antes, son 
p royectos cuyos beneficios trascien
den cualquier sector particular de la 
economía, y cuya relación beneficio/ 
costo resu lta en un nú mero i ncon
mensurab le .  A l  mismo t iempo son 
indispensables para el desarro l lo na
cional  y todos obedecen a una lógi
ca muy s imple :  La reconstrucción con 
prevención contribu i rá a d isminu i r  la 
vu lnerab i l idad ante los próx imos e 
inevitables fenómenos natu ra les ,  y 
con el lo se evitará pérdidas a la eco
nomía nacional y se protegerá mejor 
la vida y la  integridad f ísica de los 
ciudadanos. ¿Vale o no  la  pena e l  
enfoque p roactivo? .  
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Grandes terremotos en 
Nicaragua 

Alejandro Morales H .  
I N ETER,  D i rección de Geofísica 

Los conocimientos sobre los terremo
tos del pasado ayudan a tomar las 
medidas correctas para prevenir de
sastres en el futuro. Por eso se hi
cieron estudios con material históri
co (periódicos, libros, etc.) sobre la 
ocurrencia de terremotos fuertes en 
Nicaragua y sus efectos. En lo si
guiente se da una corta descripción 
de los eventos más importantes. 

La faja del Pacífico de N icaragua ha 
sido la más afectada por movimien
tos te l ú ricos. Entre los más fuertes 
terremotos podemos señalar los si
gu ientes: 

1 .- 1 61 O, se abandona León viejo por 
una serie de fuertes terremotos que 
ocurren cerca de la ciudad y por 
erupciones del volcán Momotombo. 

2 . - En el año 1 663, un fuerte terremo
to destruyó completamente la ciu
dad de León. En Granada fue senti
do con mucha violencia. Se reportó 
cambios en el cauce del río San 
Juan obstaculizando la navegación 
de navíos procedentes de Cádiz 
(España), hacia el lago de Nicara
gua. 

3.- 1 739, terremoto en Diriomo y Diria. 
Daños de cierta consideración en la 
ig lesia. Sentido en Jinotepe, San 
Juan del Oriente, Catarina, Nan
daime. 

4.- En Mayo de 1 844, un violento te
rremoto destruyó la ciudad de Rivas. 
Provocó cambios en el nivel de las 
aguas de los ríos Tipitapa y San 
Juan. Las aguas del lago de N ica
ragua también experimentaron cam
bios en su nivel .  

5 . - El d ía domingo 1 1  de Octubre de 
1 885, a las 1 0  de la noche, violen-
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tas sacudidas sísmicas causaron 
serios daños en León, Chinandega 
y Managua. Hubo muertos, heridos 
y golpeados en estas tres ciudades. 

En León resultaron seriamente daña
das todas la ig lesias, edificios púb l i 
cos y gran cantidad de casas parti
cu lares. Las pérd idas materiales as
cendieron a un m i l lón de córdobas. 

En Ch inandega, las ig lesias fueron 
reducidas a escombros lo mismo que  
casas part icu lares. M i l lares de per
sonas perd ieron sus hogares .  Los 
daños materiales se calcularon en 50 
mil córdobas. 

En M anagua, potentes ru idos subte
rráneos acompañaban los fortísimos 
s ismos causando pán ico general  y 
obl igando a las personas a lanzarse 
a las cal les mientras nubes de polvo 
de techos y casas que caían oscure
cían la ciudad. Al momento del sis
mo  no se  pod ía cam i nar .  M uc has 
casas se vieron saltar y algunas per
sonas sentían que el suelo se hun
d ía bajo los p ies .  Todas las ig lesias 
sufr ieron daños lo mismo que el Pa
lacio Nacional . Se calculó que la sa
cudida más larga duró 30 segundos. 

En las S ierras de Managua e l  sismo 
se s int ió con m ucha v io lenc ia .  Se 
abrieron grietas en e l  suelo. Los ca
m inos fueron obstru idos y cayeron 
muchas casas . 

Este sismo se s intió en :  

R ivas, G ranada, Masaya, Nandaime, 
J inotepe, D i riamba, San Juan del Sur ,  
Potosí, San Jorge, Juigalpa, La Liber
tad, Tipitapa, Corinto, Acoyapa, Darío, 
Matagalpa, Isla de Ometepe, Puerto 
de Momotombo, El Viejo,  Masatepe y 
Boaco. También se s intió en El Salva
dor. 

Se man ifestó actividad volcánica en 
los volcanes Concepción, Momotom
bo, San Cristóbal, Cosigüina y Tel ica. 

6 . - EI d ía viernes 29 de Abril de 1 898 
a las 1 0:45 de la mañana, un vio
lento terremoto se dejó sentir en 
Managua ,  León ,  C h inandega y 
otras ciudades del país. 

En Managua, un fuerte y destructor 
sacud im iento de t ie rra h izo que  e l  
suelo ondu lara como la superficie de 
un  lago durante una tempestad . Mu
chas personas asegu raron no haber 
sentido jamás un  sismo tan fuerte. 
Se escuchaban lamentos y oracio
nes por todas partes m ientras las 
paredes de las casas se desploma
ban . 

Los ed ificios púb l icos que  sufrieron 
mayores daños fueron la ig lesia San 
Migue l ,  e l  Cabi ldo y la Penitenciaría. 
Todas las casas particulares queda
ron averiadas. La duración del s is
mo se estimó en 50 segundos. 

En León, fal lecieron siete personas 
al caerles una pared del mercado .  
Las naves de la ig lesia catedral que
daron cuarteadas . Todas las casas 
sufrieron daños. Se p rodujeron de
rrumbes en e l  cráter del  volcán Mo
motom bo.  

E n  Ch i nandega, una so la  casa no 
quedó de p ie .  M i l lares de personas 
quedaron s in hogar. Las campanas 
de las iglesias repicaron so las a la 
hora del sismo. En e l  cementerio,  los 
mausoleos fueron seriamente daña
dos. Quedaron completamente des
t ru idas la i g l es ia  parroq u ia l  de El 
Calvario, San Anton io y la ig lesia El 
Rosario; las oficinas de Correos, Te
légrafos y Teléfonos, lo mismo q ue 
el Cabi ldo y el Cuarte l .  Se reporta-



ron g ran cantidad de golpeados , he
ridos y muertos. Fuertes ruidos sub
terráneos acompañaban cada sismo. 
Se confund ían lamentos de personas 
con cosas que caían y con e l  tétrico 
ladrido de los perros.  

Este s ismo fue sent ido con mucha 
fuerza en Granada y Rivas. 

7 .- El día domingo 29 de Junio de 1 91 9, 
otro violento movimiento sísmico se 
dejó sentir principalmente a lo largo 
del litoral del Pacífico. 

En Corinto se produjeron hundimien
tos en el terreno y se abrieron mu
chas g rietas, e l  mar rugió espanto
samente y se p rodujeron g randes 
marejadas. Al momento del  s ismo, 
muchas personas que caminaban 
perdieron e l  equ i l ib rio. 

En León, la alarma fue general .  Se 
vio oscilar las torres de la Catedral y 
muchas de sus estatuas cayero n .  
Las otras ig les ias s ufr ieron serias 
aver ías y las campanas rep icaron 
solas a la hora del fuerte sismo. La 
gente durmió en plazas, cal les y par
ques.  

En Managua no se había sentido te
rremoto igual en muchos años, se
gún  los vecinos del lugar. 

En la Aven ida Central se paral izó el 
tráfico de vehículos mientras la tie
rra era violentamente sacudida. 

Resu ltó con serias averías el Pala
cio Nacional mientras en el Crucero, 
las pi las de agua se rajaban derra
mando el agua que conten ían.  

Este s i s m o  tam b i é n  se s i n t ió  en 
Ch ichigalpa, Tel ica, La Paz Centro, 
Masaya, Granada, San Juan del Sur ,  
Tecolostote ,  Matagal pa ,  J i notega ,  
J inotepe ,  San Marcos, Las Segovias 
y Ocotal. 

Provocó daños en El Salvador y se 
reportó sentido en Honduras. 

Se manifestó actividad volcán ica en 
los volcanes de Santiago, Cerro Ne
gro y Momotombo. 

8 .- El día miércoles 15 de Febrero de 
1 922, a las 9:45 de la noche, vio
lentas sacudidas sísmicas ocasio
naron grandes daños en la ciudad 
de Granada y cercanías de los vol
canes Mombacho y Concepción. 

En  G ranada, l as campanas de  las 
ig lesias repi�aron solas. Parte de la 
torre de la parroquia se vino al suelo 
y el resto quedó completamente ave
riada. La energ ía eléctrica sufrió in
terrupción. Desde la cúpula de la ig le
sia la Merced , cayó la cabeza de la 
estatua del Buen Pastor. Se derrum
bó una parte del Hospital .  Sufrieron 
serios daños las haciendas Veracruz, 
Mecatepe y Mecatepi l lo.  La tierra se 
abr ió en los potreros y e l  ganado 
balaba desesperadamente. Cercos 
de piedras fueron destru idos en su 
mayor parte. 

En Nandaime,  cayó una cruz de pie
d ra que adornaba al atrio de la ig le
sia, esta ig lesia también quedó se
r iam ente aver iada lo m i s m o  q u e  
m uchas casas particulares. 

En Managua, esta sacudida s ísmica 
provocó gran alarma entre la pobla
ción que se lanzó a las calles. 

Los lugares donde se sintió con más 
vio lencia fueron G ranada, Carazo, 
Chontales, Masaya, Rivas y a lo lar
go d e l  sector comprend ido  entre 
Ochomogo y Nandaime. 

Lugares de donde reportaron el sis
mo: La Victoria, León , Mateare, San 
J osé de l os Remates , Este l í ,  San 
Francisco del  Carnicero, J i notepe,  
Catarina,  La Cruz ,  San Jorge ,  Poto
s í, Belén,  Ju igalpa, Acoyapa, La Li
bertad , D i riamba, Is la de Ometepe y 
Zapatera. 

9.- El día domingo 04 de Octubre de 
1 926 a las 1 0:30 de la noche, un 
fuerte movimiento sísmico fue sen
tido en casi todo Nicaragua. En la 
ciudad de Managua, la gente que 
se encontraba durmiendo, se des
pertó y lanzó a las calles, las salas 
de cines fueron abandonadas. En 
Masaya, la alarma fue general. En 
Jinotepe y Diriamba las campanas 

de las iglesias repicaron solas a la 
hora del sismo. Se sintió este sismo 
en todo el departamento de  
Chontales. Fue sentido también en 
Rivas, San Juan del Sur, Bluefields, 
El Rama,  Leó n ,  C h i n an d eg a ,  
Corinto y e n  Darío, departamento 
de Mata 

.Ogalpa. 

1 0 . -0tro violento terremoto sacudió 
casi todo Nicaragua el d ía viernes 
05 de Noviembre de 1 926 a las 
02:20 de la mañana. 

Nu merosos m uertos y her idos.  Los 
daños materiales fueron estimados 
en cuatro mi l lones de dólares. 

En León sufrieron averías el ochen
ta por ciento de sus ed ificios quedan
do e l  resto en completo estado de 
ruina. En Managua el cincuenta por 
ciento de los edif icios fueron daña
dos. 

En Managua fue despertada toda la 
población abandonando precipitada
mente sus casas. La gente no recor
daba otro terremoto tan violento en 
un cuarto de siglo. Muchas personas 
salieron de sus casas con los zapa
tos en las manos, con una sola chi
nela en e l  p ie  mientras la  tierra se 
agitaba con violencia y en toda la c iu
dad se escuchaba potentes ru idos 
subterráneos . Loros , gatos,  gal los ,  
gal l inas y otros animales domésticos 
y salvajes abandonaron sus refugios 
l l enos de pán ico. Se creyó que no 
quedaría una sola casa en p ie .  Los 
ladridos de los perros se confund ían 
con las oraciones de algunas perso
nas. Se interrumpió la energ ía eléc
trica lo mismo que las comunicacio
nes te leg ráficas y te lefón icas.  Se 
observaron ondu laciones en el pavi
mento a la hora del s ismo. Animales 
domésticos y salvaj es sa l ieron en 
desbandada. Se notaron serios da
ños en las paredes del Palacio Na
cional ,  Mercados,  Palacio de J usti
cia y Banco Nacional . 

Serios daños en las haciendas cafe
teleras de El Crucero donde muchas 
casas cayeron.  Hubo derrumbes en
tre las Piedrecitas y Casa Colorada. 
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En las Sierras se rompieron m uchas 
pilas de agua y en los caminos se 
p rodujeron g randes grietas. 

En León ,  el terremoto fue de gran
des p roporciones. Casi todas las igle
sias fueron severamente dañadas lo 
mismo que otros ed ificios púb l icos y 
casas particu lares. 

Desde lo alto de la Catedral cayó una 
estatua de granito de la virgen de la 
Concepción.  Cayó la torre de la igle
sia de San Francisco y la iglesia de 
E l  Calvario quedó parcialmente des
truida. Se derrumbó completamente 
la Casa del Buen Pastor. Serios da
ños en la ig lesia de Zaragoza y tem
plo de la Recolección .  Cayó la m itad 
del edificio de la cárcel l lamada la 2 1 , 
donde pereció un m i l itar. Destruida 
la torre de la ig lesia de Subtiava y la 
fábrica de confites de los sucesores 
de don José P río . Prácticamente to
das las casas part iculares sufrieron 
daños. 

La p resa de agua de Ticuantepe que
dó totalmente sepultada por g randes 
derrumbes que ocasionara e l  tem 
blor .  

Se sintió muy fuerte en El Sauce y 
Ocotal .  

E n  Masatepe se p rodujeron daños 
en los estab lec im ientos comercia
les,  y la Casa Cab i ldo  se vino a l  
suelo .  

En Nagarote, serios daños en la Pa
rroquia y Ermita del Corazón de Je
sús .  

Este s ismo se s intió en sentido en:  
G ranada,  J inotega, Masaya, R ivas, 
M atagalpa,  Chonta les ,  Este l í ,  San 
Juan del S u r, San Marcos, Diriamba, 
Be lén ,  Nanda ime ,  M asatepe ,  San 
Rafael del Sur  donde cayó la iglesia 
y tres casas particu lares, Corinto y 
otros 1 ugares. 
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Asimismo fue sentido en todo Cen
tro América y Panamá, igualmente en 
Cal i forn ia y varios países del Su r  
América. 

1 1 .- Cinco años después, otra violen
ta sacudida s ísmica conmovería el 
país entero, viendo sucumbi r  Ma
nagua en la mañana de l  3 1  de 
Marzo de 1 931 , dejando grandes 
daños mater iales,  g ran cantidad 
de heridos y golpeados, y dos m i l  
m uertos. 

1 2.- 1 938 Abri l  25, terremoto cerca 
del volcán San Cristóbal .  Hacien
das, fincas y caminos destru idos. 

Sentido fuerte en todo el Occidente , 
El Sauce, Somoto. Al parecer hubo 
en los dos d ías s igu ientes un  enjam
b re de sismos en la cadena volcán i
ca del San Cristóbal al Tel ica. 

1 3 . - Domingo 1 1  de Enero de 1 953 
hubo un terremoto en Somoto que 
dañó y destruyó casas. Tuvo m u
chas répl icas, casi todo el año de 
1 953 hubieron s ismos en Somoto 
y Ocotal .  Parte de la gente sal ió 
de la c iudad para v iv ir  en otros 
l ugares. H ub ie ron derrumbes en 
los cerros y se abrie ron manan
tiales en las montañas. Se abrie
ron grietas en el terreno y se es
cucharon ruidos subterráneos. 

1 4.- En Abri l y Mayo de 1 955,  violen
tos sismos causaron grandes pér
d idas mater ia les en  M ateare y 
Nagarote. Muchas ig les ias y casa 
particu lares se derrumbaron, aun
que no se reportaron pérd idas hu
manas. Se sintió e l  sismo en todo 
el Noroeste y Norte del país. 

1 5.- En Enero de 1 968 , fuertes sacu
didas s ísmicas causaron severos 
daños en las casas de la Colonia 
Centroamérica, al sureste de Ma
nagua. 

1 6.- Escena superada a la tragedia de 
1 931 , en pérdidas materiales y hu-

manas se repeti ría 40 años más 
tarde, cuando en la Navidad de 
1 972, la c iudad de Managua fue
ra n uevamente destruida por un 
terremoto. 

1 7.- El 1 5  de Diciembre de 1 985, el sur 
de N icaragua fue v io lentamente 
estremecido por una serie de mo
vimientos telú ricos que afectaron 
la ciudad de Rivas y sus a l rede
dores, siendo e l  pueblo rivense de 
Buenos Ai res el más afectado ya 
que hubo algunos golpeados, ca
sas derrumbadas y la ig lesia se
veramente dañada a tal punto que 
tuvo que  ser  demo l ida  en  g ran 
parte. El epicentro fue local izado 
en el Lago de N icaragua,  entre 
Zapatera y Ometepe .  

1 8 .- En Sept iembre de 1 992 ,  en e l  
Océano Pacífico, se p rodujo uno 
de los movim ientos sísmicos m ás 
fuertes que se han dado en N ica
ragua, alcanzando una magn itud 
de 7 . 3  g rados en la escala de  
R ichter y que p rovocó tsunami e l  
cuál arrasó con balnearios y pue
blos enteros a lo largo de la Cos
ta del Pacífico n icaragüense p ro
vocando grandes daños materia
l es y pérdidas humanas. 

Lo antes mencionado da u na idea de 
la marcada actividad s ísmica del  te
r r i tor io  n icarag üense .  E x p l icamos 
que  la mayoría d e  los  terre m otos 
especial mente lo más vio lentos se 
han dado en la zona de subducción,  
en e l  Océano Pacífico. Estos terre
motos son capaces de causar des
trucción no solamente en una ciudad 
s ino en todo e l  l i toral del Pacífico. 

Físicamente menos fuertes pero no 
obstantes destructivos por su poca 
profundidad y cercanía a las pobla
ciones fueron los que ocurrieron en 
la zona de la cadena volcánica (León 
v iejo 1 61 O ,  D i riomo 1 739, G ranada 
1 922 ,  Managua 1 931 , San Cristóbal
Tel ica 1 938,  Mateare 1 955, Managua 
1 968 , Managua 1 972, R ivas 1 985) .  
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La Red Sísmica de INETER -

25 años sirviendo a Nicaragua 

Wilfried Strauch 
D i rección de Geofísica, I N ETER 

¿ Para qué neces i tamos u n a  red 
s ís mica? ¿Cómo fue su h i storia y 
cómo funciona hoy? ¿Cuál es el re
s u ltado después de  tantos años? 
¿Cómo funciona e l  turno sismológico? 
¿Qué hace Sismología de INETER en 
caso de un sismo fuerte? 

