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ADREVIATURS  : 

CElj 	= Comitéracional de Educación 
CEE 	= Centro Experifnental Piloto 

OLE 	= Comité Local de Emergencia 

ORE 	= Comité Regional de Emergencia 

FRC 	= Fondo Nacional de Calamidades 

MEN 	= Ministerio de Educación Ilecional 

en = Oficina Racional para la Prevención y 
Atención de Desastres 

RFA 	= Red de Formación Allbiental del ICFES 

SNPAD = Sistema Nacional para le Prevención y 
Atención de Desastres 



1. INTRODUCCION 

1.0. GENERALIDADES  

El presente documento tiene el propósito de 
servir como instrumento de referencia para todas 	las 
entidades del Sistema Nacional de Prevención y Aten-
ción de Desastres, tanto del nivel nacional como regio 
nal y local, a fin de que elles puedan planear y ejecu 
tar con más elementos de análisis sus respectivas ac-
ciones de educación y capacitación para la prevención. 

Este material forma parte integral del Plan Nacio-
nal para la Prevención y Atención de Desastres y no re 
emolaza, por lo tanto, los programas regionales o iris-
titucionales rue deberán ser elaborados en detalle por 
los correspondientes comités u organizaciones de emer-
gencia. Se pretende, en cumplimiento de la función co 
ordinadora y de planificación que la ley le asigne 	a 
la en, seaalar unas pautas generales rue sirvan de 
orientación básica a la descentralización efectiva que 
debe animar la ejecución de este programa, como le de 
todos los procesos de la administración pública— 

Las politices, estratebias y recomendaciones expues 
tas han sido formuladas tomando como marco las numero-
sas experiencias vividas por el país alrededor de las 
calamidades pjblicas, así como las discusiones adelan-
tadas sobre el tema en diversos escenarios. 

1.1. ANTECEDED:TES  

Uno de los efectos aleccionadores dejados 
por los desastres sufridos en el país durante el últi-
mo decenio es el grado de organización creciente alean 
zedo por la sociedad colombiana para prevenir y miti-
gar las calamidades públicas. 

Como consecuencia de los sucesos ocurridos a raíz 
del maremoto de Tumaco en 1979, del devastador 	sismo 
de Popayán en 1983 3 de le destrucción de la ciudad de 
Armero por el deshielo súbito del volcán nevado de El 
Ruiz en 1985, la nación comenzó a aproximarse paulati-
namente e formas eficientes de oranización para convi 
vir en paz con la naturaleza. Paso a paso se fue ges-
tando el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres (=AD) hasta quedar convertido en norma 
mediante le ley 46 de 1968, por la cual se facultó al 
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Presidente de la República para expedir el decreto 919 
de 1989, que refrendó la vida institucional del Sistema, 
probado con notable eficacia en situaciones tan difíci-
les como la temporada invernal y el paso del huracán 
Joan en 1988, la emergencia en el departamento de Neri-
E0 ocasionada por la reactivación del volcán Galeras a 
comienzos de 1989 y la alerta roja declarada por causa 
de un nuevo calentamiento del volcán de El Ruiz en se2 
tiembre de ese mismo año. 

A lo largo de ésas y muchas experiencias más, el pa-
is ha ido acumulando un arsenal de valiosos conocimien-
tos, indispensables para lograr un alto grado de super-
vivencia frente a los múltiples riesgos que amenazan la 
existencia y el bienestar de millones de colombianos . 
Los departamentos de Caldas y Tolima, afectados por la 
actividad del volcán de El Ruiz, iniciaron la labor edu 
dativa y de información pública antes del evento erupti 
vo de 1985, difundiendo recomendaciones prácticas sobró 
el manejo individual del riesgo, particularmente en la 
ciudad de Manizales. Más tarde, una vez cue por volun-
tad presidencial se organizó la OLD en 1986, esta ofici 
na apoyó el impulso de un programa nacional de educación 
para la prevención, que recogiese todas las vivencias 
útiles del pasado, para adelantar en forma sistemática 
UP nrograma de actividades tendientes e incorporar 	el 
concepto en los planes de la educación formal y no for-
mal. 

Se llevó a cabo, por consiguiente, en julio de 1988 
en la ciudad de Mariquita, con la participación de edu- 
cadores, funcionarios de los CRE de Caldas y 	Tolima, 
del Ministerio de Educación racional, del SEDA, de la 
Defensa Civil, la Cruz Roja, la CDL y otras institucio-
nes, un seminario donde se elaboró el documento con los 
elementos básicos para la formulación del programa. Los 
participantes de ese evento constituyeron un comité ase 
sor del =AD en educación. Posteriormente, a raíz deT 
alistamiento del Año racional de la Prevención ordenado 
por la ley 46 de 1988, se reorganizó el comité menciona 
do y se identificó los programas que cada entidad debe 
adelanta/ de acuerdo con su naturaleza específica. Ac-
tualmente esas entidades son las siguientes: 

. 	Ministerio de Educación racional 

• 	

Ministerio de Salud Pública 
. Departamento racional de Planeación 
. ESAF 
. CC1CIEMCIAS 
• Defensa Civil Colombiana 



• ICFES 
• IxrERErA 
. SELA 
. Universidad nacional 
. Cruz Roja Cololbiana 
. OYL 

1.2. JUSTIFICACION 

El trágico episodio de Armero reveló entre mu-
chas verdades cue los desastres no son un castigo sobrena 
tural, ni son inevitables, ni tampoco una conjura de la 
mala suerte; cue se puede convivir en armonía con la na-
turaleza y cue en el origen de las calamidades es posible 
descubrir casi siempre alguna acción imprudente del hom-
bre o de la sociedad. 

