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Resumen 

La gestión de riesgos se entiende como un proceso social complejo para predecir y 

controlar el impacto de los riesgos. Se define como la planificación e implementación de 

políticas, estrategias, herramientas y medidas para prevenir y reducir los riesgos. Con el fin de 

abordar, mitigar y prevenir los problemas ambientales para el desarrollo sostenible, la 

administración ambiental utilizando la química y la biología como procesos auxiliares para 

educar a las personas sobre su potencial, herencia y cultura.  

El objetivo de la gestión integrada de los recursos hídricos es orientar la formulación de 

la política pública en materia de recursos hídricos en conjunción con el avance de la economía, 

el avance de la sociedad y la preservación de los ecosistemas. Para asegurar la aplicación de 

los principios ambientales y el cumplimiento de las metas ambientales de la nación, los 

instrumentos de gestión ambiental son un conjunto de políticas, directivas, normas, 

reglamentos técnicos y legales, actividades, planes, proyectos y organizaciones. 

La gestión ambiental es el proceso de resolver, reducir y/o prevenir los problemas 

ambientales para lograr un desarrollo sostenible. También es el proceso de ayudar a las 

personas a comprender su potencial, herencia y cultura a través de la química y la biología. Los 

instrumentos de gestión ambiental son un conjunto de políticas, lineamientos, normas, 

reglamentos técnicos y legales, actividades, programas, proyectos e instituciones que permiten 

la aplicación de las normas ambientales.  
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Abreviaturas 

ONU: Organización de las naciones unidas. 

ESPII: Emergencia de salud pública de importancia internacional. 

PHVA: Planificar, hacer, verificar, actuar. 

SNGRD: Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

SAT: Sistema de alerta temprana. 

UNGRD: Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. 

GIRH: Gestión integral del recurso hídrico. 

POMCA: Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  

EPM: Empresas públicas de Medellín. 

IDEAM: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales. 

PHN: Plan hídrico nacional. 

PGOT: Política general de ordenamiento territorial. 

POD: Plan de ordenamiento departamento. 

COE: Comité operativo de emergencias. 

PNGRD: Plan nacional de gestión del riesgo de desastres. 

SGC: Servicio geológico colombiano. 

SNAAD: Sistema nacional para la prevención y atención de desastres.  
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PNUNA: Programa de las naciones unidas para el medio ambiente.  

SINA: Sistema nacional ambiental. 

GRD: Gestión de riesgo de desastres. 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible. 

RRD: Reducción del riesgo de desastres. 

PECI: Planes estratégicos de cooperación internacional. 

UNDRR: Oficinas de las naciones unidas para la reducción del riesgo de desastres. 

CMDS: Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible.   
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1. Introducción 

Este informe se elaboró como parte de un diplomado en gestión de riesgos y medio 

ambiente que se impartió de manera virtual. El desarrollo de la protección del medio ambiente, 

su modelo ambiental y el desarrollo sostenible son todos los temas tratados en esta pieza.  

Examinando los efectos de la pandemia y estableciendo objetivos para ver cómo evoluciona el 

mundo. Identificando herramientas de gestión ambiental, su contexto histórico, gestión de 

riesgos, avances y estrategias a escala nacional e internacional, y la reducción del riesgo de 

desastres a nivel comunitario. El informe también enfatiza la gestión integrada de los recursos 

hídricos, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la gestión de cuencas hidrográficas 

en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, y enfatizando los métodos de gestión 

de cuencas hidrográficas a través de un enfoque basado en el riesgo, nos enfocamos en la 

prevención de desastres.  

Al desarrollo de las leyes ambientales y la evolución legal le siguió el reconocimiento de 

sistemas, organismos de gestión, reglamentos y normas en materia de gestión de riesgos, 

prevención y manejo de desastres. Las áreas de enfoque final del informe son la gestión 

integrada de los recursos hídricos, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la gestión 

de cuencas hidrográficas con un enfoque preventivo y la gestión de cuencas en la planificación 

ambiental y la organización de catástrofes naturales utilizando una estrategia basada en el 

riesgo.  
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2. Módulo 1. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente  

En esta primera sección del trabajo se discutirá la idea de desarrollo sostenible, 

reflexionando sobre el modelo de consumo moderno, el modelo productivo, las materias 

primas, su paradigma ambiental, y luego se abordará la gestión ambiental sostenible.  

Módulo 1.1. Concepto de desarrollo sostenible 

Para encontrar soluciones a los problemas provocados por la industrialización y el 

crecimiento de la población, el desarrollo sostenible buscó advertir sobre los efectos 

ambientales nocivos del crecimiento económico y la globalización.  

En la tabla 1 se registra el consumo actual, antecedentes y evolución de la protección 

ambiental y concepto desarrollo sostenible. 

Tabla 1.  

Concepto de desarrollo sostenible 

Fecha Principales Hallazgos  

09/02/2023 Consumismo actual  

Utilizar el medio ambiente y los recursos naturales de una manera que ha 

tenido y sigue teniendo efectos perjudiciales en el planeta es esencial para el 

consumo actual. El sistema del que depende el desarrollo futuro e incluso la 

existencia está amenazado por el avance económico y social del siglo anterior 

combinado con la degradación ambiental. 

El consumo y la producción sostenibles tienen como objetivo producir 

bienes que sean más efectivos utilizando menos recursos, al mismo tiempo que 

promueven la eficiencia de los recursos, un estilo de vida saludable y desvinculan 
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el crecimiento económico de la destrucción ambiental. Con el cambio hacia 

economías verdes y bajas en carbono, el consumo y la producción sostenibles 

pueden ayudar significativamente a reducir la pobreza. (¿Cómo afecta el 

consumismo al medio ambiente?, s. f.)  

El modelo productivo moderno en las naciones desarrolladas tiene como 

objetivo elevar el nivel de vida de las personas y desarrollar la infraestructura de 

la nación en los sectores agrícola, industrial y comercial. Esta visión integral del 

desarrollo abarca las políticas sociales, económicas, ambientales y 

democráticas, así como el capital humano, el bienestar social, el desarrollo 

sostenible y los derechos civiles.  

Un nuevo enfoque de la producción y el consumo llamado "economía 

circular" garantiza un crecimiento sostenible a largo plazo. Con estos ahorros se 

fomenta la optimización de recursos, disminuyendo el consumo de materias 

primas y el uso de residuos y fomentando el reciclaje o dar una nueva vida a los 

residuos convirtiéndolos en nuevos productos.  

Para aumentar el ciclo de vida de un producto, la economía circular busca 

maximizar los recursos físicos disponibles. La reducción de la cantidad de 

materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, la extensión de la vida 

útil del producto y la mejora de la capacidad de reciclaje de los componentes son 

objetivos que se incorporan al diseño del producto. (Autoría propia) 

En algunas etapas de la vida surgen necesidades humanas y el deseo 

de satisfacer una necesidad requiere trabajo manual, es decir, realizar un trabajo 

para satisfacer las necesidades y deseos. Debido a que las necesidades son 

meramente necesidades y no necesariamente motivos o deseos, una 

vez alcanzado cierto nivel de satisfacción, el deseo de unirse a una comunidad 

puede resultar en rechazo u obsesión. En este sentid o, el deseo es 

siempre individual y concreto. En términos prácticos, las necesidades humanas se 

reflejan material y psicológicamente en la realidad de la existencia. (Hevia et al., 

2006) 
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La necesidad produce una sensación de vacío o carencia que se proyecta 

en la conciencia. La voluntad de saciar o renovar necesidades está motivada 

por esta experiencia de vacío. Estos son dinámicos porque influyen en los 

estímulos que empujan a una persona a esforzarse mucho para superar la 

insatisfacción o la falta de realidad. (Hevia et al., 2006) 

09/02/2023 Antecedentes y evolución de la protección ambiental 

A continuación se presenta un resumen sobre los principales antecedentes 

de la protección ambiental: En 1760 extraer, inició la primera revolución industrial, 

en 1860 producir, inicio la segunda revolución industrial, 1960 desechar, inició la 

tercera revolución industrial, 1970 controlar, se hizo el primer informe de la ONU 

sobre los problemas medioambientales mundiales, en 1980 reciclar, la población 

humana mundial alcanza los 4.5 mil millones, 1990 prevenir, se dio el surgimiento 

del concepto de producción más limpia (P+L), 2010 reducir, vestigios del inicio de 

una cuarta revolución industrial y en 20220 circular, pandemia producida por el 

SarsCov2 (Covid-19). (Diplomado En Gestión Del Riesgo, s. f.) 

09/02/2023 Concepto desarrollo sostenible  

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones 

futuras, al mismo tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la 

economía, el respeto al medioambiente y el bienestar social.  

Tipos de sostenibilidad: la sostenibilidad no solo se refiere al 

medioambiente, sino que se debe implantar en otros muchos aspectos. En este 

sentido, es importante destacar que existen varios tipos de sostenibilidad:  

Sostenibilidad ambiental: La sostenibilidad ambiental es la que se centra 

en la preservación de la biodiversidad sin renunciar al progreso económico y 

social. Las bases de la sostenibilidad ambiental son: cuidar el agua, ahorrar 

energía, reducir residuos, utilizar envases reciclables, limitar o eliminar el uso de 

plásticos, utilizar transporte sostenible, reutilizar el papel y cuidar la flora y la 

fauna.  

Un gran ejemplo de sostenibilidad ambiental es la ciudad sueca 
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de Estocolmo, que destaca por invertir en infraestructuras sostenibles, tener bajas 

emisiones y poseer una muy buena calidad del aire con una tasa de 

contaminación por debajo de la media. De esta forma, ha logrado un equilibrio 

entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente.  

Sostenibilidad económica: Cuando se crea una empresa, se genera una 

estructura en la que hay unos costes y unos ingresos. En el momento en que se 

alcanza un equilibrio entre ambos factores, la empresa recibe unos beneficios. 

La sostenibilidad económica hace referencia a la capacidad de la organización de 

administrar los recursos que tiene y generar rentabilidad de forma responsable a 

largo plazo.  

Un ejemplo de este tipo de sostenibilidad es la compañía Unilever, que en 

el año 2010 implantó una estrategia para alcanzar un equilibrio entre la 

sostenibilidad y el rendimiento económico de su negocio. Para ello, tomó varias 

medidas como: aumentar el reciclaje de envases, impulsar el uso de materiales 

reciclados y realizar campañas de sensibilización para el consumo responsable.  

Sostenibilidad social: En cualquier comunidad en la que se realice una 

actividad económica en un entorno determinado podemos encontrar las tres 

formas de sostenibilidad conectadas: la ambiental, la económica y la social. Sin 

embargo, la sostenibilidad social, en particular, tiene como objetivo fortalecer la 

cohesión y la estabilidad de grupos sociales concretos. (Qué es la 

sostenibilidad, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 1.2. Paradigma ambiental y desarrollo sostenible 

En la tabla 2 se hablará sobre cómo ha afectado la pandemia del COVID-19, la 

protección ambiental, los objetivos y los paradigmas ambientales y el desarrollo sostenible.  

Tabla 2.  

Paradigma ambiental y desarrollo sostenible  

https://economipedia.com/definiciones/sostenibilidad-economica.html#:~:text=La%20sostenibilidad%20econ%C3%B3mica%20es%20la,y%20en%20el%20largo%20plazo.&text=En%20este%20sentido%2C%20surge%20la,generar%20la%20mayor%20utilidad%20posible.
https://blog.santanderx.com/es/materiales-sostenibles.html
https://blog.santanderx.com/es/materiales-sostenibles.html
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Fecha Principales Hallazgos  

13/02/2023 ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a los objetivos mundiales de 

desarrollo sostenible?  

El mundo no estaba en camino de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible antes de que golpeara el COVID-19, y ahora el desafío se ha 

magnificado, según un nuevo informe de la ONU que indica que los países deben 

tomar medidas 'críticas' para salir de la pandemia, durante los próximos 18 meses. 

“La pandemia ha detenido o revertido años o incluso décadas de progreso en 

el desarrollo. La pobreza extrema mundial aumentó por primera vez desde 1998”, 

dijo el secretario general adjunto de la ONU, Liu Zhenmin, durante el lanzamiento, 

que tuvo lugar en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

Además, las interrupciones de los servicios de salud esenciales han 

amenazado años de progreso en la mejora de la salud materno infantil, el aumento 

de la cobertura de inmunización y la reducción de las enfermedades transmisibles y 

no transmisibles. Alrededor del 90% de los países todavía informan sobre una o más 

interrupciones importantes de los servicios de salud esenciales. El mundo también se 

quedó corto en los objetivos de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad y la 

reversión de los 10 millones de hectáreas de bosque que se perdieron cada año, 

entre 2015-2020. 

La pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente el 

progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas 

se ha intensificado, se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres 

han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y 

mayores responsabilidades de cuidado en el hogar. (Nations, s. f.-b)  

13/02/2023 17 objetivos para transformar nuestro mundo 

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir 

un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los 
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desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la 

desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la 

justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que se logre cumplir con cada 

uno de estos objetivos para 2030. 

A continuación, se presentan los 17 objetivos:  

• Objetivo 1: Fin de la pobreza, donar lo que no uses. 

• Objetivo 2: Hambre cero, reducir el desperdicio de comida y apoyar a los 

agricultores locales.  

• Objetivo 3: Salud y bienestar, vacuna a tu familia.  

• Objetivo 4: Educación de calidad, ayudar a educar a los niños en tu 

comunidad. 

• Objetivo 5: Igualdad de género, empoderar a las mujeres y las niñas y 

defender sus derechos. 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, no desperdicies agua.  

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, usa electrodomésticos 

e iluminación eficientes.  

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico, crea oportunidades 

laborales para los jóvenes.  

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras, financia proyectos de 

infraestructuras básicas.  

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, apoya a las personas 

marginadas y necesitadas.  

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, anda en bicicleta, 

camina o usa el transporte público. 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsables, recicla el papel, el 

plástico, el vidrio y el aluminio.  

• Objetivo 13: Acción por el clima, actúa ahora para frenar el calentamiento 

global. 

• Objetivo 14: Vida submarina, no uses bolsas de plástico para mantener 

limpios los océanos.  
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• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres, plantar un árbol y ayudar a 

proteger el medio ambiente.  

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones, defiende los derechos humanos. 

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos, pide a tu gobernador que 

aumente la ayuda al desarrollo. (Miluska.Jara, s. f.) 

De los 17 objetivos, el número 13 tiene como objetivo combatir el cambio 

climático y sus efectos. Los objetivos de desarrollo sostenible sirven como hoja 

de ruta para un futuro sostenible para todos. Están vinculados entre si y abordan 

los problemas universales que se enfrentan a diario, incluida la pobreza, la 

desigualdad, el medio ambiente, el cambio climático, la degradación ambiental, 

la prosperidad, la paz y la justicia.  

14/02/2023 Paradigma ambiental y desarrollo sostenible 

La capacidad de causar daños significativos siendo difíciles de detectar 

con los sentidos humanos es una de las características más importantes que 

distinguen los riesgos que están estrechamente relacionados con la tecnología y 

los sistemas de producción en la actualidad. Los riesgos a los que se enfrenta 

actualmente la sociedad incluyen la variación genética, los efectos del cambio 

climático, la contaminación química y la acumulación de sustancias en la 

cadena alimentaria. (PREECO23010010008: Podcast: Paradigma ambiental y 

desarrollo sostenible, s. f.) 

 

¿Qué es el peligro? Cuando se trata de riesgos, es importante tener en 

cuenta dos ideas que están muy relacionadas con la evaluación de riesgos: qué 

es la vulnerabilidad o las amenazas. El peligro se puede definir como la 

probabilidad de que suceda algo dañino que está a punto de suceder. 

Cuando hablamos de riesgos, también debemos tener en 

cuenta el término amenaza, que es un evento u origen de riesgos ilimitados o 

calculados para tener en cuenta la creación de posibles consecuencias 

negativas, ya sea para la sociedad y los ecosistemas. No se puede hablar de 

riesgos, amenazas o consecuencias, porque no son posibles. Estamos 

expuestos a riesgos de tipo natural o riesgo de tipo antropogénico, pero también 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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con mayores riesgos, incertidumbre y capacidad de medir estos riesgos en la 

posibilidad de hacerlo. 

¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo sostenible? La tecnología 

es un concepto amplio que incluye una colección de métodos, habilidades y 

procesos utilizados para diseñar y crear sistemas, herramientas y otros 

elementos que satisfacen las necesidades humanas. En otras palabras, la 

tecnología es una ciencia aplicada que se 

utiliza para abordar problemas particulares. 

¿Qué tecnologías se requieren para lograr este desarrollo sostenible? 

Según la Comisión Europea, las tecnologías ambientales son todas 

aquellas que están actualmente en uso y causan menos daño ambiental que las 

soluciones alternativas. Ejemplos de tales tecnologías incluyen aquellas que 

reducen la contaminación producida por bienes, procesos y servicios menos 

contaminantes, así como técnicas efectivas de manejo de recursos. (Diplomado 

en gestión del riesgo, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 1.3. Gestión ambiental sostenible 

La gestión ambiental es un procedimiento con la intención de resolver, mitigar 

y/o prevenir problemas ambientales que deben ser resueltos para lograr un 

desarrollo sostenible, como la que permite al hombre el desarrollo de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y el espacio. 

En la tabla 3 se hablará sobre ¿De qué está hecho un teléfono inteligente? Y sobre los 

instrumentos de gestión ambiental.  

Tabla 3.  

Gestión ambiental sostenible 
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Fecha Principales Hallazgos  

17/02/2023 What’s a smartphone made of? 

