
ARTES. INTERIORES COLOMBIA  2/4/70  11:39 AM  Page 1



2

El Buró de Prevención de Crisis y Recupera-
ción (BCPR) del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Pro-
grama de Preparativos ante Desastres del De-
partamento de Ayuda Humanitaria de la Co-
misión Europea (DIPECHO), asumen la tarea
de impulsar el Proyecto Regional “Sistematiza-
ción y Diseminación de Buenas Prácticas en Pre-
parativos de Desastres y Gestión Local del Riesgo
en la Región Andina”.

El proyecto regional ha logrado compilar 60
experiencias en los países de la Comunidad
Andina. Se seleccionaron y sistematizaron 15
de ellas como “estudios de caso”, tres experien-
cias por país, a través de un proceso participa-
tivo de involucramiento de actores a nivel re-
gional, nacional, y local. Los estudios de casos
sirven de sustento para extraer lecciones, siste-
matizar procesos e intervenciones y recuperar
buenas prácticas que permitan mejorar futuras
intervenciones en materia de preparativos de
desastres y gestión local del riesgo.
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Esta experiencia se llevó a cabo en seis munici-
pios (Salento, Calarcá, Córdoba, Buenavista,
Pijao y Génova) de la zona montañosa del de-
partamento del Quindío, epicentro del terre-
moto y las réplicas que durante el 25 de enero
de 1999 y los días subsiguientes, afectaron la re-
gión cafetera situada sobre la cordillera central,
en el corazón mismo de Colombia. 

La experiencia seleccionada se comenzó a ejecu-
tar en mayo 2001, casi dos años y medio des-
pués del terremoto, y duró hasta marzo 2002.
Estuvo a cargo de la organización no guberna-
mental italiana CISP (Comitato Internazionale
per lo Sviluppo dei Popoli) y contó con el apo-
yo financiero de DIPECHO. Uno de los obje-
tivos de la misma fue complementar y darles
continuidad a algunos de los procesos que ini-
ció el FOREC, la institución que creó el gobier-
no colombiano para coordinar la reconstruc-
ción física, social y ambiental de la zona afecta-

da, que no se limitó al Quindío sino que tam-
bién alcanzó a los departamentos de Risaralda,
Caldas y norte del Valle.

Quizás el principal objetivo –y resultado- del
proyecto fue el fortalecimiento y desarrollo de
los Comités Locales para la Prevención y Aten-
ción de Desastres (CLOPAD) de los munici-
pios participantes. Esto incluyó la elaboración
de mapas de aproximación al riesgo y la elabo-
ración de planes municipales de emergencia
(con mapas operativos), conjuntamente con la
identificación de lineamientos generales para la
definición de áreas homogéneas para el departa-
mento del Quindío. También se elaboró un
software para la evaluación rápida de vulnerabi-
lidad en edificaciones, y material educativo e
informativo (textos y cartillas), al igual que una
estrategia de información pública a través de los
medios (“Madruguémosle a la Prevención”),
que incluía un programa de radio que ahora se

EXPERIENCIA 4
Fortalecimiento de los Comités Locales de

Prevención y Atención de Desastres en el Quindío

COLOMBIA1

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento
de la Capacidad Local de Prevención y
Reducción de Desastres Naturales en
Seis Municipios del Departamento del
Quindío

Duración: Mayo 2001- Marzo 2002

Ejecutada por: Comité Internacional
para el Desarrollo de los Pueblos (CISP)

Apoyada por: DIPECHO

3

1 Los estudios de caso de COLOMBIA, se basan en los trabajos de sistematización llevados a cabo por LINABEATRIZ FRANCO.  Se tomaron
en cuenta también las reflexiones y resultados del Taller de Intercambio entre el conjunto de sistematizadores y especialistas involucrados
en el proyecto, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá los días 15 y 16 de octubre del 2004. 
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• Inclusión de la gestión de riesgos en los planes de ordenamiento
del territorio.

• Capacitación, elaboración de mapas de aproximación al riesgo
y planes municipales de emergencia, conjuntamente con la
identificación de lineamientos generales para la definición de
áreas homogéneas.