La fatalidad, el castigo y la mala fortuna como facto-
res determinantes de las desgracias del hombre son un le-
gado de la historia antigua, cuando el escaso desarrollo 
de la ciencia y la tecnología no ofrecía mayores medios 
para predecir el curso de los acontecimientos, y los sobe 
renos se valían de las premoniciones de sus consejeros cue 
practicaban la astrología en acuel entonces. De acuerdo 
con la posición de las estrellas se determinaba si el mo-
narca contaba con buer astro (estrella) o si por el con-
trario estaba "desastrado" para emprender une campa?ía, o 
llevar a cabo sus planes. Esto último se ponía en eviden 

	

cia por lo general después del fracaso o la derrota, 	y 
sin més explicaciones se calificaba el hecho como un "des-
astre" (falta de estrella), cue por supuesto ]e costaba le 
cabeza al infortunado consejero. 

	

Hoy en día, la astrología ha sido reemplazada por 	la 
ciencia y la tecnología, y por lo tanto la mejor estrate-
gia para prevenir desastres, mitigar los efectos de los 
mismos y disminuir la vulnerabilidad ante el peligro, con 
siste en incorporar en la cultura de la sociedad colombi7 
na el conocimiento adculrido a costa de grandes sacrifi - 
cios, 2 fin de lograr un cambio de comportamiento que con 
duzca a la conservación ecuilibrada del medio ambiente y 
a la orgenización efectiva para la prevención de desas--- 
tres, teniendo como objetivo esencial la protección de la 
vida humana. 

A lo largo y ancho de la geografía nacional gravita to 
do tipo de amenazas sobre la vida y bienes de la comuni - 
dad, tanto por fenómenos de la naturaleza como por causas 
de origen humano o de carácter mixto: 

e) El 82.6 por ciento de la población del país habita 
en zonas de alto e intermedio riesgo sísmico, y el 75 por 
ciento ocupa la región Andina, donde por la inestabi3idad 
de los suelos, la erosión de los mismos y la tala de los 
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boseues son bastante frecuentes los deslizamientos de 
tierra. 

b) En Colombia hay 38 volcanes. Doce de ellos per-
manecen activos y afectan amplias zonas rurales y urba 
nas de los departamentos de Caldas, Tolima, Huila, Cau 
ca y Nariño. De esos doce volcanes, ocho tienen una his 
toria de erupciones violentas y los cuatro restantes 
presentan actividad fumarólica. 

c) Las inundaciones lentas perjudican anualmente 
enormes zonas de los departamentos bañados por las par 
tes bajas de los ríos Cauca, Magdalena, San Juan, Atra 
to, San Jorge, Sinú, y los territorios de la Amazonía 
y la Orinonuia. De otra parte, las inundaciones súbi-
tas son corrientes en las cuencas de alta pendiente, 
particularmente en las de los ríos Combeima, Otún, Pan 
ce, Sumapaz y La Paila, y en las partes altas de los 
grandes ríos. 

d) El litoral Pacífico está expuesto a la acción des 
tructora de los maremotos originados por los sismos que 
son comunes a lo largo de esa región, y el litoral 
Atlántico y las islas de San Andrés y Providencia están 
sometidos a los efectos del paso de los huracanes y las 
tormentas tropicales, nue periódicamente azotan la cuen 
ca del Mar Caribe. 

e) El manipuleo inadecuado en la fabricación, distri 
bución y uso de los productos químicos tóxicos, y en ge 
neral el comportamiento imprudente del hombre en el ma-
nejo de los recursos naturales y de la tecnología, in-
crementan los riesgos sobre la vida, la salud pública y 
el medio ambiente. 

f) Las estadísticas muestran una tendencia creciente 
en el número de incendios urbanos y forestales en Colom 
bia, con graves consecuencias sociales, económicas y ami 
bienteles. 

g) Grandes extensiones del país también están amena-
zadas por sequías, granizadas, heladas, vendavales, con 
taminación, posibles. fallas y desbordamientos de pre-
sas, intoxicaciones masivas y otros riesgos similares. 