Algunos meses después del terremo
to de Managua en 1 972 h u bo una 
conferencia s ismológica en que se 
discutieron las  causas y los  efectos 
del evento, problemas de qinstruc
ción , la geolog ía de N icaragua y otros 
aspectos relacionados con la catás
trofe. En esta época la Tectón ica de 
Placas todavía fue una teoría nueva 
y fue interesante entender e l  terre
moto en la luz de esta idea. E l  espe
cial ista norteamericano LEEOS pre
sentó el pr imer catálogo de sismos 
de N i caragua,  basado en diversas 
fuentes de i nformac ión .  Viendo un 
mapa de los s ismos se N i caragua 
que sal ió en este trabajo los partici
pantes de la conferencia ten ían la 
impresión que este mapa no refleja
ba b ien la real idad sísmica de este 
país. Los datos no fueron suficiente
mente exactos. En esta época exis
t ieron solamente las s igu ientes fuen
tes de información s ísmica: 

• Reportes en periód icos, l i b ros y 
otras publicaciones sobre los sismos 
en N icaragua; como las personas 
los sintieron y qué efectos ten ían en 
edificios u otras estructuras. Estas 
informaciones no permitieron deter
m inar b ien epicentro y magn itud 
exacta del sismo. 

• I nformaciones de estaciones s ís
m icas fuera del país, la mayoría si
tuada en grandes distancias, p. ej. 
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En Estados Unidos y Europa. Las 
localizaciones, por la gran distancia, 
no eran muy exactas. Para el terre
moto de Managua resultó un error 
del epicentro de aproximadamente 
50 kilómetros. 

• Datos de algunos sismógrafos, que 
trabaj aron tempora lmente en  e l  
país, especialmente en l os  volca
nes. Estas informaciones eran de
mas iad o  e s p o rá d i cas para d a r  
mayor i nformación sobre la s is
m icidad de N icaragua. 

• Datos de unos pocos aceleróme
tros (sismógrafos especiales para 
el regi stro de sismos fuertes) ,  i ns
talados en algunos edificios, espe
cialmente en Managua. Tam poco 
s i rvieron estas i nformaciones mu
cho  para obtener una idea clara 
sobre la sismicidad del país. 

Con e l  objetivo de conseguir  i nforma
c ión  exacta s o b re la p e l i g ros idad 
s ísmica de N icaragua se preparó un  
proyecto con e l  Servicio Geológico de 
los Estados Un idos (USGS).  En 1 975, 
dos años después del terremoto, se 
d istribuyó con ayuda de esta institu
ción una red de 1 6  estaciones s ísmicas 
en el Pacífico de N icaragua. Esta red ,  
en su época, uti l izó tecnología muy  
avanzada. Los datos de  los  s ismó
metros, aparatos que captan las osci
laciones del suelo, fueron amplificados 
e lectrónicamente y transmitidos v ía 
r.adio a Managua. 

Aquí en e l  nuevo Instituto de Investi
gac iones S ís m i cas se reg istraron 
continuamente estas señales en pe-
1 ícu la especial . Los registros se p ro
cesaron diario, los cálculos necesa-

rios para determ inar  h i pocentro y 
magn itud se h ic ieron con computa
dora. Al i n icio se uti l izó una máqui
na en otra institución pero después 
de algunos años recib ió Sismología, 
entonces ya integrada en  I N ETER,  
su p ropia computadora - una dona
ción de España. Anualmente, se pre
paró un Boletín Sismológico con los 
parámetros de los sismos ocurridos. 

Esta actividad fue exitosa en estos 
años y los sismológicos y técnicos 
n icaragüenses, capacitados en Es
tados U n idos ,  h i c ie ron u n  trabajo 
excelente. E l  pr imer boletín se pre
paró en Octubre de 1 975 con la in
formación de los pr imeros 3 meses 
de  trabajo (Abri l-J un io  1 975) . Fue 
seguramente m uy excitante para los 
s ismólogos n icaragüenses y norte
americanos cuando d ibujaron la pri
mera vez e l  mapa de los sismos de
tectados por la red. Muy c laramente 
se identificaron las á reas de mayor 
actividad en el Océano Pacífico y en 
la cadena volcánica. La primera vez 
en la h istoria se localizaron exacta
mente los s ismos de un enjambre 
s ísmico ocurrido en el volcán Momo
tombo. Por otro lado no ocurrió nin
gún sismo en o cercas de Managua y 
hubo mucha discusión sobre eso. 

Después de algunos años se detec
tó que en un determinado á rea en el 
Pacífico casi no ocurr ieron s ismos 
mientras en las reg iones vecinas sí .  
En 1 980,  s ismólogos norteamerica
nos y n icaragüenses pub l icaron en  
la famosa revista "Nature" un  artícu
lo sobre este fenómeno (el l lamado 
"Gap") con la suposición de que por 
falta de sismos pequeños se podría 
p re parar un g ran  terremoto en e l  
Pacífico de N icaragua. Por  e l  tama-



ño del  área con baja sismicidad se 
ca lcu ló  l a  magn itud de l  te rremoto 
esperado a 7.5 R ichter. En N icara
gua nadie dio m ucha importancia a 
esta publ icación porque en esta épo
ca h ubo otros p roblemas más impor
tantes, pero este terremoto realmen
te ocurrió 1 2  años después de pub l i
car el artículo y causó e l  maremoto, 
e l  p rimero de Septiembre de 1 992 .  
Así  la red s ísmica permitió p ronosti
car un terremoto, la primera vez en 
la h istoria de N icaragua. 

Todav ía tenemos un arch ivo m uy 
completo con los registros originales 
de estos años y de los resultados del 
p rocesamiento. Algunos de los p ro
yectos sismológ icos en  que se tra
baja ahora en I N ETER en coopera
c ión con científ icos extranje ros se 
basan en esta i nformación .  Pero, la 
p rimera red s ísmica no pudo mante
nerse en los años 80. Por e l  éxodos 
de científicos y técn icos, que sal ie
ron d i  i nstituto para ir al extranjero, 
por p roblemas de administración,  fal
ta de repuestos, la i nterrupción del 
contacto con los consejeros norte
americanos, no fue posible mantener 
un  sistema tan complejo  que es una 
red sísmica. Algunas estaciones fue
ron víctimas de robo o vandal ismo. 
La cantidad de estaciones se redujo 
y la calidad de los resultados se em
peoró gradualmente. A partir de 1 985 
se dejó de e laborar un boletín s ís
mico de N icaragua .  Después hubo 
prácticamente un  colapso y con  3 ó 
4 estaciones que existían al f in de 
los años 80 ya no fue posib le hablar 
de  una red s ísmica .  Se cons igu ió  
c ierto apoyo de  Cuba ,  tamb ién  se  
obtuvo ayuda de Suecia pero las con
d iciones i nternas en  I N ETER ya no 
permit ieron u n  cambio sustantivo. 

Con los cambios pol íticos en  N icara
gua, en los años '90, I N ETER logró 
cambios estructurales y personales 
que permit ieron , con apoyo interna
ciona l .  La reconstrucción de la red 
s ísmica o mejor dicho la  instalación 
de una red completamente n ueva. 

Las catástrofes naturales que ocu
rrieron en 1 992 en Nicaragua, la erup
ción del volcán Cerro Negro y el ma
remoto dieron impu lsos fuertes para 
ayudar a Sismología de recrear su 
red s ísmica. 

En una conferencia que se celebró en 
Noviembre de 1 992 para conmemo
rar el 20 aniversario del terremoto de 
M a n a g u a  S ismo log ía de  I N ET E R  
anunció una reinstalación de l a  red 
s ísmica.  Al in ic io ni la D i rección de 
I N ETER creyó que este trabajo pu
diera real izarse tan rápido porque en 
el instituto no hubo d inero para ha
cerlo y la contrapartida extranjera no 
fue m uy grande. Pero ,  la instalación 
fue real izada por técn icos del I N E
TER, aún  bajo condiciones dif íc i les 
y con un  p resupuesto muy bajo .  Para 
ahorrar d inero no se compraron es
tac iones s ísm i cas con todos sus  
componentes ya  l istas para instalar
se,  sino los sismómetros, las tarje
tas electrónicas, los rad ios, las ante
nas, etc . ,  por separado. El trabajo de 
p reparar los cables y conectores, de 
ensamblar las partes, de ajustar los 
componentes, del chequeo - se h izo 
en I N ETER.  Así se pud ieron comprar 
más estac iones con e l  d i ne ro que  
Sismolog ía recib ió de la contraparti
da extranjera. En total se realizaron 
1 7  estaciones s ísmicas de esta ma
nera, en  los años 1 992-94. Los paí
ses que apoyaron este trabajo fue
ron Suec ia ,  Noru ega y los países 
centroamericanos, todos cooperan
do en e l  Centro para la  Prevención 
de Desastres naturales en  América 
Central ( C E P R E D ENAC) .  Además 
ayudaron Bélg ica y Alemania. 

Los trabajos del campo para instalar 
las estaciones tuvieron a veces ca
rácter de aventu ra por qué en 1 993 
todavía hubo actividad mi l itar en  el 
Norte de Nicaragua.  Se recuerda, por 
ejemplo ,  como momento m uy difíci l  
la i nsta lac ión de la  estación en e l  
Cerro Quiab ú ,  cerca de la c iudad de 
Este l í .  Cuando el equipo de I N ETER 
pasó por  la c iudad,  regresando de la  

montañas, se  dio cuenta que la ciu
dad se encontró bajo control de un 
grupo a rmado i rregu lar .  Sismólogos 
y técnicos tuvieron que hu i r  del lugar 
por caminos secretos dejando atrás 
el ruido de los balazos y detonacio
nes. 

Otra característica fue,  al  i n ic io ,  la 
i m p rov isac i ó n .  N o  s i e m p re h u b o  
exactamente e l  material que s e  ne
cesitaba en e l  momento para poner 
u na estación en func ión .  Buscando 
alternativas, se usaron p. ej . palos 
de madera como mástiles de ante
na, que solo después se repus ieron 
por tubos de h ierro. Pero lo más im
portante fue que l a  red func ionó y 
creció rápidamente. En  Ju lio de 1 993 
existían 1 1  estaciones nuevas que ya 
garantizaron la vigi lancia sísmica del 
país.  

Se tuvo la suerte de que en 1 993 se 
realizó u na donación de Japón de 6 
estaciones sísmicas adicionales, esta 
vez equipo completo para instalarse. 
Estas estaciones se i nstalaron en 
San Cristóba l ,  Telica, Cerro negro, 
Momotombo,  Masaya, Concepción 
para mejorar la  v ig i lancia s ísmica de 
estos volcanes. 

La nueva red t iene ahora 25 estacio
n es (ver mapa de la red s ísmica 
1 998) ,  12  de éstas instaladas en o 
cerca de los volcanes. Es también una 
red telemétrica, es decir las señales 
s ísmicas se transmiten por medio de 
rad io a Managua. En d iferencia a la 
vieja red se hace e l  registro ahora 
con computadora. Existen 5 compu
tadoras en la centra l  s ís m i ca de 
I N ETER que para le lamente v ig i lan 
d ía y noche las estaciones s ísmicas 
en e l  pa ís .  C uando los p rog ramas 
espec ia les  d e  c o m p utac i ó n ,  q u e  
siempre corren e n  las computadoras , 
detectan un sismo lo anal izan y g ra
ban la  información en  su s u n idades 
de almacenamiento de datos. Tam
bién se emita una señal audib le para 
alertar el sismólogo de turno. 
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El s ismólogo de turno, sea el d ía o 
en la noche, analiza el s ismo con otra 
computadora dedicada para el anál i
s is  sismológico. S i  la magnitud so
brepasa un cierto n ivel o si el evento 
fue sentido por la población se saca 
un com u n icad o ,  con ayuda de l a  
computadora. Este comun icado se 
d istribuye por medio de un servidor 
de fax (N ICAFAX_ Telcor) dentro de 
pocos minutos a más de 40 institu
ciones en todo el país, entre ellos: el  
gobierno de N icaragua,  la Defensa 
Civi l ,  todos los medios de comunica
ción , importantes (estaciones de te
levisión ,  radios, periódicos) .  

La computarización permite que re
su l tados de l oca l i zac ión  p u e d e n  
obte nerse ráp i d os . N o rma lm ente 
ya sa le  un  resu ltado pre l i m i nar 5 
m i n utos después de  la ocurrencia 
de l  s i smo .  Puede ser  que se t iene 
que  correg i r  este resu ltado un  poco 
v iendo los reg i stros más en  deta
l le y con cal ma,  pero genera lmen
te da e l  p r imer  resu ltado ya una  
aproximación m uy buena de l  h ipo
centro y de  la  mag n itud .  En esta 
ocasión hay que expl icar que princi
palmente no existe una determina
ción 1 00 por  c iento exacta para los 
parámetros de  un  s ismo porque el  
resu ltado depende de  muchos fac
tores sea percepc ión s u bjet iva de 
los reg i stros s ís m i cos por e l  s i s
mólogo,  modelo de  la corteza usa
do, método de comp utación ap l ica
do, número de estaciones ut i l iza
das ,  etc. Por eso es pos ib le ,  que  
se mantengan resu ltados u n  poco 
d iferentes para el m i s m o  s i s m o ,  
pero estas d iferencias s o n  m uy pe
queñas ,  por  lo genera l .  La exact i 
tud  de l  e p i ce ntro es  de  a l g u n o s  
k i lómetros,  l a  profund idad puede te
ner un error más grande, la magn i
tud (R ichter) puede variar por 0 .3 
un idades. La red s ísmica computa
rizada perm ite también apl icar nue
vos métodos de estud io de las on
das s ísmicas que permitan anal izar 
el p roceso f ís ico  en el m om e nto 
cuando s e  q ue b ró la  roca, la es
t ruct u ra de  la corteza,  s i  se  usa 
i nformación de una  estac ión en  un 
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vo lcán - e l  estado f ís ico del  mis
mo .  

Con  e l  s istema del  sismólogo de tur
no en que participan 1 O personas, se 
comenzó  d e s p u é s  d e l  m a re moto 
(tsunami) que destruyó la costa del 
Pacífico de Nicaragua. Se pensó en 
I N ET E R  que con una b u e n a  red 
s ísmica y un  s istema de alarma hu
b iera s ido posible salvar muchas vi
das porque entre la ocu rrencia del 
s ismo tsunami generador y la l lega
da de las olas destructivas a la costa 
hubo un lapso de t iempo de 40 mi
n utos . Cuando el maremoto ocu rrió 
la nueva red s ísmica todavía no exis
t ía pero se q uiso comenzar ya con 
un  sistema de alerta. Eso, al in ic io, 
pareció sólo un  acto s imbólico, pero 
en real idad fue una decisión correc
ta porque en los años que pasaron 
se logró de calificar paso por paso 
los 1 O i ntegrantes en e l  turno que  
ahora saben manejar bien los progra
mas especiales de computación para 
el procesam iento de reg istros s ís 
m icos. 

En el caso de un  evento fuerte el 
sismólogo de turno i nforma también 
al d i rector de Geofísica o al d i rector 
de I N ETER.  Se decide si una expe
d ición al campo sea necesario para 
investigar en detal le los efectos del 
s ismo. Si el s ismo fue sent ido por 
muchas personas se efectúa una in 
vestigación macrosísmica, es decir 
un  mapeo de las intensidades de la 
sacud ida en d iferentes partes de l  
área afectado. Estos mapas de  in
tensidad son importantes para inves
t igar  l a  aten uac ión de  las o ndas  
sísmicas y la estructura de l  suelo. 

La nueva red s ísmica es ahora la más 
grande en América Central .  Sus da
tos no s i rv e n  s o l a m e n t e  a l o s  
s i smólogos de  N i carag ua s i n o  s e  
mandan también a l  centro sísmico 
manten ido por C E P R E D E N A C  en 
San José/Costa R ica donde se i nte
gran en un procesamiento común de 
los datos de todas las estaciones 
sísmicas de América Central .  

Aparte del procesamiento rápido por 
e l  sismó logo de turno existe e l  pro
cesamiento f inal que se ejecuta dia
rio .  El  resu ltado de éste se publ ica 
m e n sua l mente en el Bo let ín  S i s 
mológico Mensual que da u na l ista 
de los eventos sísmicos detectados, 
mapa de los sismos y una corta ex
p l icac ión de lo que  pasó s ís mica
mente en N icaragua, en el mes co
rrespondiente. 

Para e l  año 1 999 se ha programado 
aumentar más la cantidad de esta
ciones e inc lu ir  el Atlántico del país 
en la v ig i lancia s ísmica. 

A d e m á s  se i n sta la rá una red d e  
ace- lerógrafos d ig ita les en las c iu 
dades más i m portantes de  N i cara
gua. Esta red fue f i nanciada por el 
gob ierno de N icarag ua  y permi t i rá 
dete rm i n a r  i n med i ata m e nte d e s 
p u é s  de u n  te rremoto la  d etermi 
nac ión de l  efecto s ís m ico en  las 
c iudades .  E l  acceso a estas esta
c i o n es s í s m i cas espec ia les  s e rá 
por  te l éfono o I NT E R N ET.  

U na estación s ís mica especia l ,  de  
registro en banda ancha, ya  entró en 
función en 1 999 .  Con esta estación 
N icaragua se integró en una red mun
dial de estaciones s ísmicas de  alta 
precis ión.  La estación servi rá tam
bién en e l  sistema para alerta contra 
m aremotos (tsunami )  que I N ET E R  
está instalando. 

Ot ra tarea i m p o rtante  de la red 
s ísmica es la vigi lancia volcánica. En 
cada complejo volcánico de Nicara
gua existe ahora una estación s ís 
mica lo que permite anal izar conti
nuamente el estado de cada volcán. 

D es p u és de  años de dwo trabajo  
I N ETER logró crear un  sistema de 
v ig i lanc ia s ísmica nacional q ue para 
N icaragua y la región centroamerica
na es ahora un instrumento muy úti l  
para preven i r  catástrofes geológicos 
como terremotos, maremotos y erup
ciones volcánicas. 





INETER está elaborando 
NOMENCLATOR Geográfico 
de Nicaragua 

Instituto N icaragüense de Estudios Territoriales. 
D i rección de Ordenamiento Territorial 

El I n stituto N icaragüense de Es
t u d i o s  T e r r i to r i a l e s ,  I N E T E R ,  
como organismo rector d e  l a  car
tog rafía nacional,  de la nome ncla
t u ra geográfica y d e  l a  Divis ión 
Política Admin istrativa del  país ,  ha 
emprendido l a  tarea de preparar 

HONDURAS 

un " N OMENCLATOR" O GACE
TERO con el  l istado de Nombres 
Geog ráficos de todo el  te rrito rio 
naci o n a l ,  en el  cual  se con signan 
l as denomi naciones de todos los 
elementos geográficos q u e  apare
cen en l a  cartografía básica esca
la 1 :50,000.  

E n  é l  se encontra rá toda la i nfor
m a c i ó n  p r i m a r i a  ref e r i d a  a l o s  

DISTRIBUClON TOPONIMICA INOIGENA EN llCARAGUA 
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Nombres q u e  ide ntifican los acci
de ntes g eo g ráficos e n  estricto 
o rd e n  alfabético y g e n é ricos q u e  
identifican dichos accid e ntes . A 
part i r  d e  este n u evo s i stema s e  
podrá estab l ecer si  e l  e lem e nto 
es una c iudad,  p u e b l o ,  caserío ,  
comarca o f i n c a .  A d e m á s  se p re
c i s a n  t a m b i é n  los a cc i d e n t e s  
h idro g ráficos, d ife renciando si  s e  
trata de u n  río, q u e b rada o cr ike,  
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s í  Como l os e lementos orográ

f icos defi n iendo si es una cord i

l lera, s ierra, volcán , cerro etc . 