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una de las cosas más 

utilizados en el mundo de hoy. En comparación con la producción del primer 

teléfono con cable en 1973, que fue grande, los teléfonos inteligentes actuales se 

componen de más de 200 metales, 300 aleaciones y más de 80 elementos 

químicos.  

En 2018, la cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el 

mundo alcanzo los 2.500 millones. Si lo dividiéramos en sus componentes, 

obtenemos unos 85.000 kg de oro, 875.000 de plata y 40.000.000 de cobre. El 

oro, la plata y el cobre son solo algunos de los aproximadamente 70 elementos 

químicos que componen un teléfono inteligente promedio. Contiene tierras raras, 

que se encuentran en muchas regiones del mundo en bajas concentraciones y 

tienen muchas propiedades magnéticas, luminiscentes y de conductividad 

eléctrica que las hacen importantes para las tecnologías modernas. 

(Resumen_What’s_a_smartphone_made of.pdf, s. f.)  

Figura 1.  

¿De qué está hecho un teléfono inteligente?  

 

Nota: Teléfono inteligente, autora: Kim Preshoff 

En la imagen anterior, se puede evidenciar que la minería es la principal 
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encargada de extraer estos elementos para generarlos. El aluminio, el silicio, el 

litio, el carbono y el níquel son solo algunos de los metales que se encuentran 

dentro de los teléfonos, incluidos los circuitos, el procesador, la pantalla, la batería 

y los altavoces.  

En pocas palabras, la pantalla de un smartphone no solo está formada por 

un cristal a simple vista, si no que está formada por una serie de minerales que le 

confieren las propiedades especiales que posee. El vidrio exterior está compuesto 

de silicato de aluminio, una mezcla de óxido de aluminio y óxido de silicio. 

(Resumen_What’s_a_smartphone_made of.pdf, s. f.) 

22/02/2023 Instrumentos de gestión ambiental 

Los instrumentos para la gestión ambiental son herramientas de política 

pública que, mediante regulaciones, incentivos o mecanismos que motivan 

acciones o conductas de agentes, permiten contribuir a la protección del medio 

ambiente y, prevenir, atenuar o mejorar problemas ambientales.  

Desde la creación de la institucionalidad ambiental chilena en la década de 

los 90, definida mediante la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, se establecen una serie de instrumentos para apoyar la gestión 

ambiental, tanto en materia regulatoria, de educación, gestión local, participación 

ciudadana, y evaluación de impacto ambiental. (Donoso, s. f.) 

Tipos de instrumentos: 

1. Instrumentos administrativos y de planificación: Denominados de 

“regulación directa” (o comando y control), basados en la promulgación 

de normas y en la ecuación coerción-sanción. Es la forma tradicional de 

hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta ambiental.  

2. Instrumentos económicos: Dirigidos a hacer que las fuerzas del 

mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las 

metas ambientales de la sociedad.  

3. Instrumentos voluntarios: Los enfoques voluntarios son mecanismos no 
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forzados por la ley, ni por incentivos. Aplican para grupos, individuos, 

empresas. Los agentes económicos se comprometen a reducir los 

impactos ambientales que provocan, más allá de lo estrictamente 

estipulado por la ley.  

4. Instrumentos de educación e información: “La educación ambiental es 

un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que 

les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución 

de los problemas ambientales presentes y futuros”. (Congreso 

Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 

1987) 

5. Instrumentos de participación: En Colombia, se tienen en el tema 

ambiental, mecanismos de participación de tipo administrativo, judicial y 

político. (Diplomado en gestión del riesgo, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

3. Módulo 2. Teoría General de la Gestión del Riesgo 

La segunda sección del trabajo abarcará aspectos históricos de la prevención, atención 

de desastres, gestión de riesgos, definiciones y términos relacionados con la gestión de 

riesgos, el desarrollo y enfoque de los conceptos a nivel nacional e internacional, y la mitigación 

del riesgo de desastres a nivel comunitario.  

Módulo 2.1. Aspectos históricos y definición de gestión de riesgos 

A continuación, en la tabla 4 se hablará sobre las generalidades climáticas y geológicas, 

los principales desastres que marcaron la historia de gestión del riesgo de desastres en el país 

y la terminología de la gestión del riesgo.  
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La gestión de riesgos y los sistemas de gestión de riesgo, con los que se busca 

encauzar las amenazas de una organización o empresa, son instancias fundamentales en el 

mundo empresarial contemporáneo, dado que en ellos suele estribar un alto porcentaje de su 

éxito o de su fracaso. La razón es simple: una organización mejor preparada para enfrentar las 

posibles complicaciones que su proceso particular de producción implica, es también una 

empresa que sabrá qué hacer si un problema se presenta, pudiendo evitar así que se convierta 

en una catástrofe, cuando no logrando convertirla más bien en una oportunidad de crecimiento 

e inversión. («Gestión de Riesgos - Concepto, tipos e importancia», s. f.) 

Tabla 4.  

Aspectos históricos y definición de gestión de riesgos 

Fecha Principales Hallazgos  

27/02/2023 Generalidades climáticas y geológicas  

Colombia se caracteriza por la presencia de eventos recurrentes de origen 

socionatural, siendo principalmente generados por la dinámica climática y 

geológica, donde muchas de sus poblaciones no solo se encuentran expuestas, 

sino que son muy vulnerables por su poca capacidad económica y técnica para 

afrontar sus consecuencias.  

La posición geográfica del país y la presencia del Mar Caribe, el Océano 

Pacífico y la selva Amazónica, como fuentes generadoras de humedad que 

confluyen hacia el centro país debido al flujo de los vientos alisios, generan en su 

paso las temporadas de altas precipitaciones y en su ausencia las temporadas de 

menos lluvias. (Diplomado en gestión del riesgo, s. f.) 

La Geología como ciencia y en particular algunas de sus áreas como la 

paleontología, la tectónica, la hidrogeología y la oceanografía– ayuda a entender 

los cambios en los ciclos biogeoquímicos a lo largo de la historia del planeta y a 

https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/inversion-2/
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entender los roles e interacciones de los diferentes elementos del denominado 

Sistema Tierra. 

Estas disciplinas generan un conocimiento básico de los procesos 

naturales que permite realizar predicciones cuantitativas sobre los mismos y, por 

tanto, proponer soluciones a problemáticas complejas contemporáneas 

relacionadas con el cambio climático. Bajo esta perspectiva, temas como el 

calentamiento global, la sexta extinción en masa y los cambios del nivel del mar se 

estudian en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad EAFIT 

desde el año 2015. 

Por medio del entendimiento de cómo funciona el Sistema Tierra, 

profesores indagan acerca de qué les pasa a los biomas (regiones que tienen 

características uniformes en su clima, flora y fauna, por ejemplo un desierto o una 

selva tropical) cuando hay un calentamiento global, cuál es el rol de la generación 

de montañas en el sistema climático, cómo ha variado el nivel del mar en las 

costas colombianas durante estos eventos y cómo se afectan los reservorios de 

agua subterránea debido a los cambios antrópicos, es decir, los causados por el 

ser humano. 

Los investigadores avanzan, además, en el diseño de modelos 

matemáticos que permitan predecir cómo cada uno de esos elementos se 

comportará en el futuro cercano. La Geología en EAFIT es entonces concebida 

para vislumbrar el futuro en corto plazo del planeta, mediante el entendimiento del 

pasado y el presente. (La Geología también le hace frente al cambio climático - 

Investigación / Noticias - Universidad EAFIT, s. f.) 

La Geomorfología climática estudia el relieve en sus relaciones con el 

clima. En efecto, el modelado adquiere diferentes aspectos según la influencia del 

medio bioclimático bajo el cual evoluciona. La acción del clima sobre el relieve se 

manifiesta tanto en la explotación por erosión diferencial de la estructura geológica 

y la litología, como en aspectos variables del modelado. Según la petrografía de 

las rocas y el clima, ellas tienen distintos comportamientos. El clima puede actuar 

directamente sobre la superficie terrestre o bien indirectamente, cuando se 
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interpone una cubierta vegetal entre la litosfera y la atmósfera. Así, la eficacia del 

clima depende de la cubierta vegetal y de los suelos. De acuerdo a esto se 

reconocen sistemas morfogenéticos en que dominan procesos geomorfológicos 

con acciones mecánicas y, sistemas morfogenéticos en que dominan los procesos 

físico-químicos y bioquímicos. 

Las variaciones climáticas del Cuaternario, caracterizadas por la 

alternancia de períodos glaciales e interglaciares, han tenido efectos 

geomorfológicos significativos. Esto demuestra que el modelado se efectúa por 

pulsaciones sucesivas y que la morfogénesis es discontinua en el tiempo y en el 

espacio. El período Cuaternario es de gran inestabilidad climática y muchos de los 

modelados actuales sobre la superficie terrestre son heredados de paleoclimas. 

(Geomorfología Dinámica y Climática, s. f.) 

1/03/2023 Principales desastres que marcaron la historia de gestión del riesgo de 

desastres en el país 

Explosión en Cali, Valle del Cauca 1956: Desde las horas de la mañana del 

6 de agosto de 1956 una caravana de diez camiones al mando de unidades del 

ejército nacional se desplazaba por la vía Buenaventura-Cali, cargados de 1.053 

cajas de dinamita que tenían como destino las obras públicas que se adelantan en 

Bogotá. Al llegar a Cali, en horas de la tarde, siete de los diez camiones fueron 

estacionados en las inmediaciones del Batallón Codazzi.  

El 12 de diciembre de 1979, terremoto Tumaco: Un poderoso sismo 

conocido como Terremoto de Colombia de 1979 ocurrió un miércoles 12 de 

diciembre de aquel año, a las 2:59 de la madrugada. Convirtiéndose en uno de los 

sismos más fuertes del Siglo XX registrados hasta ese momento en Colombia.  

Lahar Armero 1985: El 13 de noviembre de 1985, una pequeña erupción en 

el volcán del Nevado del Ruiz en el departamento de Caldas, Colombia, derritió el 

10% del casquete glaciar de la montaña. Esto produjo una serie de lahares flujos 

de sedimento y agua producto de la actividad volcánica que descendieron por las 

laderas y aumentaron los cauces de varios ríos de la zona.  

https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785657
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785657
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Deslizamiento Villatina 1987: En la tarde del domingo 27 de septiembre de 

1987, un deslizamiento de tierra proveniente del cerro Pan de Azúcar, sepulto 6 

cuadras del barrio Villatina, ubicado en la comuna 8 en el nororiente de Medellín. 

Según informe del periódico El Tiempo, del 2 de octubre de 1987, “el alud fue 

provocado por la erosión del terreno, una cuesta sin árboles, construida con 

materiales muy pesados y sin técnicas apropiadas”, sumado a las fuertes lluvias 

que se presentaron durante ese mes de acuerdo con los reportes de los periódicos 

de la época, eran las más fuertes que se registraron desde 1908.  

Fenómeno del niño 2014-2016: Los Fenómenos del Niño que mayores 

impactos han ocasionado han sido el de 1997-1998 y 2014-2016, en ambos 

fenómenos las condiciones climáticas registraron récords históricos de 

temperaturas máximas, sequias, incendios de la cobertura vegetal, así como, la 

disminución del caudal a niveles bajos históricamente para los principales ríos de 

la región Andina y Caribe.  

Avenida torrencial en Salgar 2015: El 18 de mayo de 2015, se presentó una 

avenida torrencial en el municipio de Salgar, al suroeste del departamento de 

Antioquia, la cual ha dejado hasta la fecha, un total de 92 personas muertas y 

varias desaparecidas, así como 782 personas afectadas y 48 personas heridas, 

según reportes oficiales.  

Avenida torrencial Mocoa, Putumayo 2017: El municipio de Mocoa, por 

causa del desastre en la noche del 31 de marzo de 2017 que dejó 332 fallecidos, 

398 heridos, 1.462 viviendas afectadas y 11.5Km de vías afectadas, sufrió entre 

otros aspectos, la alteración de los medios de vida de sus habitantes. (Diplomado 

en gestión del riesgo, s. f.) 

3/03/2023 Terminología gestión del riesgo 

Gestión de riesgos: El proceso de ponderación de las distintas opciones 

normativas a la luz de los resultados de la evaluación de riesgos y, si fuera 

necesario, de la selección y aplicación de las posibles medidas de control 

apropiadas, incluidas las medidas reglamentarias. 
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Política de evaluación de riesgos: Directrices para los juicios de valor y 

elecciones normativas que pueden necesitarse en determinadas fases decisorias 

del proceso de evaluación de riesgos. 

El establecimiento de la política de evaluación de riesgos constituye una 

tarea de gestión de riesgos, que debe desempeñarse en estrecha colaboración 

con los asesores de riesgos y sirve para proteger la integridad científica de la 

evaluación de riesgos. Algunos ejemplos de establecimiento de políticas de 

evaluación de riesgos son la identificación de la(s) población(es) expuesta(s) al 

riesgo, la determinación de criterios de clasificación de los peligros, y las 

directrices para la aplicación de factores de seguridad. (5. Terminología esencial 

de gestión de riesgos: Definiciones, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 2.2. Evolución y enfoque de los conceptos a nivel nacional e internacional. 

En la tabla 5 se hablará sobre los principales eventos que han marcado la historia a 

nivel internacional, incluyendo los avances internacionales en la reducción del riesgo de 

desastres y la conceptualización de términos.  

Tabla 5.  

Evolución y enfoque de los conceptos a nivel nacional e internacional. 

Fecha Principales Hallazgos  

6/03/2023 Principales eventos que marcaron historia a nivel internacional 

1. En 1927 sucedió la IRU. 

2. 1960 el desastre en Valdivia – Chile. 

3. 1965 asistencia en desastres. 

4. 1968 ocurrieron más desastres naturales. 

5. 1970 recomendaciones. 

6. 1971 la oficina del coordinador de las naciones unidas para el socorro en 
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caso de desastre. 

7. 1977 convención interamericana sobre los derechos humanos. 

8. Ley 18 de 1978, firma del convenio de cooperación técnica entre Colombia 

y Japón. 

9. 1979 inclusión cooperación. 

10. 1987 marco de acción para Decenio. El decenio de las naciones unidas de 

la educación para el desarrollo sostenible. 

11. 1990-1999, el 2° miércoles de octubre, Decenio internacional para la 

reducción de los desastres naturales. 

12. 1991 declaración de Nueva York. 

13. 1994, la conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales 

en la ciudad de Yokohama (Japón) del 23 al 27 de mayo de 1994. 

14. 1997 desastres, temporadas de tifones en el pacífico. 

15. 1999 reto de decenio. 

16. En el 2001 se amplió el mandato de la oficina de las naciones unidas para 

la reducción del riesgo de desastre. 

17. 2002 la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible (CMDS) se celebró 

del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002 en Johannesburgo, 

Sudáfrica. 

18. 2005 marco de acción de Hyogo. 

19. 2006 plataforma global. 

20. 2007 primer periodo de sesiones ley 1127. 

21. 2009 segundo periodo de sesiones. 

22. 2011 las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General 

durante su tercer periodo de sesiones. 

23. 2013 las resoluciones y decisiones aprobadas por la asamblea general 

durante su cuarto periodo de sesiones. 

24. 2013, marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales (MDEA). 

25. 2015, marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. 

26. 2016, día internacional para la reducción de desastres (DIRD). 

27. 2017 resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el quinto 

periodo de sesiones. 
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28. 2019 las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General 

durante su sexto periodo de sesiones. (Diplomado en gestión del riesgo, 

s. f.) 

9/03/2023 Avance Internacional en la reducción del riesgo de desastres 

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres representa 

una oportunidad para reconocer los avances logrados hacia la prevención y la 

reducción del riesgo de desastres y de la pérdida de vidas, medios de sustento, 

economías e infraestructura básica, de conformidad con el acuerdo internacional 

para reducir el riesgo de desastres y las pérdidas globales. 

En 2022, el Día Internacional se centrará en la meta G: Incrementar 

considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre 

amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de 

desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030". La 

necesidad urgente de alcanzar este objetivo se vio reforzada en marzo de 2022 

por el anuncio realizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, de 

que "las Naciones Unidas encabezarán una nueva acción para garantizar que 

cada persona de la Tierra esté protegida por sistemas de alerta temprana en un 

plazo de cinco años." 

El objetivo principal del Marco de Sendai es evitar la creación de nuevos 

riesgos y reducir los existentes. Pero cuando eso no es posible, los sistemas de 

alerta temprana centrados en las personas y la preparación pueden permitir una 

acción temprana para minimizar el daño a las personas, los bienes y los medios 

de vida. 

Antecedentes: La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de 

octubre como "Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres" 

(resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión 

pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, 

los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, 

generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados 

deseados. 
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En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 

de Desastres (UNDRR) lanzó la nueva campaña "Sendai siete" centrada en los 

siete objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la 

mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de 

sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores 

implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, 

las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 

internacionales y la ONU. (Nations, s. f.-a) 

13/03/2023 Reducción del Riesgo nivel internacional  

Los sucesos naturales que han derivado en desastres en los últimos 

años en los países de América Latina y el Caribe corresponden a diversos 

orígenes y niveles de intensidad. Los más frecuentes, sin embargo, son los que 

dañan en mayor medida la infraestructura física y son de carácter meteorológico o 

geológico. 

Conferencia mundial Yokohama, Japón: La Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres Naturales, Reunida en Yokohama del 23 al 27 de 

mayo de 1994, reconociendo las pérdidas económicas y de vidas humanas, en 

rápido aumento y en todo el mundo, debidas a desastres naturales, la decisión 

tomada por la Asamblea General en su resolución 44/236, de 22 de diciembre de 

1989, de lanzar una campaña mundial de vasto alcance durante el decenio de 

1990 para salvar vidas humanas y reducir los efectos de los desastres naturales, 

asimismo que la Asamblea General decidió con gran previsión en su resolución 

46/182, de 19 de diciembre de 1991 adoptar un criterio integrado para el manejo 

de los desastres en todos sus aspectos e iniciar un proceso de creación de una 

cultura mundial de prevención. (Estrategia de Yokohama.pdf, s. f.) 

