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1 LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES (GRD). 
 

La gestión para el análisis del riesgo se constituye en un macroproceso que 

trasciende fronteras institucionales y tiene como objetivo generar, evaluar y 

administrar la información sobre la gestión del riesgo que es necesaria y suficiente 

para consolidar la percepción individual, la representación social, la toma de 

decisiones y la participación de los diferentes actores en los que se ha dividido el 

territorio teniendo en cuenta la detección temprana y la valoración del riesgo. 

 

Por otra parte, la caracterización del riesgo de desastres es de gran utilidad en el 

POMCA, ya que permite identificar las condiciones de amenazas en la cuenca como 

unidad de análisis funcional e integral; así mismo permite analizar de manera 

holística los panoramas de riesgo que pudiesen representar afectaciones a las 

poblaciones expuestas, infraestructura estratégica y estructuras físico-bióticas, 

socioeconómicas y de servicios ecosistémicos dentro de un mismo entorno 

fisiográfico o morfométrico natural. Es así que, incluir la gestión del riesgo permite 

orientar desde un enfoque regional el uso del suelo de forma segura a través de 

condicionamientos para el uso y ocupación del territorio, reduciendo las condiciones 

de riesgo actuales y evitando la configuración de nuevas condiciones relacionadas 

con este. 

 

No debe olvidarse que la capacidad institucional en el tríptico tradicional de la 

gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo) es uno de los pilares 

fundamentales para la reducción de las amenazas y el aumento de la resiliencia de 

los territorios, de manera que difícilmente se puede concluir en cualquier territorio 

que la resiliencia está resuelta, ya que de esta problemática surge la necesidad y la 

oportunidad de fortalecer la capacidad institucional y comunitaria. 

 

Acorde con lo mencionado la Gestión Integral del Riesgo de Desastres se concibe 

como un eje fundamental para el desarrollo sostenible de las ciudades y los 

territorios en general, evolucionando a partir de las necesidades que se suscitan por 

el desarrollo y la conveniencia de un ordenamiento y crecimiento seguro de las 

ciudades y de los entornos poblados. Así mismo y a partir de la Política Nacional 

para la Gestión Integral de Recurso Hídrico establecida en 2010, se determinó que 

uno de sus objetivos principales a nivel ambiental es garantizar la sostenibilidad del 

recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulando este 

mismo en el ordenamiento de uso del territorio y la conservación de los ecosistemas 

que regulan la oferta hídrica, al considerar el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social.  

 

Conforme lo anterior, debe resaltarse la importancia que tienen los instrumentos de 

planificación de las cuencas conocidos como Planes de Ordenación y Manejo de 



Cuencas Hidrográficas (POMCA), ya que estos buscan ordenar el uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales renovables y mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento económico, social y la protección de los ecosistemas. Es así como 

con base en el instrumento mencionado, la fase de formulación representa la 

culminación del ejercicio de planeación mediante la construcción de la propuesta 

del componente programático, gracias a que esta permite generar los elementos de 

gestión sobre el uso coordinado y sostenible de los recursos de la cuenca, con los 

que se pretende orientar las fases siguientes del instrumento, las cuales son; de 

ejecución, seguimiento y evaluación.  

 

Con  base en la fase de formulación se buscara identificar y priorizar los problemas 

reconocidos por la comunidad a través de los espacios de participación y el equipo 

técnico en el entorno ambiental, social y económico orientando la ruta que debe 

seguirse en el corto, mediano y largo plazo, para ejecutar las medidas que 

establezcan una mayor prioridad garantizando la sostenibilidad de la cuenca. 

  

Acorde con lo mencionado, el presente documento pretende proponer de manera 

acertada los programas y proyectos que configuran el componente programático 

general y el específico para la gestión del riesgo, las metas e indicadores, fuentes 

de financiación; así como los responsables de la ejecución de las actividades 

establecidas, la estrategia financiera haciendo hincapié en las inversiones del corto, 

mediano y largo plazo, la formulación de las medidas de administración de los 

recursos naturales, la definición de la estructura administrativa y el diseño del 

programa de seguimiento y evaluación en conjunto con las actividades 

complementarias donde se debe evidenciar la vinculación de los actores al proceso. 

 

1.1 OBJETIVO DE LA LINEA ESTRATÉGICA 
 

Conforme a lo expresado, en la elaboración del POMCA y en los análisis realizados 

en las fases anteriores, el objetivo central de la línea estratégica de Gestión de 

Riesgos de Desastres  reside  en controlar y reducir las condiciones de riesgo alto 

de las comunidades que se encuentran expuestas ante eventos de amenaza, 

previniendo nueva exposición y generando comunidades más resilientes para evitar 

un limitado desarrollo local en los territorios. 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Definir el componente programático de gestión de riesgos, en el corto, mediano y 

largo plazo, basados en las problemáticas planteadas  en la fase prospectiva y en 



la sostenibilidad ambiental del territorio, con el fin de responder a los retos 

planteados por los diferentes actores del territorio orientando la toma de decisiones 

para mejorar la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Priorizar los programas y proyectos que contengan medidas, estrategias, 

evaluación y medios de seguimiento en el corto, mediano y largo plazo, con 

base en los conflictos y problemáticas identificadas, incluyendo los resultados 

de la zonificación ambiental.  

 Definir las medidas paras la administración de los recursos naturales 

renovables, contemplados en los resultados obtenidos en la fase de 

prospectiva, zonificación ambiental y en la fase de formulación.  

 Determinar el componente programático para la gestión del riesgo, enmarcado 

en el fortalecimiento del conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo en la 

cuenca del río Sumapaz.  

3 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Controlar el aumento de los elementos expuestos bajo condiciones de amenaza 

presentes, previniendo nueva exposición y generando comunidades más 

resilientes. 

 Reducir las condiciones de riesgo alto de las comunidades que se encuentran 

expuestas ante eventos de amenaza para evitar un limitado desarrollo local en 

los territorios. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos se pueden clasificar y proponer acorde con el tríptico 

planteado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a 

través de la Ley Nacional 1523 de 2012 como conocimiento, reducción y manejo; a 

lo cual se le puede agregar mitigación y adaptación al cambio climático según los 

acuerdos internacionales de gestión del riesgo del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 organizado por Naciones Unidas. 

Esos objetivos específicos se pueden traducir en medidas físicas, no físicas y de 

reducción de elementos expuestos, de las cuales se estimó dentro de cada proyecto 

su ejecución en el corto, mediano y largo plazo.  



De esta manera, para ajustarse a la agenda de reducción de riesgo del marco de 

acción de Sendai y al tríptico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

(conocimiento, reducción y manejo) se definen los siguientes objetivos específicos: 



 Seguimiento de amenazas naturales.  

 Instrumentación y monitoreo de niveles de agua de ríos, precipitaciones para 

prever inundaciones, deslizamientos detonados por lluvia y avenidas 

torrenciales.  

 Establecimiento de sistemas de alertas tempranas articulando instituciones y 

comunidades con puntos de seguimiento y un centro de monitoreo.  

 Fortalecimiento institucional para prevención y atención de emergencias.  

 Gestión de riesgo participativo mediante capacitación y preparación en 

prevención, seguimiento, monitoreo, respuesta a emergencias, ayuda mutua y 

recuperación social posterior a desastres.  

 Preparación de organismos de respuesta a emergencias y 

dotación/capacitación a la comunidad como previsor y respondiente de 

emergencias para reducción de desastres.  

 Mejora del conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo en escalas 

regionales (panoramas de riesgo) y de mayor detalle (estudios básicos y 

detallados de amenazas y riesgos).  

 Ejecución de obras de manejo de aguas y control hidráulico en áreas que 

necesiten control de inundación, estabilización de laderas o márgenes de ríos y 

control de erosión hídrica de lechos y márgenes de ríos en áreas con 

infraestructura expuesta (vías, servicios públicos o asentamientos humanos).  

 Recuperación de áreas afectadas y de aspectos contribuyentes a la generación 

de amenazas. Por ejemplo, gestión de la extracción de materiales de cantera, 

recuperación de bosques nativos, manejo de aguas de escorrentía, 

relocalización de asentamientos, entre otras.  

 Establecimiento administrativo de limitantes y condicionantes por amenaza y 

riesgo para la restricción o el condicionamiento del uso del suelo.  

 Promoción para la transformación cultural e institucional con esfuerzos 

coordinados entre los distintos actores involucrados, desde aquellos que 

poseen funciones en materia de gestión del riesgo como aquellos que se 

encuentra directa o indirectamente relacionados por ser parte de los elementos 

expuestos (empresas, población, etc.). Dichos mecanismos buscarán mejorar 

el conocimiento, la divulgación y las responsabilidades que disponen cada uno 

de los actores sociales e institucionales que enmarcan el campo de la gestión 

de riesgo con la finalidad de aumentar la resiliencia sectorial y territorial.  

 



3.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO PARA MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
 

Una serie de desarrollos normativos generales y específicos se relacionan con la 

gestión del riesgo, desde las normas ambientales hasta las de ordenamiento 

territorial, lo cual refuerza y da soporte a la ejecución de todas las actividades. Las 

leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 inician buscando la conservación y protección del 

medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos 

naturales para que no se localicen asentamientos humanos en áreas de amenaza 

alta o alto riesgo con calificación de “no mitigable”. 

 

Paralelamente y tras varios desastres relacionados con amenazas inevitables como 

la sísmica, la Ley 400 de 1997 reconoce con fuerza la necesidad de adoptar normas 

de construcción sismorresistente, aplicando el código de construcción CCCSR-84 y 

provocando estudios de amenaza sísmica y su actualización a la posterior NSR-98. 

Con esta ley se establecen las responsabilidades y requisitos para las buenas 

prácticas de construcción en busca de reducir los impactos de los desastres por el 

fenómeno sísmico, sugiriendo implícitamente lo que antes no se contemplaba pero 

que hoy hace parte fundamental de la gestión del riesgo: aprender a convivir con 

las amenazas naturales y a adaptarse a las mismas. Pocos años después y tras las 

preocupaciones globales en materia de adaptación de los territorios a los problemas 

ambientales globales, se adoptó el protocolo de Kyoto mediante Ley 629 de 2000 y 

el Decreto 2015 de 2001 para reglamentar la posibilidad de recuperarse de 

desastres en términos de reconstrucción de infraestructura.  

 

Con la incorporación del concepto de prevención en la gestión de riesgo se dieron 

pasos importantes en la reducción de desastres; por ejemplo, con los Decretos 2181 

de 2006 y 4300 de 2007 se incorporó la necesidad de conocer las amenazas 

naturales de los terrenos para poder dar viabilidad a los Planes Parciales 

establecidos por la Ley 388 de 1997. Otro ejemplo son los Decretos 926 de 2010, 

1469 de 2010 y 092 de 2011 con los que se adopta la actualización de la norma de 

construcción sismorresistente NSR-10 y se reglamentan las licencias urbanísticas, 

logrando así fortalecer técnicamente los estudios geotécnicos y estructurales para 

la protección de la vida y de la infraestructura misma expuesta a amenaza sísmica 

y por inestabilidad de laderas en zonas de altas pendientes. 