Cont iene adem ás la u bicación 

geográfica de cada nombre ,  de

term i nada por sus coordenadas 

geográficas , latitud y l o n g i t u d ,  

as í c o m o  la Divis ión P o l ítica Ad

m i n istrativa a l a  cual pertenece 

y l a  h oja topográfica en la q u e  

se ub ica. 

Un par de ejem plos sobre cómo 

funcionará el  N O M E NCLATO R 

l o  p r o p o rc i o n a n  l a  c i u d ad d e  

G ranada y e l  Volcán E l  H oyo.  

Así de acu e rdo al  N O M E NC LA

TOR , La G ran S u ltana se en

cuentra ub icada en la coordena

das geográficas 1 1  º 55' 48" l at i

t u d  N. y 85º 57' 30" longitud W, 
del  Departamento y M u nicipio de 

G ranada en la h oja topog ráfica 

305 1 IV ,  m i entras el Volcán E l  

H oyo está local izado entre 1 2º 
29'  1 4" lat i tud N .  y 86º 40'  02" 
longitud W, con u n a  altu ra de 

1 088 m etros , en el M u n ic ip io de 

La Paz Centro del Departamen

to de Leó n .  

E l  Nomenclator reviste de m u 

c h a  importancia tanto para los 

o rganismos estatales como pr i

vados que req u ieren de mapas 

para l a  real ización de sus act iv i

dades. De hecho está l l amado a 

ser u n  i n strumento i nsustitu ib le  

en el  apoyo para la u b icación de 

p ro y e c to s ,  l e v a n ta m i e n t o s  

censales, levantam i entos de en

cuestas , sistema de teleco m u n i 

caciones y posta les ,  la  p rensa 

nacional  y extranje ra etc . entre 

otros potencia l es us uar ios,  ya 

q u e  se pueden identificar rápi

damente:  primero las comarcas 

con q u e  cuenta un departamen

to o m u n ic ip io ,  seg u n do la red 

h i d rográfica q u e  cruza un terri

torio ;  tercero, los m u n icipios q u e  

abarca u n  sistema montañoso y 

cuarto, las alturas mas relevan

tes de una zona, perm it iéndoles 

después ub icarlos cartográfica y 

espacial mente. 

Otro ejemplo seria la uti l idad en 

e l  campo de la i nvestigación l in

g ü ística ya q u e  los l istados es

tán basados en la i nformación 

topon ím ica recogida pr imero en 

el  terreno y l uego el la cartog ra

f ía,  rápidamente se u bican los 

topónimos i n d ígenas del  territo

rio n icaragüense,  permitiendo al 

investigador a través de la d is

tr ibución de éstos, poder dete r

minar  la i nf luencia de las defe

rentes tribus q u e  poblaron el te

rritori o nacional (ver mapa).  

Todas estas tareas y m uchas 

otras se verían obstac u l izadas si  

no se cuenta con el Nomenclator 

ya q u e  al q uere r  ubicar los e l e

mentos q u e  interesan, se tendría 

q u e  co n s u l t a r  l a s  3 0 1  h oj a s  

topográficas q u e  cu bren a l  país 

en ESC 1 :  50,000.  

Para faci l itar los procedimientos 

de u b i caci ó n , el p e rso n a l  d e  

I N ET E R  a l a  fecha,  j u nto a sus 

homólogos d e  otros países, ha 

venido s iendo capacitado baj o  

l o s  auspicios del  I nstituto Pana

mericano de G eografía e H i sto

ria ( I PG H ) ,  mediante una serie 

d e  c u rs o s  e s p e c i a l i za d o s  en 

Nombres Geográfi cos.  E l  I PG H  

s e  h a  propu esto q u e  todos los 

estados m iem bros p u edan e la

b o ra r  s u  p ro p i o  N O M E N C LA

TO R local bajo estándares inter

nacionales. 

E l  I N ET E R ha creado una base 

de datos de N o m b res Geográfi-

cos, en la cual se han a lmace

nado ya 9 , 464 registro s ,  espe

r<;3. n d o  t e n e r  c o m p u t a r i z a d o s  

para e l  año 2 0 0 1  2 0 , 000 regis

t ros y para el  2002 haber com

pletado los aproximadamente 

50 ,000 que contiene en la carto

grafía 1 :50,000. 

I N ET E R ,  con frecuencia recibe 

r e q u e r i m i e n t o s  de d i v e rs o s  

usuarios con relación a l o s  nom

bres geográficos de l  país,  as í 
Como de la d ivisión p o l ít ico ad

m i n i strativa . Por esa razón , de

seando brindar i nformación téc

n ica , rápida , veraz y tecnológi

c a m e nte a ct u a l i za d a ,  s e  h a  

hecho l o  pos i b l e  por crear este 

moderno sistema estandarizado, 

siendo el  pr imer esfuerzo que se 

hace en este sentido.  

E n  la actual idad se está en la 

capacidad de ofrecer a usuarios 

nacionales y extranjeros, i nfor

m a c i ó n  básica ace rca d e  l o s  

nombres geo g ráficos de l os de

p a rta m e ntos d e  M atag a l p a  y 

J inotega. , l u gares sobre los cua

les e l  N O M E N C LATO R ha c u m 

p l ido su trabajo .  

' '  

I N ET E R ,  con 
frecuencia rec ibe 
req u e ri m i e ntos d e  
d ive rsos u s uarios 

' '  
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Identificación y valoración 
general de las amenazas 
naturales por movimientos en 
masa y por inundaciones : caso 
de cuatro ciudades importantes 
de la región norte central de 
Nicaragua 

Instituto N icaragüense d e  Estudios Territoriales. 
D i rección de Ordenamiento Territorial 

El territorio de N icaragua en su par
te norocc idental y norcentra l  (ver 
mapa #1 ) fue sometido en su estruc
tura fís ica y humana a una de las 
pruebas de la naturaleza no reg is
trada en la h istoria de N icaragua, e l  
h u racán M itch (agosto-nov iembre 
1 998) ,  cuyos daños materiales y de 
víctimas sorprendió a los expertos e 
insti tuciones locales y ext ranjeras 
que velan por la m itigación y preven
ción de desastres naturales. 
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Este fenómeno meteorológico que se 
manifestó con una trayectoria bor
deando la costa norte de Honduras 
y penetrando en la zona norte del 
Istmo Centroamericano. Su  impac
to se h izo sentir pr incipalmente en 
aque l los m u n ic ip ios comprendidos 
en el área adyacente con respecto a 
Honduras, en el escudo central y en 
la región del Pacífico. 
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Las cond iciones físico geográficas, 
topografía, geomorfolog ía, h idrolo
g ía ,  uso actual del suelo se convir
t ieron en factores favorables para 
propiciar la inestabi l idad de masas, 
las que p resentaron mecanismos de 
ocu rrencia complejos; d istinguiéndo
se desl izamientos , derrumbes, des
prend imientos rocosos ,  coladas, en 
m uchos casos se observó m ecanis
mos combinados de dos o más even
tos. 
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La mayor parte de los movimientos 
en masa afectaron a la población ru
ral ,  las áreas productivas y las prin
c ipales v ías de acceso. No obstante 
las ciudades de la macro reg ión nor
te central de los departamentos de 
Matagalpa y J inotega, sufrieron re
lativamente daños menores, s in  em
bargo e l  Mitch dejó al descubierto la 
fragi l idad que t ienen aquel los centros 
poblados local izados muy próximos 
a macizos montañosos y que requie
ren para su acometida, investigacio
nes geológicas, geomecán ícas y es
tructurales, as í como es indispensa
b le  real izar un estudio detal lados de 
los cuerpos en fase de movimiento 
que han entrado en fase de acelera
ción y que m uestran un comporta
miento impredecib le ,  siendo oportu
no también realizar trabajos de aus
cu ltación o vigi lancia, para establecer 
una red de monítoreo geodésico. 

Ante esta situación resulta d if íc i l  de 
implementar en el corto plazo, accio
nes donde se considera e l  estado 
psicológico de las fami l ias que están 
asentadas en las sigu ientes un idades 
geomorfológicas: 

• Planos de inundación 

• Planicie de pie de monte 

• Taludes 

• Terrazas bajas 

• Laderas 

• Cerros 

En resumen este artículo se centra 
específicamente en el establecimien
to de las mallas ambientales urbanas, 
como acciones operativas l levadas 
por la población afectada en coordi
nación con las alcald ías. 

O B J ETIVOS G E N ERALES 

Presentar una  caracte rizac ión  de l  
impacto del h u racán M ITCH en los 
mun icipios de Matagalpa, Matiguás 
y Río B lanco del Departamento de 
Mataga lpa y e l  mun ic ip io de  J ino
tega. Así como establecer en  forma 
p rel iminar a lgunas medidas y reco-

mendaciones como pautas que per
mitan la m itigación y prevención de 
los efectos que puedan causar los 
movimientos en  masas y las i nu nda
ciones. 

OBJ ETIVOS 
ESPECI FICOS 

• Valorar los  daños ocasionados por 
e l  huracán Mitch y la vulnerab i l i 
dad del territorio a los huracanes, 
inundaciones y desl izamientos. 

• I dentificar las características físi
co geográficas que  favorecen la 
vulnerabi l idad de los mun icip ios. 

• Identificar, valorar y describ i r  los 
movimientos en masa que ame
nazan a la población rural y su
burbana. 

• Evaluar del  pe l igro de los movi
mientos en masa. 

• Valorar las i nundaciones en el te
rritorio, provocadas por el huracán 
M ITCH.  

Genera l i d ades 

Los niveles de susceptib i l idad de los 
mun ic ip ios anal izados en la reg ión 
Norte Central están orientados fun
damentalmente al impacto que pue
den causar los fenómenos naturales 
propios de la zona como serían :  

Los eventos del N iño y la N iña, sis
m o s ,  h u racan e s ,  i n u n d ac ione s y 
movimientos en masa. 

Previo a la descri pción de estos mu
nic ip ios,  es importante destacar que 
el impacto de los huracanes difieren 
de un lugar a otro, dependiendo de 
las condiciones físico -geográficas y 
en particular debemos d iferenciar dos 
tipos de trayectorias: 

• Una trayectoria de los huracanes 
que impactan sobre la costa At
lántica n icaragüense, se i nternan 

al territor io y pierden i ntensidad 
con mucha rapidez, dado que se 
alejan de una de sus fuentes de 
energ ía (océanos) y los obstácu
los que encuentran a su paso, res
tan velocidad a sus vientos. 

• En segundo lugar el tipo de trayec
toria mostrado por los huracanes 
F IF I  ( 1 974) y M ITCH ( 1 998) , que 
bordearon la costa norte de Hon
duras y penetraron a la zona del 
Istmo Centroamericano, y la pre
sentada por el huracán ALLETA 
(1 982) ,  paralelo a la costa oeste del 
Istmo centroamericano, suelen ser 
más peligrosas para algunas zonas 
de estos departamentos. 

M u nicipio de Matagal pa 

Mataga lpa  h i d rog ráf icam e n te se  
encuentra en la parte alta de la cuen
ca de R ío Grande de Matagalpa, incur
sionando a la misma: El río Mol ino 
Norte, proveniente del cerro El Pica
cho; el río San Pablo del cerro El Por
ti l lo; el río Corre Viento del cerro La 
Zopi lota y los ríos La G ranja y Yagua
re, este último provenientes del cerro 
Linda Vista. 

Por su situación geomorfológíca a los 
ríos San Pablo y Mol ino Norte, se les 
debe bri ndar un plan de atención es
pecial , pues son los que tienen ma
yor responsabilidad de las inundacio
nes, que se in ician por el sector com
prendido entre el río El Coyotepe y el 
río J ucuapa, agregándosele a este 
evento, los otros ríos que afectan a 
Matagalpa con remansos que pueden 
superar la capacidad de los cauces. 

En la ciudad de Matagalpa e l  movi
miento en masa más preocupante, por 
el peligro que representa a la pobla
ción ,  se verificó en la ladera sudeste 
del cerro El Calvario. Esta ladera des
de un pu nto de vista geológico, se 
compone de rocas volcánicas aparen
temente estratificadas, probablemen
te todas, con abundante matriz arci
l losa. 

El flujo de agua y lodo se originó en 
la parte más alta del cerro ,  cerca de 
una v ieja  cantera y tuvo un ru mbo 
hacía el este, introduciéndose den-
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tro un cauce natural cuyo lecho su
fr ió un cambio en su profund idad ori
g inal (ahora se observa una p rofun
d idad aproximada de 2 m) .  

E l  desplazamiento ha sido unos 500 
- 700 m aproximadamente, l legando 
a la carrete ra pr inc ipa l  (Sébaco -
Matagalpa). 

Municip io de Mat i g uás 

Este municipio tiene un  porcentaje de 
2.5% en relación al total de ciclones 
tropicales que han impactado de ma
nera di recta al país, presentando ma
yor vulnerabil idad ante huracanes que 
se internen al territorio nacional , en 
d i rección de este al oeste, a través del  
sur  del territorio. Este t ipo de d i rec
ción suele p resentar vientos fuertes. 

Para h u racanes q ue p resentan tra
yectorias s imi lares a las del M itch, las 
p recipitaciones suelen ser intensas 
por encontrarse el munic ip io al sur  
de las estribaciones de la cord i l lera 
Daríense. 

Este mun icipio p resenta déficit seve
ros de p recipitación que oscilan en-
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tre e l  -30% y -40%. Dichos déficit 
no son extremadamente perjud ic ia
les debido a que en el municipio las 
precipitaciones anuales osci lan entre 
1 800 mm y 2400 mm.  

D u rante e l  hu racán M itch ,  no existió 
amenaza por inundación en la cabe
cera mu n ic ipa l .  Las i n u n dac iones 
fueron ocasionadas por el desborda
miento del R ío Grande de Matagalpa, 
e l  cual destruyó totalmente e l  puen
te Paso Real, arrastrándolo por 2 km 
aguas abajo.  

Este mun icip io no presentó amena
zas por movim ientos en masa en la 
cabecera mun ic ipa l ,  pero a lo largo 
de la ruta a R ío B lanco las l luvias in
tensas del huracán M itch p rovocaron 
derrumbes de pequeñas d imensiones 
y hund im ientos, que han obstru ido 
parcia lmente la  carretera en  varios 
tramos .  

M u n i c i pio de R ío Blanco 

La cabecera mun ic ipal de R ío B lan
co tuvo pequeñas inundaciones en 
las casas que están dentro del  área 
de influencia del río y no sobrepasa-

L&mim.No.1 

ron a más del  m etro de altu ra. Debi
do a las características geomorfoló
g icas, éste está condicionado a que 
la escorrentía sea de rápido d renaje 
por lo que no fue una seria amenaza 
de inundación de parte del  h u racán 
M itch ,  i nc lusive los n ive les de una 
bondadosa estación l luviosa superan 
a éstos . 

A pesar de la presencia de rel ieve 
montañoso en el sector norte de la 
cabecera mun icipal , este municipio,  
como su entorno territorial ,  no  pre
sentó fenómenos de movim ientos en 
masa s i g n i f icat ivos , co mo conse
cuencia de las l l uvias intensas del  
huracán M itch. 

Pero es  oportuno mencionar que al 
norte de la cabecera mun icipa l ,  en 
las lomas que bordean la ciudad, en 
la localidad de San Pedro,  se obser
varon pequeñas coladas de detritos, 
que i nvolucraron los n iveles superfi
ciales del suelo ,  las cuales no repre
sentan pel igro.  

Pensando en una futura expansión 
de l a  ca becera m u n i c i p a l ,  sería 
oport u n o  decir  q u e  la ladera s u r  





del  cerro M us ú n  podría constit u i r  
una amenaza. Por lo tanto s e  re
c o m i e n d a  s i e m p re u n  e st u d i o  
geol ógico y geomecá n ico del área 
mo ntañosa previo a u n  asenta
miento u rbano o a cualqu ier  t ipo 
de actividad económica. 

M u n icipio de J i notega 

El m un ic ip io  de J inotega, m uestra 
u na alta susceptib i l idad a fenómenos 
de inestabi l idad de masa, sobre todo 
en el entorno territorial de su  cabe
cera mun ic ipal .  

La mayor parte de los movimientos 
en masa observados,  fueron  or ig i 
nados por  las l l uv ias in tensas de l  
h u racán M itch , pero otros ,  ya ex is
tentes ,  han s id o  react i vados y/o 
ac e l e ra d o s  de m o d o  i m p o rtante  
como consecuencia de l  m ismo hu
rac á n .  

En  lo que concierne a la c iudad de 
J inotega, s u bs iste la amenaza de 

movi mientos en  masa sobre el ce
menterio y en  los barrios que ocu 
p a n  la parte oeste y noroeste de la 
c iudad.  Los movimientos en  masa 
que se p rodujeron con el h u racán 
M itch fueron pequeños f lujos de lodo 
y detritos al oeste de la ciudad. 

Todo el entorno territorial fue bastan
te afectado por M itch, sobre todo el 
sector este y sudeste de la cabecera 
municipal .  La mayoría de estos fe
nómenos, muchos de los cuales son 
de grandes d imensiones, se han ob
s e rvado  a lo l a rgo de la ru ta  a 
Matagalpa, " donde provocó la obs
trucción parcial  de la carretera en  
c iertos tramos y en  a lgunos casos 
afectaron viviendas. 

En  e l  m unic ip io de J inotega, a lo lar
go de u nos 1 O km desde J inotega 
hacia Matagalpa, se observaron nu
merosos fenómenos de derrumbes, 
desprend imientos rocosos, desl iza
mientos y coladas . En la mayor par
te se trata de movimiento en masa 

más complejos y en  este estudio pre
l im i nar no  se pudo d i mens ionar  el 
contorno de cada movim iento, por la 
concu rrencia de dos o más en una 
misma área. No se excluye la posi
b i l idad que se pueda tratar, en  algu
nos casos, de varios cuerpos de una 
ún ica masa inestable.  

Las rocas involucradas en e l  movi
miento son de origen volcánico (ignim
britas y/o tobas del Grupo Coyol) , 
además de la cobertura vegetal y del  
suelo (a menudo de c0lor rojo,  oxi
dado y con abundante matriz arc i l lo
sa). 