Para reducir los riesgos y por lo tanto la probabili 
dad de ocurrencia de un desastre, la sociedad puede in-
tervenir la amenaza a fin de nue ésta se reduzca o desa 
parezca por completo, o debe disminuir la vulnerabili - 
dad de las personas y bienes expuestos el peligro. A la 
amenaza es posible darle algún tratamiento técnico cuan 
do su causa es de carácter ambiental o tecnológico; pe-
ro las de origen natural no son manipulables en su ma-
yoría y por consiguiente la rebaja del riesgo se logra 
sólo mermando la vulnerabilidad ante el mismo. Para ob 



tener resultados efectivos en todos los casos, se requie-
re cae tanto la población cono las instituciones Públicas 
y privadas desarrollen un buen nivel de conocimientos apli 
cables en los aspectos técnicos, organizativos y de plani 
ficación, a fin de cae se elaboren adecuados Plánes de pre 
vención y se genere en las comunidades hábitos eficaces de 
comportaniento frente a los peligros, puesto oue ellas son 
e] primer protagonista en el drama de las emergencias. En 
estas situaciones críticas es cuando se comprende a fondo 
la relación estrecha entre el conocimiento del hombre y su 
supervivencia. For ello, no es posible concebir un siste-
ma de prevención de desastres sin un programa de educación 
para afrontarlos con éxito. 

1.3. MARCO LEGAL  

1.3.1. Con relación a la OND: 

A la OND le corresponde elaborar el plan 
nacional para la prevención y atención de desastres, 	rue 
será adoptado mediante decreto del gobierno una vez rue el 
Comité racional lo apruebe. Ese plan debe contener, entre 
otros aspectos, las políticas, acciones y programas, tanto 
del orden nacional como regional y local, sobre educación, 
capacitación y participación comunitaria (art.3,dec.919/R9). 

Además, dentro de las funciones de la orp, le correspon 
de a esta oficina promover y coordinar programas de capaci 
teción, educación e información publica con participación 
de le comunidad (art.59,dec.919). 

1.3.2. Con relación a las entidades y organis - 
mos: 

Todas las entidades y organismos a 	los 
que la O= solicite su concurso para la elaboración y eje-
cución del plan nacional estén obligados a prestarlo, den-
tro del campo de su competencia (art.4, dec.919/89). 

Además de lo anterior, la ley señala explicitamente, 
tanto para el Ministerio de Educación racional cota() 	para 
el SErA, la responsabilidad de estos organismos en le pre-
paración de la comunidad para la prevención, atención y re 
cuperación en situaciones de desastre (art.63 y 64,dec.919). 

1.3.3. Con relación a los CRE y CLE: 

A estos comités les corresponde, además 
de todo lo que les indica la ley, realizar, promover y co-
ordinar programas de capacitación, educación e información 
pública con participación de la comunidad, bajo la 
orientación y coordinación de la CEE, 



así como aplicarlos en situaciones de desastre (art.61, 
dec.919/89). 

1.3.4. Con relación a las entidades territoriales: 

Entre las funciones de estas entidades 
(departamentos, intendencias, comisarías y municipios) 
seFaladas por el decreto 919 en el artículo 62, se des-
taca la obligación de preparar a la comunidad en la pre 
vención, atención y recuperación en casos de desastre , 
a través de las secretarias de educación respectivas. 

1.3.5. Con relación a la Comisión Nacional de  
Educación: 	El Comité Técnico Nacional podrá integrar 
grupos especiales de trabajo para la ejecución, seguí - 
miento y evaluación del plan nacional (art.54 y 55, dee. 
919/89). 

De otra parte, las entidades y organismos a los 	aue 
la mi) solicite su colaboración están obligados a pres 
tarla dentro del campo de su competencia (art.4,dec.919). 



2. CrJETIVO GEFERAL 

El programa se propone contribuir a la disminución 
de la vulnerabilidad de la sociedad colombiana frente a 
las amenazas de diverso origen, generando conductas, ha-
bilidades y destrezas preventivas y de manejo de emergen 
cies, tanto en la población como en las autoridades 	de 
todo orden, a través de programas de educación, capacita 
ción e información pública. 

3. POLITICAS  

3.1. Ejecutar el programa con un criterio de des - 
centralización efectiva, poniendo en juego la 
iniciativa y los recursos físicos, humanos, 
administrativos y financieros de las entidades 
territoriales, e impulsando a los organismos 
del nivel central para que actúen como apoyo. 

3.2. Promover la participación activa de la pobla-
ción a través de las organizaciones comunita-
rias existentes, tomando en consideración la 
diversidad de creencias y costumbres. 

3.3. El conocimiento debe ser útil y apuntar al cam 
bio de comportamiento de la sociedad más que 
E la información memorizeble. 

3.4. Enseiler haciendo, a fin de lograr resultados 
frécticos sobre la base de las experiencias 
del país. 

3.5. Generar una conducta de conservación del me-
dio ambiente, estableciendo le relación catre 
cha entre el desequilibrio ambiental y la ocu 
rrencia de los desastres. 

3.6. Incorporar integralmente el concepto de pre-
vención en las diferentes materias de los pro 
gramas de educación y capacitación, para lo-
grar una visión global y Eplicada sobre el ma 
nejo de desastres, para involucrar al mayor 
número de especialistas de diversas discipli-
nas y para impedir las posibilidades de aisla 
miento del tema, fenómeno éste que podría ocu 
rrir si se le incluye en el currículo como una 
asignatura independiente. 