 

Una vez toma importancia la gestión integral de riesgo en ciudades como Bogotá, 

Medellín y Manizales, el país entero busca replicar experiencias y nace la Unidad 

Nacional de Gestión de Riesgo mediante Decreto 4147 de 2011, la cual daría las 

herramientas para la Ley Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres o Ley 1523 

de 2012 incorporando el primer Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 

 



Posteriormente el ordenamiento territorial empieza a fortalecer la incorporación de 

la gestión de riesgo en cuencas hidrográficas mediante el decreto 1640 de 2012 y 

en municipios con los decretos 1469 de 2010, 1807 de 2014, 1077 de 2015, 308 de 

2016 y 1203 de 2017, con los que se exigen los estudios básicos y detallados 

urbanos y rurales de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales y el establecimiento de medidas de mitigación de amenaza y reducción 

de riesgo posibles para los municipios. Por otra parte, es además obligatorio que 

toda entidad pública y privada que desarrolle proyectos de infraestructura logre 

diseñar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres en cumplimiento 

el decreto 2157 de 2017 que surgió como reglamentación del artículo 42 de la ley 

1523 de 2012.  

 

Finalmente, tras las discusiones de las problemáticas que trae el cambio climático 

al mundo realizadas en el marco de acción de Sendai se sugirieron medidas de 

adaptación a los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático para todos 

los países, algunas de las cuales se establecen en Colombia con el Decreto 308 de 

2016. Este marco de acción de Sendai se entiende como una agenda de reducción 

de riesgo y desastres para el periodo 2015-2030. 

 

3.4 PROGRAMAS DEFINIDOS PARA GESTIÓN DE RIESGO 
 

3.4.1 CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA 

CUENCA. 
 

El programa de conocimiento del riesgo busca como tarea primaria aumentar y 

ampliar significativamente el conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo 

del territorio mediante el seguimiento y monitoreo permanente de zonas que puedan 

verse expuestas a afectaciones por movimientos en masa (MM), avenidas 

torrenciales (AT), inundaciones (INU) e incendios de la cobertura vegetal (ICV) 

procurando por un mejor entendimiento de estos eventos.  

 

Paralelamente al seguimiento permanente y acorde  con los objetivos específicos 

mencionados en párrafos anteriores se proyecta mejorar la información cartográfica, 

biofísica y de bases de datos existentes, etc., mediante la realización de estudios 

que permitan perfeccionar la identificación, análisis y evaluación de amenazas y 

riesgos (medios y altos) de tal forma que se reconozca constantemente el estado 

de la cuenca, las interacciones de los actores, la capacidad de resiliencia de la 

misma y las afectaciones que se presentan en el territorio, facilitando así la 

definición de estrategias de intervención que puedan derivarse de los proyectos de 

reducción y adaptación a las amenazas por (MM, INU, AT, ICV) planteados para la 

cuenca. 

 



3.4.1.1 OBJETIVO 
 

Aumentar el conocimiento relacionado con las condiciones de amenaza y riesgo por 

movimientos en masa (MM), Avenidas Torrenciales (AT), inundaciones (INU,) 

incendios de cobertura vegetal (ICV) que se presentan en la región propendiendo 

por su mejor entendimiento, de tal forma que se reconozca el estado de la cuenca, 

las interacciones de los actores, la capacidad de resiliencia de esta y las 

afectaciones que se presentan en los territorios. 

 

3.4.2 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 

El programa de reducción del riesgo pretende fomentar la cultura de prevención 

mediante el fortalecimiento del tejido social y el conocimiento comunitario para 

mejorar las capacidades de respuesta y adaptación a diferentes situaciones de 

amenaza generando más resiliencia en los diferentes actores involucrados 

(entidades públicas y privadas, comunidades, etc.) procurando reducir los impactos 

generados por eventos amenazantes tales como movimientos en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales mediante la formulación 

en implementación de estrategias en el territorio de la cuenca del río Sumapaz, para 

el control de ocupación de zonas de amenaza media y alta (COZA). 

 

3.4.2.1  OBJETIVO 
 

Fomentar la cultura de prevención para reducir los impactos generados por eventos 

amenazantes tales como movimientos en masa, inundaciones, avenidas 

torrenciales e incendios forestales mediante la formulación en implementación de 

estrategias en el territorio de la cuenca del río Sumapaz 

3.5 ALCANCE DE LOS PROGRAMAS 
 

Correspondiente con el eje temático y la línea estratégica de gestión de riesgo de 

desastres se contemplaron 2 programas denominados “conocimiento del riesgo de 

desastres en la cuenca” y  “reducción del riesgo de desastres” con el propósito firme 

de reducir las condiciones de riesgo alto de las comunidades que se encuentran 

expuestas ante eventos de amenaza generando un limitado desarrollo local en los 

territorios de la cuenca. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es claro decir que el eje 

fundamental se enfoca en la reducción del nivel de riesgo en la sociedad a través 

de acciones de mitigación y prevención disminuyendo o impidiendo condiciones de 

amenaza sobre los elementos expuestos y reducción de la vulnerabilidad mediante 

promoción para la transformación cultural e institucional con esfuerzos coordinados 

entre los distintos actores involucrados, desde aquellos que poseen funciones en 



materia de gestión del riesgo como aquellos que se encuentra directa o 

indirectamente relacionados por ser parte de los elementos expuestos. Dichos 

mecanismos pueden mejorar el conocimiento, la divulgación y las responsabilidades 

que disponen cada uno de los actores sociales e institucionales que enmarcan el 

campo de la gestión de riesgo con la finalidad de aumentar la resiliencia sectorial y 

territorial. Por otra parte, es importante mencionar que los talleres realizados en la 

fase de prospectiva y de formulación permitieron identificar algunas propuestas 

interesantes de los actores en materia de fortalecimiento de la gestión de riesgo en 

la cuenca y en los municipios para la prevención de desastres y la respuesta 

oportuna de instituciones y comunidad frente a eventos amenazantes de origen 

natural y socionatural como movimientos en masa, inundaciones, sismos, avenidas 

torrenciales e incendios de las coberturas vegetales. 

 

3.6 PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior correspondiente con el eje temático y la 

línea estratégica de gestión de riesgo de desastres se contemplaron 2 programas 

denominados “conocimiento del riesgo de desastres en la cuenca” y  “reducción del 

riesgo de desastres” con el propósito firme de reducir las condiciones de riesgo alto 

de las comunidades que se encuentran expuestas ante eventos de amenaza 

generando un limitado desarrollo local en los territorios de la cuenca.  

 

Esto se propone mediante la premisa de implementar mecanismos de adaptación a 

las condiciones de amenaza generadas por la ocurrencia de precipitaciones 

extremas provocadas por las variaciones climáticas sinópticas como la variabilidad 

climática y cambio climático, planteándose los proyectos que se muestran en la 

Tabla 1. El enfoque de los proyectos de estos programas es volcado a generar y 

construir medidas de adaptación consecuentes con las realidades físicas actuales 

y futuras de la cuenca en términos de amenazas naturales y socionaturales. 

 
Tabla 1. Estructura básica y estratégica de los programas y proyectos en materia de fortalecimiento 

de la gestión de riesgo de desastres en la cuenca del río Sumapaz. 
Fuente: POMCA río Sumapaz 2022. 

PROGRAMA PROYECTO 
CODIGO FICHA DE 

PROYECTOS 

3.1 Conocimiento del riesgo de 
desastres en la cuenca. 

3.1.1 Seguimiento y monitoreo de eventos 
amenazantes en el territorio. 

GRD1-P-01 

3.1.2 Estudios de riesgo de desastres en escalas 
regional, semidetallada y detallada 

GRD1-P-02 

3.2 Reducción del riesgo de 
desastres. 

3.2.1 Prevención y reducción de las condiciones de 
riesgo en zonas de amenaza alta y media. 

GRD2-P-01 

3.2.2 Comunidades resilientes y mejora de 
capacidades de respuesta ante situaciones de 
amenaza. 

GRD2-P-02 



Por otra parte, los proyectos propuestos buscan la adaptación territorial a las 

amenazas y riesgos, considerando los efectos del cambio climático en un sentido  

más amplio de los relacionados con gestión de riesgo pues esta adaptación deberá 

incluir la del propio territorio desde un punto de vista físico (obras civiles de manejo 

integral de aguas, estructuras de contención de laderas, aliviaderos de velocidad de 

flujo en quebradas, entre otras) y la adaptación de las comunidades para su 

apropiación y autocuidado (incluyendo, si la necesidad así lo amerita el 

reasentamiento de familias). Es claro decir que las medidas de reasentamiento de 

familias son en extremo  costosas pero necesarias y obligatorias por parte de las 

autoridades, de manera que según se vayan asignando recursos para medidas 

físicas estructurales como obras o reasentamientos de familias1 se aplicarán de 

acuerdo con las priorizaciones adoptadas a partir de estudios técnicos suficientes.  

 

Finalmente, cabe decir también que las condiciones propias de cada municipio en 

materia de gestión de riesgos debe propender por enfoques más acertados y 

articulados de manera contundente con las estrategias que pretendan adoptarse 

frente a los sistemas de alerta temprana y la articulación efectiva comunitaria e 

institucional. Esta situación permitirá en los momentos que se conciban eventos de 

emergencia de gran magnitud, generar mayores indicadores de evaluación de 

riesgos y amenazas que susciten en menos pérdidas de vidas humanas. 

 

3.6.1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EVENTOS 

AMENAZANTES EN EL TERRITORIO. 
 

Con el fin primario de ampliar el conocimiento respecto a la generación y ocurrencia 

de eventos amenazantes de origen natural (movimientos en masa (MM), 

inundaciones (INU), avenidas torrenciales (AT), incendios de coberturas vegetales 

(ICV), Sequias etc.,) en el territorio, donde es indiscutible la necesidad de identificar 

las posibles afectaciones de los municipios frente a estos eventos y considerando 

los resultados del diagnóstico obtenidos para el componente de gestión de riesgos, 

se propone identificar polígonos de priorización en zonas de amenazas altas para 

implementar un monitoreo permanente en estas áreas, ya que a través de la mejora 

de la información existente frente a la caracterización de estos eventos y 

propendiendo por el mejor entendimiento de los mismos, permitirá orientar e integrar 

estrategias     y acciones más acertadas de prevención y reducción de riesgos.   