Las causas que han or ig inado todos 
los desl izamientos en la ruta J inotega 
- Matagalpa son n umerosas. El re
l i eve de esta área es montañoso y 
acc i de ntado ,  con pend i entes m u y  
elevadas (unos 60 - 70% o más) y 
desde u n  punto de vista geológico se 
observa una a l ternancia de rocas 
volcán icas muy fractu radas ,  local
mente muy alteradas y a menudo con 

S I M B O .L O G I A  

USO ACTUAL DE LA TIERRA AÑO 1996 

Pm P�s�o Mejorado 

AMENAZAS 

� P o r  D e s l i z a m i e n t o  de T i e r r a  

Cerros 

lomu 

Elcvadón milxim¡ 

Elevaclónmlnitna 

• •••• Malla Ambiental Urbana 

E s c a l a  A p r o i ti m a d a  1:10,0DO 

PUf:'.\iE:I f@oriN,HfmJ.;,.;tll IN�EJ! 
1 Dlr�..S.. �t OUl."l,)nlf�t' h�/>:¡I 

ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTOS iViATAGALPA Y JJNOTEGA 

PLANTA URBANA Y AREA DE EXPANSION : MATIGUAS 

76 



USO ACTUAL DE LA TIERRA AÑO 1996 
P+m Pasto más maleza 

Bbc Bosque bajo cetrado 

A M E N A  Z A S  
� P o r  i n u n d a c i o n e s  

A M E N A Z A S  
� P o r  d e s l i z a m i e n t o  d e  t i e r r a 

•o oo o Malla Ambienlal Urbana 

E s c a l a  A p r o .i: • m � d a  t:1a.ooo 

f\:E..\"Tt:J '°'-"!l"r,.,""u'JM :m ?:f:'U. 
] 0.1r..coóo<:•Or.:•"'--"� 'tl'":>lbl 

ESTUDlOS DE ORDEi'iAMIENTO TERRITORIAL DE PARTAMENTOS MATAG.-\ Ll'A Y Jl \OTEGA 

l'LANTA URBANA Y AREA DE EXPANSION : RIO BLANCO 

orientación de las capas l i tológicas a 
lo largo de las laderas. 

Los cortes de los tal udes ,  para la 
construcción de la carretera favo
recen la  i n estab i l i dad en la roca, 
abr iendo tamb ién  n u evas v ías de 
i nf i ltrac ión  por  e l  agua .  E n  muchos 
de estos casos no han s ido apro
p iados , porq u e  no h an tomado en 
cuenta n i  las fuertes pend ientes n i  
la natu raleza geo lóg ica y estructu
ral de los cerros .  Tampoco se p ro
teg ieron los ta ludes con oportunas 
obras de ingeniería c iv i l  (como ma
l las metá l icas c lavadas , gaviones , 
zanjas de  amortigu ac ión ,  etc . ) .  

E s  probable q u e  con l luvias intensas, 
a lgunos de estos movi m i entos en 
masa .se puedan reactivar, i nvo lu
crando vol úmenes más g randes de 
material .  Debido a que muchos de 

los fenómenos de inestab i l idad se 
han verificado , sería úti l  una estabi
l ización de las áreas de derrumbes. 

Para i m p e d i r  q u e  el  mov i m i e n to 
s iga y q u e  ponga en ser io pe l i g ro 
la carretera es oportuno un traba
jo de  l i m p ieza de  todos los derrum
bes ,  es dec i r  desprender y p rovo
car art i f ic ia lm ente la ca ída de b lo
ques  de roca i nestab les ,  así  como 
es necesar io un  adecuado d renaje  
de los  cuerpos p r inc i pales en mo
v imiento .  

Es i nd ispensab le  un  estud io  geoló
g ico y geomecánico muy detal lado 
a l o  l a rgo de  toda la  carretera y 
pensando en reconstru i r  los tramos 
dañados de la carretera, es reco
mendab le  q u e  la restau rac ión se 
haga med iante e l  p roced i m iento de 
reconstru i r  p l atafo rmas y n o  p o r  

m e d i o  de  real izar nuevos cortes de  
ta l ud  hacia adentro,  lo  cua l  favo
rece rían mayores i nestab i l idades.  

El desarro l lo  pob lacional  en  los de
partamentos de  M atagalpa  y J i no
tega,  no so lo  debe res p o n d e r  a l  
aprovechamiento de  sus pote ncia
l idades y la sosten ib i l i dad de  los re
c u rs o s  n at u ra l e s ,  s i n o  t a m b i é n  
debe responder  a los eventos na
tura les que  pueden causar  pos ib les 
desastres natura les de índo le  s ís
m ico - tectón ico ,  seq u ías,  h u raca
nes ,  i n u n dac iones y mov i m ientos 
en masa, que  se trad ucen en res-
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t r i cc iones  p a ra e l  d e s a rro l l o  d e l  
p ro c e s o  i n v e rs i o n i sta  y l o s  
asentam ientos hu manos.  

E l  abordaje de las amenazas natu
rales en estos departamentos a n i 
ve l  de las cabeceras m u n ic ipa les  
en u n  pr imer  momento sentarán las  
bases para e l  estab lec im iento de  
n o rm as y re g u l a c i o n e s  u rb a n a s  
que contr i b uyan a la  m it igac ión y 
p revención de  l os desastres natu
ra les .  

Partiendo del anál isis general que  se 
ha hecho de las amenazas natu ra
les, hemos considerado i mportante 
estab lecer las pr imeras medidas en 
las cuatro cabeceras mun icipales que 
conforman ambos departamentos , y 
específicamente en los centros po
blados de Matagalpa, J inotega, Mati
guás y R ío Blanco, afectadas y no 
afectadas por e l  h .u racán M itch ,  se 
introduce un  n uevo concepto para la 
p revención de desastres naturales y 
que  se def ine como MALLAS AM
B l ENT ALES U R B A N A S ,  las  q u e  
constituyen u n  espacio a reforestar 
(p lantar árboles)  complem entadas 
con o b ras de  i ngen ie ría que p er
m it i rán la conexión entre el l ím i te 
u rbano y las á reas conexas ident i 
f icadas por  las u n idades geomor
fo lóg icas ,  p lanos  d e  i n u n d ac ión , 
te rrazas bajas ,  p i edemonte ,  ta lu 
des y laderas que  en  ú lt ima i n stan
cia se convert irán en paisajes geo
morfológ icos y serv i rán  como ba
rreras ambientales de p rotecció n .  
Estas mal las amb ientales s o n  u n a  
med ida p ráctica para p reven i r  a la  
p o b l ac i ó n  p r i nc i p a l m e n te de  las  
i nu ndaciones y l os movi m ientos en 
masas y a part i r  de l  uso p ri nc i pal  
q u e  conforma el  centro pob lado ,  
d e marcado por  e l  l ím i te u rbano se  
d e rivarían usos compat ib les ,  con
d ic ionados y p roh ib ido .  

Uso P r i n c i pal  

Es e l  uso  deseab le  que co i nc ide  
con  la func ión  específ ica de la  u n i 
d a d  geomorfo lóg ica y q u e  ofrece 
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las mayores ventajas desde e l  pun 
to  d e  v ista de l  desarro l lo  sosten i 
b l e  de la p roducción y de l  desarro
l l o  u rbano .  

Usos Compati b les 

Son aquel los que no se oponen al 
uso principal y concuerdan con las 
potencial idades, p roductividad y pro
tección del suelo y demás recursos 
naturales conexos. 

Usos Condi c ionados 

Son aquel los que p resentan a lgún 
grado de incompat ib i l idad con el uso 
potencial y c iertos riesgos ambien
tales controlables por el mun ic ip io .  

Usos P roh ibidos 

Son aque l los incompat ib les con e l  
uso p rincipal de una unidad geomor
fo lóg ica deb idamente ident i f icada 
con los p ropósitos de preservación 
amb iental o de p lan if icación y por 
consigu iente cualqu ier  uso indebido 
que entraña g raves riesgos de t ipo 
ecológico, social y económico. 

• Realizar una zonificación adecua
da de cu ltivos en toda la región de 
estudio, para determinar que otros 
t ipos de cu ltivos son aptos a los 
t ipos de c l ima y suelo.  De esta 
forma se podría regu lar mejor el 
uso de la tie rra. 

• Real izar una adecuada p lanifica
ción en el incremento de las áreas 
de s i e m b ra d u rante  l o s  a ñ o s  
N I ÑA, a f in d e  aprovechar e l  com
portamiento normal de las preci
pitaciones y reducir  la potencial i
dad de los movimientos de masas 
en la región .  

• Es indispensable realizar un  estu
d io  detal lado de los cuerpos en 

fase de movimiento, en las áreas 
reconocidas como las más afec
tadas y l as más  s u sc e p t i b l e s  
(Matagalpa y J inotega) . E l  estudio 
debe comprender :  La defin ición de 
sus contornos, la i nd ividual ización 
de las estructuras principales y se
cu ndar ias de l  c u e rpo en movi
miento y de su entorno, la defini
ción de su  d inámica, e l  estud io  
geológico y estructural de l  área y 
la ind ividual ización de las manifes
tac iones superf ic ia les (como la  
p resenc ia de  agua y la  parc i a l  
reactivación) .  

• De tal manera se podrá tener una 
idea de la evolución futura y de los 
pel igros latentes que estos cuer
pos representan y así se podrán 
preven i r  o mit igar los efectos de 
una eventual extensión.  

• Es oportuno realizar trabajos de 
auscu ltación o vigi lancia, estable
ciendo una red de mon itoreo geo
désico, para los des l izamientos 
que han entrado en fase de ace
leración y que muestran un com
portamiento imprevis ib le en el mu
nic ip io de M atagalpa. 

• Además se recomienda rea l izar 
trabajos de drenaje para evacuar 
las aguas de las masas inestables, 
evitando su reactivación. 

• A lo largo de las v ías de acceso 
es recomendable hacer un traba
jo de l impieza de todos los fren
tes de derrumbe y en alg unos ca
sos es aconsejable real izar traba
jos de estabi l ización (a causa de 
la fuerte fractu ración de la roca) , 
usando mal las clavadas para cu
brir los frentes de ruptu ra. 

• En a lgunos casos, es oportuno 
mejorar la señal ización v ia l  y de 
pel igro. 

• Pensando en la reparación futu ra 
de las carreteras hay que apunta
lar los taludes con refuerzo al p ie ,  
mediante enroscados o gaviones, 
acompañados por un  buen drena
je. 
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• No es aconsejable real izar mayo
res cortes en las zonas de roca 
fracturada. 

• En los lugares más afectados por 
los movimientos en masa deberán 
mantener un uso agrícola o fores
tal para reducir el avance de los 
movimientos en masa. 

• Un estudio geomorfológico, geoló
gico y estructu ral en el ámbito te
rritorial , permit irá identificar áreas 
muy susceptibles (que al momen
to, por ejemp lo, no han s ido afec
tadas) y el rea l i zar un mapa de 
amenazas por desl izamientos. 

• Es ind ispensable sens , · )  · ·  ' ª "  

autoridades locales y iu . :o-
nes, creando y desarro1 1ando una 
mayor conciencia de  r iesgo y pre
vención,  de los desastres natura
les preparando a la población para 
situaciones de e mergencia. 

• Es recomendable alertar y reu bicar 
a la población que vive en los ca
seríos cercanos que se encuentren 
en situación de riesgo. 

• Real izar carti l las i nformativas, de 
fáci l  comprensión,  expl icando cuá
les son los pr incipales tipos de mo
v imientos en masa, cómo y por
qué ocurren y cuáles son sus ma
nifestaciones p remon itorias (como 
g rietas, puntos de agua) .  

• Realizar mapas con la ubicación de 
las áreas más susceptibles y que 
contengan también informaciones 
sobre los l ugares donde no es re
comendable la construcción , a f in 
de evitar la densificación y restrin
g i r  el crecim iento hacia l ugares su
jetos a inestabi l idad, como las la
deras. Se recomienda siempre un  
estudio geológico estructural pre
vio a cualquier tipo de actividad en 
desarrollarse en lugares potencial-

mente inestables a fin de incidir en 
la creación de leyes que proh iban 
el asentamiento humano en áreas 
propensas a desastres naturales. 

• Es necesario revisar y redefin ir  los 
parámetros técn icos de d iseño y 
construcción de i nfraestructu ra, 
porque  no es posib le reconstru i r  
puentes y carreteras según los mis
mos modelos y normas anteriores 
al desastre del huracán M itch. 

• Es necesario introducir también la 
práctica del d renaje de terrenos en 
pendientes como una forma de pre
veni r  y mitigar los efectos de fenó
menos torrenciales y otros asocia
dos a inestabi l idades. 

• Realizar un estudio detallado para 
la reubicación de las comunidades 
muy vulnerables a inundaciones to
mando en cuenta las márgenes que 
dejaron los ríos en la  formación de 
nuevos cauces. 
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Noticias Ashtech 
[Topografía] 

ASHTECH R ED E F I N E  LA 
TO POG RAFÍA 

A lo largo de los siglos, los métodos 
ut i l izados por los topóg rafos para 
medir  la d istancia y determinar la d i 
rección han demostrado ser tan ima
g inativos como p roductivos. Regis
tros de trabajos topográficos pr imit i
vos han quedado grabados en arci l la ,  
i nscri tos sobre cañas de bam b ú  y 
papiro, y escritos con t inta sobre per
gamino y tela de l ino alm idonada. Los 
antiguos babi lonios tomaron el paso 
del camello como medida de longi 
tud y uti l izaron e l  Sol y las estrellas 
para calcular el diámetro de la Tierra 
con sorprendente precisión . 

Para los pr imeros colonos america
nos era práctica no poco común de
terminar las l i ndes de una reclama
ción de tierras m idiendo el t iempo que 
se tardaba en fumar tres pipas mien
tras se cabalgaba u n  cabal lo medio 
lento hacia la estre l la Norte. Y para 
divid i r  la tierra públ ica hace 1 50 años, 
los topógrafos a l  servicio del Gobier
no de los Estados Un idos empleaban 
b rúj u las y observac iones astrales 
para la d i rección y usaban ja lones 
engarzados u nos a otros por sus ex
tremos j unto con cadenas de 1 00 es
labones para medir d istancias (esta 
es la razón por la que los topógrafos 
modernos se refieren a menudo a la 
cinta métrica como "la cadena"}. 

Hemos recorrido un l argo 
cam i n o  

Los t iempos camb ian.  La tecnolog ía 
mejora. El advenimiento del G PS pro
porcionó a la comun idad de topógra
fos unos recu rsos adecuados al es
tado de la técn ica q u e  han hecho 
posib les n iveles de precisión insupe-
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rab ies .  Ahora ,  e l  Z-Surveyor™ y e l  
GG-Surveyor™ representan los ú lt i 
mos éxitos en  los logros tecnológ icos 
avanzados y en el diseño de produc
tos en esta " indu str ia" en  conti nua  
evolución . 

E l  Z-Su rveyor 

El Z-Su rveyor es el pr imer s istema 
que integra el receptor, la fuente de 
al imentac ión ,  la memoria removib le  

y un  enlace radio ,  todo en u.n estu
che ún ico, compacto y l iv iano. Du ra
dero y amistoso para el usuario,  su  
funcionamiento se controla fáci lmen
te mediante una pantal la LEO de 2 
botones convenientemente situados 
en la parte superior  de la  u n idad,  
conformando lo que supone lo ú lti
mo en versati l idad y flexibi l idad. Todo 
esto , y además es capaz de realizar 
mediciones con precisión de orden 
centimétrico por todo el m undo.  Uti
l ícelo con confianza en g ran varíe-



dad de apl icaciones entre las que se 
encuentran las·  m edic iones de con
tro l ,  las mediciones topográficas , las 
mediciones de rutas , las m ediciones 
de tierras/l indes/catastrales, medicio
nes para construcción , y mediciones 
para edificaciones y otras. 

Reduciendo los volum inosos equ ipos 
del  pasado,  el Z-Su rveyor pesa sólo 
unas l ibras y necesita ún icamente 7 ,5  
vatio de energ ía. La  batería interna 
de la un idad p roporciona unas 4 , 5  
horas de fu ncionamiento continuo y 
su memoria interna, ampl iable des
de  2 Mb a 85 M b ,  está incl u ida  en 
u na tarjeta PC fác i lmente removib le .  
Para soportar la ráp idamente cre
ciente demanda de soluciones para 
mediciones de o rden centimétrico en 
t iempo real ,  se ha integrado en el re
ceptor un  equ ipo radio de ampl io es
pectro, opcional ,  con lo  que se ob
t iene el sistema topográfico G PS en 
t iempo real , más l iv iano,  más portá
til y totalmente integrado de la ac
tual idad . Uti l ícelo como estación base 
o móvil para apl icaciones del GPS di
ferencial  en fase de portadora, en 
t iempo real . 

Están d ispon i b les  tam b ién  pos ib i 
l i dades opc ionales tales como la de  
G PS d iferenc ia l  RTC M con cód igo/ 
portado r ,  pos ic io n a m iento d e  p u n 
t o s ,  marcas de eventos y frecuen
cia externa .  La Z-S u perstation™ se 
compone de dos sistemas Z-Surve
yor con radios i ncorporados, un con
trolador portáti l ,  Win PR ISM™, la nue
va versión para Windows® de su b ien 
co m p robado software de pospro
cesamiento. Se le puede usar como 
s istema en tiempo real o como siste
ma con posprocesamiento. Tanto el 
Z-S u rveyor como la Z-SuperStation 
pueden  reco l e ctar  y posprocesar  
datos estáticos ,  estát icos ráp idos ,  
c inemáti cos y pseudoc i m e m át icos 
s i n  ut i l i zar  un contro lador/pantal l a  
exte rno po rtáti l .  

E l  GG-Surveyor 

Primer sistema G PS+G LONASS™ de 
la h istoria ,  d iseñado especialmente 
para topógrafo s ,  el G G - S u rveyor  
prueba que  cuando se trata de saté
l i tes,  cuantos más,  def in it ivamente 
mejor.  E l  GG-Surveyor, de frecuen
cia s imple ,  con 24 canales , es un  sis
tema topográfico con todas las fun
ciones, que se basa en la tecnología 
de  vanguard ia  de Ashtec h :  G PS+ 
GLONASS. Este equ ipo recibe y pro
cesa señales procedentes de no sólo 
los 24 saté l i tes G PS ,  s i n o  tam b i é n  
de  l o s  satélites d e l  S istema G lobal 
de Navegación por Satél ites ( G LO
NASS) de la Fuerza Espacial de Ru
sia .  

Con la constelación combinada GPS+ 
GLO NASS, más satélites son visibles 
y acces i bles sobre el horizonte , de 
manera que el posicionamiento es 
posib le el 1 00% del t iempo,  incluso 
en entornos obstru idos como zonas 
de bosques o de topografía monta
ñosa. De hecho, en aquel los casos 

en q u e  g randes  o b stác u los ta les 
como los rascacielos bloquean parte 
del c ie lo ,  la precisión en t iempo real 
(centimétrica y decimétrica) más que 
se duplica con la  adición de l  GLONASS 
al GPS .  Los receptores GPS+GLO
NASS pueden t íp icamente obtener 
resu ltados centi métricos de posición 
y velocidad, autónomos y d iferencia
les q ue son un 95% más p recisos y 
que  pueden calcu larse con doble ra
pidez que  con u n  receptor con sólo 
G P S .  El resultado ganador es un  sis
tema topográfico capaz de controlar 
las más exigentes operaciones de alta 
p recisión en el mundo. 