3.7. Fomentar la investigación aplicada y las te-
sis de grado sobre los desastres en Colombia. 



3.8. Impulsar la coordinación interinstitucional 

	

y el trabajo interdisciplinario, para 	lo- 
grar un enfoque multilateral de la preven - 
ojón. 

	

3.9. Incorporar al caudal del conocimiento 	la 
tradición oral existente en las comunidades 
sobre los desastres ocurridos, y apoyarse 

	

en la iniciativa de la población para 	las 
alertas y la atención inmediata durante las 
emergencias. 

3.10.Cptimizar la utilización de los distintos 
medios de comunicación formales y no forma-
les, de tal manera oue se logre una efecti-
va información a las comunidades. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Los objetivos específicos c'ue se pretende alcan-
zar dentro del presente programa son los sieuientes: 

4.1. Incorporar de manera integral el concepto 
de prevención de desastres y manejo de calamidades pú-
blicas en la educación básica primaria y secundaria, 
media, y media vocacional, mediante la adecuación curri 
cular correspondiente, efectuada por los Centros Expe- 
rimentales Piloto (CEP) con la autorización legal 	de 
las respectivas secretarias seccionales de educación y 
el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 

4.2. Incorporar de manera integral el concepto 
de prevención de desastres y manejo de calamidades pú-
blicas en la educación superior, mediante la adecuación 
curricular correspondiente , efectuada por las respec-
tivas universidades del país con el apoyo del Institu-
to Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFLS. 

4.3. Incorporar de manera integral el concepto 
de prevención de desastres y manejo de calamidades pú-
blicas en los programas de participación de la comuni-
dad adelantados por el SEYA, el Ministerio de Salud, 
la Defensa Civil, la Cruz Roja y las demás entidades 
cue trabajan directamente con la población. 



4.4. Impulsar programas de capacitación sobre pre-
vención de desastres y manejo de emergencias en las enti 
dades y organismos del SNAPD y en las demás institucio 
nes del orden nacional, regional y local donde sea nece-
sario. 

V 

4.5. Fortalecer el funcionamiento de los CRE y OLE 
mediante programas de capacitación a los funcionarios de 
las entidades que forman parte de ellos. 

4.6. Adelantar campañas de divulgación e informa 
ción pública sobre la prevención de desastres y el mane-
jo de emergencias. 

(Para el cumplimiento de este objetivo, se formulará 
un programa especial de información pilblica, con sus pro 
pias estrategias, resultados y actividades). 

5. ESTRATEGIAS GENERALES  

5.1. Para la ejecución del programa es prioritario 
contar con el instrumento idóneo, el cual debe ser 	el ,/ 
subcomité de educación del Comité Regional de Emergencias 
respectivo. Por consiguiente, la primera estrategia pa-
ra lograr los objetivos del programa es constituir dicho 
organismo. 

5.2. Los OLP del Ministerio de Educación Tacional 
son los entes a los que corresponde elaborar el diseño 
curricular en la educación básica primaria y secundaria, 
media y media vocacional, con base en las experiencias' 
de los departamentos de Caldas y Tolima;—y-Según las pau 
tas del subcomité de educación de cada CRE. Al mismo 	u , 
tiempo, cada gobierno seccional debe autorizar la adecua 
ción curricular en la región correspondiente, mediante 
un decreto que permita incorporar el concepto de preven-
ción en los programas educativos. El resultado del dise 
ño será un documento que le sirva de guía a los docentes 
para cue incluyan el tema durante el desarrollo del pro-
grama de cada materia. El MEN impartirá al respecto unas 
pautas y recomendaciones generales. Además, un grupo de 
docentes y líderes institucionales debe recibir una capa 
citación apropiada en el tema de desastres, pare cue 
ellos a su vez retransmitan el conocimiento y se pueda 
optimizar así el manejo de la guía. 



1 0 

5.3. El ICFES le ha otorgado autonomía a las uni-
versidades del país para le adopción de nuevos currícu-
los, los que recibirán desde luego la aprobación final 
por parte de acuella entidad. Por lo tanto, los CRE de 
ben impulsar un análisis con las universidades de 	su 
propia región, conocer con ellas la experiencia de las 
facultades de salud donde se ha iniciado la incorpora - 
ción del tema, y recibir la asesoría de esas facultades 
y del ICFES, quienes pondrán en ejecución un programa 
al respecto con el apoyo del Ministerio de Salud. 

be otra parte, a través de los puntos de la Red 	de 
Formación Ambiental del ICFES, por la estrecha relación 
existente entre la alteración del medio ambiente y los 
desastres, los subcomités de educación deben impulsar 
en sus universidades y con el apoyo del ICFES le discu-
sión y el análisis del concepto de prevención de desas-
tres, aplicado a los problemas críticos de la región so 
bre uso del suelo, zonas de alto riesgo, asentamientos 
humanos y planificación. 