 

Conforme lo anterior, una vez se determine e implemente el programa de monitoreo 

propuesto en el proyecto “Monitoreo de la disponibilidad hídrica con participación 

                                            
1 Los procesos de reasentamiento de familias hacen parte de las medidas más costosas financiera y socialmente, pero 

aun siendo esta la medida más compleja y la última de la lista generalmente, se convierte en necesaria si la protección a 
la vida no se ve garantizada; por tanto, este valor puede ser considerado muy alto o muy bajo dependiendo del análisis de 
las características detalladas identificadas en los sectores considerados como críticos por amenazas, por lo que se 
recomienda estudiar y revisar estos procesos con un mayor detalle. 



comunitaria (RH1-P-01)” del componente de recurso hídrico para la cuenca del río 

Sumapaz, se plantea que con la información generada y documentada en los 

diferentes informes y/o boletines, se puedan proyectar y realizar actividades de 

prevención y reducción, que pueden corresponder a las que se mencionan a 

continuación: identificación y georreferenciación de sitios críticos que deben ser 

monitoreados; determinación, georreferenciación de polígonos y realización de 

registro fotográfico de ocupaciones en áreas expuestas; construcción del mapa 

único de prevención; definición de umbrales de amenazas monitoreadas para el 

establecimiento preliminar de alertas tempranas institucionales y comunitarias de 

acuerdo al tipo de evento; asignación de polígonos a entidades responsables, 

instalación de nuevos equipos de monitoreo de ser necesario y establecimiento de 

medidas inmediatas de prevención y atención de las eventuales emergencias que 

pudiesen originarse en escenarios simples2.  

 

Es así, como la realización y/o operación  de las campañas de monitoreo acorde 

con lo mencionado, permitirán  analizar y evaluar el comportamiento de la cuenca 

frente a las amenazas por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en 

masa, en las zonas de las márgenes de los cuerpos de agua principalmente. No 

obstante lo anterior, se estudiará la pertinencia de realizar campañas de monitoreo 

con los recursos e información disponible en la actualidad e ir construyendo y 

fortaleciendo durante el horizonte del POMCA el programa de monitoreo 

permanente en zonas de amenazas altas. 

 

3.6.2 ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES EN ESCALAS 

REGIONAL, SEMIDETALLADA Y DETALLADA 
 

Con el fin de avanzar, detallar y actualizar el conocimiento respecto a las 

condiciones de amenaza y/o riesgo en el territorio, los estudios de evaluación de 

amenazas y/o riesgo constituyen uno de los más claros instrumentos de gestión que 

pueden ser desarrollados e implementados por los municipios, toda vez que siempre 

se ha conocido la importancia de la generación, actualización y/o detalle en el 

conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos como el soporte para la 

identificación de las acciones de gestión adecuadas de acuerdo con los escenarios 

analizados, de manera tal que se convierten en la plataforma para la toma de 

decisiones por parte de los municipios y demás entidades.  

 

Acorde con lo anterior, se propone consolidar y mejorar las bases de datos social, 

cultural, ambiental y económica del territorio relacionada con la gestión de riesgos 

actualizando los diferentes insumos necesarios que permitan analizar y estimar de 

manera holística nuevos estudios de riesgo a escalas regionales, semidetallados y 

                                            
2 Los escenarios simples corresponden a la implementación de acciones de prevención y reducción inmediatas que se 
desprenden de los resultados de los informes de monitoreos realizados en zonas priorizadas por las diferentes entidades. 



detallados en el territorio para los diferentes eventos de amenaza que se presentan 

en la cuenca. Es así como los estudios detallados priorizados en zonas de 

amenazas altas permitirán desarrollar acciones preventivas y correctivas de 

reducción de riesgo actual y futuro. 

 

3.6.3 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

RIESGO EN ZONAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA. 
 
Enmarcados en toda la normatividad existente, la gestión de riesgos busca prevenir, 
reducir y mitigar el riesgo en zonas de amenaza alta y media, mediante acciones de 
orden regional y local, para el fortalecimiento de las medidas de control y alerta de 
las que dispone la cuenca del río Sumapaz, por medio de la implementación de 
medidas para el control de los diferentes eventos (inundaciones, avenidas 
torrenciales, movimientos en masa, e incendios de la cobertura vegetal) 
conservando una mirada holística que permita sectorizar y proponer medidas 
tangibles de mitigación de amenazas y de reducción de riesgo apropiadas a partir 
de los estudios regionales logrados y ejecutados, sin olvidar que esto solamente se 
logrará a partir del estudio y diseño de las mismas en el nivel de detalle que amerita. 
 
Conforme a lo anterior, se busca con este proyecto fortalecer la capacidad 
institucional y comunitaria mediante la implementación de estrategias que permitan 
construir e incorporar la cultura de la prevención de riesgos. En este sentido se 
espera que estas acciones permitan brindar herramientas que se puedan ejecutar 
no solo por las diferentes entidades sino por las comunidades mediante un control 
óptimo de las zonas de amenazas altas para evitar la generación de nuevas 
condiciones de riesgo e implementar acciones preventivas y de mitigación en las 
zonas ya existentes. 
 

3.6.4 COMUNIDADES RESILIENTES Y MEJORA DE 

CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 

AMENAZA. 
 

Contextualizados en algunas de las campañas realizadas por algunas de las 

entidades del orden nacional y municipal, se busca intentar incorporar el tema de 

prevención y atención de emergencias en la cultura de los habitantes a través del 

diseño y la puesta en marcha de diferentes políticas, estrategias, planes, proyectos 

y metodologías, evidenciando de manera contundente que  la formación a la 

comunidad es un instrumento que constituye una de las estrategias más importantes 

de la gestión de riesgos, ya que está permite establecer el trabajo comunitario como 

una actividad participativa en la que todos los actores sociales aportan y aprenden. 

Esta estrategia se basa en la percepción que cada persona tiene del riesgo de modo 

que en la retroalimentación se construyen conceptos y se logran acciones 

comunitarias de prevención, mitigación y reconstrucción.  



 

Es así que basados en los antecedentes de eventos en la cuenca se busca construir 

una línea base con información de gestión de riesgo del territorio que permita 

establecer algunas de las necesidades y sus problemáticas para su intervención 

basándose en los resultados de instrumentos tales como los planes familiares y 

mapas comunitarios de riesgos. 

 

3.7 RECOMENDACIONES PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE LOS PROYECTOS 
 

Como aproximación inicial a las actividades preliminares propuestas de 

identificación y priorización de áreas con condición de riesgo, se adelantó la 

delimitación de polígonos  y puntos de monitoreo cercanos a los centros poblados 

con el fin de iniciar las labores de seguimiento permanente en estas zonas. Estas 

áreas se pueden apreciar en la Figura 1. 

 

Así mismo, se proyectó una delimitación aproximada de polígonos que se 

encuentran en zonas de amenazas altas con diferentes prioridades, para determinar 

posibles zonas que deban ser objeto de una evaluación de amenazas más detallada 

que permita mejorar el conocimiento frente a las condiciones de riesgo que se 

puedan presentar en estas áreas. Es importante mencionar que la actualización y/o 

detalle en el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos son el 

soporte para la identificación de las acciones de gestión adecuadas de acuerdo con 

los escenarios analizados, de manera tal que se convierten en la plataforma para la 

toma de decisiones por parte de los municipios y demás entidades. Estas áreas se 

pueden apreciar en la Figura 2. 

 

No obstante, cabe decir que las priorizaciones propuestas para la implementación 

de nueva instrumentación y/o realización de estudios de detalle dependerán en 

mayor medida de los procesos de priorización que adelantan las corporaciones, las 

gobernaciones, las entidades estatales y municipales en los diferentes instrumentos 

de planificación y conforme con las disponibilidades presupuestales para la 

ejecución de estos estudios. 

 

Si se requiere profundizar sobre el tipo de intervenciones que se pueden desarrollar 

en estos polígonos, se recomienda considerar las mencionadas en el documento de 

la fase prospectiva (ANEXO 03.1-3 FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL GESTIÓN DEL RIESGO en el capítulo 6.8.3  MEDIDAS DE GESTIÓN 

DEL RIESGO EN EL ESCENARIO APUESTA) ya que allí se relaciona de manera 

general las medidas físicas y administrativas recomendadas para movimientos en 

masa, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios de las coberturas vegetales, 

vulnerabilidad y riesgo específicadas para cada categoría (alta, media y baja). 

 



 

Fuente: POMCA río Sumapaz 2022. 

Figura 1. Polígonos priorizados para seguimiento y monitoreo permanente. 

 



 

Fuente: POMCA río Sumapaz 2022. 

Figura 2. Polígonos priorizados para la realización de estudios de detalle. 

 



3.8 ZONAS SUJETAS A MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y 

RECUPERACIÓN POR RIESGO 
 

Las medidas se relacionan con las áreas de amenazas medias y altas con doble 

priorización; zonas de amenazas altas y áreas que tienen elementos expuestos. 

Estas áreas estarán sujetas a recuperación de afectaciones por movimientos en 

masa, avenidas torrenciales e inundaciones o a reducción de riesgo en el caso de 

elementos expuestos siendo  priorizadas según los resultados de condiciones de 

riesgo en la fase de diagnóstico. 

 

Las medidas de reducción y recuperación por riesgo se específican en los 

escenarios deseados y apuesta de la fase de prospectiva y se ajustan a la agenda 

de reducción de riesgo del marco de acción de Sendai y al tríptico del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo y la Ley 1523 de 2012 a saber: conocimiento, 

reducción y manejo, haciendo énfasis en las dos primeras e incorporando la 

adaptación a los efectos del cambio climático propuestas en el acuerdo 

internacional. Las medidas que se indican en la Tabla 2 se observan de manera 

resumida relacionadas con los proyectos definidos y se indica la consonancia con 

el instrumento de Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres de Colombia 

(PNGR), "una estrategia de desarrollo", 2015-2025. 

 
Tabla 2. Medidas administrativas y proyectos en gestión de riesgo. 

MEDIDA ADMINISTRATIVA PROYECTO 
RELACIÓN 

SNGRD/PNGR/MA SENDAI 

Seguimiento de amenazas naturales 

3.1.1 
SNGRD – Conocimiento 
MA Sendai – Conocimiento y 
Adaptación 

Instrumentación y monitoreo de niveles de agua de ríos, 
precipitaciones para prever inundaciones, deslizamientos 
detonados por lluvia y avenidas torrenciales 

Establecimiento de sistemas de alertas tempranas 
articulando instituciones y comunidades con puntos de 
seguimiento y un centro de monitoreo 

Fortalecimiento institucional para prevención y atención de 
emergencias 

3.2.1 

SNGRD – Conocimiento, reducción 
y manejo 
MA Sendai – Fortalecimiento 
institucional 

Gestión de riesgo comunitario mediante capacitación y 
preparación en prevención, seguimiento, monitoreo, 
respuesta a emergencias, ayuda mutua y recuperación 
social posterior a desastres 

3.2.2 

SNGRD – Conocimiento, reducción 
y manejo 
MA Sendai – adaptación y aumento 
de resiliencia 

Preparación de organismos de respuesta a emergencias y 
dotación/capacitación a la comunidad como previsor y 
respondiente de emergencias para reducción de desastres 

3.2.1 
SNGRD – Manejo 
MA Sendai – adaptación y aumento 
de resiliencia 

Mejora del conocimiento de las condiciones de amenaza y 
riesgo en escalas regionales (panoramas de riesgo) y de 
mayor detalle (estudios básicos y detallados de amenazas y 
riesgos) 