Conferencia mundial Hyogo, Japón: La Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres se celebró en Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de 

enero de 2005 y aprobó el presente Marco de Acción para 2005-2015: Aumento 

de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres (en 

adelante el "Marco de Acción"). La Conferencia constituyó una oportunidad 

excepcional para promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de 
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la vulnerabilidad a las amenazas/peligros y los riesgos que éstos conllevan. Puso 

de relieve la necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los desastres. (Marco-de-Accion-de-Hyogo-

para-2005-2015.pdf, s. f.) 

Conferencia mundial Sendai, Japón: La Tercera Conferencia Mundial de 

las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres se celebró del 

14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón y busca aumentar la resiliencia de 

las naciones y las comunidades ante los desastres. 

La resolución 68/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aprobada en 2013, habló sobre la Estrategia Internacional para la Reducción de 

los Desastres y estableció que la Conferencia Mundial tendrá como resultado un 

documento final conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a 

la acción, que tendrá los siguientes objetivos: 

• Completar la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de 

Acción de Hyogo. 

• Analizar la experiencia adquirida por medio de las estrategias e 

instituciones regionales y nacionales y los planes para la reducción del riesgo 

de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos regionales 

pertinentes con arreglo a la aplicación del Marco de Acción de Hyogo. 

• Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres 

después de 2015. 

• Definir modalidades de cooperación en función de los compromisos 

de aplicar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 

2015. (Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres | CMNUCC, s. f.) 

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(Plataforma Global), reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

es el foro principal a nivel mundial para el asesoramiento estratégico, la 
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coordinación, el desarrollo de asociaciones y la revisión de los avances en la 

implementación de instrumentos internacionales sobre la reducción del riesgo de 

desastres. (Acerca de la Plataforma Global - 2017 Global Platform, s. f.) 

PECI: Los Planes Estratégicos de Cooperación Internacional 2013-2014 y 

2015-2018, desde la Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres 

(UNGRD) han sido activos en el trabajo con socios estratégicos internacionales, 

en la promoción del desarrollo y posicionamiento de la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

Los recursos están orientados al fortalecimiento del Sistema Nacional con 

un enfoque diferencial, más inclusivo, siempre considerando a la Gestión del 

Riesgo de Desastres como motor de la superación de la pobreza y promotor del 

desarrollo sostenible, según lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. (Janer et al., 2020) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 2.3. Reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario 

En la tabla 6 se presenta información sobre la reducción del riesgo de desastre en 

Colombia, el avance en la reducción del riesgo del país y conceptos sobre la reducción del 

riesgo de desastres a nivel comunitario.  

Tabla 6.  

Reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario 

Fecha Principales Hallazgos  

17/03/2023 Reducción del riesgo de desastres en Colombia. 

La reducción del riesgo de desastres (RRD) busca reducir los daños 

ocasionados por las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, 

inundaciones y ciclones, a través de una ética de prevención. Los desastres 
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'naturales' no existen. Sólo existen las amenazas naturales. 

Por lo general, los desastres son la causa de una amenaza natural. La 

severidad de éstos depende de los efectos que genere una amenaza en la 

sociedad y en el medio ambiente. A su vez, la magnitud de los efectos depende de 

las decisiones que se tomen tanto para nuestras vidas como para nuestro entorno. 

Estas decisiones se relacionan con la forma en que producimos nuestros 

alimentos, dónde y cómo construimos nuestras viviendas, qué tipo de gobierno 

tenemos, cómo funciona nuestro sistema financiero y hasta qué impartimos en las 

escuelas. Cada decisión y acción que tomamos nos hace más vulnerables a los 

desastres, o, por el contrario, más resilientes. 

La reducción del riesgo de desastres es el concepto y la práctica de 

reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores 

que causan los desastres. Entre los ejemplos de tareas para reducir el riesgo de 

desastres se pueden mencionar la reducción del grado de exposición a las 

amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de sus 

propiedades, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y una mejor 

preparación y sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. 

Para lograr que las actividades del desarrollo sean sostenibles, éstas 

también deben reducir el riesgo de desastres. Por otra parte, las políticas de 

desarrollo poco sensatas aumentarán el riesgo de desastres, al igual que las 

pérdidas que éstos ocasionan. Por consiguiente, la RRD incluye la participación de 

todos los segmentos de la sociedad, de todos los componentes del gobierno y de 

todos los integrantes del sector privado y profesional. (UNDRR - Oficina Regional 

de Las Américas y El Caribe, s. f.) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contará con recursos 

de financiación mediante los cuales se dará ejecución y cumplimiento a sus 

componentes general y programático con el fin de lograr una incidencia sectorial 

en la ejecución de proyectos del orden nacional y territorial.  Para ello, las 

entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que 

hacen parte del Sistema Nacional, deberán incluir en su presupuesto anual las 



32 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que 

le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de 

desastres (Art 53°, Ley 1523/2012), cuyo norte serán los proyectos planteados y 

concertados en el componente programático del PNGRD al corto, mediano y largo 

plazo. (Actualización Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2015 - 2030, s. f.-a) 

22/03/2023 Avance en la reducción del riesgo del país 

Como parte de los compromisos de país al acoger políticamente los 

lineamientos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030, Colombia se configura como uno de los primeros países del mundo 

que se encuentran vinculados al cumplimiento de este proceso, al reportar y 

validar los indicadores en gestión del riesgo de desastres en la plataforma de 

monitoreo de Naciones Unidas, para el período 2005-2018. 

Esta validación indica que Colombia ha desarrollado un trabajo de 

recopilación histórica, análisis, estudio y ratificación que denota el avance en 

gestión del riesgo conforme a las siete metas globales del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. El Monitor del Marco de Sendai

 es una herramienta en línea que permite a los gobiernos nacionales recopilar los 

datos necesarios para monitorear y reportar sobre los avances ante los 

indicadores de las siete metas del Marco de Sendai, que a su vez también 

responden a ciertos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Las variables que se consolidaron en este reporte apuntan a la reducción 

de la mortalidad, reducción de la afectación de las personas, reducción de 

pérdidas económicas, reducción de las afectaciones a infraestructura y servicios 

básicos, la existencia de estrategias de reducción del riesgo de desastres, el 

incremento en el apoyo en la cooperación internacional y el incremento en la 

instalación de Sistemas de Alertas Tempranas en el territorio nacional. Se 

evidenció en este reporte que el sector con mayor afectación por desastres es el 

de vivienda y servicios públicos. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

 está otorgando una alta prioridad a la responsabilidad de la estimación de daños 

https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=e6d63ad30c&e=2679f48d16
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=e6d63ad30c&e=2679f48d16
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=b8a4953a8b&e=2679f48d16
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=b8a4953a8b&e=2679f48d16
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=4c3035c8f8&e=2679f48d16
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=4c3035c8f8&e=2679f48d16
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y pérdidas en cada uno de los sectores y territorios más vulnerables y afectados 

por los desastres. Esto como una herramienta de reporte nacional e internacional 

para la definición de responsabilidades de los principales sectores que influyen en 

el desarrollo sostenible del País. 

El actual  Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, 

pacto por equidad” evidencia la articulación sistémica del componente de gestión 

de riesgo de desastres. Así como los procesos de conocimiento, reducción del 

riesgo y manejo de desastres, de manera armónica, en una línea específica 

denominada “Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del 

riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático”. (Colombia: uno de los 

primeros países del mundo en consolidar y validar los indicadores del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, s. f.) 

30/03/2023 Conceptos claves de la reducción del riesgo de desastres a nivel 

comunitario 

Es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción 

de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un 

país. Implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales 

y nacionales y está íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. 

La Gestión de Riesgo de Desastres GRD puede ser:  

• Prospectiva: Implica abordar medidas y acciones en la planificación del 

desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo.  

• Correctiva: Se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 

anticipada para reducir los riesgos ya existentes. 

• Reactiva: implica la preparación y respuestas a emergencias. 

La construcción inadecuada de infraestructura, la destrucción del medio 

ambiente, la contaminación, la sobrepoblación de zonas peligrosas, el crecimiento 

urbano desordenado y la sobrexplotación y uso irracional de los recursos 

naturales, son algunas de las vías que la gran mayoría de las ciudades o regiones 

https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/track/click?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=b876b5c391&e=2679f48d16
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han seguido para elevar sus niveles de desarrollo, pero al mismo tiempo son 

factores que han contribuido a incrementar la vulnerabilidad o a acumular una 

serie de vulnerabilidades a lo largo del tiempo. 

Todo lo anterior describe un círculo vicioso, en el cual los diferentes 

actores sociales generan vulnerabilidades que se revierten posteriormente en 

impactos negativos sobre el desarrollo mismo. “La ruptura de este círculo vicioso 

es el objetivo fundamental que se persigue con el manejo de los riesgos, 

focalizado en la reducción de las vulnerabilidades existentes y en evitar la creación 

de nuevas vulnerabilidades”. (conceptosbsicos.pdf, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

4. Módulo 3. Legislación e Institucionalidad en medio ambiente y gestión del riesgo 

Un aspecto importante del desarrollo de la institucionalidad ambiental en Colombia ha 

sido la reducción de la gobernanza ambiental y la reevaluación e institucionalización de las 

políticas ambientales para lograr resultados positivos.  

En este nuevo módulo veremos 3 temas, el derecho ambiental y evolución de conceptos 

jurídicos, el reconocimiento del sistema y organismos para la atención y prevención de 

desastres y la reglamentación y normas en la gestión de riesgo y la prevención y atención de 

desastres.  

Módulo 3.1. Derecho ambiental y evolución de conceptos jurídicos. 

El derecho ambiental es un derecho transversal y de amplio alcance, ya que el impacto 

de medidas adoptadas como parte de este marco transciende lo local, y repercute en lo global 

y, en ocasiones, incluso afecta intereses colectivos y difusos. (Judicial-Modulo_II.pdf, s. f.) 

En la tabla 7 se presentan los principales hallazgos sobre la introducción y los 

conceptos claves en el derecho ambiental en Colombia.  
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Tabla 7.  

Derecho ambiental y evolución de conceptos jurídicos.  

Fecha Principales Hallazgos  

10/04/2023 Introducción en el derecho ambiental 

El derecho ambiental es una disciplina ampliamente recurrida por 

académicos y juristas, quienes estudian y aplican los principios rectores de esta 

materia, con la finalidad de sustentarlos como elementos metodológicos 

indispensables en la resolución de las problemáticas jurídicas derivadas de la 

sobreexplotación de un factor antiguamente considerado como “externo” a la 

dimensión humana: el ambiente. De esta forma, el uso ilimitado que ha realizado el 

hombre de los bienes y servicios ambientales ha dado lugar a profundas 

modificaciones dentro de su entorno, las cuales repercuten en forma última, sobre 

su calidad de vida. (Introduccion_al_Derecho_Ambiental, _Caferatta.pdf, s. f.) 

Las primeras legislaciones modernas que pudiesen ser definidas como 

ambientales, surgen del reconocimiento de la contaminación ambiental como un 

problema de salud pública, razón por la que fueron denominadas como sanitarias, 

además de que se encontraban incluidas en códigos y reglamentos de este tipo.  

La problemática ambiental plantea a los operadores jurídicos enormes 

desafíos para dar respuestas a nuevas y acuciantes necesidades sociales. En esa 

tarea, despiertan interés de la doctrina, el estudio de los principios rectores de 

derecho ambiental, y el análisis de institutos clásicos, que, por insuficiencia 

disfuncional, están en franca revolución. (Introduccion_al_Derecho_Ambiental, 

_Caferatta.pdf, s. f.)  

Ley 23 de 1973: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 

presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y 

protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones.  

A continuación, veremos solo 5 artículos.  
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El Congreso de Colombia, decreta: 

Art. 1. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 

recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los 

habitantes del Territorio Nacional.  

Art. 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto, su 

mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que 

deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos 

naturales renovables.  

Art. 3. Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo.  

Art. 4. Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por 

sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la 

naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 

bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 

calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de particulares. 

Art. 5. Se entiende por contaminante todo elemento, combinación de 

elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alguna 

o algunas de las alteraciones ambientales descritas en el artículo 4 de la presente 

Ley. (ley-23-1973.pdf, s. f.) 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974: Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las 

facultades extraordinarias conferidas por la ley 23 de 1973 y previa consulta con 

las comisiones designadas por las cámaras legislativas y el Consejo de Estado, 

respectivamente.  

Decreta: El siguiente será el texto del Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente:  
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Artículo 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 

deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 

social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son 

de utilidad pública e interés social.  

Artículo 2: Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 

de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la 

conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 

renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico 

del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la 

máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los 

presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de 

los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la 

actividad de la administración pública, respecto del ambiente y de los 

recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 

aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente. 

(Decreto-2811-de-1974.pdf, s. f.) 

Ley 9 de 1979: Decreta: 

Titulo 1: Protección del medio ambiente. 

Artículo 1: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley 

establece:  

a) Las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar 

u mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud 

humana. 
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b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar 

para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente. 

Artículo 2: Cuando en esta Ley o en sus reglamentaciones se hable de 

aguas, se entenderán tanto las públicas como las privadas. Las normas de 

protección de la calidad de las aguas se aplicarán tanto a unas como a otras. 

Titulo 2: Del control sanitario de los usos del agua.  

Artículo 3: Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en 

cuenta las siguientes opciones, sin que su enunciación indique orden de prioridad. 

a) Consumo humano 

b) Doméstico 

c) Preservación de la flora y fauna 

d) Agrícola y pecuario 

e) Recreativo 

f) Industrial 

g) Transporte 

Artículo 4: El Ministerio de Salud establecerá cuales usos que produzcan o 

puedan producir contaminación de las aguas, requerirán su autorización previa a la 

concesión o permiso que otorgue la autoridad competente para el uso del recurso. 

Artículo 5: El Ministerio de Salud queda facultado para establecer las 

características deseables y admisibles que deben tener las aguas para efectos del 

control sanitario. (LEY 0009 DE 1979.pdf, s. f.) 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
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Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones.  

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Titulo 1: Fundamentos de la política ambiental colombiana  

Artículo 1: Principios Generales Ambientales. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales:  

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 

según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de 

la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 

humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las 

zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso. 

Titulo 2: Del ministerio del medio ambiente y del sistema nacional 

ambiental. 

Artículo 2: Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase 

el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 

relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 

términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.  

Artículo 3: Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Artículo 4: El Sistema Nacional Ambiental, SINA. es el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 

en esta Ley. Estará integrado por los siguientes componentes: 

1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la 

Constitución Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la 

desarrolle. 

2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y 

la que se desarrolle en virtud de la ley. 

3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción 

ambiental, señaladas en la ley. 

4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales 

relacionadas con la problemática ambiental.  

5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación 

del medio ambiente. 

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades 

de producción de información, investigación científica y desarrollo 

tecnológico en el campo ambiental. El Gobierno Nacional reglamentará la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Artículo 5: Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente: 
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1. Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de 

ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para 

asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 

del medio ambiente. 

2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 

ambiente, el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 

mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas 

del entorno o del patrimonio natural. 

3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, 

los planes, programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con 

los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, 

deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 

Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del 

Congreso. 

4. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución 

armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

5. Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en 

la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de 

los demás Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos. 

(ley-99-1993.pdf, s. f.) 

14/04/2023 Derecho ambiental en Colombia  

El Derecho Ambiental cuenta con características muy propias, ajenas a 

otras ramas del Derecho, debido fundamentalmente a que el estudio del medio 

ambiente incluye regulaciones técnicas y jurídicas únicas para proteger a los 

hombres de sus propias actuaciones nocivas, tanto para el ambiente como para su 

propia vida.  
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Ley 23 de 1973: Fue expedida para otorgar facultades extraordinarias al 

Gobierno Nacional para que se expidiera el Código de Recursos Naturales y de 

Protección al Medio Ambiente y a la vez, se dictaron disposiciones que sirvieron de 

base para la legislación futura. 

El artículo 1 de la Ley 23 estableció que “Es objeto de la presente Ley 

prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el 

mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables 

para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”. 

Decreto ley 2811 de 1974: El Código de Recursos Naturales fue expedido 

en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República 

mediante la Ley 23 de 1973.  

En este sentido entonces, los contenidos generales del Código se ciñen a 

lo establecido en la misma ley. Tal es el caso de la característica de patrimonio 

común del ambiente. Sin embargo y como es lógico, el código ahondó en otros 

conceptos, tales como definir que “La preservación y el manejo de los recursos 

naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”  

Ley 9 de 1979: Los ordenamientos jurídicos internos de algunos países no 

fueron ajenos a esta corriente ambiental y se expidieron numerosas normas sobre 

el tema en diferentes países del mundo. Colombia no fue ajena a esto y tanto el 

Congreso Nacional como el Gobierno Nacional expidieron normas que buscaron 

regular diferentes temas, iniciando con el Código de Recursos Naturales en 1974 y 

el Código Sanitario Nacional.  