• Elaboración de software para la evaluación rápida de vulnera-
bilidad en edificaciones, y material educativo e informativo,
al igual que una estrategia de información pública a través de los medios (“Ma-
druguémosle a la Prevención”) incluyendo un programa de radio.

• Fortalecimiento de los CLOPAD. 

transmite de manera permanente en la ciudad
de Armenia, la capital de departamento.

Tanto de las experiencias negativas como posi-
tivas de esta experiencia se pueden derivar valio-
sas lecciones. De la primera, los obstáculos que
atentan contra la continuidad de los procesos.
Si bien el proyecto logró involucrar a casi la to-
talidad de los actores presentes en los munici-
pios participantes, y generó herramientas con-

cretas para facilitar la gestión del desarrollo y la
gestión del riesgo en los mismos, los cambios en
los gobiernos locales que se produjeron después
del terminado el proyecto, determinaron que
muchos de los procesos generados redujeran su
ritmo o quedaran materialmente archivados en
cuanto a los actores municipales se refiere. Esto
demuestra que sigue siendo crítico encontrar
estrategias que permitan reducir la vulnerabili-
dad de los procesos y su dependencia frente a
los actores y circunstancias institucionales. 

En cuanto a las experiencias positivas, se desta-
ca la manera como la Corporación Autónoma
Regional del Quindio (CRQ), autoridad am-
biental en el departamento, se responsabilizó de
los procesos generados por el proyecto, gracias a
lo cual la incidencia del mismo ha logrado ex-
tenderse a un ámbito que excede al de los seis
municipios iniciales. Así mismo, diversas cir-
cunstancias propiciaron que las estrategias que
se desarrollaron en el proyecto fueran retoma-
das por la Alcaldía de Armenia (capital del
Quindío y municipio que no formó parte del
proyecto), que las incorporó a sus planes y pro-
gramas de gestión del riesgo. Esto permitió in-
cluso, que muchos procesos que habían sido
materialmente sepultados por la anterior admi-
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Aspectos relevantes de la experiencia...
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Herramientas

• Estudio sobre percepciones culturales y marco
conceptual que permita incorporar el enfoque de
género.

• Módulo educativo sobre prevención medioambiental
y prevención de desastres naturales para la educación
formal y alternativa.

• Programa de divulgación radial sobre gestión de
riesgos naturales.

• Guía sobre Prácticas Agroecológicas para la gestión de
Riesgos.

nistración municipal de Armenia (la que siguió
a la terminación del proceso FOREC y que lle-
gó a la Alcaldía con un discurso totalmente ad-
verso a ese proceso), fueran puestos nuevamen-
te en marcha, lo cual ha hecho posible que la
ciudad no solamente haya quedado reconstrui-
da sino que además cuente con capacidades
concretas para la gestión del riesgo. Parte de es-
to es el programa de radio que nació en los mu-
nicipios que participaron en el proyecto, pero
que mantuvo su continuidad en Armenia.

Esta experiencia 
constituye un ejemplo
de...
Cómo sí es posible trabajar de manera integral
en y con los municipios, involucrando actores
institucionales y comunitarios, con énfasis en la
comunidad educativa. La experiencia muestra
también cómo el desarrollo de herramientas
técnicas (tales como software para información
geográfica adaptadado a las necesidades y carac-
terísticas municipales y elaboración, entre
otros, de mapas preliminares de riesgo), puede
llevarse a cabo de manera simultánea y concate-
nada con el desarrollo de materiales y estrate-
gias de información pública y de educación y
capacitación dirigida a distintos actores locales.
También muestra la importancia de encontrar
aliados estratégicos que garanticen la continui-
dad de los procesos, al tiempo que reafirma la
convicción de que aún cuando un proceso pa-
rezca estar “blindado” contra amenazas coyun-
turales, puede resultar altamente vulnerable a
factores como los cambios de personas (y con
ellas de intereses y prioridades) en las adminis-
traciones municipales.