3.1.2 
SNGRD – Conocimiento 
MA Sendai – conocimiento del 
riesgo 



MEDIDA ADMINISTRATIVA PROYECTO 
RELACIÓN 

SNGRD/PNGR/MA SENDAI 

Ejecución de obras de manejo de aguas y control hidráulico 
en áreas que necesiten control de inundación, estabilización 
de laderas o márgenes de ríos y control de erosión hídrica 
de lechos y márgenes de ríos en áreas con infraestructura 
expuesta (vías, servicios públicos o asentamientos 
humanos) 3.2.2 

SNGRD – Reducción 
MA Sendai – Mitigación de 
amenazas, reducción de riesgo, 
aumento de resiliencia y adaptación 

Recuperación de áreas afectadas y de aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas. Por ejemplo 
gestión de la extracción de materiales de cantera, 
recuperación de bosques nativos, manejo de aguas de 
escorrentía, relocalización de asentamientos, entre otras 

Establecimiento administrativo de limitantes y 
condicionantes por amenaza y riesgo para la restricción o el 
condicionamiento del uso del suelo. Por ejemplo las áreas 
en amenaza alta por avenidas torrenciales deben ser 
restringidas para cualquier uso que implique actividades 
permanentes pasivas o activas y condicionadas a su uso y 
aprovechamiento casual en temporadas de bajas 
precipitaciones cuando se pueda descartar la ocurrencia de 
este fenómeno. Otro ejemplo corresponde con las áreas de 
amenaza por inundación, en donde se puede permitir 
actividades productivas y usos adaptados o adaptables a la 
presencia de agua frente a la ocurrencia de inundaciones 
como cultivos resistentes a saturación de suelos y 
actividades, zonas de protección, entre otras 

3.1.2 

SNGRD – Conocimiento y 
Reducción 
MA Sendai – Mitigación de 
amenazas, reducción de riesgo, 
aumento de resiliencia y adaptación 

 

3.9 INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL POMCA 
  

La implementación de la gestión integral de riesgo del POMCA tiene la oportunidad 

de articulación con el ordenamiento territorial municipal y los planes 

departamentales y municipales de gestión de riesgo y de desarrollo de la siguiente 

manera: 

 

Sistemas de alertas tempranas dando relevancia a la formación y participación de 

la comunidad: este proyecto deberá plantearse con la participación de los planes de 

emergencia y los planes de gestión de riesgo de cada municipio y de la gobernación, 

pues del seguimiento de las condiciones amenazantes dependerá en gran medida 

la existencia de damnificados o incluso víctimas fatales. 

 

Construcción de conocimiento para la gestión del riesgo en áreas prioritarias en 

amenaza alta: los municipios tienen la competencia de realizar los estudios básicos 

y detallados para la incorporación de amenazas y riesgos dentro de los criterios de 

ordenamiento territorial, acción en la que el POMCA puede brindar 



acompañamiento financiero y técnico teniendo en cuenta los estudios ya realizados 

en la fase de diagnóstico.  

 

La cuenca posee territorios con todos los tipos de amenazas naturales y 

socionaturales (movimientos en masa en zonas de ladera, inundaciones en 

planicies, avenidas torrenciales en las zonas de abanicos y planicies, sismos 

considerables en el sistema de fallas Frontal de la Cordillera Oriental, incendios por 

quemas no controladas y socavación lateral de los ríos), de manera que los estudios 

básicos urbanos de amenaza y riesgo para la actualización de cada EOT, PBOT o 

POT deben emplear cartografía más completa que la del POMCA (que debe ser 

objeto de actualización; geología, geomorfología, geotecnia, relieve, etc.).  

 

Es así, que esta información debe contener análisis más complejos que los 

mostrados en el diagnóstico de las condiciones de riesgo de la cuenca para que su 

ejecución represente correctamente las necesidades del territorio y no se reduzca 

a los métodos más simples con el uso de información general existente como 

lastimosamente ha ocurrido en una importante proporción de estudios básicos de 

los municipios del país. 

 

Medidas estructurales y no estructurales para la gestión del riesgo y la 

recuperación ambiental de áreas afectadas por eventos amenazantes. 

 

Dentro de la implementación se reconocerá a la amenaza por movimientos en masa 

como la amenaza más representativa y se dará más detalle o importancia a este 

tipo de fenómeno. Al tiempo, la amenaza por inundaciones (e incluso todas las 

amenazas) no son por sí mismas desfavorables para el territorio siempre y cuando 

no existan elementos expuestos vulnerables dentro de la infraestructura o 

asentamientos humanos, posibilitándose su condicionamiento no restrictivo para 

cierto tipo de actividades productivas tradicionales de la región, siguiendo de 

manera generalizada la Figura 3. 

 

Por otra parte, en el abanico de opciones de medidas físicas para el manejo y control 

de estabilidad de laderas y amortiguamiento hidráulico en cuerpos de agua ha 

tomado auge el uso de procesos de renaturalización, terraceo biosostenido, 

canalización y escalonamiento con elementos en guadua, madera y enraizamiento 

natural, todos conocidos hoy como bioingeniería. La bioingeniería generalmente se 

ha acompañado de la apropiación comunitaria del territorio a través de la 

participación activa de la comunidad en el diseño y la construcción de las obras, lo 

cual constituye una herramienta de articulación entre la técnica y la participación 

comunitaria que aporta al arraigo y apropiación de las condiciones de amenaza y 

riesgo por parte de los pobladores. 

 



Amenaza alta y media

Conservación o 
protección

Uso alternativo

Estudio de mayor detalle

1

1

Actividades productivas 
resilientes a cada 

amenaza

Aprovechamiento activo 
o pasivo en temporadas 

secas

¿Amenaza baja?

Uso no condicionado por 
amenaza o riesgo

Sí

No

 

Fuente: GEOTRIE, 2018. 

Figura 3. Diagrama para establecer limitantes y condicionantes por amenaza 

 

En ese sentido es conveniente promover y condicionar este tipo de medidas según 

las complejidades existentes de manera local pues se debe recordar que las 

variables naturales son ciertamente más relevantes que los aspectos contribuyentes 

antropogénicos. Esta situación obliga de manera ineludible a ejecutar siempre 

análisis geotécnicos determinísticos que soporten la suficiencia de las obras en la 

estabilización de las laderas pues es sabido que la bioingeniería tiende a obviar 

dichos análisis físicomatemáticos. Estos estudios siempre deberán caracterizar de 

manera directa el comportamiento geomecánico de los materiales, estimar su 

durabilidad y funcionalidad bajo las condiciones normales y extremas de sismo y 

lluvia para evitar generar nuevas condiciones de amenaza o riesgo. 

 

De cualquier manera, que sea el caso, la aplicación de las técnicas de bioingeniería 

tienen la posibilidad de aportar a la reducción de las condiciones de riesgo con 

participación comunitaria siempre que todas las variables naturales y 

antropogénicas sean estudiadas con el detalle suficiente, ya sea que realicen el 

control directo de la estabilidad o solamente de manera complementaria. Cada caso 

debe ser estudiado geomecánicamente de manera particular para que se pueda 

determinar si las medidas físicas adecuadas pueden incluir o no este tipo de opción.  



 

En movimientos en masa y avenidas torrenciales pueden aportar desde la 

renaturalización y manejo integral de aguas, hasta alivio de energía de escorrentías 

y estabilización de materiales superficiales. No obstante, estas deberán ser 

complementarias con las medidas físicas rígidas dependiendo de la realidad de 

cada variable natural involucrada toda vez que si es necesaria la estabilización de 

una ladera en condiciones extremas dada la exposición de población o 

infraestructura estratégica, se deberá garantizar de manera integral la estabilidad 

de la intervención. 

 

3.10 FICHAS DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES. 
 

Como se mencionó en el capítulo 3.6 correspondiente con el eje temático y la línea 

estratégica de gestión de riesgo de desastres se contemplaron 2 programas 

denominados “conocimiento del riesgo de desastres en la cuenca” y  “reducción del 

riesgo de desastres” con el propósito firme de reducir las condiciones de riesgo alto 

de las comunidades que se encuentran expuestas ante eventos de amenaza 

generando un limitado desarrollo local en los territorios de la cuenca. Acorde con 

esto el desarrollo del componente programático permitió precisar 4 fichas de 

proyectos que concentran varios ítems que facilitan la comprensión de las 

propuestas allí incorporadas y las cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

  



 

Tabla 3 Proyecto GRD1-P-01: Conocimiento del riesgo de desastres en la cuenca. 

 

 

POMCA RÍO SUMAPAZ 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

2. PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA CUENCA. 

3. CÓDIGO DEL PROYECTO GRD1-P-01 
4. NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EVENTOS AMENAZANTES 
EN EL TERRITORIO. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con el fin primario de ampliar el conocimiento respecto a la generación y ocurrencia de eventos amenazantes de origen natural (movimientos en masa 

(MM), inundaciones (INU), avenidas torrenciales (AT), incendios de coberturas vegetales (ICV), Sequías etc.,) en el territorio, donde es indiscutible la 

necesidad de identificar las posibles afectaciones de los municipios frente a estos eventos y considerando los resultados del diagnóstico obtenidos para el 

componente de gestión de riesgos, se propone identificar polígonos de priorización en zonas de amenazas altas para implementar un monitoreo permanente 

en estas áreas, ya que a través de la mejora de la información existente frente a la caracterización de estos eventos y propendiendo por el mejor 

entendimiento de los mismos, permitirá orientar e integrar estrategias     y acciones más acertadas de prevención y reducción de riesgos.   

 

Conforme lo anterior, una vez se determine e implemente el programa de monitoreo propuesto en el proyecto “Monitoreo de la disponibilidad hídrica 

con participación comunitaria (RH1-P-01)” del componente de recurso hídrico para la cuenca del río Sumapaz, se plantea que con la información 

generada y documentada en los diferentes informes y/o boletines, se puedan proyectar y realizar actividades de prevención y reducción, que pueden 

corresponder a las que se mencionan a continuación: identificación y georreferenciación de sitios críticos que deben ser monitoreados; determinación, 

georreferenciación de polígonos y realización de registro fotográfico de ocupaciones en áreas expuestas; construcción del mapa único de prevención; 

definición de umbrales de amenazas monitoreadas para el establecimiento preliminar de alertas tempranas institucionales y comunitarias de acuerdo al 

tipo de evento; asignación de polígonos a entidades responsables, instalación de nuevos equipos de monitoreo de ser necesario y establecimiento de 

medidas inmediatas de prevención y atención de las eventuales emergencias que pudiesen originarse en escenarios simples* (ver nota). Es así, como la 

realización y/o operación  de las campañas de monitoreo acorde con lo mencionado, permitirán  analizar y evaluar el comportamiento de la cuenca frente 

a las amenazas por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, en las zonas de las márgenes de los cuerpos de agua principalmente. No 

obstante lo anterior, se estudiará la pertinencia de realizar campañas de monitoreo con los recursos e información disponible en la actualidad e ir 

construyendo y fortaleciendo durante el horizonte del POMCA el programa de monitoreo permanente en zonas de amenazas altas. 