Ley 99 de 1993: La expedición de la Ley 99 de 1993 no fue ajena a las 

situaciones de carácter internacional antes mencionadas. La expedición de la 

Constitución Política de 1991, con todo su contenido ambiental, así como los 

acuerdos firmados en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y la 

correspondiente Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

marcaron de manera profunda el texto de la Ley. (PRINCIPIOS DEL DERECHO 

AMBIENTAL COLOMBIANO, 2017) 
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16/04/2023 Conceptos claves del derecho ambiental  

El Derecho Ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regula las 

actividades y comportamientos humanos que pueden dañar directa o 

indirectamente el medio ambiente. Su finalidad es tanto prevenir esos daños como 

poner los medios para repararlos en caso de que se produzcan y determinar los 

responsables de esas acciones lesivas. 

La importancia del Derecho Ambiental: Como rama jurídica, el Derecho 

Ambiental es relativamente joven: se impulsó a principios de los años 70 a nivel 

internacional tras desastres ecológicos, como el accidente de Chernóbil. Hoy en 

día sigue en desarrollo, muy ligado a los acuerdos internacionales, como los 

alcanzados en las Cumbres del Clima de la organización de las naciones unidas 

(ONU), o en el caso de España para atender al marco sobre el clima y la energía 

que establece la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. 

Figura. 2  

La importancia del derecho ambiental  

 

Nota: El derecho ambiental, autor: UNIR-Universidad internacional de la 

Rioja 2022  

El Derecho Ambiental es un conjunto normativo amplio y transversal al 

afectar a distintas áreas y sectores de la sociedad. Para su desarrollo, los 
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legisladores se apoyan en principios clave: 

• Acción preventiva y cautelar: busca evitar un daño 

medioambiental. 

• Desarrollo sostenible: los poderes públicos tienen la 

obligación de velar por el uso de los recursos. 

• ‘Quien contamina, paga’: este principio pone el foco en 

quienes con sus acciones dañan el medio ambiente y, por ello, han de 

pagar una sanción. 

La raíz de esta rama jurídica nace en el reconocimiento del medio ambiente 

como bien jurídico del que depende no sólo el desarrollo económico, sino 

el bienestar y la salud de la ciudadanía: desde la utilización del agua para generar 

electricidad, para la industria o para el suministro a los hogares, hasta la 

protección de los bosques y el control de las emisiones contaminantes para 

garantizar la calidad del aire que se respira. (Derecho ambiental, s. f.) 

Antecedentes del derecho ambiental  

La declaración de Estocolmo: Producto de la primera Conferencia de la 

ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue 

el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente 

sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel 

importante en el desarrollo posterior del DIA. 

La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el 

desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para 

hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. 

También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo 

de los asuntos ambientales en la actualidad. (El Derecho Internacional 

Ambiental, historia e hitos, 2020) 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
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Club de Roma: En 1968, en Roma, 35 personalidades de 30 países entre 

los que se cuentan académicos, científicos, investigadores y políticos, 

compartiendo una creciente preocupación por las modificaciones del entorno 

ambiental que están afectando a la sociedad dan los primeros pasos para la 

fundación del grupo que se conocerá como el Club de Roma. 

Su objetivo será investigar, alentar métodos e interesar a funcionarios y 

grupos influyentes de los principales países sobre las perspectivas de la crisis en 

progreso que está afectando el medio ambiente. El Club se formalizará dos años 

más tarde como asociación bajo la legislación suiza. La problemática ambiental 

bajo análisis contempla la interdependencia entre distintos aspectos políticos con 

aspectos energéticos, alimentarios y demográficos entre otros, proyectada hacia 

escenarios posibles con horizontes que se extienden hacia los próximos 50 años. 

(1968. El Club de Roma y los cambios en el entorno global., s. f.) 

Principios del derecho ambiental: “Desde hace más de un siglo, 

existen instrumentos legales para defender el medio ambiente y el entorno en que 

vivimos. En los últimos años, estos instrumentos se han multiplicado. El derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo, son preceptos constitucionales”. 

Principios estructurales: No se consideran propiamente principios del 

Derecho Ambiental, es decir, principios jurídico-ambientales. Sin embargo, derivan 

otros principios y normas jurídicas de ellos y se constituyen como principios 

estructurales de distintas estrategias de protección ambiental. 

Globalidad: El principio de globalidad tiene su base en las interrelaciones 

entre los distintos ecosistemas que componen el ambiente natural. En la Cumbre 

de Río de 1992, se reconoció: “La naturaleza integral e interdependiente de la 

Tierra, nuestro hogar”; y se incluye en las conclusiones la necesidad de: “Acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 

integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial.” 

Responsabilidad compartida: Este principio tiene diversas manifestaciones, 

tanto en el ámbito de las responsabilidades públicas como en el de las privadas. 
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En lo que a las responsabilidades públicas se refiere, se combina con el principio 

de subsidiariedad. Se reconoce que los Estados tienen responsabilidades 

comunes en la protección ambiental, bien diferenciadas, sin embargo, como se 

recoge en la Declaración de Río. 

La manifestación más importante de este principio hasta el momento se 

plasma en el Convenio Marco sobre Cambio Climático de 1992 y en su Protocolo 

de Kyoto, de 1997. (Principios del derecho ambiental, s. f.) 

Principios funcionales: Son los principios jurídicos que orientan la redacción 

del conjunto de normas relacionadas con el medio ambiente. De la misma forma 

que ocurre con los principios estructurales, no existe un consenso para establecer 

una lista detallada y cerrada de principios funcionales del Derecho Ambiental.  

Principio de prevención: En el ámbito de la protección ambiental, es 

especialmente incuestionable, puesto que los daños ambientales son irreversibles, 

irreparables en la mayoría de los casos; en caso de tener remedio, dejan 

importantes secuelas durante largo tiempo. Es por esto que el principio de 

prevención constituye la regla de oro o el denominador común en todo el Derecho 

Ambiental. 

Principio de corrección en la fuente: En base a este principio todo problema 

medioambiental, una vez ocurrido, debe atacarse de la forma más próxima a la 

fuente que sea posible. En otras palabras, la actuación para remediar la 

contaminación debe ejercerse lo más cerca posible de la fuente y lo más pronto 

posible a partir del momento en el que se inicia el episodio de contaminación. 

(Principios del derecho ambiental, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 3.2. Reconocimiento del sistema y organismos para la atención y 

prevención de desastres.  

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una Estrategia de 

Desarrollo” es el instrumento de la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, 
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responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del 

desarrollo nacional. (PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf, s. f.-a) 

En Colombia, es a partir de 1988 que se cuenta con una organización formal para la 

gestión integral del riesgo, cuando el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres” (SNPAD) fue organizado mediante la Ley 46 del 2 de noviembre y estructurado en 

el Decreto extraordinario 919 del 1° de mayo de 1989. Así, es el primer país de la región que 

promueva una aproximación integral al problema de los desastres en la cual se trata no solo de 

la respuesta sino también, de manera privilegiada, la prevención y mitigación (reducción del 

riesgo). Con la nueva ley, se trata, entonces, de legislación ordinaria y extraordinaria anterior a 

la constitución política de 1991. (SistemaNacionalODCardonaOFDA-IDEA.pdf, s. f.) 

En ese nuevo módulo se hablará sobre un simulacro de un desastre en el país, los 

actores del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres – SNGRD y el procedimiento 

operativo.  

Tabla 8.  

Reconocimiento del sistema y organismos para la atención y prevención de desastres. 

Fecha Principales Hallazgos  

18/04/2023 Simulación de un desastre en el país 

Se pretende identificar inicialmente a los actores del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD que deben responder ante el desastre 

en un evento simulado. Posteriormente se analizarán cuáles son los actores que 

deben estar presentes en el territorio nacional frente al conocimiento y la reducción 

del riesgo planteado. 
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Caso: El lunes 23 de septiembre del 2021, el Servicio Geológico 

Colombiano- SGC, reporta a las 6:50 a.m. Un sismo superficial en Vigía del Fuerte 

- Chocó, Colombia de magnitud 7.5 en la escala de Richter con posterior tsunami 

en las costas del pacífico colombiano. Según los primeros reportes hay una gran 

destrucción en los municipios ubicados en las costas del pacífico e incomunicación 

total con el municipio de Bojayá - Chocó. 

El sismo fue sentido en gran parte del país, donde algunos municipios de 

Antioquia se han reportado afectaciones en estructuras y colapsos parciales de 

edificios con personas desaparecidas. Aún no se tienen datos exactos de la 

cantidad de víctimas o personas afectadas. 

A continuación, veremos los actores y los procesos presentados en este 

simulacro.  

Actor 

• Director de la UNGRD 

• Bomberos de Colombia  

• IDEAM 

• Policía Nacional 

• Representantes universidades 

• Alcaldes municipios afectados 

• Fuerza aérea colombiana 

Proceso 

• Instancias de dirección  

• Actores manejo 

• Actores conocimiento 

• Actores manejo 

• Actores reducción  

• Instancias de dirección  

• Actores manejo  

Actor 

• Fasecolda 
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• DANE 

• Ejército Nacional 

• Presidente de la Republica 

• Defensa civil de Colombia 

• Cruz Roja Colombiana 

• Armada Nacional  

• Consejo Colombiano de Seguridad 

Proceso  

• Actores reducción  

• Actores conocimiento 

• Actores manejo  

• Instancias de dirección  

• Actores manejo 

• Actores manejo 

• Actores manejo 

• Actores reducción (Diplomado en gestión del riesgo, s. f.) 

21/04/2023 Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD 

Creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, es el 

conjunto de entidades nacionales del orden público, privado y comunitario que, 

articuladas con las políticas, normas y recursos, tiene como objetivo llevar a cabo 

el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la 

población en todo el territorio nacional en busca de mejorar la calidad de vida, la 

seguridad y el bienestar de todas las comunidades colombianas. 

Es de conocerse que la responsabilidad en la Gestión del Riesgo recae 

sobre todos y cada uno de los habitantes del territorio colombiano, y, en 

cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades pertenecientes al sistema 

ejecutarán los procesos de Gestión del Riesgo, entendidos como: Conocimiento 

del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Por su parte, los demás 

habitantes actuarán con precaución y autoprotección bajo lo dispuesto por las 

autoridades correspondientes. (Estructura del Sistema Nacional de Gestión del 
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Riesgo de Desastres, s. f.-a) 

El sistema nacional de gestión del riesgo de desastres está organizado 

como se muestra en el siguiente mapa conceptual.  

Figura 3.  

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD 

 

Nota: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD, 

autor: Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres  

Actualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está 

compuesto por 6 instancias de orientación y coordinación, quienes optimizan el 

desempeño y la gestión de las distintas entidades en la ejecución de acciones.  

Estas son: 

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo: Es la instancia superior 

encargada de orientar a todo el Sistema Nacional encabezado por el presidente de 

la República, y a su seguir, los ministros, el Departamento Nacional de Planeación 

y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD). 
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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: Es la entidad 

que se encarga de la coordinación de todo el Sistema Nacional y que dirige la 

implementación de la Gestión del Riesgo, atendiendo las políticas y el 

cumplimiento de la normatividad interna, además de las funciones establecidas en 

el Decreto – Ley 4147 de 2011. 

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo: Son los encargados de 

asesorar y planificar la implementación permanente del proceso de conocimiento 

del riesgo y está encabezado por el Director de la UNGRD, seguido por los 

directores del Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional de 

Estadística, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de 

Geología y Minería, el Ideam, la Dirección General Marítima, la Asociación de 

Corporaciones Autónomas Regionales, la Federación Nacional de Departamentos 

y la Federación Colombiana de Municipios. 

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo: Esta asesora y planifica la 

implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres. Se encuentra 

integrado por el director de la UNGRD, quien lo preside; y los directores del 

Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Colombiano de Seguridad, la 

Asociación de Corporaciones Autónomas, el presidente de la Federación 

Colombiana de Municipios, la Federación de Aseguradores Colombianos y los 

representantes de universidades públicas y privadas que en sus programas tengan 

manejo, administración y gestión del riesgo. 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres: Encargado de asesorar y 

planificar la implementación del proceso de manejo de desastres. Este comité está 

encabezado por el director de la UNGRD, el director del Departamento Nacional 

de Planeación y los comandantes o directores del Ejercito Nacional, la Armada 

Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la 

Cruz Roja Colombiana y la Junta Nacional de Bomberos. 

Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión del 

Riesgo: Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento 

quienes deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la 



52 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

Gestión del Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. 

Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que 

hacen parte del sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a 

la integralidad de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de 

acciones que permitan la seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide 

que usted también es responsable de esta tarea. (Estructura del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, s. f.-a) 

22/04/2023 Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia es una 

estrategia de desarrollo que debe convertirse en una hoja de ruta para que el país 

convoque a los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –SNGRD- a implementar acciones conjuntas para llevar a cabo el 

proceso social de la gestión del riesgo, contribuyendo a la seguridad, al 

mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 

(PNGRD), fue adoptado mediante Decreto Presidencial 308 de 2016, luego de un 

proceso de formulación realizado en el marco del Decreto 1081 de 2015 (Capítulo 

2 Procedimiento para la Expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo) y actualizado mediante el Decreto presidencia 1478 del 03 de agosto 

de 2022. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia se 

encuentra desde su objetivo general y sus cinco objetivos específicos, alineado 

con las cuatro prioridades suscritas en el Marco de Sendai 2015-2030 

(1.Comprender el riesgo de desastres, 2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de 

desastres para gestionar dicho riesgo, 3.Invertir en la reducción del riesgo de 

desastres para la resiliencia y 4. Aumentar la preparación para casos de desastre 

a fin de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 

recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción) y con el objetivo esperado en 

los próximos 15 años: La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las 

pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y 



53 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

salud como en bienes físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, 

las empresas, las comunidades y los países. (Actualización Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo 2015 - 2030, s. f.-b) 

LEY 1523 DE 2012: La gestión del riesgo se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 

comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 

planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, 

en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta 

ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y 

recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. (Ley 

1523 de 2012 - Gestor Normativo - Función Pública, s. f.-a) 

Objetivos del Sistema Nacional: Son objetivos del Sistema Nacional los 

siguientes: 

1. Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo 

con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, 

mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 

sostenible. 

2. Objetivos específicos: 

2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del 

riesgo mediante acciones como: 

a). Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con 

mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

b). Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, 

exposición y vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, 

causas y transformación en el tiempo. 

c). Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y 
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dimensionamiento de sus posibles consecuencias. 

d). Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 

e). Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la 

población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 

2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante 

acciones como: 

a). Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la 

generación de nuevas condiciones de riesgo. 

b). Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las 

condiciones de riesgo existente. 

c). Protección financiera mediante instrumentos de retención y 

transferencia del riesgo. 

2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres 

mediante acciones como: 

a). Preparación para la respuesta frente a desastres mediante 

organización, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, 

entre otros. 

b). Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y 

reconstrucción. 

c). Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la 

población afectada y restituir los servicios esenciales afectados. 

d). Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las 

condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y 

desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando 

mejores condiciones de vida. (Ley 1523 de 2012 - Gestor Normativo - Función 

Pública, s. f.-a) 



55 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

23/04/2023 Procedimiento operativo general frente a emergencias y desastres 

Directrices para tener en cuenta durante posibles emergencias: 

A. Sismo:   

1. Conservar la calma y procurar calmar a los demás.  

2. Buscar refugio en el sitio donde está, preferiblemente en los siguientes 

sitios: Frente a paredes que no tengan ventanas, debajo de las vigas, al lado de 

escritorios amplios, resistentes y mesones, en los rincones, protegiéndose siempre 

el cuello con las manos. 

3. Aléjese rápidamente de ventanas, paredes, puertas de vidrio y objetos 

que puedan caer.  

4. Si está en área descubierta, aléjese de los postes, cuerdas, ventanas y 

árboles viejos.  

5. No se debe correr, el pánico es el causante de la mayoría de accidentes 

que ocurren en un sismo.  

6. No se debe evacuar hasta que no termine el sismo.  

7. Lo más importante es conservarla calma.  

B. Incendio:   

1. Evalué si se puede controlar con los extintores.  

2. Verificar si es necesaria una evacuación total o si se evacua solo el área 

afectada.  

3. Los brigadistas deberán tratar de extinguir el conato de incendio con los 

extintores, dependiendo de la clase de incendio.  

4. Si no se puede controlar, llamar inmediatamente al Cuerpo de Bomberos 

informando que clase de incendio es.  

5. Los coordinadores de evacuación deberán evitar y controlar el pánico de 

las personas que están en ministerio del interior para evacuar cuando se lo 
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indiquen.  

6. Se debe cortar el fluido eléctrico de la zona afectada.  

7. Si hay presencia de humo en la vía de evacuación se debe salir 

agachado lo más rápido posible tapándose la nariz y la boca.  

8. De ser posible, procure retirar los objetos que se puedan quemar como 

escritorios, archivadores, cajas, etc.  

9. Si se incendia la ropa de una persona se debe tirar al suelo dando 

vueltas para apagarse, no se debe aplicar extintores.  

10. Si el incendio se presenta en las sedes de entidades contiguas a la 

sede, se debe proceder refrigerando las paredes adyacentes y evacuando el 

sector. 

C. Explosión: 

1. Arrójese al piso y trate de alejarse de las ventanas y paredes de vidrio.  

2. El Asesor de información deberán llamar a los bomberos y al grupo 

antiexplosivos, para informar lo ocurrido.  

3. Los coordinadores de evacuación deberán evitar y controlar el pánico de 

las personas que están en ministerio del interior y estar atentas a la decisión que 

se tome para evacuar.  

4. Si la explosión fue contra la sede de ministerio del interior realizar el plan 

de evacuación inmediatamente, teniendo cuidado en el desplazamiento por las 

rutas de evacuación, con los objetos que se puedan caer.  

5. Si la explosión fue por fuera de ministerio del interior o contra otra 

entidad, NO evacuar a menos que la estructura de la sede se vea muy deteriorada, 

lo ideal es permanecer dentro de las instalaciones para evitar que las personas se 

asomen al sitio donde se presentó la explosión.  