5.4 Es aconsejable adelantar el trabajo con las 
comunidades teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Es más eficaz tratar el teme de los desas-
tres como un concepto de la planeación integral del de-
sarrollo comunitario que como otro tema de los muchos 
para los cuales los organismos del Estado convocan sepa 
radamente a la población. 

b) For lo tanto, se recomienda trabajar den-
tro de las organizaciones comunitarias existentes. 

c) Un estrecho y coordinado trabajo interins-
titucional puede contribuir a disipar la imagen del Es-
tado improvisador y, por consiguiente, mejora le dispo-
sición de los comunidades hacia el programa. 

d) Las costumbres y creencias pueden transfor V 
marse de obstáculo en aliado para lograr la participa 	7 
ojón de las comunidades. 

e) La comunidad afectada por una emergencia 
es e] primer socorrista de sí misma y debe prepararse 
organizativa y anímicamente para ello. 

f) Sin caer en la tendencia errónea de contra 
poner la sabiduría popular al conocimiento técnico, es 
altamente positivo valorar la información, el diagnósti 
co y las alertas dadas por la población. 

g) Es preferible capacitar a los líderes que 
se encuentran trabajando en otros programas ye en marcha 
que darse a la tarea de identificar nuevos líderes co- 

y 

t./ 
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munitarios. Esto evite los recelos, contribuye a un mejor 
emtendimíento inter institucional y permite mayor eficien-
cia en la utilización del recurso humano. 

h) A los líderes se les debe capacitar no como 
simples multiplicadores de una información dada, sino co 
mo gestores de la organización para la prevención y 	de 
la movilización en situaciones de emergencia de las comu 
nidades respectivas. 

5.5.Es necesario que los organismo: y entidades de 
diverso orden organicen comités de emergencia en su inte 
rior, que servirán además de planeadores y multiplicado-
res de la capacitación que ellos reciban con el apoyo del 
SNAPD. 

5.6. Para el fortalecimiento de los CRE se emplea-
rá las siguientes estrategias: 

a) El Programa Escolar de la Prevención, rue 
como tarea muy definida permite, alrededor de su ejecu 
ojón, le constitución del subcomité de educación de ceda 
CRE y por lo tanto su fortalecimiento. 

b) El Programa de Capacitación de los CTZ, eje 
cucado por el subcomité de educación de cada CRE, basánd7 
se en 12 experiencia de los comités de los departamentos 
de Caldas y Tolima, y con el apoyo del SNAPD. 

c) Un programa nacional de seminarios y talle 
res en aspectos técnicos, de planificación, legales, ad-
ministrativos y de síntesis 'e intercambio de experien 
cias, dirigido a los CRE y sus coordinadores, bajo la coor 
dinación del SNAPD con el apoyo de OND. Este programa 
tendrá un componente especial para gobernadores,intendentes y 
comisarios. 

d) Un programa de visitas de los coordinadores 
de los CRE a Bogotá, para el conocimiento de los trámi -
tes, procedimientos y otras informaciones pertinentes en 
la OND, FNC y les demás entidades del SNAPD, bajo la coor 
dinación de OND. 

e) Un programa de formación a distancia para 
capacitación institucional del los CRE y CLE mediante mó 
dulos autoformativos en aspectos técnicos, legales, 	de 
planificación y administración municipal, ejecutado por 
la ESAP con el apoyo de OND y el SNAPD. 

f) La biblioteca básica sobre prevención de 
desastres, con el aporte de varias entidades del SNAPD, 
para dotar a los CRE y CLE y contribuir a su forteleci-
miento desde el punto de vista del conocimiento. La bi-
blioteca ouedará bajo el cuidado del representante re-
gional o local de la Defensa Civil en su calidad de co- 
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ordinador operativo. 

6. EDUCACION FORMAL  

6.1. EDUCACIU BASICA  

6.1.1. Estrategia. 

La estrategia debe ser ejecución des-
centralizada con el apoyo de ONU y el SNAPD. Este ade-
lantará algunas actividades de carácter nacional y cada 
reVón debe poner en marcha su propio programa de educa 
clon, de acuerdo con las condiciones y necesidades par-
ticulares. 

6.1.2. Resultado 1. 

El componente de prevención de desas-
tres incorporado en la educación básica y media. 

6.1.3. Actividades. 

a) Abrir el espacio legal mediante de 
creto departamental, intendencial o comisarial, que au-
torice introducir el concepto de prevención de desastres 
en los programas educativos. 

b) Revisar y adaptar en forma general, 
por una comisión tócnica conformada por representantes 
de los CRE de Caldas y Tolima, del MEN, del magisterio 
y del S.NAPD, la gula para los docentes elaborada por el 
CRE del Tolima. 

c) Editar y distribuir 200.000 ejemplo 
res de la gula. 

d) Capacitar docentes multiplicadores 
del uso de la gula a nivel seccional, en la cantidad que 
se considere adecuada para cada región. 

e) Seguimiento y evaluación ror parte 
del CRE correspondiente. 

f) Evaluación nacional por parte de la 
Comisión Nacional de Educación. 