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO,
SE RESALTAN LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL

PRESENTE PROYECTO
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EXPERIENCIA 5
La importancia de los Comités Locales de

Prevención y Atención de Desastres en Zonas de
Conflicto en Colombia

COLOMBIA
Nombre del Proyecto: Componente
Prevención y Atención de Desastres de
la Estrategia de Alianzas para Programas
Territoriales de Desarrollo y Paz 

Duración: Octubre 2003 - en ejecución

Ejecutada por: Dirección de Prevención
y Atención de Desastres

Apoyada por: BCPR/PNUD

Evidencias provenientes de distintos lugares del
mundo parecen indicar que existe una tenden-
cia a que las zonas de mayor riesgo coincidan
con las de mayor ingobernabilidad, en parte
porque, en muchos casos, los riesgos están aso-
ciados a las condiciones de existencia de comu-
nidades urbanas y rurales marginadas de los be-
neficios del desarrollo y obligadas a enfrentar
los retos de la existencia cotidiana desde la in-
formalidad.

En el caso particular de Colombia, el enfrenta-
miento armado entre las fuerzas del sistema y
distintos actores por fuera de la ley, se remonta
a por lo menos cuatro décadas atrás, pero se ha
agudizado y degradado en las últimas dos déca-
das, debido en gran parte a la aparición del nar-
cotráfico. Esta actividad ilícita, condicionada
por intereses y factores que trascienden las fron-
teras nacionales, se ha convertido en la princi-
pal fuente de ingresos para las guerrillas de ex-

trema izquierda y para las organizaciones de
“autodefensa” o “paramilitares”, lo cual le otor-
ga dimensiones todavía más complejas a un
conflicto armado. La política de los gobiernos
de los Estados Unidos y Colombia de combatir
los cultivos de uso ilícito a través de fumigacio-
nes aéreas produce efectos colaterales que incre-
mentan las amenazas y los factores de vulnera-
bilidad en ecosistemas y comunidades.

La existencia de zonas del país en las cuales dis-
tintos grupos armados por fuera de la ley ejer-
cen el control, le impone retos particulares a la
gestión del riesgo en esas zonas, pero a su vez
incrementa los factores de amenaza y de vulne-
rabilidad. La destrucción de bosques nativos y
el abandono de cultivos tradicionales para dedi-
car los suelos a cultivos de usos ilícito (coca y
amapola), deteriora la capacidad de autorregu-
lación de los ecosistemas afectados, lo cual se
traduce en nuevas y mayores amenazas contra

ARTES. INTERIORES COLOMBIA  2/4/70  11:39 AM  Page 6



7

otros ecosistemas y contra las comunidades ale-
dañas. Así mismo, cada vez más familias campe-
sinas se ven obligadas a abandonar sus territo-
rios originales para “protegerse” en las ciudades,
en donde sólo encuentran lugares accesibles pa-
ra asentarse en zonas de alto riesgo, como lade-
ras empinadas, humedales rellenados y zonas de
expansión de ríos y quebradas. En las ciudades
grandes de Colombia, como Bogotá, Cali y
Medellín y también en ciudades intermedias y
más pequeñas como Cartagena, Manizales o
Popayán, la inmigración masiva de familias des-
plazadas está incrementando de manera notable
el panorama de riesgos. 

El objetivo central de este proyecto, que se de-
sarrolló entre los años 2003 y 2004 era consoli-
dar, mantener y fortalecer la estructura organi-
zacional del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención
de Desastres Naturales (SN-
PAD) en el nivel territorial, de
manera que los municipios en
donde el proyecto se llevó a
cabo incrementaran su capaci-
dad para responder de manera
efectiva en caso de desastre (a
través de Planes Locales de
Emergencia y Contingencias -
PLEC), y tender puentes en-
tre la gestión del riesgo y las
actividades y planes de desa-
r rollo (planes de desarro l l o
municipales).

Desde el punto de vista del
PNUD, el proyecto se enmar-
ca en el interés de que todas
las acciones de desarrollo pro-
movidas por el organismo in-
ternacional, en cooperación
con el gobierno colombiano y

las diversas contrapartes nacionales, re-
gionales y locales, contribuyan a disminuir
riesgos asociados al conflicto armado en el país,
mitiguen su impacto y faciliten la recuperación
de las zonas y sociedades afectadas. 