6. Evitar que las personas se acerquen al sitio donde ocurrió la explosión, 

normalmente, después de una primera detonación, se presenta una segunda o en 
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ocasiones, hay explosivos que no alcanzan a detonar y quedan en el sitio de la 

explosión.  

7. Los brigadistas deberán atender los posibles lesionados que se 

presenten por los efectos de la explosión y pedir apoyo externo para el envío de 

ambulancias. 

D. Amenaza de bomba:  

1. Quien reciba la llamada debe guardar la calma.  

2. Se debe recaudar la mayor información posible dada por el terrorista, 

Transmitir el mensaje a alguien que pueda tomar decisiones bien sea el COE o 

alguien de la brigada e informar al Grupo antiexplosivos.  

3. Desconecte todo lo eléctrico.  

4. Abra puertas y ventanas para mitigar la onda explosiva.  

5. Revise su sitio de trabajo, con el fin de verificar que no haya objetos 

extraños.  

6. Activar el Plan de Evacuación, utilizando un código para que la gente 

que se encuentra en la sede no se dé cuenta de que se trata de una amenaza de 

bomba.  

7. Anote la hora y fecha exacta para ser entregada a los técnicos en 

explosivos.  

8. En caso de encontrar un artefacto explosivo, No lo toque, no lo mueva, 

no lo cubra, no lo cambie de lugar o lo pase de una sede a otra.  

9. Anote las especificaciones, características y sitio exacto donde está el 

paquete.  

10. Toda amenaza debe ser tratada como real hasta tanto no se adelante 

diligencias que desvirtúen su veracidad. 

E. Asonada: En caso de presentarse disturbios en las afueras de 
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MINISTERIO DEL INTERIOR se debe evacuar al personal hacia una zona segura 

de las instalaciones: 

1. Se debe dar aviso a las autoridades e informar la situación que se está 

presentando.  

2. Se deben cerrar las puertas que dan sobre la calle, para evitar el ingreso 

de personas desde el exterior.  

3. Se debe impedir la salida de personas de MINISTERIO DEL INTERIOR 

hacia el exterior, esta actividad es bastante riesgosa Y SI Y SOLO SI las 

condiciones de seguridad lo permiten se debe realizar esta acción.  

4. Los coordinadores de evacuación deberán evitar y controlar el pánico de 

las personas que están en MINISTERIO DEL INTERIOR. 

5. Los brigadistas deberán estar atentos a cualquier novedad que se 

presente de incendio o de atención de heridos.  

6. El asesor de información deberá solicitar información a las autoridades 

de la DPAE sobre la situación que se está presentando. 

F. Tormentas – vendavales:  

1. Si se evidencia la presencia de un vendaval, se debe reunir al personal 

en un área cerrada, que no tengan ventanas, ni conexión con espacios abiertos.  

2. Los coordinadores de evacuación deberán evitar y controlar el pánico de 

las personas que están en MINISTERIO DEL INTERIOR y estar atentos a la 

decisión que se tome para evacuar.  

3. Se deben suspender el fluido eléctrico.  

4. Los brigadistas deberán estar atentos a cualquier novedad que se 

presente de incendio o de atención de lesionados.  

5. El comité operativo de emergencias (COE) o el Asesor de Información, 

deberán comunicarse con la oficina de Prevención y Atención de Emergencias y 
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Desastres o los cuerpos de socorro para conocer la situación de La Ciudad.  

6. Se debe estar atento si la estructura de la edificación, especialmente el 

techo, se empieza a caer y generar destrozos. En este caso se debe dar aviso a 

los organismos de socorro e informales la situación.  

7. No se debe abandonar la zona de refugio hasta que no se dé la orden de 

normalidad. 

(guia_elaboracion_pon_procedimiento_operativo_normalizado_vr_02_02-03-

2021-1.pdf, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 3.3. Reglamentación y normas en la gestión de riesgo y la prevención y atención 

de desastres. 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. (Ley 1523 de 2012 - Gestor Normativo - Función 

Pública, s. f.-b) 

En este módulo veremos la introducción a la ley 1523 de 2012, ley 1523 de 2012 y el 

ordenamiento territorial y por último los conceptos de la gestión del riesgo y ordenamiento. 

Tabla 9.  

Reglamentación y normas en la gestión de riesgo y la prevención y atención de desastres. 

Fecha Principales Hallazgos  

24/04/2023 Introducción en la Ley 1523 de 2012 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una 
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Estrategia de Desarrollo” es el instrumento de la Ley 1523, que define los 

objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales 

se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, agradece a 

todos los integrantes del SNGRD que fueron partícipes de la construcción colectiva 

de este importante instrumento de planificación el cual orientará las acciones que 

el país deberá adelantar en materia de gestión del riesgo de desastres, aportando 

a la implementación de la política nacional para la reducción del riesgo de 

desastres en aras de contribuir a la construcción de un territorio ambientalmente 

sostenible y a mejorar la calidad de vida de una población colombiana menos 

vulnerable y más resiliente. (PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf, s. f.-b) 

La gestión de riesgos en proyectos de desarrollo: Los riesgos forman parte 

de nuestra vida cotidiana de la misma manera en que forman parte de la vida de 

los proyectos. El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de 

gestión del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 

Los objetivos que persigue la planificación para la reducción del riesgo de 

desastres son la reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y 

ambientales, el aumento de la capacidad de recuperación y el bienestar general de 

la población mediante un enfoque basado en los derechos. Cuando un país integra 

instrumentos de política para la gestión del riesgo de desastres con los marcos de 

políticas nacionales, facilita la asignación de recursos humanos, técnicos y 

financieros para lograr estos objetivos.  

En los planes de desarrollo de la subregión de Centroamérica, se observan 

situaciones similares a las expuestas. Esto ocurre, por ejemplo, en Guatemala, 

donde se proponen medidas de reducción del riesgo de desastres para mejorar la 

capacidad de adaptación y resiliencia de la población y los ecosistemas, y en 

Panamá, en cuyo instrumento de planificación se plantea establecer estrategias y 

protocolos de adaptación y reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y 
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local, entre otras. En los instrumentos de planificación de los países de América 

del Sur también se subraya la importancia de la reducción del riesgo de desastres 

para alcanzar objetivos de desarrollo. Por ejemplo, en el Brasil, se plantea como 

un objetivo en sí mismo la gestión del riesgo de desastres y, en Colombia, la 

promoción del conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el 

cambio climático para tomar mejores decisiones en el territorio forma parte de los 

objetivos del Pacto por la Sostenibilidad, que “busca un equilibrio entre el 

desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas 

economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones”. 

(La planificación para el desarrollo y la gestión del riesgo de desastres | 

Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, s. f.) 

Creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, es el 

conjunto de entidades nacionales del orden público, privado y comunitario que, 

articuladas con las políticas, normas y recursos, tiene como objetivo llevar a cabo 

el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la 

población en todo el territorio nacional en busca de mejorar la calidad de vida, la 

seguridad y el bienestar de todas las comunidades colombianas. 

Es de conocerse que la responsabilidad en la Gestión del Riesgo recae 

sobre todos y cada uno de los habitantes del territorio colombiano, y, en 

cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades pertenecientes al sistema 

ejecutarán los procesos de Gestión del Riesgo, entendidos como: Conocimiento 

del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Por su parte, los demás 

habitantes actuarán con precaución y autoprotección bajo lo dispuesto por las 

autoridades correspondientes. (Estructura del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, s. f.-b)  

26/04/2023 Ley 1523 de 2012 y el ordenamiento territorial 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), establece 

que “La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la 

capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus 

propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar 
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el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 

descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial 

pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”.  

El ordenamiento territorial es entendido como el proceso de planificación y 

gestión de las entidades territoriales para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este 

como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente 

y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 

atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. Todo ello 

orientado a atender asuntos tales como: 

a) La política de áreas de parques nacionales y áreas protegidas. 

b) Localización de grandes proyectos de infraestructura. 

c) La determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa. 

d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades. 

e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de 

los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones. 

f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 

La asignación de competencias a la Nación, Departamentos, Distritos, 

Municipios y Áreas metropolitanas en materia de ordenamiento territorial es uno de 

los ejes centrales de la Ley. Se promueve un mayor rol del nivel intermedio al 

adoptar dos instrumentos de escala departamental: las directrices de 

ordenamiento territorial y el Plan de Ordenamiento Departamental (POD) que ya 

se ha mencionado anteriormente.  Además, se establece en esta la Ley la 

necesidad de formular la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT) a 

nivel nacional, la cual en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración. 

Igualmente, entre los puntos centrales que se establece se encuentra la 

consolidación de esquemas asociativos entre entidades para prestar de forma 

conjunta servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente 
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territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones 

de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios 

(artículos 11 y 12).  

Adicionalmente, en la Ley se establece la figura de los Contratos-plan, la 

cual está inspirada en la experiencia francesa y se ha convertido en “un 

instrumento crucial para articular el desarrollo de largo plazo entre la Nación y el 

territorio, fomentar la concurrencia y alineación de inversiones prioritarias, 

fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar la inequidad y la 

pobreza extrema”. (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Colombia | 

Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, s. f.) 

30/04/2023 Conceptos de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial tiene como fin, además de atender los procesos 

de cambio del suelo y de mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorar la 

seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. Es así como 

a través del ordenamiento del territorio se deben identificar las zonas que 

presenten riesgos por amenazas naturales para la localización de asentamientos 

humanos. De esta forma, las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención 

de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de 

riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas 

expuestas a amenazas y riesgos naturales son una determinante del ordenamiento 

territorial. 

Para la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial se requiere la 

elaboración de estudios amenaza, vulnerabilidad y riesgo principalmente para los 

fenómenos de inundación, avenida torrencial y movimiento en masa. Estos 

estudios permiten identificar las áreas de amenaza y riesgo en un territorio, para 

así determinar medidas estructurales y no estructurales que permitan reducir el 

riesgo en una comunidad. 

De esta manera, los municipios establecen las zonas con condición del 

riesgo y bajo el principio de gradualidad deben incorporar la gestión del riesgo en 

sus Planes de Ordenamiento Territorial. (La incorporación del Riesgo en el 

https://www.dnp.gov.co/Contratos-Plan/Paginas/ContratosPlan.aspx
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ordenamiento territorial | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

s. f.) 

Evolución de la gestión de los riesgos en el mundo: Cuando nos hace 

reaccionar es con los riesgos catastróficos, donde las técnicas utilizadas se 

vuelven más complejas y se pone a prueba nuestra resiliencia, es decir, la 

capacidad que tenemos para recuperarnos frente a la adversidad y poder seguir 

proyectando una gestión de riesgos de futuro. 

La resiliencia significa poder volver a un estado normal tras el paso de 

situaciones difíciles y traumáticas, lo que nos permite sacar recursos que 

desconocíamos que existían. 

Las organizaciones empresariales están utilizando el principio de la 

resiliencia para resolver las graves dificultades y problemas, a los que se enfrentan 

en el desarrollo de sus negocios. Por ello, las actividades de control, mediante las 

políticas y procedimientos, establecidos internamente y aprobados por el Consejo 

de Administración les permiten continuar con sus actividades, con una seguridad 

razonable de un trabajo bien hecho. (Evolución de la gestión de los riesgos en 

el mundo - Instituto Europeo de Posgrado, 2019) 

LEY 1523 DE 2012, Artículo 1: De la gestión del riesgo de desastres. La 

gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso 

social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Parágrafo 1°: La gestión del riesgo se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 

comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 

planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, 
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en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

Parágrafo 2°: Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora 

lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y 

recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. (Ley 

1523 de 2012 - Gestor Normativo - Función Pública, s. f.-c) 

Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son: 

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma 

ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las 

situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser 

protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus 

bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 

públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos 

peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, 

sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones 

humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las 

personas. 

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea 

de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias 

para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras 

a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad 

social. 

5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y 

promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones 

cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común.  

6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos 
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económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del 

riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada 

comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. 

7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de 

desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los 

intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés 

nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin 

demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. 

8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o 

irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las 

instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo 

en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución 

en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar 

medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los 

sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en 

cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de 

desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por 

tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y 

contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. 

10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera 

continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan 

permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de 

gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe 

entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la 

sociedad que se beneficia. 

11. Principio sistémico: El sistema operará en modos de integración 

sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#209
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enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 

coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, 

exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 

sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la 

actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios 

especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para 

garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o 

cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre 

entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario 

que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar 

cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión 

de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades 

involucradas.  

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la 

autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La 

subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la 

autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su 

materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen 

los medios para hacerlo.  

15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, 

es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y 

jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de 

rehabilitación y construcción, así como también sobre las donaciones recibidas, las 

donaciones administradas y las donaciones entregadas. (Ley 1523 de 2012 - 

Gestor Normativo - Función Pública, s. f.-c) 

LEY 1523 DE 2012, Instrumentos de planificación nivel Nacional, 

Departamental y municipal:  
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Planes de gestión del riesgo: Los tres niveles de gobierno formularán e 

implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar 

acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para 

realizar su seguimiento y evaluación.  

Plan nacional de gestión del riesgo de desastres: Es el instrumento que 

define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante 

las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo 

nacional. 

Elaboración y evaluación del plan: La Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de 

gestión del riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de 

gestión del riesgo y de los consejos territoriales. 

Estrategia nacional para la respuesta a emergencias: La estrategia nacional 

para la respuesta a emergencias, es el marco de actuación de las entidades del 

sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención de emergencias. 

Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma 

individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de 

manera oportuna y efectiva. 

Elaboración de la estratégica nacional para la respuesta a emergencias: La 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es la instancia 

encargada de elaborar la estrategia nacional para la Respuesta a emergencias con 

los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de 

los consejos territoriales.  

Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y 

estrategias de respuesta: Las autoridades departamentales, distritales y 

municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del 

riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la 
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respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de 

gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales.  

Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública: Todos los 

proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a 

nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar 

apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará 

definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. 

Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 

desarrollo: Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas 

hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, 

deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y 

socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para 

el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración 

de nuevas condiciones de riesgo. 

Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación: Los distritos, 

áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a 

la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre 

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por 

consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de 

conformidad con los principios de la presente ley. 

Ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo: Los organismos de 

planificación nacionales, regionales, departamentales, distritales y municipales, 

seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional de gestión 

del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre 

la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de 

desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado en los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que se aseguren las 

asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución 

de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en 



70 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

cada unidad territorial. 

Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia: Todas las 

entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 

que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de 

otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las 

que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 

que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los 

que se deriven de su operación. 

La Cooperación internacional en la gestión del riesgo: La Cooperación 

Internacional en materia de gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el apoyo 

en situaciones de desastre que sean explícitamente requeridas por el Gobierno 

Nacional deberán ejercerse teniendo como objetivo central el fortalecimiento del 

sistema nacional y de las entidades públicas, privadas y comunitarias que lo 

integran. 

El control en la gestión del riesgo de desastres: El Estado a través de sus 

órganos de control ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control en la 

gestión de riesgo de desastre, empleando para tales fines los medios establecidos 

por la ley, y la sociedad a través de los mecanismos de veeduría ciudadana. (6.-

Ley-1523-de-2012.pdf, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

5. Módulo 4. Ordenamiento de cuencas con enfoque del riesgo integral 

Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 

actividades dentro de la cuenca hidrográfica. Es creado para actuar en nombre de los actores 

de la cuenca y es el espacio donde se dialoga, escuchan las propuestas y se busca generar 

consensos en torno al manejo, aprovechamiento y conservación de la cuenca. («Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA», s. f.-a) 
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Este módulo final cubre cuatro temas nuevos, el primero se enfoca en la gestión integral 

del recurso hídrico, sostenibilidad ambiental y cambio climático, el segundo se enfoca en la 

gestión de cuencas hidrográficas en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, el 

tercero se enfoca en las tecnologías para el manejo de cuencas con enfoque en la prevención 

de desastres naturales y el cuarto es el manejo, planificación y ordenamiento de cuencas 

desde un enfoque del riesgo.  

Módulo 4.1. Gestión integral del recurso hídrico, sostenibilidad ambiental y cambio 

climático. 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de políticas 

públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo económico, 

social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define como un proceso que promueve la 

gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 

naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

La GIRH se define como un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento 

coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales. («Gestión Integral del Recurso Hídrico», s. f.-a) 

En esta parte del trabajo hablaremos sobre la crisis del agua, la quebrada la iguana un 

referente de la ciudad de Medellín y finalmente la gestión integral del recurso hídrico, 

sostenibilidad ambiental y cambio climático. 

Tabla 10.  
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Gestión integral del recurso hídrico, sostenibilidad ambiental y cambio climático. 

Fecha Principales Hallazgos  

1/05/2023 Un viaje por la crisis del agua 

¿Conoces la técnica de descontaminación de agua explicada en el video? 

No, no conocía la técnica de contaminación que se presenta en el video. 

¿Conoces si alguna comunidad o barrio en Colombia la está usando? No, 

primera vez que veo este sistema. 

¿Haces parte tú o tu empresa de alguna iniciativa para proveer agua a una 

persona o comunidad vulnerable? No, no hago parte de ninguna iniciativa.  

¿Consumes la cantidad de agua necesaria que requiere tu organismo al 

día? Sí, pero no consumo los suficiente. 