 

Nota: *Los escenarios simples corresponden a la implementación de acciones de prevención y reducción inmediatas que se desprenden de los resultados 

de los informes de monitoreos realizados en zonas priorizadas. 



 

6. LOCALIZACIÓN 

SUBCUENCA: 

Directos al Sumapaz Melgar – 

Nilo, Río San Juan, Río Pilar, 

Río Negro, Río Alto Sumapaz, 

Río Cuja, Río Panches, Río 

Medio Sumapaz, Directos al 

Sumapaz Suarez – Ricaurte, 

Quebrada Negra, Quebrada 

La Apicalá, Río Pagüey, 

Directos al Sumapaz 

Icononzo-Pandi, Río Juan 

López. 

 

MUNICIPIO: 

Localidad 20 Sumapaz de 

Bogotá, Cabrera, Venecia, 

San Bernardo, Pandi, 

Arbeláez, Pasca, 

Fusagasugá, Silvania, 

Icononzo, Melgar, Carmen 

de Apicalá, Nilo, Agua de 

Dios, Suárez. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales, 
población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación, 
organizaciones sociales e instancias locales de gestión de riesgos y finalmente instituciones 
públicas encargadas del control urbano y rural en materia de riesgos. 



 

7. PROBLEMA DEL PROYECTO. 

Las características geológicas de la cuenca, conjugadas con el régimen hidrometeorológico en los diferentes municipios y las intervenciones sobre el 

medio ambiente, interactúan para crear condiciones que propician la ocurrencia de eventos amenazantes de diversa índole. Sumado a esto, los diferentes 

procesos de expansión urbana en el territorio y la presión por el uso del suelo que se presenta por la creciente demanda de nuevas viviendas para las 

personas que llegan a los municipios, promueve la invasión de los corredores ecológicos de cuerpos y cursos de agua. Es así como estos asentamientos 

humanos en estas zonas, generalmente de origen informal, generan a su vez amenazas y riesgos a las comunidades que los ocupan, de forma adicional 

a las amenazas impuestas por la dinámica propia de los cuerpos de agua. En este sentido, es claro afirmar que los eventos de emergencia se van 

gestando a través de "un proceso de construcción de riesgos" que es impulsado por fenómenos netamente sociales. 

 

Conforme lo anterior, es preciso indicar que la cuenca del río Sumapaz cuenta con una red de monitoreo hidrometeorológica, no obstante, para suplir las 

necesidades del componente de gestión de riesgo de desastres, esta presenta ciertas deficiencias en cuanto a las áreas de influencia de la estaciones, 

en especial en las zonas aledañas al páramo de Sumapaz y en la parte sureste de la cuenca, donde posiblemente se estén generando  y evidenciando 

eventos de precipitación importantes que causan aumento en los niveles y caudales de los cuerpos de agua. Así mismo, es preciso indicar que algunas 

de estas zonas no cuentan con instrumentos y equipos necesarios que permitan implementar sistemas de alertas tempranas  para prevenir y reducir los 

impactos provocados por eventos tales como avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos, entre otros. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El conocimiento como base para la toma de las decisiones en los temas relacionados con la gestión integral del riesgo, involucra desde las percepciones 

personales y colectivas, hasta el desarrollo científico en torno al tema. Es así como la gestión para el análisis del riesgo se constituye en un macroproceso 

que trasciende fronteras institucionales y tiene como objetivo analizar, generar, evaluar y administrar la información sobre el riesgo, que es necesaria y 

suficiente para consolidar la percepción individual, la representación social, la toma de decisiones y la participación de los distintos actores y para cada 

uno de los escenarios de riesgos en los que se ha dividido el territorio para reconocerlo naturalmente de manera particular, desde la detección temprana 

y la valoración del riesgo, hasta la identificación de alternativas de gestión para la cuenca del río Sumapaz. 

9. OBJETIVOS 

GENERAL  META  INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Aumentar el conocimiento de las condiciones de amenaza y 

riesgo generado por eventos de origen natural como movimientos 

en masa (MM), Avenidas Torrenciales (AT), inundaciones (INU,) 

incendios de cobertura vegetal (ICV), en el territorio propendiendo 

por su mejor entendimiento, mediante el seguimiento permanente 

de los mismos, de tal forma que se reconozca el estado de la 

cuenca, las interacciones de los actores, la capacidad de 

resiliencia de esta y las afectaciones que se presentan en el 

territorio. 

Realizar el seguimiento y 
monitoreo permanente, como 
mínimo del 30% (12 de los 44 
polígonos propuestos para 
monitoreo) en zonas de amenaza 
altas afectadas por eventos de 
inundaciones y/o avenidas 
torrenciales obteniendo 
indicadores siempre actuales 
frente a la dinámica de riesgo en 
la cuenca. 

( # de Pm / # de 

Pmp) * 100% 

 

Pm: Polígonos 

monitoreados. 

 

Pmp: polígonos 

propuestos para 

monitoreo 

Documentos 

técnicos. 



 

ESPECÍFICOS META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Llevar a cabo el proceso de conocimiento, apropiación y 

gestión del proyecto frente a los responsables de su 

ejecución. 

Desarrollar el 100% del proceso 

frente a los responsables de la 

ejecución. 

(# de actividades 

ejecutadas/ # de 

actividades 

proyectadas) * 

100% 

Soportes de la 

ejecución de 

actividades 

desarrolladas 

(Actas, registro 

fotográfico, 

listados de 

asistencia). 

2 

Realizar monitoreo a los polígonos priorizados en zonas de 

inundación y/o avenidas torrenciales que presentan una 

condición de alta amenaza y que por su alta dinámica de 

reocupación o por estar cercanos a zonas con dinámicas de 

movilidad poblacional alta permitirían evitar y/o reducir la 

generación de nuevos riesgos. 

Implementar el 30% (12 de los 44 

polígonos propuestos para 

monitoreo)  del programa de 

monitoreo permanente acorde 

con los polígonos propuestos y 

priorizados en zonas de 

amenazas altas. 

( # de Pm / # de 

Pmp) * 100% 

 

Pm: Polígonos 

monitoreados. 

 

Pmp: polígonos 

propuestos para 

monitoreo 

Informes de 

monitoreo de 

amenazas 

3 

Consolidar y analizar la Información proveniente de la 

ejecución de campañas de seguimiento y monitoreo 

permanente de la red hidrometeorológica en las zonas 

priorizadas con amenazas altas para el desarrollo de 

actividades de prevención y reducción de riesgos en 

escenarios simples. 

Analizar y sistematizar mínimo el 

60% de datos de la información 

producida para evaluación 

permanente de amenaza, 

escenarios de daño y panoramas 

de riesgo 

(% de información 

analizada y  

sistematizada / % 

de información 

producida) * 100% 

Documentos 

Técnicos 

10. ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Realizar mesas de trabajo. 

Desarrollo de las jornadas de trabajo necesarias para avanzar en el conocimiento del 

proyecto y la apropiación de los ejecutores frente a la gestión técnica, administrativa y de 

recursos financieros. 



 

2 

Estructurar y desarrollar el programa de monitoreo 

mediante la inclusión y realización de seguimiento y 

monitoreo en zonas de amenaza alta por 

inundaciones y avenidas torrenciales para 

determinar posibles acciones y/o intervenciones. 

Conforme con lo establecido en el programa de gestión del conocimiento en el proyecto 

“Monitoreo de la disponibilidad hídrica con participación comunitaria (RH1-P-01)” 

que pretende estructurar y desarrollar el “programa institucional regional de monitoreo 

integral de la disponibilidad hídrica del agua (PRMIDH)” tal y como se muestra 

respectivamente en los objetivos específicos 2 y 3 del proyecto en mención, se busca 

realizar la inclusión de actividades de seguimiento y monitoreo de amenazas de origen 

natural frente a eventos de inundación y avenidas torrenciales aprovechando la 

infraestructura  existente y que corresponde a las estaciones equipadas para la red 

hidrometeorológica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el 

fin de que se consolide y genere información valiosa que pueda ser objeto de análisis para 

la determinación de actividades de prevención y reducción de riesgos. Acorde con lo 

mencionado se busca el establecimiento de medidas inmediatas de prevención y atención 

de las eventuales emergencias que pudiesen originarse en escenarios simples. 

 

Relacionado con la nueva instrumentación requerida, se proponen inicialmente 

implementar como mínimo el 10% de los 91 puntos de monitoreo con puntos de aforo 

convencionales (reglas limnimétricas). Así mismo, se propone monitorear al menos 30% de 

los 44 polígonos priorizados cercanos a centros poblados para intentar implementar alertas 

tempranas. No obstante, cabe decir que las priorizaciones propuestas para la 

implementación de nueva instrumentación  dependerán en mayor medida de los procesos 

de priorización que adelantan las corporaciones, las gobernaciones, las entidades estatales 

y municipales en los diferentes instrumentos de planificación y conforme con las 

disponibilidades presupuestales para la ejecución de estos estudios. 

 

No obstante lo anterior, se estudiará y evaluara la pertinencia de realizar campañas de 

monitoreo con los recursos e información disponible en la actualidad, con el fin de construir 

y fortalecer durante el horizonte del POMCA el programa de monitoreo permanente en 

zonas de amenazas altas. 

3.1 

Consolidar la Información proveniente de la 

ejecución de campañas de seguimiento y monitoreo 

permanente de la red hidrometeorológica en las 

zonas priorizadas con amenazas altas. 

La consolidación de la información de la ejecución de campañas de seguimiento y 

monitoreo permanente en las zonas priorizadas, corresponderá a la información generada 

para la cuenca del río Sumapaz,  que tiene que ver con el comportamiento de la 

precipitación, la escorrentía superficial, velocidad del viento, datos hidrológicos y 

climatológicos, estado del catálogo de estaciones, medición de niveles entre otros temas. 



 

3.2 

Analizar la información de seguimiento y monitoreo  

permanente para el desarrollo de actividades de 

prevención de amenazas y reducción de riesgos en 

escenarios simples. 

El análisis corresponde a la extracción de información importante que permita la realización 

de diferentes actividades como la identificación y georreferenciación de sitios críticos que 

deben ser monitoreados; definición, georreferenciación de polígonos y realización de 

registro fotográfico de ocupaciones en áreas expuestas; construcción de mapas en áreas 

expuestas a amenazas; definición de umbrales de amenazas monitoreadas para el 

establecimiento preliminar de alertas tempranas institucionales y comunitarias de acuerdo 

al tipo de evento de amenaza; asignación de polígonos a entidades responsables, 

instalación de nuevos equipos de monitoreo de ser necesario y establecimiento de medidas 

y acciones inmediatas de prevención y atención de las eventuales emergencias que 

pudiesen originarse en escenarios simples. 

 

Este análisis debe incluir la socialización de los resultados obtenidos a alcaldías 

municipales, con el fin de emitir documentos técnicos que permitan advertir condiciones 

potenciales de eventos naturales que conlleven a la toma de decisiones óptimas por parte 

de las diferentes entidades para la protección de la vida y bienes de los habitantes de los 

municipios, evitando nuevas ocupaciones en las zonas de amenazas y/o riesgo alto 

identificadas. 

11. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

No ACTIVIDAD 
AÑO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              $ 221.362.295 

2              $ 521.617.083 

3.1              $ 197.215.097 

3.2              $ 1.318.941.946 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO $ 2.259.136.423 

12. POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Tolima - CORTOLIMA. 

Gobernaciones de Cundinamarca y el Tolima. 

Municipios de Cundinamarca y el Tolima 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)  

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuentes de financiación internacional. 

13. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

N.º DE 
ACTIVIDAD 

ACTOR 
RESPONSABLE ROL DESCRIPCIÓN 

1 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor Liderar el desarrollo del proceso  de conocimiento, apropiación y gestión del proyecto 



 

2 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 

desarrollo. Puede actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 

acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 

iniciativas. 

3.1 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 

desarrollo. Puede actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 

acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 

iniciativas. 

3.2 

CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 

desarrollo. Puede actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 

acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 

iniciativas. 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad 

en Materia 

de Riesgos 

de 

Desastres 

(Apoyo) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: " 7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos 

para la financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de 

emergencias, manejo de desastres y reducción del riesgo..." " 12. Identificar y formular 

proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del riesgo de desastres que 

promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores del país y la 

comunidad". 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 



 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Min. Ambiente) 
Apoyo 

Artículo 2.2.3.1.7.2., del Decreto 1076 de 2015 específica que en desarrollo del artículo 213 

de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las entidades 

territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y 

con responsabilidades en la cuenca y su problemática ambiental, podrán en el marco de 

sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el 

aspecto programático del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

(POMCAS), sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán 

suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. Es así como 

este actor será un apoyo en los procesos de inversión y financiación de programas. 

Gobernaciones De 

Cundinamarca Y Del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13, Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 

 



 

Tabla 4. Proyecto GRD1-P-02: Estudios de riesgo de desastres en escalas regional, semidetallada y detallada. 

 

 

POMCA RÍO SUMAPAZ 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA  GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

2. PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA CUENCA. 

3. CÓDIGO DEL PROYECTO GRD1-P-02                                        
4. NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES EN ESCALAS 
REGIONAL, SEMIDETALLADA Y DETALLADA. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Es importante mencionar que la elaboración de estudios de riesgo en zonas que han sido afectadas por eventos de origen natural como movimientos en 

masa (MM), Avenidas Torrenciales (AT), inundaciones (INU,) incendios de cobertura vegetal (ICV) entre otros, constituyen uno de los más claros 

instrumentos de gestión que pueden ser desarrollados e implementados por los municipios, toda vez que siempre se ha conocido la importancia de 

generar nueva información, actualizada y detallada con el fin de generar un mejor entendimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos presentes 

en el territorio, convirtiéndose esto en un soporte para la planificación territorial e identificación de las acciones de gestión adecuadas para la toma de 

decisiones por parte de los municipios y demás entidades. Así mismo, la elaboración de estos estudios permiten de acuerdo con los escenarios analizados,  

establecer criterios valiosos para avanzar, detallar y actualizar el conocimiento respecto a las condiciones de amenaza y/o riesgo en la cuenca.  

 

Acorde con lo anterior, se propone consolidar y mejorar las bases de datos social, cultural, ambiental y económica del territorio relacionada con la gestión 

de riesgos actualizando los diferentes insumos necesarios que permitan estimar y analizar de manera holística nuevos estudios de riesgo a escalas 

regionales, semidetalladas y detalladas en el territorio para los diferentes eventos de amenaza que se presentan en la cuenca. Es así como los estudios 

detallados priorizados en zonas de amenazas altas en el territorio permitirán desarrollar acciones preventivas y correctivas de reducción de riesgo actual 

y futuro. 



 

6. LOCALIZACIÓN 

SUBCUENCA: 

Río Medio Sumapaz, Río 

Panches, Río Cuja, Directos 

al Sumapaz Icononzo - 

Pandi, Quebrada la Apicalá, 

Directos al Sumapaz Suarez 

- Ricaurte. 

 

MUNICIPIO: 

Cabrera, Icononzo, 

Arbeláez, Fusagasugá, 

Melgar, Carmen de 

Apicalá, Ricaurte. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales, 

población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación, organizaciones 

sociales e instancias locales de gestión de riesgos y finalmente instituciones públicas encargadas 

del control urbano y rural en materia de riesgos. 



 

7. PROBLEMA DEL PROYECTO. 

Es preciso indicar que los municipios han presentado un crecimiento relacionado con las áreas de expansión urbana importante en los últimos años, de 

manera tal que vastas zonas rurales han sido adecuadas para dar paso a la construcción de edificaciones, proceso en el cual se abastecieron de materiales 

extraídos del propio territorio. Esta intervención progresiva para el desarrollo, unida a las condiciones físicas, climáticas, así como a las características 

sociales, culturales y económicas de las poblaciones de los diferentes municipios, en especial de los polos atractores como Silvania, Fusagasugá, Melgar 

entre otros, configuran un panorama donde se logra advertir la constitución de condiciones de riesgo, asociadas bien sea a fenómenos de origen natural 

o socio-natural, como también aquellos derivados de procesos industriales con toda su cadena productiva. 

 

Estos riesgos reflejan el normal déficit en la planeación de los municipios que sumado a la poca armonización y cumplimiento de la normatividad vigente, 

muestran que en un alto porcentaje en muchas de las cabeceras municipales y centros poblados, no se consideraron la gestión de riesgos en los planes 

de ordenamiento territorial o generaron parte de su desarrollo constructivo sin un control urbano sobre zonas de amenaza media y alta propensas a 

fenómenos naturales, situación que está estimulando la generación de nuevas y cada vez más condiciones de riesgo en función del crecimiento de la 

población. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Toda decisión en gestión integral de riesgo debe partir del conocimiento de las condiciones de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo de todo 

el territorio afectado por la cuenca del río Sumapaz, identificado a escala regional por el POMCA, incorporando un enfoque de priorización de las áreas 

más afectadas o críticas que puedan ser objeto de exposición a un desastre de origen socio-natural. Es así como se deben realizar estudios, que permitan 

continuar identificando de manera priorizada las características de amenaza y riesgo en escala cada vez más detallada, de manera tal que se puedan 

generar para los escenarios territoriales y sectoriales las herramientas de identificación sobre el estado de riesgo de la cuenca del río Sumapaz, basados 

en la investigación, análisis y seguimiento de las condiciones del territorio con el fin de recomendar acciones asertivas de prevención y mitigación 

9. OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Elaborar estudios de riesgos que permitan a través de la 

identificación, análisis y evaluación de amenazas y riesgos 

(medios y altos), facilitar la definición de  estrategias de 

intervención en los proyectos de reducción y adaptación a las 

amenazas por  movimientos en masa (MM), Inundaciones (INU), 

Avenidas Torrenciales (AT), Incendios de Cobertura Vegetal 

(ICV) ampliando el conocimiento y entendimiento de las 

condiciones de amenaza y riesgo en la cuenca. 

Elaborar como mínimo, 6 estudios 
de riesgos para la definición de 
estrategias de prevención y 
reducción para la ampliación del 
conocimiento y entendimiento de 
las condiciones de amenaza y 
riesgo en la cuenca 

(# de estudios 

elaborados / # de 

estudios 

propuestos) * 

100% 

Documentos 

Técnicos 



 

ESPECÍFICOS META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Llevar a cabo el proceso de conocimiento, apropiación y 

gestión del proyecto frente a los responsables de su 

ejecución. 

Desarrollar el 100% del proceso 

frente a los responsables de la 

ejecución. 

(# de actividades 
ejecutadas/ # de 

actividades 
proyectadas) 

*100% 

Soportes de la 

ejecución de 

actividades 

desarrolladas (Actas, 

registro fotográfico, 

listados de 

asistencia). 

2 

Consolidar y mejorar las bases de datos existentes con 

información social, cultural, ambiental y económica del 

territorio relacionado con la gestión de riesgos para lograr 

analizar y estimar de manera holística el riesgo basado en 

las características de amenazas evaluadas (MM, AT, INU, 

IF). 

Consolidar el 50% de Bases de 

datos municipales con 

información cultural, social, 

ambiental y económica 

relacionada con la gestión de 

riesgos. 

(% de avance de 

bases de datos 

consolidadas y 

actualizadas / % 

de bases de datos 

disponible) * 100 

Documentos 

técnicos e 

implementación de 

módulos de bases 

de datos. 

3 

Generar el desarrollo de modelos de escenarios de daños 

regionales basados en las características de amenazas 

evaluadas (MM, AT, INU, IF) para la generación de 

panoramas de riesgo físico que permitan evaluación 

holística de riesgo. 

Elaborar como mínimo 1 estudio 

de escenarios daños. 

(# de estudios 

realizados / # de 

estudios 

propuestos) * 

100% 

Documento 

Técnico 

4 

Elaborar estudios más detallados que se puedan priorizar a 

partir de las evaluaciones a escala regional desarrolladas 

en el diagnóstico del POMCA en zonas de amenazas 

medias y altas. (Definición de diseños conceptuales de 

obras civiles de mitigación y/o reducción de riesgos 

estrategias y/o acciones preventivas). 

Realizar como mínimo 4 estudios 

en zonas priorizadas, para 

determinar 4 estrategias de 

prevención y/o reducción en 

zonas priorizadas. 

(# de estudios de 

detallados 

realizados / # de 

estudios 

detallados 

propuestos) 

*100% 

Documento 

Técnico 

5 

Actualizar el estudio de riesgos a escala 1:25000 de toda la 

cuenca realizando el análisis de evaluación de amenazas 

y/o riesgos en la escala regional considerando las 

actualizaciones de información que surjan durante el 

desarrollo del POMCA. 

Actualizar el estudio de riesgos a 

escala 1:25000 de toda la 

cuenca. 

(Estudio 

actualizado 

realizado / 

Estudio 

propuesto) * 

100% 

Documento 

Técnico 



 

10. ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Realizar mesas de trabajo. 

Desarrollo de las jornadas de trabajo necesarias para avanzar en el conocimiento del 

proyecto y la apropiación de los ejecutores frente a la gestión técnica, administrativa y de 

recursos financieros. 

2 
Inventariar, diagnosticar y consolidar las bases de 

datos en un módulo de información. 

Comprende la consolidación de bases de datos con información municipal, elaborando en 

primera instancia un inventario de bases de datos existentes que permita realizar un 

diagnóstico para comprobar el estado y calidad actual de la información con el fin de realizar 

una unificación de estas bases de datos mediante la creación de un módulo que consolide 

la información de los municipios. 

 

Esta consolidación y mejora de las bases de datos existentes con información social, 

cultural, ambiental y económica del territorio relacionadas estas con la gestión de riesgos, 

permitirá analizar y estimar de manera holística y de forma más acertada el riesgo basado 

en las características de amenazas evaluadas en el POMCA. (MM, AT, INU, IF). 