Este proyecto en particular se llevó a cabo en
tres regiones colombianas duramente golpeadas
por el conflicto armado: Oriente Antioqueño,
departamento del Meta y región de Montes de
María en los departamentos de Sucre y Bolívar.
La selección de los municipios, 19 en total, fue
realizada por los respectivos Comités Regiona-
les para la Prevención y Atención de Desastres,
según criterios de: presencia de actores en con-
flicto, población desplazada y afectación por fe-
nómenos de origen natural o antrópicos. 
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Esta experiencia 
constituye un ejemplo
de...
Cómo el conflicto armado le impone a la ges-
tión del riesgo la necesidad de desarrollar estra-
tegias que la hagan viable en escenarios de con-
frontación e ingobernabilidad. Muestra tam-
bién cómo, en la medida en que la instituciona-
lidad fortalece su capacidad para ofrecerles a las
comunidades mayor seguridad frente a las ame-
nazas de carácter natural y socionatural, así mis-
mo aumenta la confianza de las comunidades
en los actores “formales”, y con ello se incre-
menta la gobernabilidad. En distintos niveles
del Sistema Nacional para la Prevención y Aten-
ción de Desastres, desde el nacional hasta el lo-
cal, se realiza un esfuerzo permanente (no siem-
pre expreso) para mantener una clara diferen-
ciación entre las fuerzas del Estado encargadas
de enfrentar militarmente a los actores por fue-
ra de la ley y las instituciones y organismos re s-
ponsables de la gestión del riesgo. Esto no signi-
fica que algunos actores estatales pretendan ale-

gar “estatus de neutralidad” frente al conflicto
armado, pero sí la conciencia, de manera dire c-
ta o indirecta, la gestión del riesgo constituye
uno de los mecanismos a través de los cuales se
pueden hacer efectivos los postulados del De re-
cho Internacional Humanitario en cuanto hace
re f e rencia a la protección de la población civil.

8

• Incorporación de la gestión del riesgo en procesos
de planificación local, Planes de Ordenamiento
Territorial  y  Planes de Desarrollo.

• Planes locales de contingencia.

• Comités locales de prevención y atención de desas-
tres activos y en funcionamiento.

• Talleres locales para socialización de la temática de Gestión del Riesgo y para la elaboración del
“Plan de emergencias y Contingencias”.

• Definición de mecanismos de coordinación y armonización de las acciones para la atención en ca-
so de desastres.

Aspectos relevantes de la experiencia...

Herramientas

• Metodología para la elaboración de Planes
Locales de Emergencia y Contingencia.

• Guía del Instructor para los Comités
Regionales (CREPAD).

• Plan Local de Emergencia y Contingencia.

• CD con Normatividad del Sistema
Nacional de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD).

• Material “Hombre prevenido vale por dos”.

• CD y Cartilla “Como vivir aquí”.
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Esta experiencia se desarrolla en la ciudad de
Manizales, capital del departamento de Caldas,
la cual ha sido afectada a lo largo de su historia
por diversos eventos (terremotos, eru p c i o n e s
volcánicas, deslizamientos, inundaciones, in-
cendios) los cuales han producido pérdidas hu-
manas, económicas y ambientales de conside-
ración. 

No obstante, por su frecuencia y magnitud y
por sus consecuencias sociales, económicas y
ambientales, los procesos de inestabilidad de la-
deras constituyen la amenaza que más afecta a
Manizales. Según estadísticas de la Oficina Mu-
nicipal para la Prevención y Atención de Desas-
tres (OMPAD), desde 1960 hasta el 2.000 mu-
rieron cerca de 300 personas como consecuen-
cia de los deslizamientos y más de 2.500 vivien-

das fueron evacuadas; adicionalmente, durante
el mismo periodo se estimaron daños económi-
cos superiores a los cuatro millones de dólares.
En el año 2003, durante el 18 y el 19 de mar-
zo, intensas lluvias se registraron en la ciudad de
Manizales, y produjeron la ocurrencia de más
de 100 deslizamientos en la ciudad.