¿El agua que se consumes debe también planificarse para cumplir los 

requerimientos diarios acorde a tu edad y lugar de desempeño? No, no planifico mi 

consumo de agua. (TEDx Talks, 2016) 

3/05/2023 Quebrada la Iguaná un referente de la ciudad de Medellín 

Área de la microcuenca: 50,99 km2 

Longitud del cauce principal: 17,30 km 

Localización: la microcuenca de la quebrada La Iguaná se localiza en la 

parte central de las laderas occidentales del Valle de Aburrá. Limita al norte con la 

cuenca de la quebrada Malpaso; al noroccidente con la cuchilla Las Baldías, que la 

separa de la quebrada El Hato del municipio de Bello; al occidente con la divisoria 

de aguas de la Cordillera El Frisol y la quebrada La Frisola hasta el cerro del Padre 

Amaya; al suroccidente con el alto El Astillero y la cuchilla Los Arrayanes; por el 

sur limita con la cuenca de la quebrada La Hueso y al oriente con el río Medellín.  
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Tramo alto: entre el nacimiento y el corregimiento de San Cristóbal. 

Tramo medio: entre el corregimiento San Cristóbal y el barrio El Pesebre. 

Tramo bajo: entre el barrio El Pesebre y la desembocadura en el rio Aburrá-

Medellín a la altura de la autopista Regional. 

Diagnóstico de problemas detectados:  

Manejo de vertimientos: 

• Carencia de pozos sépticos y falta de mantenimiento de los 

existentes.  

• Discontinuidad de los sistemas de alcantarillado convencionales y 

no convencionales. 

Manejo de residuos sólidos: 

• Falta de cultura ambiental de las comunidades que viven cerca a la 

quebrada. 

• Falta de capacitación a recicladores de la zona. 

Disminución o remoción de las zonas verdes de ribera: 

• Por ocupación de cauce y construcción de viviendas. 

• Expansión de la frontera agrícola y ganadera. 

Ocupación del cauce en zonas de riesgo por inundación o movimientos en 

masa: 

• Por construcción de llenos sobre el cauce de la quebrada u 

ocupación de zonas de alto riesgo. 

• Actividades de explotación minera. 

• Deterioro en obras de protección y contención. (Quebrada La 

Iguaná, s. f.) 



74 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

Subcuenca Quebrada la Iguaná: Esta quebrada nace en el corregimiento 

de San Cristóbal en el sector denominado como Boquerón, donde ha sufrido 

grandes transformaciones por condiciones naturales y la acción del hombre. En 

ella se encuentran construcciones, depósitos de escombros en los retiros, minería 

y vertimientos, que le han afectado notablemente. El sitio designado como 

estación de monitoreo está ubicado en la parte baja de la subcuenca a la altura de 

la autopista sur, veinte (20) metros antes de su desembocadura al río Aburrá-

Medellín, en un sector canalizado aledaño a la Universidad Nacional de Colombia-

Sede Medellín.  

Figura 4.  

Perfil de la sección del río punto de aforo quebrada La Iguaná 

 

Nota: Perfil de la sección del río punto de aforo quebrada La Iguaná, autor: 

(SIATA, 2017) 

En la Figura 4, se presenta el perfil del punto de medición de caudal, antes 

de confluir con el río Aburrá-Medellín. (programa-de-monitoreo.pdf, s. f.) 

4/05/2023 Gestión integral del recurso hídrico, sostenibilidad ambiental y cambio 

climático 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo 

de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación 

de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se 

define como un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado 

de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 
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El grupo de trabajo de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, 

ha trazado como objetivo general la incorporación del concepto de GIRH en la 

gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo cual 

focaliza las acciones necesarias a partir de una perspectiva de cuenca 

hidrográfica, de la siguiente manera: 

• La formulación de la Política Hídrica Nacional y el plan Hídrico 

Nacional, con sus respectivos planes, programas y proyectos en materia de 

información, planificación, instrumentación, administración y control y 

seguimiento. 

• La reglamentación y regulación en materia hídrica, sobre la 

conservación, preservación, uso y manejo del recurso incluyendo la eficiencia 

en el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas. 

• La formulación de los planes y programas necesarios para 

garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad. 

• La definición de lineamientos y criterios para la formulación de los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

• La formulación y diseño de acciones orientadas al ahorro y uso 

eficiente del recurso hídrico y a la prevención de la contaminación de las 

fuentes de agua. 

• El establecimiento de lineamientos de política relacionados con el 

conocimiento de la amenaza y el manejo de la vulnerabilidad ante la ocurrencia 

de desastres naturales asociados al recurso hídrico y el riesgo de 

desabastecimiento y contaminación. 

• La coordinación, promoción y orientación de las acciones de 

información e investigación relacionadas con el recurso hídrico, estableciendo 

para el efecto el Sistema de Información del Recurso Hídrico. 

• La formulación de programas de asistencia técnica dirigidos a las 

autoridades ambientales que permitan la transferencia de los protocolos, guías 
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y herramientas que sean diseñados para la adecuada gestión del recurso 

hídrico. 

• La identificación de posibles fuentes de financiamiento para el 

fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico y la celebración de 

convenios a nivel nacional y con organismos de cooperación internacional 

relacionados con la materia. («Gestión Integral del Recurso Hídrico», s. f.-b) 

Las funciones de la Dirección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

3570 de 2011, en su artículo 18 son las siguientes: 

• Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y 

regulación en materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así 

como realizar el seguimiento y evaluación de la misma. 

• Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y 

regulación en materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así 

como realizar el seguimiento y evaluación de la misma. 

• Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente 

del agua, en coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

• Proponer los criterios y pautas generales para la ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas. 

• Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del 

recurso hídrico a fin de promover la conservación y el aprovechamiento 

sostenible del agua. 

• Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los 

criterios de calidad y las normas de vertimiento a los cuerpos de agua 

continentales. 

• Dirigir y coordinar los estudios y propuestas de criterios técnicos que 

deberán considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental. 
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• Coordinar la participación del Ministerio en las comisiones conjuntas 

que presidirá. 

• Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional y la observancia de las recomendaciones en el ámbito de 

su competencia. 

• Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a 

la naturaleza de la dependencia. («Gestión Integral del Recurso Hídrico», 

s. f.-b) 

Fortalecimiento Institucional y Gobernanza del Agua: La gobernanza del 

agua se posiciona hace una década en Minambiente como una nueva forma de 

comprender y realizar la gestión integral del recurso hídrico para el país, en el cual 

se asume la importancia de involucrar a todos los actores del agua en la 

transformación de las problemáticas socioambientales asociadas a este recurso, 

en donde se colocan en disposición las diversas capacidades, herramientas, 

competencias y condiciones de los involucrados en función de los propósitos 

comunes que se acuerden. 

Planificación del Recurso Hídrico: La planificación del recurso hídrico se 

refiere a las actividades relacionadas con el manejo adecuado del agua, basado 

en conocimientos científicos y técnicos para proyectar acciones a corto, mediano y 

largo plazo que permitan el uso sostenible del recurso hídrico superficial y 

subterráneo. 

Administración del Recurso Hídrico: La administración del recurso hídrico 

es el proceso dentro de la gestión del recurso hídrico que consiste en la aplicación, 

por parte de la Autoridad Ambiental competente, de diversos instrumentos técnicos 

y normativos a través de los cuales se realiza la gestión sostenible, que parte del 

conocimiento del estado de la disponibilidad del agua en términos de cantidad y 

cantidad, de la equidad en el reparto entre usuarios, así como su descarga a los 

cuerpos receptores luego de ser utilizada en diversas actividades. Igualmente, es 

fundamental el control y seguimiento a través de medidas de manejo que orienten 

al uso eficiente del recurso hídrico y el control de la contaminación a los diferentes 
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usuarios, garantizando el uso sostenible y contribuyendo a la calidad de vida de la 

población y al desarrollo armónico de las actividades con la funcionalidad de los 

ecosistemas acuáticos continentales. 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico: Tiene un 

horizonte de 12 años (2010- 2022) y para su desarrollo se establece ocho 

principios y seis objetivos específicos. Para alcanzar dichos objetivos se han 

definido estrategias en cada uno de ellos y directrices o líneas de acción 

estratégicas que definen el rumbo hacia donde deben apuntar las acciones que 

desarrollen cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen en la 

gestión integral del recurso hídrico, en la formulación de la política se elaboró un 

documento de Diagnóstico que establece la base técnica que la soporta y en 

donde se refleja en detalle el estado actual del recurso hídrico en el país. 

Esta política fue proyectada como el instrumento direccionador de la 

gestión integral del recurso, incluyendo las aguas subterráneas, establece los 

objetivos y estrategias del país para el uso y aprovechamiento eficiente del agua; 

el manejo del recurso por parte de autoridades y usuarios; los objetivos para la 

prevención de la contaminación hídrica, considerando la armonización de los 

aspectos sociales, económicos y ambientales; y el desarrollo de los respectivos 

instrumentos económicos y normativos. 

Objetivo de la Política: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso 

del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 

considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente. 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1. Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos 

de los que depende la oferta de agua para el país. 

Objetivo 2. Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de 

agua en el país. 
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Objetivo 3. Calidad: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del 

recurso hídrico. 

Objetivo 4. Riesgo: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados 

a la oferta y disponibilidad del agua. 

Objetivo 5. Fortalecimiento institucional: Generar las condiciones para el 

fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 

Objetivo 6. Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la 

gestión integral del recurso hídrico. («Gestión Integral del Recurso Hídrico», 

s. f.-b) 

Plan Hídrico Nacional: Contiene la propuesta de contenido y estructura en 

su Fase II (2014-2018), la cual incluye los programas, proyectos y actividades que 

desarrollan la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –

PNGIRH. 

Es importante destacar que el PHN no pretende sustituir los planes de 

acción de las autoridades ambientales ni los de los entes territoriales en materia de 

gestión del agua, sino priorizar y articular los programas que a nivel nacional el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está interesado en impulsar 

sumado las diferentes políticas sectoriales, de tal forma, que sin que ellos pierdan 

autonomía en la planificación de sus inversiones, contribuyan al logro de los 

objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico. 

(«Gestión Integral del Recurso Hídrico», s. f.-b) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 4.2. Gestión de cuencas hidrográficas en la planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2811 de 1974, se entiende por ordenación de 

una cuenca la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y 

por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos. (Planes de Ordenación y 
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Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA | Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, s. f.)  

En este módulo hablaremos de las cuencas hidrográficas de Colombia, la gestión del 

riesgo y su relación con la ordenación del recurso hídrico en el Valle de Aburra y la gestión de 

cuencas hidrográficas en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio.  

Tabla 11.  

Gestión de cuencas hidrográficas en la planificación y ordenamiento ambiental del 

territorio. 

Fecha Principales Hallazgos  

5/05/2023 Las cuencas hidrográficas de Colombia 

Las cuencas hidrográficas en Colombia, son para la planificación y el 

manejo ambiental del territorio las unidades de análisis de mayor jerarquía, estas 

proporcionan los determinantes ambientales del ordenamiento territorial a menores 

escalas, debido a que sus límites fisiográficos se mantienen en el tiempo y están 

constituidas por atributos biofísicos y socioeconómicos que permiten su estudio de 

forma integral, facilitando la comprensión de la dinámica más aproximada a la 

realidad del territorio.  

La cuenca se comporta como un sistema abierto, no lineal y complejo, es 

por ello, que el proceso de ordenación debe ser concebido desde el enfoque de 

sistemas complejos; en el cual, interactúan las distintas dimensiones físicas, 

bióticas, socioeconómicas y político institucionales que definen un territorio.  

En la actualidad en Colombia se busca un abordaje de la cuenca de forma 

integral, en este, se procura identificar un mejor uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales existentes enmarcados en la gestión del agua. Eje 

fundamental para el manejo de los impactos potenciales sobre recursos, 

ecosistemas, biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades que 
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habitan el territorio. (Triviño Arango, 2019) 

¿Qué es una macrocuenca? De acuerdo con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las áreas hidrográficas o 

Macrocuencas corresponden a regiones hidrográficas o vertientes. Dichas áreas 

son grandes regiones que agrupan cuencas y ríos que desembocan en un mismo 

mar. 

Figura 5.  

Áreas hidrográficas  

 

Nota: Ubicación y extensión de las macrocuencas en el territorio 

continental nacional, autor: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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En la siguiente imagen veremos que, en Colombia, existen cinco (5) áreas 

hidrográficas. Las primeras cuatro (4) que cumplen en sentido estricto con la 

definición de vertiente, estas son: i) Orinoco, ii) Amazonas, iii) Atlántico (Caribe) y 

iv) Pacífico. 

La quinta área hidrográfica se definió basada en su importancia en el 

contexto socioeconómico del país, esta es v) Magdalena-Cauca. En la figura se 

muestra la ubicación y extensión de las Macrocuencas en el territorio continental 

nacional. («Cuencas Objeto de Planificación Estratégica (Áreas 

Hidrográficas)», s. f.) 

7/05/2023 La gestión del riesgo y su relación con la ordenación del recurso hídrico en 

el Valle de Aburrá 

Bajo nuestros pies hay una valiosa reserva de agua que podría abastecer a 

algunas zonas del Valle en tiempos de escasez. Con estudios técnicos, la 

operación de la red de monitoreo, la implementación de planes de manejo, la 

promoción de formas de construcción sostenible y velando por su uso adecuado, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá busca conservar este recurso. 

El agua invisible del Valle de Aburrá: una alternativa por conservar: El valle 

de Aburrá, además de su río, cuya agua no consumimos, y de sus más de 240 

quebradas -afluentes directos-, que en su mayoría tampoco son aptas para 

consumo humano, cuenta con una fuente de agua invisible y muy valiosa llamada 

aguas subterráneas. Estas no son las que corren por las tuberías del alcantarillado 

ni las que salen de nuestras casas cuando vaciamos el baño, nos bañamos o 

lavamos los platos, se trata de agua lluvia que queda almacenada en el subsuelo, 

gracias a la absorción que la superficie terrestre hace en espacios no 

impermeabilizados por las construcciones humanas, es decir las zonas verdes 

tanto del área urbana como de la rural. 

En nuestro territorio de competencia contamos con siete áreas protegidas 

que son: el Área de Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara, el Área de 

Recreación Cerro La Asomadera, el Área de Recreación Piamonte, el Parque  

Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, el  Área de Recreación Humedal 
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Ditaires, el Área de Recreación El Trianon-La Heliodora y  el Área Protegida de 

Distrito de Manejo Integrado Quitasol-La Holanda, su conservación contribuyen al 

almacenamiento de agua en los acuíferos. 

Según el Instituto Hidrológico del Estado de San Petersburgo, el agua 

subterránea corresponde al 96.1% del agua dulce líquida del planeta, y, en 

Colombia, según el Atlas de aguas subterráneas  de 2004, aproximadamente el 

75% del territorio presenta condiciones favorables para el almacenamiento de este 

recurso. Actualmente, este tema se ha estudiado en el país en 27 de los 32 

departamentos del territorio nacional, mediante el diagnóstico realizado para la 

formulación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010-

2022). 

La región Andina, que es donde se concentra la mayor parte de habitantes 

del país y donde está ubicado el Valle de Aburrá,  cuenta con recursos y reservas 

de agua subterránea equivalentes al 12,5% del área total cubierta por cuencas 

hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento nacional, según 

el Ministerio de Ambiente. (El agua invisible del Valle de Aburrá, s. f.) 

El agua que consumimos no es de nuestro territorio: ¿Por qué 

preocuparnos más por esta fuente de agua si aun cuando abrimos el grifo más 

cercano sale agua? Pues bien, algo que debemos tener presente como habitantes 

del Valle de Aburrá es que el agua que consumimos, en su mayoría, no pertenece 

a nuestro territorio, la traemos de sectores aledaños en complejas y extensas 

redes de tubería hasta las 13 plantas de tratamiento de potabilización que  

Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene en todo el territorio: Caldas, San 

Antonio de Prado, Aguas Frías, San Cristóbal, La Ayurá, La Cascada, La Montaña, 

Villa Hermosa, Manantiales, Barbosa, Palmitas, San Nicolás y Rionegro.  

Aproximadamente el 96% del agua que se consume en Medellín y su Valle 

de Aburrá proviene de la planta de potabilización de Manantiales, ubicada entre 

Bello y Copacabana, con agua que viene originalmente desde el Embalse de 

Riogrande II que se abastece, además del Río Chico que nace en el Páramo de 

Santa Inés o Belmira, como comúnmente es conocido, del Rio Grande y de la 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/acuiferos
https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico
https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/acuiferos
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/agua#undefined
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/agua#undefined
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Quebrada Las Ánimas; también se destaca la planta Ayurá, que se abastece de 

los ríos Buey, Piedras y Pantanillo y de las quebradas Las Palmas, Potreros y 

Espíritu Santo que son abastecedores del embalse La Fe, ubicada en el oriente 

antioqueño , y por último está la planta de Villa Hermosa donde se trata el agua 

procedente del Embalse Piedras Blancas, ubicada en el oriente de la ciudad en el 

corregimiento Santa Elena. Ya sabemos de dónde procede la mayoría del agua 

que abastece la zona urbana del Valle de Aburrá, ahora volquemos la mirada a 

nuestros propios afluentes de agua superficial: nuestro Río Aburrá-Medellín y las 

más de 240 quebradas que desembocan en este, en su mayoría ¡están 

contaminadas! y por ende no son aptas para nuestro consumo. Es posible que 

percibamos, casi siempre, estos afluentes como una amenaza a nuestra ya 

establecida vida citadina, rutinaria e industrial, o tal vez que olvidemos por un 

momento que están ahí; a veces se convierten en vertederos de basura y de 

grandes desechos electrónicos o decorativos, como un basurero en movimiento 

que “mágicamente” desaparece lo vertido. (El agua invisible del Valle de Aburrá, 

s. f.) 