3 Elaborar estudios de  escenarios de daños. 

Elaboración de estudios de escenario de daños para una evaluación permanente de 

amenaza, vulnerabilidad, escenarios de daño y generación de panoramas de riesgo físico 

para evaluación holística de riesgo. Es importante aclarar que la generación de estos 

estudios, permitirán contribuir a determinar de manera más acertada las zonas de 

exposición de los diferentes municipios. 

4 

Elaborar estudios de evaluación de amenazas y/o 

riesgo, donde se identificaron y/o priorizaron la 

elaboración de estudios. (Incluye diseños 

conceptuales de las medidas de reducción de 

riesgo). 

La elaboración de Estudios Detallados en zonas priorizadas partiendo de los resultados 

obtenidos en el Diagnóstico del POMCA, permitirán en primera instancia la identificación de 

sitios críticos que deben ser objeto de estudios detallados. 

 

Así mismo, podremos concebir y evaluar a partir de esta tarea y de ser necesaria, la 

asignación de los polígonos propuestos a algunas de las entidades responsables que 

ejecutaran las acciones para generar los estudios, realizando análisis detallados de las 

zonas de interés que repercutan en la formulación de estrategias de prevención, reducción 

y mitigación debido a que estos estudios detallados deben realizarse desde su concepción 

para la implementación de intervenciones integrales que permitan no solo aportar al 

ordenamiento territorial municipal sino orientar las acciones preventivas y correctivas de 

reducción de riesgo actual y futuro. 



 

5 
Actualizar el estudio semiregional a escala 1:25000 

con información reciente. 

Revisar los diferentes estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se han realizado 

en la cuenca del río Sumapaz, con el fin de identificar áreas que no han sido objeto de 

análisis holístico del riesgo y que presentan problemas en el desarrollo de las metodologías 

reflejando por ello resultados regulares y que requieren nuevos análisis a escalas 

regionales, permitiendo actualizar los escenarios de amenazas y riesgos en el territorio. 

 

En este sentido es importante aclarar que debido a la dinamicidad del riesgo en los 

territorios se sugiere actualizar constantemente los insumos (Geología, Geomorfología, 

Modelos de Elevación, etc.,) para concebir un análisis más cercano a la realidad. 

11. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

No ACTIVIDAD 
AÑO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              $ 221.362.295 

2              $ 500.781.875 

3              $ 2.797.401.473 

4              $ 3.564.765.296 

5              $ 1.300.525.106 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO $ 8.384.836.048 

12. POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Tolima - CORTOLIMA. 
Gobernaciones de Cundinamarca y el Tolima. 
Municipios de Cundinamarca y el Tolima 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)  

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuentes de financiación internacional. 

13. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

N.º DE 

ACTIVIDAD 

ACTOR 

RESPONSABLE ROL DESCRIPCIÓN 

1 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor Liderar el desarrollo del proceso  de conocimiento, apropiación y gestión del proyecto 



 

2 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán acompañamiento 

técnico durante los procesos de implementación y operación de las iniciativas. 

3 

CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Puede actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán acompañamiento 

técnico durante los procesos de implementación y operación de las iniciativas. 

Servicio Geológico 

Colombiano 

(SGC) 

Ejecutor 

Conforme el Decreto 4131 de 2011 en el Artículo 3. OBJETO. " ... El Servicio Geológico 

Colombiano tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del 

potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de 

origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de 

los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación 

nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la 

utilización del Reactor Nuclear de la Nación" 

 

Artículo 4. Funciones. Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio Geológico Colombiano 

cumplirá las siguientes funciones:  

“…10. Investigar fenómenos geológicos generadores de amenazas y evaluar amenazas de 

origen geológico con afectación regional y nacional en el territorio nacional. 

11. Proponer, evaluar y difundir metodologías de evaluación de amenazas con afectaciones 

departamentales y municipales…” 

 

Así mismo prestarán sus veces más como inversores  y financiadores de los programas. 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres  

(UNGRD) 

Autoridad 

en Materia 

de Riesgos 

de 

Desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: " 7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos 

para la financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de 

emergencias, manejo de desastres y reducción del riesgo..." " 12. Identificar y formular 

proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del riesgo de desastres que 

promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores del país y la 

comunidad". 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1542180


 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Min. 

Ambiente) 

Apoyo 

Artículo 2.2.3.1.7.2., del Decreto 1076 de 2015 específica que en desarrollo del artículo 213 

de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las entidades 

territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y 

con responsabilidades en la cuenca y su problemática ambiental, podrán en el marco de 

sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el 

aspecto programático del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

(POMCAS), sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán 

suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. Es así como 

este actor será un apoyo en los procesos de inversión y financiación de programas. 

4 

CAR 

CORTOLIMA 
Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Puede actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán acompañamiento 

técnico durante los procesos de implementación y operación de las iniciativas. 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres  

(UNGRD) 

Autoridad 

en Materia 

de Riesgos 

de 

Desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: " 7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos 

para la financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de 

emergencias, manejo de desastres y reducción del riesgo..." " 12. Identificar y formular 

proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del riesgo de desastres que 

promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores del país y la 

comunidad". 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 



 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Min. Ambiente) 

Apoyo 

Artículo 2.2.3.1.7.2., del Decreto 1076 de 2015 específica que en desarrollo del artículo 213 

de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las entidades 

territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y 

con responsabilidades en la cuenca y su problemática ambiental, podrán en el marco de 

sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el 

aspecto programático del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

(POMCAS), sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán 

suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. Es así como 

este actor será un apoyo en los procesos de inversión y financiación de programas. 

5 

CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán acompañamiento 

técnico durante los procesos de implementación y operación de las iniciativas. 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad 

en Materia 

de Riesgos 

de 

Desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: " 7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos 

para la financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de 

emergencias, manejo de desastres y reducción del riesgo..." " 12. Identificar y formular 

proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del riesgo de desastres que 

promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores del país y la 

comunidad". 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 



 

Tabla 5. Proyecto GRD2-P-01: Prevención y reducción de las condiciones de riesgo en zonas de amenaza alta y media. 

 

POMCA RÍO SUMAPAZ 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

2. PROGRAMA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

3. CÓDIGO DEL PROYECTO GRD2-P-01 4. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
RIESGO EN ZONAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Enmarcados en toda la normatividad existente, la gestión de riesgos busca prevenir, reducir y mitigar el riesgo en zonas de amenaza alta y media, 
mediante acciones de orden regional y local, para el fortalecimiento de las medidas de control y alerta de las que dispone la cuenca del río Sumapaz, por 
medio de la implementación de medidas para el control de los diferentes eventos (inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, e incendios 
de la cobertura vegetal) conservando una mirada holística que permita sectorizar y proponer medidas tangibles de mitigación de amenazas y de reducción 
de riesgo apropiadas a partir de los estudios regionales logrados y ejecutados, sin olvidar que esto solamente se logrará a partir del estudio y diseño de 
las mismas en el nivel de detalle que amerita. 

 
Conforme a lo anterior, se busca con este proyecto fortalecer la capacidad institucional y comunitaria mediante la implementación de estrategias que 
permitan construir e incorporar la cultura de la prevención de riesgos. 

 

En este sentido se espera que estas acciones permitan brindar herramientas que se puedan ejecutar no solo por las diferentes entidades sino por las 
comunidades mediante un control óptimo de las zonas de amenazas altas para evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo e implementar 
acciones preventivas y de mitigación en las zonas ya existentes. 



 

6. LOCALIZACIÓN 

SUBCUENCA: Todas las subcuencas. 

 

MUNICIPIO: Todos los municipios. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales, 
población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación, 
organizaciones sociales e instancias locales de gestión de riesgos y finalmente instituciones 
públicas encargadas del control urbano y rural en materia de riesgos. 



 

7. PROBLEMA DEL PROYECTO. 

Es preciso indicar que los municipios han presentado un crecimiento urbano importante en los últimos años, de manera tal que vastas zonas rurales han 
sido adecuadas para dar paso a la construcción de edificaciones, proceso en el cual se abastecieron de materiales extraídos del propio territorio. Esta 
intervención progresiva para el desarrollo, unida a las condiciones físicas, climáticas, así como a las características sociales, culturales y económicas de 
las poblaciones de los diferentes municipios, en especial de los polos atractores como Silvania, Fusagasugá, Melgar entre otros, configuran un panorama 
donde se logra advertir la constitución de condiciones de riesgo, asociadas bien sea a fenómenos de origen natural o socio-natural, como también aquellos 
derivados de procesos industriales con toda su cadena productiva. 

 
Estos riesgos reflejan el normal déficit en la planeación de los municipios que sumado a la poca armonización y cumplimiento de la normatividad vigente, 
muestran un alto porcentaje en muchas de las cabeceras municipales y centros poblados que quizás estos no consideraron la gestión de riesgos en los 
planes de ordenamiento territorial o generaron parte de su desarrollo constructivo sin un control urbano sobre zonas de amenaza media y alta propensas 
a fenómenos naturales, situación que está estimulando la generación de nuevas y cada vez más condiciones de riesgo en función del crecimiento de la 
población. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En el tríptico tradicional de la gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo) la gestión institucional es uno de los pilares fundamentales para la 
reducción de las amenazas y el aumento de la resiliencia de los territorios, de manera que difícilmente se puede concluir en cualquier territorio que la 
resiliencia está resuelta, de ahí que surja la necesidad y la oportunidad de fortalecer la capacidad institucional. La gestión para la reducción de riesgo 
redunda en la mejora de la capacidad de respuesta temprana y oportuna a emergencias y la mejora de los procesos y procedimientos. 

 
Además de las medidas preventivas de emergencias y gestión del riesgo comunitario e institucional, existe la necesidad de corregir los riesgos desde el 
punto de vista físico, es decir, ejecutar obras de estabilización de taludes, protección de márgenes de cuerpos de agua, aliviaderos de energía de cauces 
torrenciales, mejoramiento integral de viviendas, relocalización transitoria de familias, reasentamiento de familias en donde el riesgo es inminente y 
demasiado grave como para asumir solamente medidas físicas tradicionales, renaturalización de cauces, recuperación de espacios de las quebradas y 
ríos y demás medidas físicas posibles para reducir adecuadamente el riesgo existente. 

9. OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Formular e implementar estrategias en el territorio de la cuenca 
del río Sumapaz, para el control de ocupación de zonas de 
amenaza media y alta (COZA) para fomentar la prevención para 
reducir los impactos generados por eventos amenazantes tales 
como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales 
e incendios forestales  

Proyectar e implementar  3 
estrategias interinstitucionales 
para el control de ocupación de 
zonas de amenaza medias y altas 
(COZA). 

(# de estrategias 
realizadas / # de 

estrategias 
propuestas) * 

100% 

Documentos 
técnicos 



 

ESPECÍFICOS META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 
Llevar a cabo el proceso de conocimiento, apropiación y 
gestión del proyecto frente a los responsables de su 
ejecución. 

Desarrollar el 100% del proceso 
frente a los responsables de la 
ejecución. 

(# de actividades 
ejecutadas/ # de 

actividades 
proyectadas)  * 

100% 

Soportes de la 
ejecución de 
actividades 

desarrolladas 
(Actas, registro 

fotográfico, 
listados de 
asistencia). 