6.1.4. Resultado P. 

La 0,41e4516n ambiental incorporada en 
la educación pre-escolar y básica primaria por el INDE-
RETA y el i4EE. 
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6.1.5. Actividades. 

a) Suscripción del convenio IFDERENA/MEN. 

b) Diseco de módulos de formación. 

e) Formación de docentes multiplicadores. 

d) Inclusión en el currículo. 

e) Evaluación y seguimiento. 

6.1.1. Resultado 3. 

El programa escolar de la prevención de 
desastres concluído. 

6.1.7. Actividades. 

a) Conformación y fortalecimiento de sub 
comités de educación. 

b) selección y capacitación de prevencio 
nista s cue actuarán como orientadores en los planes de pre 
vención. 

c) Elaboración y distribución del mate - 
rial básico. d) Envío de invitación formal a directo- 
res de planteles. e) Elaboración de los planes en cada plan 
tel. f) Realización de simulacros de evacue - 
cióa. 	 g) Acopio de resultados y selección 	de 
los mejores planes. 

h)Divulgación de resultados. 

i) Realización del encuentro nacional de 
líderes escolares de la prevención. 

6.2. EDUCACION SUPERIOR 

6.2.1. Estrategia. 

Los puntos de la Red de Formación Ambien 
tal del ICFES servirán como apoyo para contribuir a despee 
tar el interés de la comunidad universitaria en el concep-
to de prevención de desastres. En los foros, seminarios , 
talleres y reuniones promovidos por la RFA se vinculará el 
problema ambiental y del manejo adecuado del suelo y 	los 
recursos naturales con el problema de los desastres, tanto 
de origen natural como humano. El ICFES ha incluido den-
tro de sus programas de la RFA esta estrategia. 

DI csIro rluti debido a la diversidad de disciplinas, al 
número elevado de centros de formación superior de natura-
leza distinta en el país y al nivel de profundidad reoueri 
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do, le incorporación del concepto de prevención en la 
enseñanza universitaria es más compleja rue en la es-
colar. Por lo tanto, es indispensable iniciar la la-
bor con unas experiencias piloto que permitan un& eva 
luación sobre las estrategias más recomendables para 
la adecuación curricular en la educación superior. Se 
ha concretado entonces con el ICFES aue esta institu-
ción organizará unos talleres con directivos y docentes 
de una muestra de universidades de Bogotá, para iden-
tificar estrategias y metodologías de incorporación 
del tema, y determinar las facultades donde sería más 
aconsejable iniciar la prueba piloto. 

Por otra parte, como resultado de un taller promo-
vido por el Ministerio de Salud para evaluar lasexpe-
riencias de inclusión del tema de desastres en algu - 
nes facultades de salud del país y discutir las posi-
bles metodologías para la incorporación en el currícu 
lo, se adelantará un proyecto de asesoría por parte 
de la Universidad Nacional, Antioouia, Valle y UIS, a 
las demás universidades del país, con el apoyo del Mi 
nisterio de Salud, ICFES y OND. 

Mediante talleres reL,,ionales similares al anterior, 
los subcomités de educación de los CRE y las universi 
dades respectivas, con la colaboración del ICFES, de-
ben identificar, de acuerdo con las características 
de los centros docentes y las necesidades de la 	re- 
gión, la forma más adecuada de incorporar el concepto 
de prevención de desastres en sus programes de forma-
ción. Se debe tener siempre en cuenta aue las univer 
sidades son bastante autónomas en le formulación 	de 
sus currículos y oue, por otra parte, no será posible 
ejecutar el programa de educación sin una decidida ac 
titud de descentralización. Es aconsejable que los 
CRE le faciliten a la comunidad universitaria su vin-
culación práctica con los problemas de la sociedad, 
utilizando su potencial en la definición de estrategias 
de planeación y desarrollo con un criterio de preven-
ción. 

6.2.2. Resultado 1. 

El tema de prevención de desastres 
incluído en los programas de formación de por lo me-
nos una especialidad de un instituto oficial de edu-
cación superior en cada departamento y en la intenden 
cia de San And4s y Providencia. 
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6.2.3. Actividades. 

a) Elaborar el proyecto de asesoría y 
recomendaciones de incorporación curricular para las fa 
cultades de salud, por parte del Ministerio de Salud, 
IC2ES, Universidad racional, Universidad de Antioauia, 
Universidad del Valle y UIS con el apoyo de CHE. 

b) Realizar los talleres de los CRE y 
el subcomité de educación con directivos y docentes de 
las universidades regionales y con el apoyo del ICFES, 
para determinar la incorpoteción curricular del concep-
to de prevención. 

c) Diseñar el programa correspondiente 
en cada universidad con la asesoría del ICFES, de alguna 
de las cuatro universidades del grupo asesor de la acti 
vidad a) y del SRAPD, y con el apoyo del CRE respectivo. 

d) Hacer seguimiento y evaluación por 
parte del CRE con apoyo del ICFES y la CRE. 