Al t ratarse de  una herram ienta to
pográfica de la siguiente generación 
GPS+GLONASS, Ashtech ha dotado 
al GG-Surveyor con posib i l idades tec
no lóg icas q u e  aumentan s ign if ica
t ivamente su ve rsat i l idad .  Ut i l ícelo 
para efectuar maniobras cinemáticas 
en tiempo real (RTK) , que permiten al 
receptor de frecuencia s imple real izar 
una multitud de ejercicios de topogra
fía avanzada que normalmente exigi
rían la sofistificación de un receptor 
de frecuencia dual ,  pero con un coste 
inferior. En modo RTK, el GG-Surve
yor funciona eficazmente como esta
ción base diferencial en tiempo real y/ 
o como estación móvil de campo para 
med ic iones c inem áticas en  t iempo 
real .  

El paso siguie nte en 
topog rafía 

En resumen,  tanto el atractivo siste
ma Z-Surveyor co mo e l  avanzado 
s istema G G-Surveyor están constan
temente cambiando la natu raleza de  
la topografía. Con  la incorporación de 
innu merables " importantes p ioneros" 
en la " industria" GPS ,  estos s istemas 
permiten a los profesionales aumen
tar la eficacia y la productividad y al 
mismo tiempo d isminu i r  el  tiempo y 
el esfuerzo i nvertidos en el campo. 
Y de esto es de lo que se trata. 
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NUEVA SERIE GTS-800A 
DE TOPCON 

Con el exclusivo enlace de datos óptico 
( optical data link) 

El objetivo de Topean ha sido s iem
pre proporcionar a los mercados de 
topografía y construcción las solucio
nes más innovadoras. La últ ima in
novación de Topean es una nueva 
serie de Estaciones Totales: La GTS-
800-A con sistema de control remo
to. Con esta serie es posible actuali
zar su  estación motorizada GTS-800 
y convertirla en una estación con sis
tema de segu im iento automático del 
prisma (auto tracking) ,  e incluso en 
un s istema de  "una sola persona" 
(one-man system) .  La característica 
exclusiva de este s istema es como 
se l leva a cabo la comun icación en
tre el i nstrumento y el ja lon con e l  
prisma: Mediante un enlace óptico de  
datos de dos  vías (optical data l ink ) .  

Topean fue el pr imer  fabricante en 
apl icar e l  en lace óptico de datos en 
instrumentos de topografía y laser. 
Este principio es uti l izado en la  esta
ción total GRT-2000 con seguimien
to de pendientes laser para motoni
ve ladoras ,  que se i ntrodujo en el  

82 

mercado e l  año pasado. Este instru
m e nto  está d i s e ñ ad o  e s p e c í f i 
camente para apl icaciones d e  control 
de maquinaria. A través de un enla
ce óptico de una via, se envian a la 
máquina la información referente a la 
cota, pendiente transversal (peralte) 
y d i rección .  

Com u n icación Ó ptica de 
doble via 

El  ú l t imo desarrol lo de Topean es e l  
en lace óptico de datos com un ican
dose en dos sentidos desde el ins
trumento al ja lón y viceversa. Este 
principio exclusivo se ha apl icado a 
la serie de estaciones totales GTS-
800-A con segu im iento automático . 
La serie se compone de tres mode
los: El GTS-800,  GTS-801 , y GTS-
802 con prec is iones angu la res de 
2cc,  6cc, y 1 Occ respectivamente. E l  
i nstrumento se puede ampl iar con un 
RC- 1 , s istema de control remoto que 
se fija en el jalón donde se encuentra 

el prisma. De esta forma se consigue 
un  s iste m a  de u n a  sola persona 
(robotizado) y ¡s in  necesidad de radio
modems!, evitando licencias de uso de 
frecuencias de radio y problemas de 
interferencias de la señal. A pesar de 
ello, la flexibi l idad del sistema permite 
por supuesto el uso de radio-modems 
como una alternativa más.  

Función d e  puntería 

Otra ventaja del RC-1 es la función 
de puntería. En contraste con la se
ñal del rad io-modem que es de tipo 
esférico, la señal del RC-1 es envia
da d i rectamente desde el jalón con 
el prisma hacia e l  i nstrumento. Esto 
permite que pulsando la tecla search 
(buscar) en e l  RC-1 , el i nstrumento 
encuentre automaticamente al topó
g rafo s ituado en el jalón con el pris
ma en cuestión de segundos (ya que 
"sabe de donde l e  viene la señal") .  
Esto mejora enormemente la veloci
dad y faci l idad de uso. 
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Noticias 

Software líder del análisis 
espacial de los datos 
('Business Mapping') y 
análisis de GIS 

La enorme facll/dad de uso, soporte 

para nuevos formatos ráster, funcio

nes más potentes de presentación y 

mayor capacidad para el estudio y 

examen de datos comercia/es, la 

conectividad con Orac/eB/ e con IBM 

avalan a Maplnfo como la herramien

ta por excelencia en soluciones geo

gráficas aplicadas a Información em

presaria/ 

Mapl nfo, el suministrador l fder de 

soluclones, software y datos para 

la visualización y análisis geográ

ficos de I nformación comerclal ,  

anuncia la nueva versión (5.5) _de 

Mapl nfo Professlonal, el producto 

estrella de la empresa. 

Las nuevas características de la ver

sión 5. 5 profundizan y aumentan la 

capacidad de Mapl nfo Professlonal 
como herramienta de Inteligencia co
merclal para el anállsls de pautas y 

tendencias, permitiendo una toma de 
decisiones más rápida y mejor docu
mentada. Entre las nuevas funciones 
se mejora el módulo de generación de 
gráficos y diagramas comerclales con 
tipologías más sofisticadas y potentes, 
capacidades de sombreado con efec

tos de relieve para mostrar y destacar 

elementos de superficie y tendencias 

geográficas de las variables dlsponl
bles, y am pliación en su capacidad 
para vlsuallzar fotografías aéreas, e 

Imágenes de satélite. 

Además, como consecuencia de su 

exclusiva al i anza tecnológlca con 

Oracle, disponemos de conectividad 

total entre Mapl nfo Professlonal 5.5 y 
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Oracle81: los objetos gráficos - es de
cir, puntos, l ineales y reglones - pue
den ser guardados conjuntamente con 
datos conven.clonales. Es el últ imo 

avance en un 
'
programa de colabora

ción para desarrollar y comerclallzar 

conjuntamente soluciones tecnológi

cas de Mapl nfo y Oracle, ofreciendo a 

las empresas nuevas formas de "vi
sualizar" y analizar datos en sus apli

caciones de comercio electrónico, data 

warehouse y asistencia al cliente. 

« Las nuevas funciones y mejoras ofre
cidas por Mapl nfo Professlonal 5. 5 son 
consecuencia directa de las opiniones 
y necesidades de nuestros clientes, » 
declaró Richard Rolllns, Director de Pro
ductos Mapl nfo en Europa. « Hemos 

slmpllflcado aún más el uso del soft
ware, ofreciendo un acceso más direc

to, si cabe, a las bases de datos de 

las empresas y facllltando el acceso a 

un análisis más Inteligente, preciso y 
rápido de los datos de la empresa 

mediante el anállsls y la vlsualizaclón 

de Información geográfica. » 

Nuevas características de 
Maplnfo Professional 5.5 

Mapl nfo Professlonal 5.5 ofrece a los 

clientes un soporte de decisiones mejo

rado y nuevas funciones de análisis grá
fico, Incluyendo: 

• Mayor facllldad de uso - para los 

usuarios que no estén acostumbra
dos a usar software de cartografía 
dlgltallzada para el análisis de da

tos comerciales, se presenta un nue

vo asistente - MapWlzard - que hace 
más fácll empezar a trabajar con el 
software, suministrando un proceso 

más centralizado y racional para ac

ceder a los datos, efectuar anállsls 
y generar resultados. 

• Nuevos gráficos y diagramas co

merciales - suministra a los usua
rios una vlsuallzaclón gráfica me-

]orada de la Información. Con la 

tecnologf a de vanguardia para grá

ficos suministrada por Th ree D 
Graphlcs, el líder en el desarrollo 
de sistemas de gráficos y diagra

mas, los usuarios de Maplnfo Pro

fesslonal 5.5 tienen ahora la posl

bllldad de eligir entre muchos tipos 

nuevos de diagramas: trldlmenslo� 

nal, burbuja, columna, histograma 
además de los tipos ya tradiclona· 

les. Esta ampliación de las opcio
nes permite que los usuarios apro· 
vechen al m áximo las diferentes 
opciones de visual ización de datos 
para tomar decisiones comerciales 
cruciales. 

• Acceso a OracleBI e IBM DB2-ade

m ás de la conectividad con l nfor· 
mlx, Oracle7 y Oracle8, esta última 

versión de Mapl nfo P rofesslonal 

perm ite a los usuarios acceder y 
analizar espacialmente los datos 

geográficos y comerciales alojados 

en ta base de datos corporativa de 
la empresa mediante la nueva In· 

tegraclón del producto con I BM 082 
y con O racle81. 

• Ampllaclón de las capacidades de 

sombreado temático continuo - e  

sombreado en relieve produce une 
sensación de relieve en el recepto1 
visual del mapa, al añadir contor· 
nos y sombreados que provlener 

de un foco de luz virtual. Al aplicar· 
lo a grupos de datos no geográficos, 
como Ingresos o estadísticas dE 

delincuencia, esta técnica ayuda e 

resaltar rangos de datos que m ejo· 

ran espectacularmente la visualiza. 
clón geográfica. 

• Leyendas cartográficas mejora· 

das - generación automática de le· 

yendas con descripciones de sím

bolos como "colegio" o "hospital" 

que facilitan la com prensión de lo� 

mapas. 



• Soporte de más formatos ráster -

se puede trabajar con una gama 

m ás am plia de Im ágenes ráster, 

que I ncluye fotografías aéreas y 

Imágenes de satélite, procedente 

de fuentes como WMF, PNG y Pho

toshop 3.0. Se pueden aprovechar 

las últimas técnicas de compresión 

de Imágenes a través de la tecno

logía MrSID (M ultl-resolutlon Seam

less lmage Database) . 

Como respuesta a las peticiones es

pecíficas de los usuarios,  Mapl nfo 
también presenta dos nuevas adicio

nes de software para Mapl nfo Pro
fessfonaf: 

• ProVlewer se ofrece ahora gratis: 

permite que los empleados vfsua

lfcen mapas y compartan cuadros 

de Información desarrollados por 

los usuarios de Maplnfo P rofessfo

nal en sus organizaciones. Perm i 

t e  q u e  quien tome las decisiones 

en la organización vfsuallce y ana

lice datos Im portantes en su pues

to de trabajo y reduce fa necesidad 

de distribuir la Información en pa

pel. 

• ProPress, un potente procesador 

de f m ágenes t i p o  raster, es u n  

módulo aparte que perm ite que los 

usuarios I m p r i m a n  con rapidez 

mapas de detalle con gran calldad 

en cualquier tamaño. La m ayoría 

de las Impresoras carecen de fa po

tencia de procesamiento y capaci

dad de almacenamfento necesaria 

para Imágenes grandes y comple
jas. Pro-Press convierte cualqufer 

Imagen, sin Im portar el tamaño o 
el nivel de detalle, manteniendo la 
calidad. · 

Disponibi l i dad 

Mapl nfo Professfonal 5.5, versión es
pañola, estará disponible en septiem
bre. ProVlewer se puede descargar 

gratuitamente desde www. maplnfo. 

com. 
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Sobre Mapl nfo 

Mapf nfo es el sum inistrador líder de 
productos y soluciones para aplfcacfo

nes de Inteligencia comercial y geo
márketfng, permitiendo que los usua
rios vfsualfcen y analfcen Información 
de forma espacial, tanto en su orde

nador como mediante soluciones ac
cesi bles por I nternet. Con elfo, los 
clientes convierten sus datos en una 
ventaja comercial, al descubrir pautas 

y tendencias no percibidas anterior
mente en éstos, m ejorando el conoci
miento del negocio, las relaciones con 

el clfente y el rendimiento económ ico, 
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sobre todo para organizaciones con 
grandes Infraestructuras físicas y de In

formación, que necesitan comprender 
las variables demográficas del merca

do, gestionar activos y planificar recur
sos para competir con eficacia. Con 

sede en Troy, Nueva York, Mapf nfo es 
una compañía global con productos y 
soluciones disponibles en veinte Idiomas 
y una red de asociados y canales de 

distribución estratégicos en 58 países. 

Su sede central europea se encuentra 
en Wlndsor, Reino Unido. Para más ln
form acf ón ,  visite Mapf nfo en www. 
mapfnfo.com. 
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BASES 
Ámbito 
El ámbito del concurso alcanza a toda la comunidad 

universitaria nacional. Podrán participar los alumnos de 

Escuelas Técnicas y Escuelas Técnicas Superiores que hayan 

acabado sus estudios desde el año 1 997 hasta la fecha y que 

hayan desarrollado Proyectos Fin de Carrera relacionados con 

la Cartografia (Cartografia, Geodesia, Topografia, 

Fotogrametría, Sistemas de Información Geográfica, 

Teledetección, etc.). 

Presentación 
El documento a presentar al Concurso será el que sirvió de 

base para alcanzar la titulación correspondiente. 

La memoria del citado documento se presentará escrita en 

formato A4 y los documentos gráficos, en su caso, a la escala 

adecuada y en un anejo propio. 

En ningún lugar del documento deberá aparecer el nombre del 

autor, ni la Escuela o Universidad de procedencia, ni 

agradecimiento o cualquier otro texto o gráfico que pueda dar 

luz sobre la autoría del trabajo. 

Premios 
Se establece un Primer Premio con una dotación económica de 

1 50.000 pesetas y de equipamiento informático aportado por 

las entidades colaboradoras(*) y un Segundo Premio con una 

dotación de 75.000 pesetas y una colección de libros sobre 

Cartografia y temas afines. 

El tribunal podrá decidir la concesión de cualquiera de ellos 

amás de un concursante. 

El concurso no quedará desierto si el número de participantes 

supera el doble del número de premios. 

Los premios se otorgarán a los Proyectos, con independencia 

del número de alumnos redactores. 

Certificados 
Todos los participantes recibirán un certificado de participación. 

Plazo 
El plazo para la presentación de los documentos finalizará a 

las 1 4  horas del día 1 9  de noviembre de 1 999. 

Jurado 
El jurado estará compuesto por cinco miembros, nombrados 

entre los profesores de la Universidad de Jaén y profesionales 

de reconocido prestigio en el mundo de la Cartografia. 

Fallo 
El resultado del concurso se hará público el día 10  de diciembre 

de 1 999. La entrega de los Premios se l levará a cabo el día 1 5  
dediciembre d e  1 999. E l  fallo del jurado será inapelable. 

Procedimiento 
Todos los interesados que cumplan los requisitos del concurso 

podrán participar en él remitiendo sus Proyectos a la dirección 

que se indica en la última Base. 

Los trabajos se presentarán bajo un lema de cifras o letras a 

modo de seudónimo, junto con un sobre cerrado que exhibirá 

el lema en el exterior y en cuyo interior deberá contener la 

identificación completa del concursante (nombre, dirección y 

número de teléfono de contacto) y una fotocopia del Título o, 

en su defecto, del resguardo de haber solicitado su expedición. 

Antes de la fecha límite para la presentación de documentos se 

dará a conocer la configuración del tribunal definitivo que ha 

de evaluar los trabajos. Una vez evaluados los trabajos y 

levantada acta de dicha evaluación, se procederá a abrir los 

sobres con la identidad de los concursantes, a comunicar a 

cada participante el resultado de Ja misma y a convocar al 

ganador y al finalista para el acto de entrega de los premios. 

Todos los originales premiados pasarán a engrosar los fondos 

de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Jaén: La 

participación en el Concurso implica la aceptación expresa 

deestas Bases. 

Comunicaciones 
Dirección para ·1as comunicaciones, remJSlon de los 

documentos y cualquier tipo dé consulta aclarato.ria: 

Premio Francisco Coello 
Escuela.Politécnica Superior 

Avda. de Madrid N° 35. 23.071-Jaén 
Te!: 953 2 1 2424 - 2 1 2401 Fax: 953 2 12343 

http://eps.ujaen.es/coello E�mail: eps@ujaen.es 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Jaén convoca en honor de D. Francisco Coel/o de 

Portugal y Quesada, introductor de la Cartografía 

moderna en España, y fructífero cartógrafo, el: 

PARA PROYECTOS FIN·DE CARRERA 
EN EL ÁMBITO DE LA CARTOGRAFÍA Y 
CIENCIAS AFINES 

Colaboran:  

. · . � . 

11••nlr 
E R  M apper 
Help lng people m;,n;,g� the e�rlh 

MAutodesk . 
r-'..""'W HEW:LETT 
�� PACKARD 
1 Expanding Possibilities 1 � 

Ju"m ur mmn1un11 
(*) Los premios aportados por las éntidades colaboradoras son: una tableta digitalizadora, cortesía de Artigraf lnfonnática Gráfica, S.L., una licencia de Autodesk World Release 
2.5, cortesía de Autodesk S.A., una BCN y bibliografía, cortesía del Centro Nacional de Información Geográfica, una licencia de ER Mapper 6.0, cmtesia de Earth 
ResourceMapping Spain S.L., un plotter de sobremesa HP Design Color Pro Cad, cortesía de Hew!ett Packard Española, S.A., una BCN y bibliografia, cortesía del Instituto 
CartOPráfico rleAndalucía v un ordenador v bibliografía. cortesía ele la Universidad de Jaén. 



Intergraph tuvo un gran éxito 
en sus seminarios GIS <<Descubra 
las Soluciones Geomedia>> 

l n te r g r a p h  o b t u v o  u n a  g ra n  i n 
f l u e n c i a  e n t re l o s  p rofe s i o n a l e s  
d e l  sector, en los sem inarios que 
rec ientemente h a  rea l izado a l o  
largo d e  l a  geog rafía espa ñola.  
D u rante estos s e m i n a r i o s ,  l nter
graph mostró a los asistentes las 
ú lt imas n ovedades de s u  gama de 
p rod uctos Geomedia,  y dio a co
n ocer a l g u nas de las apl icaciones 
que n u merosas e m p resas han de
s a r r o 1 1  ad o u t i l i z a n d o  e s t a  i n 
novadora tec n o l o g ía ,  cuya fac i l i 
d a d  de u s o  y altas p resta c i o n es 
está n permit iendo a la compañía 
a u m entar de forma c o n s i dera b l e  
su n ivel de ventas. 
Dura nte los sem i n arios, que con
taron con l a  asistencia  de cerca de 
400 part ic ipa ntes se mostraron So
l u c i o n es G e o m e d i a  enfocadas a 
c u b r i r :  
• Gestión d e  catastro 
• Gestión de redes de saneamien-

to 
• Concentración parcelaria 
• Gestión de espacios y activos 
• Gestión de Parques Naturales 
• Gestión de bienes immuebles y 

patri monio 
• Sol uciones GIS para banca 
• Planeam iento urbanístico 
• Gestión i ntegrada para Adminis

traciones Locales 
• Gestión de flotas de vehículos 
• Gestión de redes de transporte 

u rbano 
• G estión para mante n i m iento y 

conservación de Carreteras 
• Gestión y explotación de Áreas 

Portuarias 
El a l to n i vel de 1 ::1 �  ;:i p l i c a c i ones 
mostradas, despertó u n  g ran i nte
rés entre el  p ú b l ico asistente que 
pudo comprobar q u e  las S o l u c i o
n e s  G e o m e d i a ,  r e p r e s e n t a n  e n  
este ·mo mento 

Hemos c re i d o  oport u n o  p l a s m a r  
a l g u n as de l a s  ponencias de estos 
semi narios.  