Esta iniciativa nació de la Alcaldía Municipal y
tiene por objeto incorporar a las comunidades
que habitan zonas de ladera, en actividades de
gestión del riesgo. Concretamente, pone en ma-
nos de un grupo de mujeres cabeza de familia,
las actividades de mantenimiento de las obras
de infraestructura construidas para estabilizar
las laderas. Estas mujeres, además de derivar in-
gresos económicos como resultado de esa activi-
dad, se convierten en gestoras del riesgo en sus

EXPERIENCIA 6
Guardianas de la Ladera: una Estrategia Preventiva y

de Generación de Ingresos a Grupos Vulnerables
desde la Alcaldía de Manizales

COLOMBIA1

Nombre del Proyecto: 
Guardianas de la Ladera
(Experiencia autóctona)

Duración: Noviembre 2003 - 
en ejecución

Ejecutada por: Municipio de
Manizales - Corporación
Autonoma Regional de Caldas -
Corpocaldas

1 `Corporación Andina de Fomento, Las lecciones de El Niño 1997/1998-Bolivia, Volumen II, CAF, página 65.
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comunidades, en virtud de lo cual adelantan ac-
tividades permanentes como la identificación
de riesgos, la difusión de información pertinen-
te y la vigilancia para evitar que nuevas familias
ocupen las zonas de amenaza que hayan sido de-
salojadas. 

La estrategia de vincular a las comunidades con
la gestión del riesgo, se integra a otra serie de es-
trategias pioneras que, a lo largo de varias admi-
nistraciones municipales, se han venido conso-
lidando en la ciudad, tales como la elaboración
de estudios de micro-zonificación sísmica que se

10
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• C o o rdinación interinstitucional (Ad m i n i s t r a c i ó n
Municipal, Corporación Autónoma Regional de
Caldas - CORPOCALDAS, EMAS, Aguas de Ma-
n i z a l e s ) .

• Vigilancia y mantenimiento constante de 49 laderas
de alto riesgo en Manizales definidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio.

• Capacitación a 200 guardianas de la ladera en temas
ambientales y sociales relacionados con la vigilancia
de laderas, el mantenimiento de las obras y trabajo
comunitario.

• Vigilancia constante de laderas y oportuno informe
del estado de las obras civiles.

• Disminución de la vulnerabilidad social.

Aspectos relevantes de la experiencia...

han vuelto determinantes en los planes de orde-
namiento territorial y la adopción de mecanis-
mos de transferencia del riesgo que permiten
que un número muy significativo de construc-
ciones estatales y privadas estén aseguradas. 

Esta experiencia 
constituye un ejemplo
de...
Cómo la gestión del riesgo puede entrar a for-
mar parte de “la manera de ser” de una ciudad
y de sus administraciones municipales. El pro-
ceso de las “Guardianas de la Ladera” propone
una serie de mecanismos que le garantizan sos-
tenibilidad social e institucional a este tipo de
procesos. Posiblemente lo más importante es

demostrar de qué manera la gestión del riesgo
puede convertirse en una fuente permanente de
ingresos para mujeres cabeza de familia que for-
man parte de grupos altamente vulnerables de
la comunidad (lo cual les permite reducir de
manera importante su vulnerabilidad económi-
ca y social), además de que el proceso incluye la
capacitación y el fortalecimiento de los procesos
organizativos en las comunidades locales. La ex-
periencia muestra también cómo la administra-
ción municipal ha establecido alianzas estratégi-
cas con otros actores locales, en este caso del
sector privado, como la Corporación para el
Desarrollo de Caldas y con otras instituciones
académicas y gubernamentales, para otorgarle a
este proceso eficacia, solidez y continuidad.
Una vulnerabilidad del proceso puede ser la de-
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pendencia del mismo frente a los intereses del
alcalde de turno, lo cual impone el reto de se-
guir buscando estrategias que le otorguen a la
estrategia mayor autonomía social, política, téc-
nica y económica frente a eventuales cambios
de personas y prioridades en la administración
municipal.
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Herramientas

• Metodología de capacitación a
madres cabeza de familia sobre
prevención.

• Diplomado “Promotoría Ambiental
Comunitaria” en la Escuela Superior
de Administración Pública.

• Metodología de acompañamiento
social, en pedagogía permanente de
prevención, para las familias
asentadas en laderas de alto riesgo.
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