6.2.4. Resultado 2. 
Experiencia piloto en universidades 

de Bogotá iniciada y concluída, bajo la coordinación del 
ICFES y con el apoyo de ORE. 

6.2.5. Actividades. 

a) Realizar talleres con directivosylnx 
docentes de las universidades. 

b) Diseñar el programa correspondien-
te en cada universidad. 

c) Hacer seguimiento y evaluación por 
parte del ICFES con apoyo de la CHE. 

d) Resumir y divulgar la experiencia. 

7. CAHACITACION 

7.1. FCRTA:_ECDUEI-TO LE LOS CRE Y CLE  
7.1.1. Estrategia. 

Se trata de lograr un funcionamiento 
eficiente de los comités regionales y locales de emer-
gencia, mediante la capacitación y el desarrollo de sus 
miembros y coordinadores. La formación debe ser princi 
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pslmente sobre participación comunitaria, manejo presu-
puestal, planeación y administración municipal, elabora 
ojón de planes de prevención, aspectos legales y expe - 
riencias diversas en prevención, atención y rehabilita-
ción. Para esto se impulsará distinto tipo de eventos, 
utilizando todas las metodologías de capacitación nece-
sarias, tales como seminarios, talleres, foros, confe - 
rencias, cursos, formación a distancia, visitas, mate - 
rial textual e intercambio de experiencias, entre otras, 
de acuerdo con el objetivo específico que se persiga. 
Cada CRE, con el apoyo necesario de las entidades 	del 
iNAPD, se valdrá de su propia experiencia y conocimien-
to para multiplicar en los OLE la capacitación recibida. 

Adems, para romper el círculo vicioso consistente 
en que las actividades de capacitación se dificultan a 
nivel regional sin un subcomité oue las impulse, pero 
éste no se consolida si no es alrededor de una activi-
dad concreta, se considera la ejecución del programa es 
colar de la prevención como una de las estrategias pro-
picias para constituir y fortalecer el subcomité de edu 
cación de cada uno de los CRE. 

7.1.2. Resultado 1. 

Subcomité de educación de cada CRE 
constituído. 

7.1.3. Actividades. 

a) Convocar entidades cue deben confor 
mar el subcomité para presentar y explicar el programa 
escolrar por parte del COSEP. 

b) Censo educativo y capacitación de 
prevencionistas. 

e) Distribución de material básico y 

d) Campaña de promoción regional. 

e) Coordinación, ejecución y seguimien 

f) Evaluación e informe final. 

7.1.4. Resultado 7. 

Plan de capacitación a los coordinado 
res de emergencia y funcionarios de los CRE ejecutado. 

7.1.5. Actividades. 

a) Ejecutar el programa de seminarios 
y talleres según el cronograma anexo. 

de apoyo. 

to. 
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b) Ejecutar el programa de visitas de 
los coordinadores de los CRE a Bogotá, según el crono - 
grama anexo. 	c) Realizar eventos de inducción e in 
formación por parte de le ORE y el SNPAD e los funciona 
rice de la ESAP rue participarán en la elaboración 	de 
los módulos autoformativos pare el programa de capacita 
ción a distancia de los CRE y CLE. 

d) Preparar y redactar el texto de los 
módulos. 	 e) Adaptación metodológica de los con 
tenidos de los módulos por parte de la ESAP. 

f) Diseñar e imprimir los módulos por 
parte de la ESAP con el apoyo de CDID. 

g) Distribuir el material e los CRE y 
CLE. 

h) Seguimiento y evaluación de resul- 
tados. 

7.1.6. Resultado 3. 

Dos :di ejemplares de la biblioteca 
básica sobre prevención de desastres editada y distri - 
buida. 

7.1.7. Actividades. 

e) Identificar los títulos rue barón 
parte de la biblioteca. 

b) Definir le financiación y el apor-
te de las entidades del CREAD. 

c) Editar 2000 ejemplares de cada uno 
de los títulos. 

d) Distribuir caca una de las 	2000 
bibliotecas a través de la Defensa Civil Colombiana. 

e) Seguimiento 	evaluación de resul- 
tados. 

7.1.6. Resultado 4. 

Programa de inducción en prevención 
de desastres para gobernadores, intendentes y comisarios 
en ejecución. 
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7.1.9. Actividades. 

a) Redactar e imprimir el documento 
básico sobre introducción general al tema de los desas 
tres, orientado a gobernantes seccionales. 

b) erbanizar el bloque de docurientos: 
documento básico, decreto 919, ctros. 

e) Enviar a cada mandatario seccio - 
nal el bloque de documentos (esta actividad se repeti-
ró cada vez cue haya relevo de gobernantes). 

d) Seguimiento y evaluación. 

7.1.10. Resultado 5. 

Programa de capacitación de los CRE 
para sus respectivos CRE ejecutado. 