¿Por qué es indispensable conservar los acuíferos? Al inicio hablábamos 

sobre cómo los acuíferos se recargan gracias al ciclo del agua y mencionábamos 

que este proceso se da en zonas no impermeabilizadas, ahondemos un poco más 

en este concepto: para formar nuestras calles y principales vías, pavimentamos el 

suelo con cemento o asfalto para que el tránsito sea fácil y amigable con los 

medios de transporte que usamos, al igual que cuando construimos edificios, 

casas, espacios de encuentro, etc., utilizamos casi siempre concreto, un material 

resistente que asegura la duración de estos espacios, a todo este proceso se le 

llama impermeabilización del suelo. 

Parte del agua que llueve, por el efecto de escorrentía, termina en las 

quebradas y en los ríos, y la otra parte se filtra en el suelo, de esta última que es 

absorbida por el terreno, una parte es usada por las plantas para su proceso de 

evapotranspiración, pero la otra parte es la que termina recargando los acuíferos, 

esta agua que entra al subsuelo, en su mayoría, es gracias a zonas verdes, “pero 

las zonas más importes de recarga en el Valle de Aburrá están cubiertas por 
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pavimento, o sea impermeabilizadas, que impiden que el agua se infiltre, lo que 

reduce la capacidad de recarga de los acuíferos. Actualmente, solo falta el 20% 

aproximadamente de nuestro territorio metropolitano por ser impermeabilizado. 

Otra de las implicaciones que esto tiene para la vida urbana son las inundaciones 

en las vías y desbordamientos de algunas fuentes hídricas, ya que como no se 

filtran en el suelo, sino que escurren superficialmente por las calles generando 

aumentos rápidos en los niveles del agua en las quebradas”. (El agua invisible 

del Valle de Aburrá, s. f.) 

9/05/2023 Gestión de cuencas hidrográficas en la planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio 

Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 

desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica. Es creado para actuar en 

nombre de los actores de la cuenca y es el espacio donde se dialoga, escuchan 

las propuestas y se busca generar consensos en torno al manejo, 

aprovechamiento y conservación de la cuenca.  

Funciones:  

1. Aportar información disponible sobre la situación general de la 

cuenca. 

2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de 

conformidad con los lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de 

ordenación y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva. 

4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y 

observaciones en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo 

de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las 

personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 

5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o 

sectores a quienes representan, los avances en las fases del proceso de 
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ordenación y manejo de la cuenca. 

6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos 

y actividades definidos en la fase de formulación del plan. 

7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca. 

8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses 

contados a partir de su instalación. 

9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo 

de conflictos en relación con la formulación o ajuste del Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA y de la 

administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca. Cap. 

V, Art. 50, Res. 0509 del 21 mayo de 2013. («Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA», s. f.-b) 

¿Cómo se conforman? La resolución 509 de 2013, define los lineamientos 

para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases 

del POMCA. El Artículo Tercero especifica los requisitos de la elección de los 

miembros del Consejo de Cuenca. 

Etapa 1: Se identifica los actores de la cuenca y se realizan los respectivos 

acercamientos para conocer sus intereses y características; se elabora la 

estrategia de participación, se pone en conocimiento el instrumento POMCA y sus 

mecanismos de participación. 

Etapa 2: La Corporación o Comisión Conjunta, según sea el caso, realiza la 

convocatoria mediante invitación pública a participar en el Consejo de Cuenca, al 

menos con 30 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, en donde se 

indica los lugares y tiempos para allegar la documentación, así como el lugar de la 

elección. 

Etapa 3: El plazo de la entrega de documentos es de máximo 15 días 

hábiles antes de la reunión de elección, posteriormente se realiza verificación de la 
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documentación allegada por los actores y se elabora un informe donde se 

consignan los resultados. 

Etapa 4: Se efectúa la reunión de elección de consejeros de Cuenca y se 

formaliza su constitución mediante acta, la cual será parte integral del expediente 

POMCA. 

Etapa 5: Puesta en funcionamiento: se instala el Consejo de Cuenca, se 

define el reglamento interno, se elige el secretario, presidente, suplentes y se 

elabora el plan de trabajo. («Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas – POMCA», s. f.-b) 

Figura 6.  

Componentes de una cuenca  

 

Nota: Componentes de una cuenca, autor: Alfredo Gómez Garzón, 

consultor independiente.  

 

En la imagen anterior podemos evidenciar cuales son los componentes de 

una cuenca.  

Tipos de cuenca: 
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Cuenca exorreica: el sistema de corrientes llega hasta el mar por vía 

superficial y subterránea, ejemplo: río balsas. 

Cuenca endorreica: el sistema de corrientes desemboca en un embalse o 

lago, pero sin llegar al mar, ejemplo: cuenca, del rio Nazas, Valle de Bravo, Santa 

María del Oro.  

Cuenca arreica: no existe una red de drenaje permanente, los 

escurrimientos se pierden en los cauces, ejemplo: cuencas cerradas del norte.  

Cuenca criptorreica: los escurrimientos se mueven a través de corrientes 

subterráneas, no hay red de cauces superficiales permanente, ejemplo: oriente de 

Yucatán. (Garzón, s. f.) 

Ordenamiento para su manejo de cuencas hidrológicas: 

Cuenca: se define como un área natural donde el agua de lluvia es captada 

y desalojada o depositada en un almacenamiento natural; por un sistema de 

drenaje definido topográficamente llamadas parteaguas. Las cuencas se 

representarán cartográficamente a una escala de 1:500 000 y 1:250 000.  

Subcuenca: se considera como parte integrante de una cuenca, se define 

como el área cuyos escurrimientos superficiales son captados y conducidos por un 

afluente o arroyo secundario, que según su posición dentro de la cuenca tiene 

regímenes hídricos determinados. Su representación cartográfica se recomienda a 

una escala de 1:250 000 y 1:100 000. 

Microcuenca: estas se obtienen a partir de las subcuencas considerando 

superficies mayores a 6000 y menores de 10 000 ha. La representación 

cartográfica varia de acuerdo a las características especificas de la misma 

subcuenca y a los programas a desarrollar en ella. (Garzón, s. f.) 

Principales parámetros morfométricos: 

a) Parámetros físicos 

- Tipo de la cuenca 
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- Área de la cuenca 

- Perímetro de la cuenca 

- Longitud de la cuenca 

- Forma de la cuenca 

- Pendiente media de la cuenca 

b) Parámetros hídricos 

- Cauce: altura mayor, altura menor y diferencia entre altitudes (msnm) 

- Longitud del cauce principal (km) 

- Longitud total de cauces (km) 

- Orden de corrientes 

- Densidad de corrientes (Garzón, s. f.) 

Nota: Autoría propia  

Módulo 4.3. Tecnologías para el manejo de cuencas con enfoque en la prevención de 

desastres naturales.  

Los planes de manejo de áreas protegidas y forestales, el enfoque de género, 

comercialización del producto del pequeño productor, transferencias de tecnologías y dar valor 

agregado a ciertos productos, son algunos de los mecanismos de incidencia institucional en las 

cuencas. La falta de aplicabilidad de las leyes, el débil marco institucional, la desarticulación 

entre las comunidades; son limitantes para el manejo de las cuencas en la zona. (Rica, s. f.) 

Este módulo explora tres temas nuevos, gestión de cuencas hidrográficas: tendencias 

de la legislación para el manejo del recurso hídrico, porqué una política pública para sistemas 

de alerta temprana y tecnologías para el manejo de cuencas con enfoque en la prevención de 

desastres naturales.  

https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785744
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785744
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785746
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785746
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785748
https://virtual.tdea.edu.co/mod/page/view.php?id=785748
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Tabla 12.  

Tecnologías para el manejo de cuencas con enfoque en la prevención de desastres 

naturales 

Fecha Principales Hallazgos  

10/05/2023 La gestión de las cuencas hidrográficas: tendencias de la legislación para el 

manejo del recurso hídrico 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo 

de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación 

de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se 

define como un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado 

de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

La planificación del recurso hídrico se refiere a las actividades relacionadas 

con el manejo adecuado del agua, basado en conocimientos científicos y técnicos 

para proyectar acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan el uso 

sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo. («Gestión Integral del 

Recurso Hídrico», s. f.-c) 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente: Ley 23 de 1973 congreso de la república de Colombia: Se faculta 

al gobierno para expedir el código de recursos naturales y de protección al medio 

ambiente, prevención y control de la contaminación del medio ambiente.  

Decreto 2811 de 1974 Nivel Nacional: Dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual tiene 

por objeto preservación, restauración y conservación del ambiente, prevenir y 

controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables, y regular la conducta humana, individual o colectiva y la 

Administración Pública. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551&dt=S
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Decreto 622 de 1977 Nivel Nacional: Reglamenta el sistema nacional de 

parques naturales, su uso, manejo, reservas, patrimonio natural, áreas para 

estudio entre otros, dicta definiciones para estos efectos, obligaciones del 

Inderena, reserva, delimitación, utilidad pública, administración, planes maestros 

de desarrollo, usos, contratos y concesiones, obligaciones, prohibiciones, 

sanciones y sistema de control y vigilancia. 

Decreto 1608 de 1978 Nivel Nacional: Reglamenta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, administración, 

manejo, protección, aprovechamiento y recursos de fauna silvestre, investigación, 

permisos de estudio y caza, conservación de especies, caza deportiva y de 

fomento, introducción y trasplante de fauna silvestre, zoocriaderos, costos de caza, 

territorios faúnicos, reservas de caza, museos, colecciones de historia natural, 

zoológicos, circos, movilización, importación y exportación de elementos faúnicos, 

obligaciones, prohibiciones y sanciones relacionadas. 

Decreto 1681 de 1978 Nivel Nacional: Reglamenta el manejo y 

aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, áreas de reserva, permisos, 

ejercicio y procedimiento de pesca, actividades relacionadas, comercialización de 

embarcaciones, renovación de flota, protección y fomento de recursos, 

repoblación, trasplante e introducción de especies hidrobiológicas, asistencia 

técnica pesquera, flora acuática, pesca artesanal, tasas de derechos por 

aprovechamiento del medio, registro general de pesca, prohibiciones y sanciones, 

revocatoria de permisos y funciones del Inderena.  

Sentencia 126 de 1998 Corte Constitucional de Colombia: Sentencia C-126 

de 1998 abril 1 Corte Constitucional Distinción entre precisión y generalidad 

Distinción entre legislación ambiental y legislación civil Régimen de concesiones y 

de propiedad de la explotación de los recursos naturales Distinción entre dominio 

eminente y propiedad estatal o privada. (Alcaldía de Bogotá. s. f.) 

De los instrumentos de la planificación ambiental: Se consideran 

instrumentos base de la planificación ambiental los siguientes: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2319&dt=S
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1. Planes: 

- Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República 

- Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 

- Plan de Acción Ambiental Nacional 

- Planes de Desarrollo Departamental y Municipal 

- Planes Departamentales del Uso del Suelo y de la Tierra. 

2. Sistemas: 

- Sistema Nacional de Planificación 

- Sistema Nacional de Información Ambiental 

- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

- Sistema de Control de Calidad Ambiental 

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

De los instrumentos de regulación directa de alcance general: Para el 

desarrollo de la gestión ambiental, se aplicarán los siguientes: 

- Reglamento para la Prevención y Control Ambiental 

- Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas 

- Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

- Reglamento en materia de Contaminación Atmosférica 

- Reglamento en materia de Contaminación Hídrica; otros que puedan 

ser aprobados en el contexto ambiental. 

De los instrumentos de regulación de alcance particular: Se consideran 

instrumentos de regulación directa de alcance particular la Ficha Ambiental, la 

Declaratoria de Impacto Ambiental, el Manifiesto Ambiental, la Declaratoria de 

Adecuación Ambiental, las Auditorías Ambientales, las Licencias y Permisos 



93 
 

 
 

Diplomado en gestión de riesgos ambientales 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

ambientales. (Bolivia: Reglamento General de Gestión Ambiental, 8 de 

diciembre de 1995, s. f.) 

12/05/2023 ¿Por qué una política pública para sistemas de alerta temprana? 

Salvar vidas es uno de los fines primordiales de la gestión del riesgo de 

desastres, lo cual se logra a través de diversas medidas en materia de 

conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres. En este sentido, los 

Sistemas de Alerta Temprana se constituyen como poderosos elementos para 

proteger y salvaguardar la vida, pero también los medios de subsistencia, el 

ambiente y la infraestructura esencial. 

Un Sistema de Alerta Temprana (SAT), es un conjunto de capacidades 

relacionadas entre sí para la vigilancia, previsión y predicción de amenazas, 

evaluación de los riesgos de desastres, así como, actividades, sistemas y 

procesos de comunicación y preparación para la respuesta, que permite proveer y 

diseminar información oportuna y eficiente a individuos, comunidades expuestas a 

una amenaza, instituciones y autoridades, para actuar con tiempo suficiente de 

antelación y de manera oportuna ante un evento peligroso, a fin de reducir la 

posibilidad de daños y pérdidas sobre las personas, bienes y servicios, 

infraestructura, sistemas productivos y medio ambiente. 

Es importante resaltar, que un SAT no es únicamente la red de equipos de 

monitoreo, un SAT se compone por estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 

redes de monitoreo, mecanismos de difusión de alertas y acciones de preparación 

para la respuesta. En materia de Sistemas de Alerta Temprana, los países de la 

región, incluida Colombia, cuentan con amplias redes de monitoreo para diferentes 

fenómenos, tanto geológicos como hidrometeorológicos, administrados y operados 

en su mayoría por entidades nacionales. Otras redes de monitoreo han sido 

instaladas en los territorios y se encuentran a cargo de las administraciones 

locales. 

Por otro lado, en algunos municipios se han instalado Sistemas de Alerta 

Temprana locales, los cuales han sido desarrollados a través del apoyo de 

entidades nacionales o de aportes de la cooperación internacional. Estos SAT 
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suelen ser más integrales en términos de contar con más elementos de lo que es 

un SAT, mencionados anteriormente, y llevan de manera más eficiente el mensaje 

de emergencia directamente a las personas, al integrar mecanismos para la 

difusión de alertas, como sirenas sonoras de largo alcance. Así, la implementación 

de los SAT requiere de la unión de esfuerzos para su desarrollo, desde el diseño y 

planificación, hasta la operación y sostenibilidad futura de los mismos, lo cual 

motiva la necesidad de contar con una política pública nacional para el 

fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana en Colombia. 

“Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, 

expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se 

quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende 

conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades 

y recursos entre los actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son 

solo documentos con listados de actividades y asignaciones presupuestales, su 

papel va más allá; son la materialización de la acción del Estado, el puente visible 

entre el gobierno y la ciudadanía”.  

En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD) ha venido proponiendo en las diferentes instancias de 

coordinación, la importancia de contar con una política de Estado frente a los 

Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en Colombia, aportando con el levantamiento 

de un diagnóstico sobre el estado actual de los SAT en el país, el cual servirá 

como base para el diseño de la misma. Se espera que, las entidades se animen a 

participar de una manera decidida en la materia, pues se busca que la política 

contribuya a resolver o definir los aspectos que actualmente son difíciles de 

manejar, como la corresponsabilidad territorial en los SAT, las alternativas de 

financiamiento, mejoramiento tecnológico a menor costo y más eficiente, con 

participación académica y desarrollo inclusivo, entre otras, para contar con 

territorios mejor monitoreados y con capacidad de difundir alertas tempranas que 

permitan una toma de decisiones oportuna y con criterio, en concordancia con los 

objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). 

(Conocimiento-In-Porque-una-politica-publica-para-sistemas-de-alerta-
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temprana.pdf, s. f.) 

14/05/2023 Tecnologías para el manejo de cuencas con enfoque en la prevención de 

desastres naturales. 

Los desastres naturales han incrementado en los últimos años, producto 

del cambio climático que avanza de forma imparable debido a la interacción del ser 

humano con la naturaleza.  

Los desastres naturales pueden ser climatológicos (sequías, incendios y 

desbordamiento de glaciares), geofísicos (terremotos y actividad volcánica), 

hídricos (inundaciones y lluvias prolongadas) y meteorológicos (tormenta, 

temperaturas extremas y niebla). Este tipo de fenómenos ha provocado que 22,5 

millones de personas sean desplazadas anualmente entre el 2008 y el 2014. 

En caso de una emergencia, la tecnología es un recurso que permite 

realizar evaluaciones de daños, obtener información en tiempo real y dar 

respuestas rápidas, además de crear un mapeo de las áreas afectadas y elaborar 

análisis para determinar qué clase de apoyo necesitan los damnificados. Entre 

algunas herramientas están las redes sociales y las aplicaciones móviles, tanto 

para generar conciencia ciudadana como para transmitir datos en tiempo real.  

Las tecnologías se presentan como un entorno con posibilidades de aportar 

a crear mejores condiciones de vida para los ciudadanos afectados por las 

catástrofes naturales, ya sea desde el punto de vista preventivo (para anticipar 

grandes tormentas o movimientos sísmicos) o para servir de guía a los habitantes 

cuando la catástrofe está ocurriendo. 

Además, los sistemas tecnológicos que usamos cotidianamente pueden 

salvarnos la vida ante un desastre natural. El envío de un mensaje de texto con 

geolocalización aporta a la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo. Además, se 

ha implementado el uso de drones para, por medio de fotografías aéreas, 

determinar cuáles son las zonas que han sido afectadas por una catástrofe y así 

realizar la intervención adecuada. (Uso de la tecnología en la prevención de 

desastres | Blog, s. f.) 

Nota: Autoría propia  
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Módulo 4.4. Manejo, planificación y ordenamiento de cuencas desde un enfoque de 

riesgo. 