G . l .S.  D E  EXP LOTACI Ó N  
P O RTUA R I A  

'flor Al atec HASKO N I N G .  

Alatec H AS K O N I N G ,  dada su  expe
riencia y colaboración con Autorida
des Portuarias detectó la  necesidad 
de la imp lantación de una herramien
ta  i nformát ica que fuera capaz de 
optim izar la gestión y explotación de 
ñas activ idades p ropias del  puerto ,  
con el f in de ser más competitivos y 
optim izar el uso racional de los me
dios portuarios. 

Esta herram ienta nace de  la  combi
nación de las capacidades p ropias de 
un Sistem a  de I nformación Geográfi
ca (G . l . S . )  con la  p rogramación de las 
ap l icac iones más re levantes en  l a  
operativa portuaria, con el objeto f i 
nal de optim izar el rend im iento eco
nómico asociado a la gestión del puer
to .  

La apl icación i nformática desarro l la
da por Alatec HASKO N I N G ,  es un 
G . l . S .  D E  F" ºLOTAC I O N  PORTUA
q 1 A Para e l  desarro l lo de la  m isma,  
se ha e legido el s istema de Geo-me
d ia  de  l n tergraph ,  que nos perm ite 
ut i l izar lenguajes de cuarta genera
c ión con h erram ientas estándar de 
Windows como Visual  Basic y Visual 
C + + .  Las ca racte r íst icas q u e  N os 
aporta u n  S istem a  de  I n formac ión  
Geográfica pueden ser l as  sigu ientes : 

P, 

• Combinar  datos geográf icos de  
d istintas p rocedencias 

• Proyectar estos datos en planos 
• Real izar consu ltas complejas so

bre datos espaciales y alfanumé
ricos 

• Crear vistas de planos ante con
su ltas gráficas o mixtas 

El conjunto de características y he
rramientas descritas anteriormente 
ha permit ido generar la  ap l icación 
que t iene la  posib i l id ad de crear co
nex iones  s i m u l tán eas a d ive rsas 
fuentes de i nformación alfanumérica 
y georreferenciar perfectamente la 
información alfanumérica y gráfica, 
incluso elaborada con otros sistemas 
de información tales como; ARC/IN FO, 
ARCVIEW, CAD, ACCESS, FRAMME, 
MGE,  MGSM, O RACLE, Etc . . .  

Los conceptos a part i r  de  los cuales 
se configura esta apl icación son los 
s igu ientes ; 

ESTANCIA, se constituye como la 
entidad principal de i nformación en 
la operativa del  Puerto. Una  estan
cia se in ic ia en la  petición que real i
za el cons ignatario para sol icitar el 
atraque del buque en el puerto y se 
confi rma con la entrada del  m ismo.  

TRA MO, es la  parte en la  que se 
dividen los m uel les y que constituye 
la unidad m ín ima de información .  

A C TIVIDAD, define  l as  característi
cas de una operación concreta. 
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PREVISIÓN, es el estado en que se 
encuentra un buque antes de su  l le
gada f ísica al puerto . 

ASIGNACIÓN, es la acción median
te la  cual se reserva un  tramo del 
muelle a un buque. 

CONFIRMA CION DE ESTANCIA, es 
Ja acción de val idar la estancia de un 
buque en e l  tramo asignado.  

A part i r  de la entrada de datos se 
generan dos bloques totalmente di
ferenciados; 

ESTADO OPERATIVO 
ACTUAL 
Refleja Ja situación operativa existen
te en el Puerto en cada momento y 
responde al flujo operacional asocia
do a la entrada de un buque .  

Las Fases de este proceso son :  

SOLICITUD DE ESTANCIA 

ASIGNACION DEL ATRAQUE 
Donde se asignan de manera provi
sional los atraques en que se prevé 
atracar a los buques esperados. 

CONFIRMACIÓN DE 
ESTANCIA 
Donde el buque cambia su estado de 
previsto a real .  

ASIGNACION DE ACTIVIDAD 
PORTUARIA 
Donde se especifica el tipo de ope
ración :  estiba ,  consignatario ,  mer
cancía principal , así  como las mer
cancías movidas en la actividad y los 
medios mecánicos y humanos. 

Todo este proceso tiene su reflejo en 
e l  plano de «Estado Operativo Ac
tual» e laborado a partir de la infor
m ación en t iempo real suministrada 
al s istema,  y el cual  permite realizar 
consu ltas interactivas tanto a nivel 
Buque como a n ivel M uel le .  
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G ESTION PORTUARIA 
Se organiza un  cuatro n iveles de in
formes cuyo últ imo f in es la  obten
ción de índices de gestión que ca
racterizan la operativa portuaria : 

INFORMES DIARIOS 
Muestran información actual izada del 
puerto, d ía a d ía ,  como son e l  « P la
no de Asignación de Atraque» y el 
« Diario de Explotación » .  

INFORMES DE MOVIMIENTO 
PORTUARIO 
Contemp lan  todo t ipo de  i nformes 
estad íst icos re lac ionados  con la 
operativa portuaria,  pudiendo esta
b lecerse por dársenas, tipo de pre
sentación y mue l l e  para cua lq u ie r  
periodo temporal deseado, como por 
ejemplo.  

• Movimiento de Buques 
• Ocupación de Atraques 
• Movimiento de Mercancías 
• Especificación de Grúas 
• Etc . . .  

INFORMES ON-L/NE 
Son los q u e  se asoc ian al Estado 
Operativo Actual .  

INFORMES DE TARIFAS 
P roporcionan ·i nformación económi
ca concreta de todos los conceptos 
re lacionados con las operaciones 
portuarias, disponiendo de la  misma 
para cada uno de los muel les.  

Además, el S istema de I nformación 
G eográfica permite mantener i nfor
mación V I VA de todas las infraes
tructuras existentes en el puerto , tan
to en planos como en datos;  m ue
l les,  a lmacenes ;  grúas, conces iones, 
redes de servicios , etc . . .  y la obten
ción de ind icadores de rend i m iento 
sobre las act ividades de explotación 
portuaria, tanto en t iempo real (cuan
do están ocurriendo) , como para pe
riodos h istóricos en cualquier plazo 
establecido.  

Au d i g is-DeskTop 

Por A U D I FI LM.  

Audigis-DeskTop es un conjunto de 
p rocedim ientos y programas, desa
rrol lados por A U D I F I LM ,  sobre pla
taforma GeoMedia que permiten al 
usuario sacar e l  máximo rend imien
to de Ja un ión de sus bases de datos 
alfanumérica i geográficas . 

Los S istemas de I nformación G eo
g ráf ica ( G I S )  actúan  en el fondo 
como concentradores y sumin istra
dores de información. La tecnología 
GeoMedia nos proporciona una alta 
conectividad con diferentes sistemas 
gráficos y alfanuméricos. Recogien
do esta funcional idad se ha desarro
l lado Audig is-DeskTop , acercando el 
concepto GIS al usuario de base, es 
decir, permiti r la obtención de datos 
proporcionados por d iferentes s iste
mas  g ráf icos y a l fan u m é ricos , a 
usuarios s in una preparación técn i
ca espec ífica. 

Mediante Audigis-DeskTop real izare
mos labores altamente especial iza
d a s ,  de u n a  m a n e ra s e n c i l l a  e 
i n te rac t i va ,  c o n  u n  c o nj u nto  d e  
menús q u e  nos permit irán, e n  cada 
momento, escoger la opción de tra
bajo i dónea .  D e  la m i s m a  forma ,  
Audigis-DeskTop validará la coheren
cia de la i nformación i ntrod uc ida ,  
evitando así posib les errores en la  
conexión de la  información. 

En general , nos permit irá conocer las 
características de las parcelas, cons
t rucciones,  propietar ios,  contrastar 
los datos registrales con los g ráficos, 
emitir cédulas ,  comparar y medir  su
perficies (catastrales y reales) . . .  etc . 

La  tota l  i n tegrac ión  d e  A u d i g is 
DeskTop con "Office" permite a l  usua-



rio pasar cualqu iera de las i nforma
ciones obtenidas med iante una con
su lta, a Word o Excel y poder as í  
sacar e l  máximo part ido de cada una 
de las  consu ltas. 

Por ejemp lo ,  podemos seleccionar 
g ráf icam e nte una zona (barr io)  y 
enviar a Excel los datos de sus p ro
p ietarios, para posteriormente con
feccionar un  "Mai l ing" personal izado. 

P r i n c i pa l es Funcional idades:  

Las selecciones de  e lementos g ráfi
cos s iempre serán m u lt icriterio ,  con 
comb inación G ráfica y alfanumérica: 

• Consu lta de propietarios de un con
junto de parcelas. 

• Consulta de tasas relacionadas con 
un conjunto de parcelas 

• Consulta de tasas relacionadas los 
propietarios de la parcela 

• Consulta de las propiedades de un 
contribuyente dado 

• Consulta de las propiedades de un 
Habitante dado 

• Consulta de parcelas por cal le y nu
mero 

• Consulta de los elementos construc
tivos de una parcela 

• Consulta de los elementos comunes 
en una parcela 

• Consulta de los cargos de IB I  en una 
parcela 

• Visualización de las parcelas de un 
conjunto de propietarios 

• Generación de fichas de calificación 
Catastral 

• Visualización de fotografías de cada 
construcción o parcela 

• Todas estas funcionalidades pueden 
encontrase en 2 entornos diferen
tes, como comandos añadidos a 
una licencia de GeoMedia o como 
una aplicación especifica e indepen
diente en modo Run-Time. 

• Parcelas de un P ropietario 
• Veh ículos de un Propietario 
• Datos de Fami lia de una Parcela 
• Domici l iaciones Bancarias de u n  

Contribuyente 
• Tasas relacionadas con la parcela 
• Un idades Constructivas de una Par

cela 
• Tasas relacionadas con la parcela 

G RU PO E LS A M EX 

P o r  P rogescan S i stemas { G r u p o  
Elsa mex). 

Descripción del Producto 

En la actual idad no se puede pensar 
en trabajar en el m undo de las I nge
n ierías que se encuentran relaciona
das con e l  territorio s in emplear las 
ú lt imas tecnolog ías informáticas que 
apoyan a este t ipo de estudios.  

Estas herramientas constituyen los 
S istemas de I nformación Geográfica. 

La ap l icación de estos sistemas al 
m u ndo de la Gestión y Manten im ien
to de Carreteras genera la apl icación 
G I S E L .  En esta se vue lca toda la 
exper iencia que han acu m u lado e l  
equipo hu mano de ELSAMEX, real i 
zando las funciones que se han enu
merado, a pie de carretera, a lo lar
go de muchos años. 

La conjunción de todas estas circuns
tancias hace de nuestra apl icación 
una g ran herramienta para la Ges
tión de las actividades de Conserva
ción I ntegral . 

Características de G/SEL 

• El usuario trabajará en un entorno 
de Windows que es totalmente com
patible con todas las herramientas 
de M icrosoft. 

• La apl icación se comun ica con el 
usuario en el lenguaje que es habi
tual en su trabajo, es decir en el que 
se emplea a diario en un manteni
m iento de carreteras. 

• A MEDIDA: al diseño de la aplica
ción se le pueden incorporar las es
pecificaciones del cliente. 

• Utilización de la técnica de la seg
mentación dinámica. Con esto se 
consiguen dos objetivos: 

• Del imitar en el espacio donde 
es válida una característica. 
• Mostrar g ráficamente el e le
mento independientemente del 
tiem po en el que consultemos al 
elemento. 

G isel , es un S istema de I nformación 
G eog ráf ica,  desarrollado por P R O
G ESCAN ( G rupo ELSAM E X ) ,  que  
t i ene  por  objet ivo e l  que  e l  gestor 
responsable de la conservación de  la 
carretera pueda captu rar, visual izar 
y ANALIZAR la i nformación que ne
cesita para que tome decisiones en 
su ámbito de trabajo .  

Gisel  cuenta con un sistema de se
g u ridad conf igu rab le  en  e l  que se 
pueden inclu i r, no sólo claves de ac
ceso, s ino también perf i les de usua
r io .  

Funcionalidad de GISEL 

La carretera se constru irá a part i r  de 
los d atos  d e  i n v e n t a r i o  ( d atos  
alfanuméricos) y de los  ejes q ue se  
hayan defin ido (datos gráficos) 

En caso de que no se disponga de 
datos g ráficos se puede consegu ir ,  
med iante los datos de inventario,  un  
esquema de la carretera .  

Se mant iene e l  entorno topológico 
cuando se real izan mod if icac iones 
sobre los e lementos de la carretera. 
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A part i r  de un  eje dete rminado se 
puede medir  la d istancia a cualqu ie
ra de Jos elementos cartográficos. 

Se obtiene el posicionamiento, tanto 
en coordenadas como en e l  lengua
je que se emplea en la carretera. 

I ntroducción de elementos m ult ime
dia como información complementa
ria 

Real ización de consu ltas f lex ib les 
relacionadas con los campos que se 
encuentran inc lu idos en una f icha 
determinada. 

Las consu ltas pueden ser tanto de 
atributos, como espaciales. 

Como consecuencia del apartado 
anterior la apl icación puede generar 
informes con formato específico, l is
tados, mapas temáticos . . .  etc. 

P re s e nta  u n a  g ran  v a r i e d a d  d e  
formatos de sal ida,  tanto en papel  
como en fichero.  

Defin ición de la p lataforma tecnoló
gica 

Los req u er i m i en tos  b á s i cos  d e  
hardware son los s igu ientes: 

• Ordenador: 
• Pentium 1 1  

• 1 28 M bytes de memoria 
• Tarjeta de video AGP de 4 Mbytes. 
• Disco duro de 4 Gb. 
• Un idad de CD-ROM. 
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• Unidad de Backup para la realiza-
ción de copias de seguridad. 

• Monitor: 
• De 17 pulgadas 
• Impresoras 
• Impresora Láser Jet o Desk Jet 
• Opciones adicionales 
• Impresora plotter de color, inyección 

de tinta, formato A3. 
• Scanner color de sobremesa forma-

to A4. 

G EA: una apl icación GIS 
para la gestión de 
espacios y activos en la 
U n iversidad M i guel 
Hernández de Elche. 

Por Un iversidad M i g uel Hernández 
de Elche. 

La Un iversidad M igue l Hernández,  
desde su Vicerrectorado de I nfraes
tructuras está desarrol lando e l  p ro
yecto G EA cuyo objetivo final es do
b le :  

• Por un lado, la implantación de un 
sistema de información que,  desde 
una perspectiva em i nentemente 
geográfica, permita a usuarios di
versos cubrir una serie de necesi
dades de gestión y uso de espacios 

· docentes, de personal, de recursos, 
de equipamientos e instalaciones, 
etc. 

• Por otro lado, se trata de generar 
una herramienta que sirva de sopor
te a las decisiones en la construc
ción y mantenimiento de edificios de 
la UMH.  

Además G EA será un  p royecto abier
to, de forma que ofrezca una serie 
de funciones de valor añadido de in
formación a l  a lumnado y a l  púb l ico 
en general .  

Con todo e l lo ,  la UMH p retende au
mentar la efectividad en e l  uso y d is
tr ibución de  los recursos, tanto en 
labores docentes como administrati
vas. Al mismo t iempo, este proyecto 
sitúa a Ja U M H  como una de las un i 
versidades pioneras en la apl icación 
de Sistemas de I nformación Geográ
f ica (G IS ) ,  tan de auge en la actual i
dad, para la gestión de recu rsos. 

DESCRIPCIÓN DEL PRO YECTO 

G EA se debe ver no como 'un sim
p le  p rograma' ,  s ino como un  s iste
ma de información que permita la in
tegración de las d iferentes bases de 
datos corporativas mediante el con
cepto de "local ización espacial". 

Las un iversidades son organismos 
con una organización administrativa 
compleja, desde su gestión econó
m ica, de recursos humanos , mante
n imiento de infraestructuras , gestión 
de horarios docentes, gestión de ac
tivos, plan ificación cu rricular y todas 
las apl icaciones de gestión académi
ca. En este p royecto se establecen 
Jos víncu los y los proced imientos que 
perm itan disponer del  total de estas 
informaciones interrelacionándolas,  
pero con la suficiente independencia 
de la estructura de su Base de Da
tos orig inal . 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

El proyecto se está real izando para 
su funcionamiento en Web, sobre l l S  
4 . 0 ,  ut i l izando e l  soporte A S P  para 
la real ización de pág inas activas en 
e l  Serv idor  y Geomed ia  Web Map 
2 .0 ,  como s erv idor  de  p lanos .  La 
base de datos actualmente es Oracle 
7 .2 .3 ,  aunque en breve se pasará a 
Oracle 8 . 05 .  El lenguaje de progra
mación ut i l izado pr inc ipa lmente es  
VBScript, aunque también se ha uti
l izado Javasript. Los datos geográfi
cos se han capturado a partir de fi
cheros de CAD y se han o rgan izado 
como un proyecto de M G E .  
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El desarro l lo de l  proyecto se ha plan
teado en dos partes. A la primera la 
denominamos N U C LEO. Correspon
de a la creación de la Base de Datos 
de G EA y las conexiones a las Ba
ses de Datos Coorporativas, la intro
ducción de toda la información g ráfi
ca correspondiente a datos u rbanís
t icos y arqu itectón icos de la UMH y 
las s igu ientes funciones básicas: 

• Localización y representación grá
f i ca y/o a l fa n u m ér ica de cada 
campus con la total idad de sus edi
ficios, y los activos que contiene. De 
todo lo mencionado se deberá po
der consultar cualquier característi
ca asociada d isponible bien en la 
Base de Datos Espacial (superficie, 
capacidad, d istancias) o en cual
quier otra Base de Datos existente 
en la UMH;  siempre con los niveles 
de acceso adecuados. 

• Se podrá realizar cualquier tipo de 
consulta de relación espacial sobre 
las entidades definidas o de sus ca
racterísticas. 

• Representación de la ocupación de 
espacios docentes.  Operaciones 
para la organización del uso de los 
espacios ya sean actividades do
centes o no. La reserva y asigna
ción dinámica de recursos y opera
ciones para facilitar la gestión de los 
activos. 

En esta fase se representará cierta 
i nformación de referencia (sobre la 
provincia y centros urbanos cercanos 
a cada uno de los campus)  con el fin 
d a r  u n  v a l o r  a ñ a d i d o  p a ra e l  
navegador q u e  v is ite nuestras pági
nas Web. 

Se espera que e l  p roducto resultan
te de  esta pr imera fase emp iece a 
ser ut i l izado en octubre de 1 999 .  

Después de  esta p r im e ra fase es 
pos ib le  abr i r  d i fe rentes frentes de 
AMPLIAC IÓN . Por una parte se debe 
incrementar la Base de Datos Gráfi
ca con la representación de cada una 
de las instalaciones para cada edif i
c io e infraestructu ras comunes .  En 
paralelo se i n iciará una fase de am
pl iación funcional para i r  dotando al 
sistema de más posib i l idades, tanto 
para los usuarios f inales, como para 
ayuda a la gestión de i nfraestructuras 
o a la toma de decisiones. 