7.1.11. Actividades. 

a) Convocatoria de ceda CRE por parte 
de le ORE. 

b) Reunión de la CNE con cada CRE pa-
ra explicar el Programa Nacional de Educación y discutir 
las actividades del programa de capacitación de los CRE 
con apoyo del SNPAD. 

c)Elaboración del programa. 

d) Seguimiento y evaluación. 

7.2. CAPAC1TACICE INSTITUCIONAL  

7.2.1. Estrategia. 

Hay organismos y entidades que por la 
naturaleza de su objeto social requieren desarrollar un 
programa de capacitación en prevención de desastres pe-
ra sus tjericos y directivos. Es el caso de las insti-
tuciones del Sistema Nacional de Salud, de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, de la Defensa Civil, de 
la Cruz Roja, etc. Cada una de estas entidades, con el 
apoyo de la CND y el SNPAD, organizará y ejecutar 	su 
propio programa de capacitación. Esos programas con sus 
objetivos, resultados y actividades, una vez formulados 
entrarán a formar parte del Programa Nacional de Educa-
ción para la Prevención de Desastres. 
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Apoyndose en la experiencia de los programas rue ini-
cien sus actividades y en el grupo de instructores en de- 
sastres capacitados por OFDA en Ecuador y Guatemala, 	se 
irá extendiendo - 	 la  
labor de capacitación hacia ias deaás entidades cue lo re 
ouieran. 

7.2.2. Resaltado 1. 

Los programas de capacitación del Minis 
terio de Salud, TELECOM, SENA, Defensa Civil, Cruz Roja y 
Comisión Nacional de Oceanografía en ejecución. 

7.2.3. Actividades. 

a) Formulación del programa. 

b) Ejecución de sus actividades con el 
apoyo del SNPAD y la OIZ. 

c) Evaluación y seguiaiento. 

8. PARTICIPACION COMUNITARIA  

8.1. Estratep,ia. 

Las entidades oue adelantan programas directa-
mente con la población deben desarrollar entre sí una me-
todología de trabajo interinstitucional nue permita 

una mayor efectividad y eficiencia en la orga-
nización y participación cwamiteria. Esta integración es 
necesmria para evitar la duplicación de esfuerzos, el rece 
lo institucional y la indiferencia de la población. 

8.2. Resultado 1. 

Los programas de participación comunitaria del 
Ministerio de Salud, SENA, Defensa Civil, Cruz Roja y Co-
misión Colombiana de Oceanografía funcionando coordinada-
mente. 

8.3. Actividades. 

a) Taller entre esas instituciones para formu-
lar una metodología de trabajo interinstitucional. 

b) Formulación de los programas. 
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c) Ejecución de las actividades de los pro- 
gramas. 	

d) Seguimiento y evaluación. 

9. INVESTIGACION 	rl„ 

Por factores de desarrollo social y tecnológico, 
la investigación en Colombia carece, en general, del re-
curso humano con la experiencia y el entrenamiento reoue 
nidos para desarrollar este tipo de actividad. Al con-
trario de lo nue se suele pensar, el único obstáculo no 
lo constituye la carencia de fuentes de financiación. El 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyec 
tos Especiales Francisco José.  de Caldas, CCLCIZNCIAS, 
apoya financieramente la investigación, pero -,easi s-lempre 
-- -por falta de una información adecuada, muchas entida 
des y personas interesadas no suelen recurrir el Fondo. 
De otra parte, hay trabajos que 	podrían ser un buen aporte- 

sobre diversos tóbicos, aprovechando 	el 
potencial humano y los esfuerzos nue, 	a 	veces 	por 
una obligación meramente formal, realizan docentes y es-
tudiantes con las tesis de grado en las universidades. 
Es conveniente encausar este empeño hacia los diferentes 
aspectos de la prevención de desastres, alentando le ten 
dencia a la investigación aplicada, nue conduce al esc17 
reci:iento de problemas prácticos pricritarios. Por lo 
anterior se plantea rue es indispensable establecer pre-
viamente una definición sobre los siguientes puntos: 

a) identificación de temas prioritarios: 

b) Metodología de la investigación; 

c) Censo de fuentes de recursos (humanos, físicos y 
financieros del país). 

9.1. Resultado. 

Programa de investigación aplicada sobre pre-
vención de desastres fornulado. 

9.2. Actividades. 
e) Taller de la CEPA con CCLCIEhCIAS, TXGECYI 
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NAS, =MAI y entidades de investigación, para formular 
un programa de trabajo. 

b) Formulación y difusión del programa. 

c) Ejecución de las actividades del progra- 
ma. d) Seguimiento y evaluación. 

10. PAPEL DE LA CNE  

La Comisión Nacional de Educación y todas y 
ceda una de las entidades rue la componen debe cumplir 
las sicuientes funciones: 

10.1. Discutir, elaborar y aprobar el Programa 
Nacional de Educación. 

10.2. Coordinar las actividades de difusión re-
gional del Programa y las de carcter nacional. 

10.3. Apoyar las actividades de educación y ca-
pacitaci/Sn de los CRE y CLE. 

10.4. Adelantar el seruimiento y le evaluación 
de las actividades y resultados del Programa. 
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