Es el instrumento a través del cual la población que reside en el territorio de la cuenca 

participa en la planificación del uso coordinado del suelo, el agua, la flora y la fauna, así como 

en el manejo de la cuenca, conducente al buen uso y manejo de tales recursos. 

Este módulo utilizara referencias históricas para explorar experiencias que han ayudado 

a las comunidades a responder a los desastres y emergencias, así como los incidentes 

relacionados que podrían haberse replicado en nuestras ciudades en circunstancias similares.  

Tabla 13.  

Manejo, planificación y ordenamiento de cuencas desde un enfoque de riesgo. 

Fecha Principales Hallazgos  

15/05/2023 Del desastre a la resiliencia 

¿Consideras que las situaciones descritas en el video pueden ser 

aplicables en Colombia? La única forma de que los demás aprendan de sus 

errores y desarrollen una mente critica, que es mucho más crucial, es si 

enfrentamos nuestros miedos para desarrollarnos, cuestionarnos y protegernos.  

Los gobiernos, las autoridades, los que les incomoda ser cuestionados, los 

que creen que es mejor para nosotros ver, masticar y tragar, un pueblo que no 

pregunta, los estudiantes que no cuestionan, los niños que no piden hablar, todos 

facilitar el progreso de la persona corriente facilitando el trabajo de aquellos a los 

que no les conviene corregirlos.  

Se requiere resiliencia para resolver problemas, se requiere preparación 

para disminuir los costos y daños causados por las crisis, se requiere preparación 

para restaurar las condiciones previas a la crisis, se requiere adaptabilidad para 

manejar mejor los próximos desafíos y se requiere transformación para superar la 
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adversidad.  

¿Qué aspectos positivos puedes identificar en cada uno de los videos que 

puedan ser utilizados en emergencias para ayudar a la comunidad en los procesos 

de resiliencia y adaptación? Las personas y las comunidades experimentan una 

amplia gama de eventos traumáticos que ponen en peligro sus vidas, su salud, su 

bienestar personal y su desarrollo social. Ocasionalmente, estas amenazas y 

necesidades son demasiado grandes para ellos y requieren el uso de instalaciones 

especiales.  

Los riesgos de desastres naturales y provocados por el hombre son 

eventos inherentemente sociales que involucran a las personas como factores 

agravantes en sus causas y consecuencias. Pueden ocurrir en cualquier lugar y en 

cualquier nivel de desarrollo, pero en todas partes hay una mayor sensibilidad. Las 

preocupaciones y demandas por mayores niveles de seguridad y protección para 

las personas y su forma de vida. 

La comunicación tiene como objetivo aclarar el significado de la resiliencia 

comunitaria, identificar los elementos fundamentales sobre los cuales construimos 

la resiliencia comunitaria, llamar la atención sobre algunas de las circunstancias 

más difíciles y, en última instancia, abordar los impactos sociales. Puede ayudar a 

las comunidades vulnerables a hacerse cargo de su propio bienestar, aumentar la 

autoconciencia y las habilidades de autodefensa, participar más activamente en la 

gestión de riesgos y recuperarse de la crisis. Implica respuestas profesionales e 

institucionales (bomberos, policías, personal de salud, voluntarios) a necesidades 

protegidas y situaciones de emergencia. (TEDx Talks, 2018) 

19/05/2023 Antecedentes y evolución de la gestión del riesgo y de desastres. 

En cuanto a su evolución, ha estado presente desde hace muchos años 

como una herramienta para generar una cultura preventiva, sin embargo, ha 

venido cambiando de acuerdo con el entorno, con su aplicabilidad y con los 

resultados que ha mostrado en los sectores donde se ha incorporado. 

Aproximadamente desde el Siglo XVII se empieza a hablar de riesgos, 

donde nacen los primeros aseguradores y el riesgo se convierte en un negocio, su 
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alcance era muy corto y casi, que era exclusivo para Organizaciones Financieras. 

Alrededor de los años noventa, se amplía la cobertura de dicha gestión y comienza 

a ser parte de los objetivos estratégicos y a crear valor para la organización, sin 

embargo, su alcance sigue siendo limitado. 

Después de la crisis financiera del año 2000, este concepto evoluciona y 

pasa de ser una labor netamente administrativa para convertirse en una 

metodología de buenas prácticas empresariales, que aborda no sólo temas de tipo 

financiero, sino abarca todas aquellas variables que puedan afectar la 

organización y comienza a ser parte de la Planeación Estratégica. 

Figura 7.  

Evolución de las normas  

 

Nota: ISO: 9001, autor: Gestión de riesgo 

En la siguiente imagen podemos ver la evolución ISO:9001 la incorpora 

como metodología en la planeación de un sistema de gestión y amplia el alcance, 

haciéndola aplicable a cualquier tipo de organización, e incluyendo dentro de la 

evaluación a todos los procesos y actividades que interfieran en el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

Teniendo en cuenta esto y que todos los Sistemas de Gestión se basan en 

el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), el inicio de la Gestión de los 
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Riesgos se da incluyendo el análisis de los mismos dentro de la etapa de 

Planeación del Sistema y dentro de la Planeación Estratégica de la Organización. 

De aquí nace la importancia de identificar, valorar, tratar, gestionar y 

realizar seguimiento a los riesgos que pueden afectar desde ángulos diferentes el 

crecimiento de la Organización. (GESTIÓN DE RIESGOS, 2019) 

¿Puede la crisis de Covid-19 considerarse un desastre "natural"? 

Es interesante en la medida en que invita a pensar en cómo se "enmarca" 

un evento de este tipo y qué consecuencias puede tener sobre la forma en que se 

piensa y la forma en que se enfrenta. Aunque el virus sea de origen natural, esta 

pandemia no es más "natural" que los desastres causados por tsunamis, 

huracanes o inundaciones. Hace tiempo que las ciencias sociales han demostrado 

que los desastres ocurren cuando un fenómeno, que puede ser de origen natural o 

tecnológico, se encuentra con una sociedad vulnerable debido a decisiones 

políticas, opciones económicas o formas de organización social. 

Lo que me parece interesante observar es la forma en que se piensa sobre 

lo que está sucediendo y lo que esto dice sobre los medios implementados para 

enfrentarlo. Desde el punto de vista de las agencias de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, la coordinación internacional frente a las 

pandemias es asunto de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la 

situación actual se considera como una "emergencia de salud pública de 

importancia internacional (ESPII)". En Francia, se enmarca este episodio bajo el 

término de "crisis sanitaria". (¿Puede la crisis de Covid-19 considerarse un 

desastre &quot;natural&quot;?, 2020) 

Identificación y caracterización de escenario de riesgos: 

Descripción: Realizar descripción de los fenómenos amenazantes, y las 

vulnerabilidades a los casos reportados por las comunidades del municipio de 

Medellín, para tener una calificación del riesgo de desastres 

Temática: Casos reportados a la línea de atención 123 y /o por medios 

https://laviedesidees.fr/L-OMS-dans-le-maelstrom-du-covid-19.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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escritos en los canales institucionales.  

Forma de Presentación: 

- Llamada telefónica a través de la de atención de emergencias 123. 

- Oficio en los canales institucionales. 

- Correos electrónicos. 

Se conoce como: 

- Inspección por riesgos de desastres. 

Dirigido a:  

- Instituciones o dependencias públicas. 

- Ciudadano. 

Requisitos: 

- Incidente reportado. 

- Dirección del incidente. 

- Nombre del Solicitante. 

- Teléfono de Contacto.  

Verificaciones que realiza la entidad: Se analiza se reporte, se programa 

una inspección por riesgo al sitio y se emite un informe técnico 

Tiempo de respuesta: 

- 15 días calendario. (Alcaldía de Medellín, s. f.) 

Edificio Space: El 12 de octubre de 2013 colapsó la llamada torre 6 del 

Edificio Space, donde murieron 12 personas. Las autoridades locales evacuaron el 

resto del edificio y posteriormente debió ser implosionado. El costo de la 

edificación fue de más de 40.600 millones de pesos. 

Después de la tragedia se abrió un debate sobre las responsabilidades en 
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este suceso. Se evaluó si se trató de un problema de control urbano, de ingeniería 

o fue un error humano.  

Ajustes a la norma: En el decreto 33 de 1998 se estableció que todo diseño 

tenía que ser revisado por un par profesional, es decir, otro ingeniero. Se crearon 

las curadurías, entes afiliados a las oficinas de planeación de las municipalidades 

a cargo de personas privadas, que hacen el trabajo de revisión. Además, un 

revisor externo debe certificar que la construcción cumple con todas las normas de 

diseño y calidad.  

En 1984 se promulga el primer código de construcciones sismo resistentes. 

En 1997 se sanciona la ley 400, que se reglamentó con el decreto 33 de 1998, 

titulado normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente.  En 2010, 

la reglamentación se actualiza con el decreto 926. 

“Aunque este reglamento sigue vigente, la actualización se está escribiendo 

desde el 2017 y estamos a la espera de su publicación. Lo único nuevo es que en 

2016 se promulgó la ley 1796 sobre vivienda segura. Esta se enfoca en aspectos 

de definición y claridad en las responsabilidades del revisor, el diseñador, las 

curadurías y las oficinas de planeación”. (administradorieu, s. f.) 

La temporada de huracanes del Atlántico 1993: Fue un promedio por 

debajo de la temporada de huracanes del Atlántico que se produjo diez ciclones 

tropicales, ocho tormentas tropicales, cuatro huracanes y un huracán importante. 

Comenzó oficialmente el 1 de junio y finalizó el 30 de noviembre, fechas que 

delimitan convencionalmente el período durante el cual se forman la mayoría de 

los ciclones tropicales en el Océano Atlántico. El primer ciclón tropical, Depresión 

Tropical Uno, se desarrolló el 31 de mayo, mientras que la tormenta final, 

Depresión Tropical Diez, se disipó el 30 de septiembre, mucho antes de la fecha 

de disipación promedio del último ciclón tropical de una temporada; esto 

representó el final más temprano de la temporada de huracanes en diez años. El 

huracán más intenso, Emily, fue una categoría 3 en la escala de huracanes de 

Saffir-Simpson que coincidió cerca de la costa de Carolina del Norte y causó 

daños menores y algunas muertes antes de salir al mar. 

https://hmong.es/wiki/1993_Atlantic_hurricane_season
https://hmong.es/wiki/1993_Atlantic_hurricane_season
https://hmong.es/wiki/Atlantic_hurricane_season
https://hmong.es/wiki/Tropical_cyclone
https://hmong.es/wiki/Tropical_cyclone
https://hmong.es/wiki/Tropical_Depression_One_(1993)
https://hmong.es/wiki/Tropical_Depression_One_(1993)
https://hmong.es/wiki/1983_Atlantic_hurricane_season
https://hmong.es/wiki/Hurricane_Emily_(1993)
https://hmong.es/wiki/Saffir-Simpson_Hurricane_Scale
https://hmong.es/wiki/Saffir-Simpson_Hurricane_Scale
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La tormenta con nombre más importante de la temporada fue el huracán 

Gert, un ciclón tropical que devastó varios países de América Central y México. En 

todas las áreas de impacto, los daños ascendieron a $ 170 millones y se 

informaron 102 muertes. Los restos de Gert llegaron al Océano Pacífico y se 

clasificaron como Depresión Tropical Catorce-E. Otro sistema importante fue la 

tormenta tropical Bret, que provocó 184 muertes y 25 millones de dólares en 

pérdidas, ya que se desplazó generalmente hacia el oeste a través 

de Trinidad, Venezuela, Colombia y Nicaragua. En el Océano Pacífico, los restos 

de Bret se atribuyeron al desarrollo del huracán Greg. Otros tres ciclones 

tropicales trajeron efectos leves a moderados en la tierra; eran Depresión Tropical 

Uno y Tormentas Tropicales Arlene y Cindy. Las tormentas de la temporada de 

huracanes del Atlántico de 1993 causaron en conjunto 382 muertes y $ 322,3 

millones en pérdidas. (1993 temporada de huracanes en el Atlántico Resumen 

de temporadaySistemas, s. f.) 

ARMERO, 1985: Después de que una avalancha borrara del mapa a esta 

próspera población del Tolima y acabara con la vida de 23.080 de sus habitantes, 

la noche del 13 de noviembre de 1985, las heridas de la mayor tragedia natural de 

Colombia siguen abiertas. 

El País recorrió este pueblo fantasma para desenterrar las cifras que dejó 

la tragedia, los testimonios de algunos de sus sobrevivientes, las imágenes que 

retratan la magnitud de lo sucedido y las ruinas de lo que alguna vez fue uno de 

los municipios agrícolas más importantes de Colombia. Desde meses antes, sino 

años, los habitantes de Armero, una próspera población rural en el norte del 

Tolima, Colombia, se reían cuando les decían que su pueblo podía sufrir una 

tragedia por una erupción del volcán Nevado del Ruiz. 

La tragedia anunciada que era broma: Ya habían oído de las autoridades 

locales y departamentales que había un inminente peligro por la actividad del 

Nevado del Ruiz, una montaña de 5.321 metros de altitud al occidente del pueblo 

algodonero. A pesar de los avisos de una avalancha, la gente se mantuvo 

incrédula, y pensó que acaso podría haber inundaciones por la crecida del cauce 

del río Lagunilla, en cuyo valle estaba el pueblo. “La gente lo tomó en broma”, 

https://hmong.es/wiki/Central_America
https://hmong.es/wiki/Mexico
https://hmong.es/wiki/Tropical_Storm_Bret_(1993)
https://hmong.es/wiki/Tropical_Storm_Bret_(1993)
https://hmong.es/wiki/Trinidad
https://hmong.es/wiki/Venezuela
https://hmong.es/wiki/Colombia
https://hmong.es/wiki/Nicaragua
https://hmong.es/wiki/Tropical_Storm_Arlene_(1993)
https://hmong.es/wiki/Tropical_Storm_Cindy_(1993)
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recuerda Carlos, que tenía 12 años aquel 13 de noviembre de 1985.  

El mundo entero recuerda el caso de Omaira Sánchez, la niña que, 

atrapada entre los escombros, murió después de 60 horas de espera mientras los 

esfuerzos para sacarla fracasaban. Pero como ella había más: los desafortunados 

que fueron amarrados con cadenas y jalados por grúas. "Si salían completos, bien, 

y si no los botaban, y seguían”, recuerda Carlos. 

Los armeritas ni siquiera sabían que el río Lagunilla nacía en el Nevado ni 

comprendían qué significaba que el volcán estuviera activo, quien antes de la 

avalancha estuvo en el cráter evaluando la actividad como funcionaria de la 

Central Hidroeléctrica de Caldas. 

A pesar de las precariedades técnicas, antes de la tragedia sí había 

asociaciones de monitoreo y hubo gestión de riesgo, según señala Gloria Patricia 

Cortés, directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. 

“Faltó tiempo para que las personas se apropiaran” de la conciencia del peligro y 

se educaran para saber qué hacer, cómo prevenir. 

Una erupción, explica Cortés, no significa que vaya a haber una tragedia. 

“La historia geológica se repite”, dice, pero la clave es la prevención. 

Quedó esa lección para Colombia: desde entonces el país no solo cuenta 

con personal capacitado y equipos de monitoreo para impedir una nueva tragedia 

relacionada con la actividad volcánica, sino que las comunidades están mejor 

informadas para saber actuar. 

Ya nadie lo toma en broma. Colombia lleva 35 años recordando la razón. 

(sjv, 2020) 

22/05/2023 Podcast: Piragua un caso exitoso en el manejo, planificación y apropiación 

del recurso hídrico. 

¿Es nuestro modelo económico sostenible? La calidad de vida de las 

personas ha mejorado como resultado de la importante expansión del modelo 

económico. Al tiempo que utiliza los recursos de manera responsable y preserva el 

medio ambiente, el desarrollo económico debe asegurar el crecimiento y el 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/11/omaira-30-anos-despues/
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bienestar social de las personas.  

¿Somos una sociedad del riesgo y de la incertidumbre? Considerado todas 

las catástrofes, riesgos y amenazas nacionales. La idea de una sociedad en riesgo 

se basa en la observación de que, en la sociedad actual, un aumento en la 

producción de riesgo social va de la mano con un aumento en la producción de 

riqueza social. El desarrollo y escalamiento de estos riesgos claramente tendrá un 

impacto en la economía y la política.  

¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo sostenible? La capacidad 

de aprender más sobre el medio ambiente y los recursos naturales hace que la 

tecnología sea un aliado crucial para lograr las metas del desarrollo sostenible. 

También tiene el potencial de acelerar el cumplimiento y reducir el costo del 

proceso de implementación. (Unidad Virtual, 2021) 

Nota: Autoría propia  
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6. Conclusiones 

1. El país cuenta con estructuras legales que en general garantizan el derecho de 

los ciudadanos a participar en el proceso de gestión. 

2. Los gobiernos están trabajando hacia la descentralización y desconcentración de 

la política y la administración, allanando el camino para una verdadera participación 

ciudadana en la gestión ambiental.  

3. No existe una cultura universal de participación ciudadana.  

4. La capacidad del sector urbano y de la propia sociedad para decidir la 

incorporación de la opinión pública en la toma de decisiones. 

5. Los conflictos de intereses entre los actores políticos a menudo conducen a una 

participación reducida en las comunidades.  

6. Promover y diseñar programas de capacitación para agentes y actores de 

gobiernos locales y grupos organizados a través de organismos regionales e 

internacionales para mejorar la capacidad de gestión ambiental.   

7. Técnicas de manejo de cuencas con enfoque en la planificación y ordenamiento 

ambiental local y prevención de desastres a través de un enfoque basado en riesgos. 
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