CONDICIONAMIENTOS 

La U M H  es consciente que u na de 
las claves para asegurar el éxito de 
este proyecto será el que la informa
ción d isponib le en e l  s istema refleje 
en todo momento la s ituación real . 
Esto va a depender de los s igu ien
tes factores: 

E l  arranque del  sistema de informa
ción va a depender de la presencia, 
cal idad y accesib i l idad a los datos 
coorporativos de la U M H .  En este 
caso va a resultar clave la existencia 
y calidad de los p lanos en formato 
dig ital (datos CAD) y la accesib i l idad 
a las Bases de Datos de gestión y 
apl icaciones asociadas que ya están 
en funcionamiento. 
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S e rá p rec iso estab lecer  p r o c e d i 
m i e ntos a d e c u a d os y as ignar  u n  
personal m ín imo de manten im iento 
y supervisión. Dichos procedimientos 
habrán de ser debidamente consen
suados con e l  personal imp l icado de 
forma que  se consiga m in im izar trá
mites burocráticos intermedios y rea
l izar la mayor parte de las actual iza
ciones en el mismo momento en que  
se produzca la modificación . 

Las personas encargadas de la pla
n ificación de recu rsos deben tomar 
decisiones apoyándose en e l  S iste-

ma de Información ,  y por lo tanto así 
se consegu i rá que se refleje e l  esta
do actual  d e  l os e s p a c i o s ,  e q u i 
pamientos e i nstalaciones d e  cuales
qu iera de los campus. 

I NT E R C O M P U T E R  
G ES W E B  

P o r  l ntercomputer. 

Descripción 

A p l icac ión g ráf ica y a lfan u m é rica 
para la gestión del  patrimonio de b ie
nes i nm uebles , integrando toda la 
información en la base de datos cor
porativa y en e l  servidor Web.  

Actualmente se están desarrol lando 
más funciones dentro del p rograma, 
de  modo que se gestionen también 
todas las redes { luz ,  agua, datos) y 
mobi l iario de los edif icios y p lantas. 

Esta ap l icac ión está desarro l lada 
s o b r e  e l  p ro d u cto d e  l n te rg raph  
G EO M E D I A  WEB MAP y corre tanto 
en I ntranet como en I nternet. 

Lenguaje de programación 

La herramienta de programación de 
páginas Web es ASP.  Existe la posi 
b i l idad de comun icac ión con varias 
bases de datos.  En los p royectos 
desarrol lados hasta la fecha se ha 
ut i l izado ORACLE ,  debido a su po
tencial idad y versat i l idad como base 
de datos corporativa. 

Requisitos para trabajar con la 
aplicación 

El p rograma l ntercomputer G esWeb 
maneja la i nformación g ráfica de va
rios formatos y de d iversas fuentes 
(mapas, cal lejeros , p lanos,  . . .  ) j unto 
con la información alfanumérica con
tenida en una base de  datos. 

Para poder trabajar con la apl icación 
sólo es necesar io d i sponer  de  u n  
n a v e g a d o r  e s t á n d a r  ( E x p l o re r ,  
Netscape) y un  P lug in  (control Acti
ve X) g ratuito que se pude obtener 
de I nternet. 

I NTERCOM PUTER G ESWEB es la 
apl icación ideal para inventariado de  
bienes i nm uebles y patrimonio uti l i -

9 1  



Imagen 1 .  Ventanas de trabajo 
zando una de las mejores herramien
tas para pub l icación de p lanos en 
I ntranet / I nternet :  Geomedia Web 
Map. 

El servidor Web con los datos gráfi
cos es una estación Windows NT y 
conectada a la misma está la base 
de datos  en u n a  m á q u i n a  ba jo  
Solaris u otro sistema operativo . 

Conexión e Interface de trabajo 

Cuando se conecta a la apl icación se 
pide un nombre de usuario y contra
seña. 

El nivel básico de conexión permite 
consultar y visual izar los datos de los 
b ienes patrimoniales. 

La pantalla está dividida en tres zo
nas que se actual izan por acciones 
realizadas sobre alguna de e l las 

• Zona de resultados de cqnsultas. 
• Introducción de Consultas / Amplia

ción de datos de los bienes selec
cionados. 

• Gráficos. 

Consulta 

La búsqueda de datos se puede rea
l izar sobre: 

• Datos generales y de ubicación de 
los bienes. 

• Datos jurídicos de bienes en Pro
piedad. 

• Datos jurídicos de bienes en Arren
damiento. 

• Datos jurídicos de bienes con De
rechos Reales. 

• Datos jurídicos de bienes con De
rechos Limitados. 

• Propiedades arrendadas o cedidas 
en su totalidad o parcialmente. 

• Arrendamientos cedidos en su to
talidad o parcialmente. 
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• Datos catastrales asociados a los 
bienes. 

La selección de uno de estos crite
rios de búsqueda muestra los cam
pos disponibles para realizar la con
su lta. 

Para establecer los criterios en una 
o varias de las carpetas para uno o 
d iversos campos se pulsa el botón 
Real izar consulta. En caso de error 
el botón Limpiar pantal la anula los 
criterios establecidos previamente. 

Si e l  campo contenido en el Nº de 
Bien aparece subrayado en azu l ,  d i
cho bien está ubicado en un mapa, 
pulsando sobre este enlace se mues
tra g ráficamente la situación del b ien.  
En caso de no estar en azul  no exis
te en lace gráfico. 

Para visualizar todos los datos aso
ciados a un d ete rmi nado b ien ,  se  
pulsa sobre e l  item Más datos de la  
zona de resultados o sobre el icono 
g ráfico en el plano. 

Zona de gráficos 

Una vez pulsado el en lace del Nº de 
Bien en la zona de resu ltados , e l  b ien 
es ubicado en un  mapa en la zona 
de gráficos . Tanto el bien resaltado 
como el resto de los bienes que apa
recen en e l  mapa, son elementos q ue 
pueden pincharse para consu ltar sus 
datos . 

Imagen 2. Estructura base de datos 

En la parte superior de la zona, apa
recen siete botones con herramien
tas diversas de zoom y visual ización.  

Esquema 

El esquema muestra los datos inclu i
dos en un  b ien patrimonial .  Aclara y 
visual iza g ráficamente sus datos para 

una mejor comprensión de la estruc
tura del b ien.  

Pr imero se deberá buscar e l  b ien a 
esquematizar m ediante la opción de 
consulta. La opción de esquema no 
se encontrará disponib le hasta que 
no se realice una consu lta. 

Real izada una consulta, la zona de 
resultados indica e l  número de bie
nes que cumplen los criterios esta
b lecidos. En cada bien aparece una 
casi l la  con el nombre. 

Borrado 

El n ivel básico de conexión no per
mite borrar los datos de los bienes 
patrimoniales, se debe entrar con un  
usuario y un password que permita 
una administración completa de los 
bienes. 

S I G tram 

Por A rquitectura y Urbanismo. 

S I Gtram, es una producto de gestión 
de rec u rs o s  y g e s t i ó n  de bases  
cartográficas espec íficamente desa
rrol lado para faci l itar a la Administra
ción Local la automatización de los 
procesos de trabajo relativos a la in
formación y documentación u rbanís
tica del p laneamiento y, de forma es
pecia l ,  la de sus  cascos ant iguos ,  
centros h istóricos, y cascos urbanos 
en general .  

Un nuevo SIG para agi l izar la ges
t ión m u n i c i pal  del p laneamiento 
u rbanístico 

SIG tram, apl icación concebida a par
tir del S IG  Geomedia, es un p roduc
to ideado para afrontar y resolver 
rápida y eficazmente la compleja ges
tión del planeamiento y ordenación 
de las tramas u rbanas. El contro l  y 
la faci l idad de acceso a la informa
c i ó n  u rb a n íst ica y catastra l , q u e  
SIG tram posibi l i ta, permite que los 
técn icos m u n ic i pa les  p o s ea n ,  e n  
tiempo rea l ,  u n  conocimiento efecti
vo sobre tales datos . S I G tram es por 
e l lo ,  un instrumento capaz de mejo
rar la metodología del trabajo de las 
oficinas técn icas mun icipales. 



Funcionalidad 

SIG tram está dotado de una serie de 
funciones d i rig idas al anál is is auto
matizado de toda la información ur
ban ística y catastral asociada a las 
tramas u rbanas. 

S I G tram ,  mediante la i n formación 
g ráfica y alfan umérica que obtiene 
del  planeamiento : 

• Genera sus propias bases de datos 
(en Access, Oracle, etc . .  ) y estruc
tura la cartografía, desagregando su 
geom etría ,  a part i r  d e  d ist i ntos 
formatos ( .dwg, .dgn, catastro, etc . )  
para la obtención de diferentes en
tidades, que se vincularán a las ba
ses de datos anteriores. 

• Incorpora a Geomedia todas las ba
ses de datos y la cartografía pre
viamente tratada; añadiendo, otros 
textos, fotografías, hojas de cálcu
lo, etc . . .  

• Implementa Geomedia, a través de 
rutinas y códigos de programación 
propios elaborados específicamente 
p a ra la poste r i o r  gest ión  d e l  
planeamiento urban ístico q u e  s e  in
tegre en la apl icación .  

Las uti l idades básicas de tales ruti
nas son : 

1 )  creación de carpetas diferentes para 
las distintas entidades gráficas; 

2) vinculación entre el las y la ventana 
de mapa de Geomedia; 

3) creación de una consulta general 
más sencil la y cómoda que las de 
los SIG convencionales; 

4) incorporación de la normativa ur
ban ística a las entidades gráficas; 

5) incorporación de las hojas de cálcu
lo de las áreas de reparto y sus 
aprovechamientos t ipo; 

6) v i n c u l ac ión  con la  i n fo r m ac ión  
catastral y parcelaria; 

7) generación de la cartografía propia 
del planeamiento; 

8) estructuración de informes de sali
da de datos; 

9) visual ización, edición y consulta de 
cualquier entidad gráfica y su con
siguiente información asociada . 

Personalización 

S I G tram, con sus rutinas y las p ro
pias de Geomedia,  es capaz de inte
g rar cualqu ier  planeamiento urbano 

para atender a las eventuales y es
pecíficas necesidades de un Ayun
t a m i e n to d e te rm i n a d o ,  y d e  s u  
p a n ea m i e nto p ro p i o ,  m e d i ante l a  
implementación d e  l a  propia apl ica
c ión .  

A ccesibilidad 

Con la apl icación S IGtram , la nueva 
tecnología de Geomedia, y el interfaz 
estándar de Visual Basic, las oficinas 
técn icas mun ic ipales de  la Admin is
tración Local ,  podrán visual izar,  con
su ltar ,  ed itar, modif icar ,  agregar e 
i m p ri m i r  c u a l q u i e r  a s p e cto d e l  
p laneamiento urban ístico y catastra l ,  
y todo e l lo de  la forma más rápida, 
rigu rosa y ,  ante todo,  senci l la.  

Requisitos del sistema 

'PC con p rocesadores Pent ium 1 1  o 
superior, Windows 95/98/NT, o ver
s iones sucesivas;  64 M b  de  Ram,  
1 50 M b  de espacio d isponib le en e l  
disco duro ;  un idad Cd-Rom;  tarjeta 
g ráfica SVGA o superior. 

P rode- G i s c o n  

P o r  P RO DEVELOP. 

G I SCON es un sistema de  gestión 
gráfica de espacios, destinado a or
ganismos gestores de g randes su
perficies q ue arrendan el espacio a 
terceras empresas bajo d istintos re
g ímenes como conces iones. G ISCON 
es especialmente úti l  para Autorida
des Portuar ias o para sociedades 
rectoras de Pol ígonos I ndustriales.  

Descripción del  P roducto 

Destinatarios 

G ISCON está d estinado a organis
mos responsables de la gestión de 
superf ic ie ,  otorgada a terceras em-

presas bajo d istintos reg ímenes con
tractuales. Entre los posib les desti
natarios se encuentran : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aeropuertos 
Autoridades Portuarias 
Ayuntamientos 
Centros Comerciales 
Parques Tecnológicos 
Polígonos Industriales 

Principales Funcionalidades 

G I S CON ofrece u n  soporte gráfico a 
la  gestión del espacio concedido a 
empresas explotadoras de u n  deter
m inado servic io .  Perm ite la local iza
ción de una determinada empresa, 
as í como e l  acceso a la información 
alfanumérica asociada cubriendo la 
gestión del ciclo documental por el 
que pasa una concesión.  

Asimismo, incorpora una exp lotación 
visual de las ocupaciones de super
f icie, pudiendo resaltarlas en función 
de determinadas condiciones, o rea
l izar un variado conjunto de mapas 
temáticos atendiendo a datos asocia
dos.  

G ISCON tam b ién incorpora un mó
du lo de anál is is  que permite obtener 
diferentes i nformes de rend im ientos 
económicos, s imu laciones,  estad ís
ticas, etc . 

Visualización de Ocupaciones de Superficie 

Regímenes Concesionarios 

Los regímenes bajo  los cua les se 
puede otorgar la explotación de  una 
superfic ie pueden ser muy ,yariados 
para un mismo organismo, estando 
previstas las concesiones, autorizacio
nes, gestiones de servicio púb lico, lo
cales, ocupaciones temporales.  La 
ocupación puede ser tanto superf i 
cial  como l i neal o pu ntual, para cu
brir casos como tuberías o señal iza
ciones. 
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Mapas Asociados 

C a b e  de stacar  q u e  G I S C O N  s e  
acompaña de i nformación espacial 
complementaria que puede resu ltar 
de especial ayuda en la planificación 
estratégica. Concretamente, se con
templa la ut i l ización de :  

Zonas de valoración de 

terrenos o cánones. útiles 
para nuevas ocupaciones, 
revisiones o s imulaciones 
de facturación 

• P lanes especiales o 

u rban ísticos util izados para 
estudios a utomáticos de 
cumpl im ientos, 
val idaciones de nuevas 
ocupaciones, etc. 

• Plan de usos del suelo, 

uti l izados en las di rectrices 
estratég icas, pudiendo 
detectar incumpli mientos. 

Análisis 

El s istema ofrece unas capacidades 
de anál isis orientadas tanto a la alta 
d i rección como a la gestión d iaria. Se 
pueden realizar los s igu ientes anál i
s is :  

• Cálculo de Rendimientos. 
• Estadísticas de Planes. 
• Respeto del Plan Especia l .  
• Simu lación de Rendimientos. 
• Superficie Ocupada. 
• Ocupaciones Incorrectas. 

Módulo Especial para Puertos 

Para la gestión de Autoridades Por
tuarias, se han inc lu ido una serie de 
func iona l idades espec íf icas de  su 
gest ión,  que incluyen: 

• Visualización de situación de atra
q ues.  Representación gráfica en 
tiempo real de la situación de los 
buques atracados en su l ugar exac
to y con sus dimensiones reales. 

• Previsión de atraques. Simu lación 
de la situación de los atraques au
torizados, en una fecha/hora futu
ra. También pueden obtenerse situa
ciones históricas. 

Consu lta de datos de atraque.  Ob
tención de la información asociada a 
los buques representados. 

94 

Ocupaciones en muel le .  Generación 
y manten imiento espacial automáti
co de ocupaciones variables en m ue
l le ,  y uti l ización de las ocupaciones 
fijas en muel le .  

Ficha d e  Concesión.  

Instalaciones 

G I SCON incorpora el manten imien
to y consulta de las instalaciones más 
usuales dentro de los recintos ges
tionados (eléctrica, agua, telefónica, 
gas, . . .  ) . Dichas instalaciones pueden 
ser anal izadas junto con las ocupa
c iones ,  para determinar  cuá les se 
verían afectadas por una obra, ex
propiación , etc. obten iendo un com
pleto informe previo a los trabajos. 

Integración de la Información 

G I SCON se encuentra p lenamente 
identificado con la f i losofía de dato 
ún ico.  Por  este motivo, es fáci l men
te parametr izable e i ntegrable con 
cua lqu ie r  sistema de in formac ión ,  
constituyendo un e lemento más de  
elevado valor añadido dentro de l  s is
tema corporativo . 

P ROY E CTO C E R E S  

P o r  SADIM/H U N OSA. 

El Planteamiento 

La Comisión Regional del Banco de 
Tierras , organ ismo autónomo depen
d iente de la Consejería de Agricultu
ra del  P rincipado de Astur ias,  con
trató un  proyecto con H UNOSA para 
la integración de los datos y la real i 
zación de una apl icación específ ica 
que  permita su gestión integral . E l  
destinatario no ha recib ido formación 
específica en materia de S I G ,  lo que 
ob l iga a una apl icación cuya uti l i za
ción resulte extremadamente senci
l la .  

En la actual idad dicha apl icación fun
ciona con éxito sobre la rústica de 
los mun icipios de Castril/ón, Gijón y 
Nava, siendo inm inente la incorpora
ción del  m unicipio de Corvera. 

Esta apl icación se ha generalizado 
para crear un sistema de manteni
m iento y exp lotación de parce larios 
en un p royecto denominado Ceres, 
que cuenta con el apoyo técnico y 
financiero del l íder del mercado G PS 
Trimble a través de su representan
te exclusivo en España, Santiago y 
Cintra. 

El Proceso 

U na de las claves en el desarrol lo del 
proyecto es la calidad de la informa
ción,  no sólo en aspectos de geode
sia y topografía, sino también en as
p e ctos d e  t o p o l o g ía ( re l a c i o n e s  
geométricas entre e lementos) .  E l  tra
tamiento de la topolog ía de fo rma 
senci l la y eficaz es habitual mente un 
p unto débi l  en las apl icaciones S I G .  
En su  ausencia, e l  correcto f u  ncio
namiento de las apl icaciones se basa 
en un proceso previo de depuración 
de los datos.  

El tratamiento de los datos se in ic ia 
m ig rando los formatos or ig inales a 
M G E ,  y posteriormente a DYNAM O ,  
ambos de INTERGRAPH. DYNAMO 
es capaz de realizar la val idación y 
depuración de la cartografía al máxi
mo n ivel topológico. Asimi la la infor
mac ión  ráster asoc iada a la a l t i 
metría, producida en formato M DT 
mediante MT A, incluyendo el levan
tamiento y depuración de las curvas 
de nive l .  

La  información depurada es  volcada 
al entorno de G E O M E DIA,  uti l izan
do la  conex ión  con O R A C L E  8.0 
Spatial  Cartr idge.  

La Solución 

INTERGRAPH (Júpiter) ha desarro
l lado una tecno logía en el ámbito de 
l a  i n formát ica g ráf ica basada en 
O L E/C O M  y cuya i mp l e m entación 
geográfica es G E O M EDIA,  u na he
rramienta basada en l i brerías de ob
jetos que e.stán expuestas para ser 
tratadas por O LE Automation.  
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Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

El entorno escogido para la prog ra
mación es D E L P H I  3.0 ,  atendiendo 
a razones de estab i l idad y rend im ien
to . El conjunto D E L P H I  I G EO M EDIA 
es habitual en SADIM I HUNOSA en 
e l  desarro l lo de soluciones geográfi
cas.  

La aplicación d ispone un entorno pro
pio identif icable (ver figu ra 1 ) . Per
mite e l  acceso a parcelas rústicas 
mediante expediente (acceso admi
n istrativo,  ver f ig u ra 1 )  o med iante 
geoíndice (por pol ígonos o por con
su lta, ver f igura 3). Con la parcela 
sol ic itada se muestra un i nforme (ver 
f igura 2) que recoge los datos or ig i
nales,  una vez val idados, y se aña
den valores propios calcu lados on the 
f/y ( l inderos) .  

La i nformación de sa l ida se ofrece 
s iempre en los formatos estándares 
WO R D  y HTML con los h ipervínculos 
oportu nos, s iendo d i rectamente pu
b l i c a b l e s  en u n a  I N T R A N E T o 
I N T E R N ET. 

E l  usuario dispone de la pos ib i l idad 
de real izar consu ltas para obtener un 
conjun to de parcelas con unas de
termi nadas caracter ísticas (ver f igu
ra  3 ) .  La act u a l i za c i ó n  de d atos  
alfanu méricos se real iza en u n  en
torno s im i la r  al  M S  Access y está 
protegida por contraseña.  La p rime
ra vers ión  perm ite ed ic iones g eo
métricas leves. 

La arqu itectu ra O LE/C O M  subyacen
te en todo momento permite la co
n e x i ó n  con ot ros en to rn o s ,  entre 
e l los ,  M S  Office (por ej . EXCEL,  ver 
f igura 4). 

La conexión con GPS 

U na segu nda versión (ya funcionan
do) de  la apl icación permite la real i 
zación de incorporaciones y modifi
caciones mas ivas de las geometrías. 

Los datos n u evos se recogen me
d iante trabajo de campo con GPS en 
la manera habitua l .  La apl icación lee, 
verif ica y depura (de manera auto
m ática) estos datos (ver f i gu ra 5 ) .  
N u evamente cobra especial  impor
tancia e l  tratam iento de las geome
tr ías desde e l  punto de vista topoló
g ico .  

Con los datos correctos s e  constru
yen los nuevos e lementos en el for
mato adecuado para incorporarlos al 
espacio geográfico existente. 

Los a lgoritmos han sido adaptados 
para soportar la reparcelación de una 
determinada zona geográfica, es de
c i r ,  la e l im inación de varias parcelas 
para la  poster ior inc lus ión de  u nas 
nuevas en su lugar, completamente 
i ndependientes de las pr imeras. 

Las Conclusiones 

La programación de una apl icac ión 
específica coloca la  gestión del S IG  
al alcance de u n  usuario no especia
l izado y sobre un PC com ún .  

E l  tratamiento de la  topolog ía supo
ne una importante innovación ,  nece
saria para garantizar los resultados 
de las consu ltas espaciales y el des
plazamiento de la información a tra
vés de las geometrías . 

La opción de  O RACLE 8.0 Spati a l  
Cartr idge ofrece numerosas venta
jas :  u t i l i zación de l  f i l trado espacial  
(dob le  q u adtree ) ,  cons istenc ia de l  
sistema de administración de base de 
datos, existencia de un a lmacén cen
tra l  con acceso sin coste por parte 
de g ran número de usuarios, etc. 

La incorporación de un  n uevo m u n i
cipio no requ iere programación de  la  
apl icación específica, s ino que s im
p lemente precisa e l  adecuado trata
miento e incorporación de los datos 
relativos a d icho m u nicipio.  Esto per
m ite la constante ampl iación del  ám
bito geográfico de acción a muy bajo 
coste. 

Sitep. Sistema Operativo 
para la plan ificación y 
control de redes de 
transporte u rbano 

P o r  S itep. 

S I G-CRA es un  sistema corporativo 
para la i nt roducción,  manejo  y explo
tación de  i nformación de redes de 
autobuses. Su  f inal idad es cubr i r  en
teramente las  necesidades de  ges
t ionar u na red de transporte.  
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En la actual idad e l  s istema consta de 
trés módu los :  e l  módu lo  de  carto
grafía, el de consu lta y el módulo de 
control de tráfico. 

• El módulo de cartografía, entera
mente desarrol lado sobre M G E ,  
cubre l a  necesidad de: •Crear ele
mentos pertenecientes directamen
te a la red de transporte o bien ele
mentos carto-gráficos relacionados 
con esta. •Definir los d iferentes tra
yectos de los autobuses u otros me
díos de transporte terrestre y toda 
la información relacionada con es
tos. •Defin ir  posibles desvíos a usar 
por el módulo de control de tráfico. 
•Comunicar los datos referentes a 
posiciones y trayectos al sistema 
SAE y/o control de flota por G PS. 

• El módulo de consulta permite a un 
menor coste disponer de estaciones 
de consu lta directa con una interfaz 
de usuario más amigable y sencilla. 

• El módulo de control de tráfico, ac
tualmente en desarrollo permite en 
tiempo real establecer que desvíos 
actuan sobre una l inea. 

Módulo de Cartografía (MGE) 

Éste es el módulo es e l  corazón del 
sistema y permite real izar las tareas 
de creación y modificación de los ele
mentos de la red de transporte , así 
como la creación de los desvíos e it i
nerarios sobre los que operan el resto 
de módulos. 

Su funcionamiento mult iusuario per
mite introducir o mod ificar i nforma
ción de la red desde mú lt ip les pues
tos s imultáneamente. 

Sus funcional idades básicas son: 

• Introducir y modificar elementos de 
la red 

• Guardar histórico de todas las ope
raciones realizadas sobre los distin
tos elementos 

• Generar consultas gráficas de la in
formación referente a l íneas, redes 
y desvíos, etc . . .  

• Generar listados de kilometraje, pa
radas, itinerarios de las diferentes 
l íneas, etc . . .  
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Módulo de Consulta (GeoMedia) 

Permite consultar  en t iempo real e l  
estado de las d iferentes redes o l í
neas de autobuses introducidas en 
e l  s istema. La estructura de los da
tos en e l  s istema permite consu ltar 
desde d iferents puntos de vista: 

• Desvíos real izados 

• 
• 

• 

Trayecto 
Paradas relacionadas 
Por fechas 

• Trayectos actuales 

• Teórico 
• Real 
• Desviado 

• Kilometraje 

• Por l íneas 
• Por desvíos 

• P ropiedades de l as paradas 

• Por dirección 
• Por Fechas de montaje, modifi 

cación, etc . . .  

Toda esta i nformación p u e d e  ser  
extraída visualmente sobre los dife-
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rentes elementos de la red de trans
porte o por l istados de datos expor
tables a otras apl icaciones sobre pla
taforma M icrosoft. 

Módulo de Con trol de tráfico 
(GeoMedia) 

P ermite p la n if icar por  adelantado 
desvíos que  deben ser  efectivos a 
una fecha determinada, siendo vigen
tes hasta otra. 

Este módu lo  no perm ite i ntroduc i r  
e lementos de la red n i  variar su  es
tado d i rectamente, solamente debe 
permit ir  operar con desvíos previa
mente introducidos por e l  usuario de 
cartografía, con conocimientos y pri 
vi legios para modificar los elementos 
de la red . 

La funcional idad de este módulo es 
p lan ificar y establecer en cada mo
mento que desvíos de la red de trans
p o rte d e b e n  s e r  act ivados y d e 
sactivados y en caso de no existi r e l  
desvío necesitado, poder generar un  
esquema sobre la cartografía del  te
rritorio que  i l ustre el n u evo recorri
do. 



Reguisitos del sistema 

El s istema se compone de :  

• U n  s e rv i d o r  d e  base d e  datos 
(Oracle, SQL Server, lnformix, . . .  ) 

• Una estación WinNT4.0 con MGE a 
partir de Pentium 1 1 ,  1 28Mb 

• U na . estac ión W i n NT4 . 0  con 
GeoMedia a partir de Pentium 1 1 ,  

64Mb. 

Sysigsa Hermes 

Por Sysigsa. 

Uno de los princ ipales problemas de 
las compañ ías que poseen una flota 
de recursos móvi les es conocer su 
posic ión y d is p o n i b i l i dad  e n  cada 
momento. Mediante el conocim iento 
exacto de esta i nformación y con 
ayuda de las herramientas adecua
das es posible incrementar la eficien
cia en la uti l ización de  esos recursos. 
Los productos de la fami l ia H E R M ES 
han sido concebidos con este objeti
vo, s iendo e l lo posib le med iante la 
ut i l ización de una  comb inación de  
tecnolog ías, inc luyendo comunicacio
nes, loca l ización v ía satélite y s iste
mas de i nformación geográfica. 

Objetivos 

La fami l ia  de p roductos H ER M ES ha 
s ido diseñada con e l  objetivo de p ro
porcionar un sistema de gestión de 
flotas abierto, escalable y modular .  
Para e l lo ,  se  han ut i l izado soluciones 
tecnológicas basadas en estándares 
de mercado que garantizan los pun
tos anteriores. 

Además,  SYSI G SA avalada por su 
exper iencia como consu l tora inde
pendiente en este campo y or ig inal
mente ded icada a la realización de 
g randes p royectos de l  t ipo " l laves en 
mano", basa su f i losofía de empresa 
en la prestación de un servicio inte
g ral a sus cl ientes. Para la fami l ia  de 
p roductos H E RMES esto también es 
así ,  ayudándole a realizar su  proyec
to particular de principio a f in .  

Descripción del producto HERMES 

Características generales 

La fami l ia de  p roductos H ER M E S  se 
caracteriza por los s igu ientes aspec
tos : 

Posee una estructura div id ida en un 
núcleo básico común y módulos con 
funcional idades avanzadas q ue se 
pueden  i r  i ncorporando pau lat ina
mente . El núcleo básico proporciona 
las funciones G I S  comunes, más la 
local ización y segu imiento de veh í
culos. Los módulos adicionales com
prenderán apl i caciones avanzadas 
tales como d ispatch ing  automático, 
gestión de  it inerarios, etc. 

Todo el s istema esta diseñado bajo 
la f i losofía c l iente-servidor. La arq u i
tectura del sistema d istingue tres ele
mentos, e l  servidor de comunicacio
nes, e l  servidor de base de datos y 
el cl iente o cl ientes. E l  sistema per
mite que todos los e lementos funcio
nen en una sola máquina o bien q ue 
cada elemento funcione en una má
qu ina d istinta, conectadas todas el las 
a una red de área local . 

En su d iseño se han ten ido en cuen
ta la d iversidad de entornos de fun
cionamiento existentes en e l  mundo 
rea l ,  permit iendo que e l  s istema sea 
capaz de  funcionar independ iente
mente de: 
• Tipo de cartografía (estructurada, 

no estructurada ,  con o sin cal lejero, 
mapas rasterizados, etc. ) .  

• Tipo de sistema de comunicaciones 
(canales de radio privados, radio
t ru n king ,  te lefon ía celu lar, men
sajería digital , etc. ) .  

• Tipo de GPS utilizado (no diferen
cial, diferencial con diferentes estra
tegias de corrección, en el móvi l ,  di
ferencial d irecta o diferencial inver
sa, etc.) .  

Funciones inc lu idas en el núc leo 

El n ú c l e o  b á s ico  d e l  p ro d ucto  
H E RM E S  contempla las s igu ientes 
funcional idades: 

• Funciones GIS básicas: Permite la 
visual ización de la cartografía de 
base seleccionada incluyendo las 
func iones  de pos ic ionam iento ,  
zoom, desplazamiento, etc. 

• Mantenimiento de recursos: Permi
te la gestión de los vehículos de la 
empresa, tipo, marca, modelo, ma
tricula, y sus estados, averiado, en 
servicio, fuera de servicio, etc. 

• Mantenimiento de puntos de inte
rés: Permite la gestión de puntos de 
i nte rés ,  como p ue d e n  s e r  

gasol ineras, hospitales, puntos de 
servicio, etc . .  

• Localización de recursos: Tanto pa
siva (en todo momento se puede ver 
la última posición conocida de un re
curso) como activa (obteniendo la 
posición en tiempo real del recurso 
a petición del usuario) . 

• Segu imiento de recursos: Permite 
real izar e l  segu im iento sobre el 
mapa en tiempo real de un recurso. 

• H istóricos de trayectorias de recur
sos: Permite representar sobre el 
mapa las posiciones de un recurso 
en un intervalo de tiempo definido 
por el usuario. 

• Búsqueda espacial : Permite buscar 
X o conjunto de X más cercano a Y, 
donde X e Y pueden ser puntos mar
cados por el usuario, recursos o 
puntos de interés. 

S i  la cartografía elegida dispone de  
cal lejero (ya sea navegable o no) 

• Posicionamiento según d i rección 
postal: Permite la localización de un 
lugar a partir de su di rección pos
tal .  

Por l o  q u e  s e  ref i e r e  a las f u n 
c ional idades G I S  estándar, además 
de permit ir ver las posiciones de los 
recursos en el mapa se d ispondrá de:  

• Simbología diferente según estado 
o tipo del recurso (cuando sea apli
cable) . 

• La s i mbo log ía co nte n d rá u n  
identificador del recurso e indicará 
en que d i rección se mueve el recur
so (cuando sea aplicable) 

• Posibilidad de acceder  a los datos 
alfanuméricos del recurso haciendo 
"doble-click" con el ratón. 

Según el t ipo de hardware instalado 
existe la pos ib i l idad de disponer de  
envío de  mensajes de texto l ib re de  
forma b i -d i reccional ,  de base a recur
so o viceversa. 

Módulos adicionales disponibles 

Opcionalmente se pueden añad i r  los 
s igu ientes módu los para com pletar 
las func ional idades estándar de la 
apl icación H E R M ES.  

• Módu lo  d ispatch ing: I nc l uyendo, 
mantenimiento de servicios, mante
nimiento de eventos, asociaciones 
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recurso-servicio-evento, comun ica
ción bi-direccional con los móvi les, 
d ispatching manual-automatico-in
tel igente. 

• M ó d u l o  i t i n e rar ios :  I n c l uyendo 
mantenimiento de it i nerarios, ges
t ión de alarmas, por d istancia o 
por t iempo, etc. 

• Módulo cálculo de rutas: Incl uyen
do cálculo de rutas entre dos pun
tos cualesquiera (recu rsos, even
tos, puntos de interés, puntos mar
cados por el usuario, y posibilidad 
de cambiar los criterios de cálculo 
de rutas. Será necesario para el fun
cionaminto de este módulo dispo
ner de un callejero con conectividad, 
ya sea navegable o no. 

Personalización y desarrollo de 
módulos específicos para el clien
te 

Si las necesidades de su empresa no 
q u e d a n  cubiertas con las f u n c i o 
n a l i d a d e s  está n d a r  d e l  p r o d u cto  
HERMES, SYSIGSA dispone de un 
departamento de desarrol lo de soft
ware a medida que le permit irá de
sarrol lar sus propios módulos o bien 
personalizar módulos ya existentes. 

Cartografía 

La obtención de una cartografía base 
adecuada es un aspecto cuya dificul
tad tecnológica es a menudo subes
t imada a la hora de poner en marcha 
un sistema de gestión de flotas. 

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN 

SYS I G SA d ispone de  un  departa
mento de  selección de cartografía 
que le permiti rá escoger la mejor so
l ución teniendo en cuenta aspectos 
como el ámb ito de acción geográfico 
de su empresa, la precisión necesa
ria (estando relacionada con los equi
pos G PS util izados) , sus necesidades 
de cal lejero (para posicionamiento por 
di rección postal, gestión de rutas, etc.) 
y cualquier otro requerimiento parti
cular de su empresa. Siguiendo con 
la f i losofía de "producto abierto" de 
los productos de la fami l ia  HERMES ,  
actualmente es  posible trabajar con 
cartografías en los formatos más co
m u nes de l  m e rcado ,  i nc l uyendo 
formatos GIS, CAD, vectoriales y raster. 

Condiciones de venta 

Los productos de la fami l ia  H E RMES 
se venden con un contrato de l icen
cia de uso para el cl iente . 
Durante el primer año el mantenimien
to está incluido en el p recio del pro
ducto. A partir del segundo año es 
pos ib le  la f i rma de un contrato de 
m ante n i m iento in tegra l .  SYS IGSA 
también puede prestar los servicios de  
soporte a la  instalación y puesta en 
marcha de l  s istema H E R M E S  así  
como la formación a los usuar ios .  
Existen varias modalidades del pro
ducto HERMES según el número de 
recursos a controlar y las prestacio
nes del hardware a instalar en éstos 
recursos. 
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Una solución para los ingenieros del siglo XXI 
Cuando la corrección diferencial por satélite, demostró, 

ser la tecnología más avanzada y fiable para la 

adquisición de datos de campo en tiempo real, los 

ingenieros se Terrasystem se reunieron para diseñar la 

mejor "herramienta" disponible. 

El objetivo era claro : ofrecer al mercado de la: topografía 

expedita una herramienta con la que poder definir en 

tiempo real puntos, líneas, áreas y perímetros, con capa

cidad para realizar cálculos directamente en campo. 

Una herramienta que aprovechándose de su propia con

dición de ofrecer coordenadas de precisíón en tiempo 

real, estuviera preparada para la realización de inventa

rios de campo, con incorporación de todos los métodos 

paralelos auxiliares disponibles (captura de fotografías 

georreferenciadas, captura de puntos inaccesibles, actua

lización de bases de datos . . .  ) 

A este proyecto se le añadió la capacidad para importar y 

exportar datos de la manera bidireccional, desde y a 

cualquier SIG. La respuesta no se hizo esperar. El 

receptor GPS Mapper representa la solución más fiable, 

económica e inteligente para la actualización de datos de 

campo con las siguientes ventajas: 

V Versatilidad 

V Facilidad para el manejo en mediciones, 

actualizaciones y navegación de precisión. 

V Visualización del dato en tiempo real. 

V Importación / exportación de ficheros cartográficos y 

SIG, para verificación. 

V Costo razonable 

System 

Inventarios 

Captura de imágenes 

georreferenciadas, incorporación de 

atributos, volcado a cartografía. 

Líneas 

Generación automática de líneas con 

posibilidad de medición "in situ". 

Especialmente adecuado para caminos, 

sendas, deslindes. 

Áreas 

Generación de áreas, superficies y 
perímetros con posibilidad de medición 

"in si tu. Cálculo, división . . .  etc 

Puntos Excéntricos 

Para aquellos puntos inaccesibles, 

contamos con la generación 

automática de distancias a partir de otros 

sensores. 

Actualización de bases de datos 

Gracias a su capacidad de 

importar/exportar ficheros de 

distintos formatos, el sistema permite 

actualizar en campo, y de manera 

gráfica bases de datos 

georreferenciados. 

Navegación precisión 

Gracias a la obtención de posiciones �'· 
submétricas en tiempo real, el usuario

' 

puede navegar a un punto desconocido. 

Si desea más información sobre la mejor herramienta del siglo XXI, llámenos le ofreceremos una 
demostración sin compromiso. Grafinta S.A Avda. Fi l ipinas, 46 Madrid 28003 Tel .  9 1  5537207 
Fax 91 5336282 web site http/ /www.grafinta.com E·mail grafinta@grafinta.com 