2 

Reducir las condiciones de amenaza alta y media por 
incendios forestales, fortaleciendo la capacidad institucional 
y la promoción de buenas prácticas agrícolas y desarrollo 
sostenible en el territorio. 

Realizar como mínimo 2 
capacitaciones anuales dirigidas a 
funcionarios y actores 
comunitarios. 

(# capacitaciones 
realizadas / # 

capacitaciones 
propuestas) * 100%. 

Informes y/o 
actas de las 
actividades 
realizadas. 

3 

Elaborar el diagnóstico de las obras estructurales y no 
estructurales existentes (infraestructura vital), edificaciones 
en zonas expuestas ante eventos amenazantes, para 
establecer si existe o no la pérdida de funcionalidad de estos 
elementos, determinando de manera acertada que tipo de 
intervención se debe realizar para prevenir, mitigar y reducir 
el riesgo. 

Avanzar como mínimo en el 60 % 
del diagnóstico del estado actual 
de las edificaciones y obras de 
mitigación (estructurales y no 
estructurales), para determinar si 
requieren mantenimientos 
preventivos y/o demoliciones por 
pérdida de funcionalidad. 

(# total de 
infraestructura vital 
diagnosticada) / # 
total infraestructura 
vital identificada) * 
100% 

Documentos 
técnicos 

4 

Brindar herramientas y/o lineamientos que permitan regular 
o controlar las actividades de construcción desde el punto 
de vista técnico, de manera que las entidades logren 
requerir o solicitar la mejora de las prácticas de diseño, 
construcción y demás actividades que puedan relacionarse 
con la generación de nuevos riesgos o el control de los 
existentes. 

Formular como mínimo 3 
estrategias y/o lineamientos 
regionales interinstitucionales 
para el control de ocupación de 
zonas de amenaza medias y altas 
(COZA), que permitan mejorar la 
gestión de ordenamiento territorial 
en la cuenca del río Sumapaz. 

(# de estrategias 
realizadas / # de 

estrategias 
propuestas) * 

100% 

Documentos 
técnicos 



 

10. ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Realizar mesas de Trabajo. 
Desarrollo de las jornadas de trabajo necesarias para avanzar en el conocimiento del 
proyecto y la apropiación de los ejecutores frente a la gestión técnica, administrativa y de 
recursos financieros. 

2.1 
Realizar talleres de capacitación  y mesas de 
trabajo a funcionarios, comunidades y cuerpos de 
socorro. 

Realizar mesas de trabajo en los municipios prioritarios en la cuenca para la obtención de 
información puntual y detallada acerca de la ocurrencia de los incendios forestales, así 
como sus causas, alcances y consecuencias. 
 
Así mismo, se recomienda realizar talleres dirigidos a funcionarios, comunidades 
susceptibles e integrantes de los organismos de socorro municipales en cada uno de los 
municipios priorizados en la cuenca con el fin de incrementar e implementar los 
conocimientos técnicos/prácticos requeridos para la respuesta frente a la ocurrencia de 
incendios forestales, abordando directamente las causas de ignición, mecanismos de 
propagación y capacidad de respuesta. Los insumos obtenidos de esta actividad 
permitirán generar y obtener precedentes para la formulación de los Planes de 
Contingencia Municipal ante los incendios forestales. 

2.2 
Formular los Planes de Contingencia Municipales 
contra incendios forestales. 

Formular los Planes de Contingencia Municipales contra incendios forestales que 
establezcan los lineamientos y procedimientos ante la ocurrencia de estos fenómenos, 
caracterizando las condiciones de cada municipio. Se deberá realizar recolección de 
información histórica sobre ocurrencia de incendios forestales en cada de los municipios 
priorizados a través de mesas de trabajo, levantamiento de los mapas de riesgo de zonas 
afectadas por incendios forestales, fuentes hídricas y áreas pobladas. (Incluye la revisión 
y actualización de los  planes y los mapas comunitarios de riesgos frente a incendios 
forestales). 

3.1 

Elaborar el diagnóstico de las obras estructurales y 
no estructurales existentes (infraestructura vital) y 
edificaciones expuestas en zonas de amenaza alta 
y media. 

Para la consolidación de una base de datos de infraestructura vital y edificaciones en 
zonas de amenazas altas, se deberá realizar el inventario de edificaciones en zonas 
expuestas a eventos amenazantes, así como, el Inventario de obras de mitigación 
existentes en la cuenca (Estructurales y No Estructurales) con el fin de realizar un 
diagnóstico de las edificaciones identificadas mediante la generación de documentos 
técnicos que soporten los requerimientos de mantenimientos preventivos y/o demoliciones 
por pérdida de funcionalidad de las edificaciones y/o obras duras ejecutadas. Es 
importante indicar que estos documentos permitirán de manera preliminar establecer y 
formular las diferentes recomendaciones que deriven en la implementación de estrategias 
y/o obras de reducción del riesgo en estos territorios o en su defecto la realización de 
estudios más detallados para la implementación de nuevas obras de mitigación del riesgo 
de las estructuras que requieren ser demolidas. 

3.2 
Implementar estrategias y/o  obras de prevención 
y/o reducción. 

Implementación de estrategias de prevención y mitigación a partir de los resultados del 
diagnóstico y estado actual de las edificaciones en zonas expuestas. 



 

4 Formular estrategias. 
Formulación de estrategias regionales interinstitucionales para el control de ocupación de 
zonas de amenaza medias y altas (COZA), que permitan mejorar la gestión de 
ordenamiento territorial en la cuenca del río Sumapaz. 

11. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

No ACTIVIDAD 
AÑO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              $ 221.362.295 

2.1              $ 220.907.402 

2.2              $ 183.486.453 

3.1              $ 1.236.119.325 

3.2              $ 404.064.019 

4              $ 554.795.517 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO $ 2.820.735.013 

12. POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Tolima - CORTOLIMA. 
Gobernaciones de Cundinamarca y el Tolima. 
Municipios de Cundinamarca y el Tolima 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)  
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
Fuentes de financiación internacional. 
 

13. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

N.º DE 

ACTIVIDAD 
ACTOR  

RESPONSABLE ROL DESCRIPCIÓN 

1 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor Liderar el desarrollo del proceso  de conocimiento, apropiación y gestión del proyecto. 

2.1 
CAR 

CORTOLIMA 
Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 
apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 
acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 
iniciativas. 



 

Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad 
en Materia 
de Riesgos 

de 
Desastres 
(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 
funciones realizar: 
"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 
de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 
desastres y reducción del riesgo". 
"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 
riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 
los sectores del país y la comunidad". 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 
de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 
inversores y financiadores de los programas. 

Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Min. 
Ambiente) 

Apoyo 

Artículo 2.2.3.1.7.2., del Decreto 1076 de 2015 específica que en desarrollo del artículo 
213 de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las entidades 
territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas 
y con responsabilidades en la cuenca y su problemática ambiental, podrán en el marco de 
sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el 
aspecto programático del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
(POMCAS), sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán 
suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. Es así como 
este actor será un apoyo en los procesos de inversión y financiación de programas. 

Gobernaciones de 
Cundinamarca y del Tolima 

Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 
por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 
programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 
financiación de programas. 

2.2 
CAR 

CORTOLIMA 
Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 
apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 
acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 
iniciativas. 



 

Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad en 
Materia de 
Riesgos de 
Desastres 
(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 
funciones realizar: 
"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 
de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 
desastres y reducción del riesgo". 
"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 
riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 
los sectores del país y la comunidad". 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 
de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 
inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 
Cundinamarca y del Tolima 

Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 
por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 
programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 
financiación de programas. 

3.1 
 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 
de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 
inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 
Cundinamarca y del Tolima 

Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 
por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 
programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 
financiación de programas. 

3.2 
CAR 

CORTOLIMA 
Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 
apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 
acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 
iniciativas. 



 

Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad en 
Materia de 
Riesgos de 
Desastres 
(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 
funciones realizar: 
"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 
de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 
desastres y reducción del riesgo". 
"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 
riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 
los sectores del país y la comunidad". 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 
de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 
inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 
Cundinamarca y del Tolima 

Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 
por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 
programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 
financiación de programas. 

4 

CAR 
CORTOLIMA 

Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 
apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 
acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 
iniciativas. 

Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad en 
Materia de 
Riesgos de 
Desastres 
(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 
funciones realizar: 
"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 
de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 
desastres y reducción del riesgo". 
"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 
riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 
los sectores del país y la comunidad". 



 

Municipios Ejecutor 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 
de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 
inversores y financiadores de los programas. 

Gobernaciones de 
Cundinamarca y del Tolima 

Ejecutor 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 
por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 
programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 
financiación de programas. 



 

Tabla 6. Proyecto GRD2-P-02: Comunidades resilientes y mejora de capacidades de respuesta ante situaciones de amenaza. 

 

POMCA RÍO 

SUMAPAZ 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

2. PROGRAMA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

3. CÓDIGO DEL PROYECTO GRD2-P-02 4. NOMBRE DEL PROYECTO 
COMUNIDADES RESILIENTES Y MEJORA DE 
CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 
AMENAZA. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contextualizados en las campañas realizadas por algunas de las entidades del orden nacional y municipal, se busca incorporar el tema de prevención y 

atención de emergencias en la cultura de los habitantes a través del diseño y la puesta en marcha de diferentes políticas, estrategias, planes, proyectos 

y metodologías, evidenciando de manera contundente que la formación a la comunidad es un instrumento que constituye una de las estrategias más 

importantes de la gestión de riesgos, ya que está permite establecer el trabajo comunitario como una actividad participativa en la que todos los actores 

sociales aportan y aprenden. Esta estrategia se basa en la percepción que cada persona tiene del riesgo de modo que en la retroalimentación se 

construyen conceptos y se logran acciones comunitarias de prevención, mitigación y reconstrucción. 

 

Es así como basados en los antecedentes de eventos en la cuenca se busca construir una línea base con información de gestión de riesgo del territorio 

que permita establecer algunas de las necesidades y sus problemáticas para su intervención basándose en los resultados de instrumentos tales como 

los planes familiares y mapas comunitarios de riesgos. 



 

6. LOCALIZACIÓN 

SUBCUENCA: Todas las subcuencas. 

 

MUNICIPIO: Todos los municipios 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales, 

población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación, 

organizaciones sociales e instancias locales de gestión de riesgos y finalmente instituciones 

públicas encargadas del control urbano y rural en materia de riesgos. 



 

7. PROBLEMA DEL PROYECTO. 

En la evidente existencia de condiciones de amenazas medias y altas por fenómenos naturales, la falta de capacidad y articulación institucional se 

consolida en el desarrollo de los municipios con situaciones vulnerables y expuestas a diferentes tipos de eventos amenazantes, como sismos, 

movimientos en masa, incendios forestales, avenidas torrenciales e inundaciones entre otros. 

 

El problema se expone cuando ocurre un evento natural que genera daños en viviendas, pérdidas en la infraestructura o incluso pérdida de vidas humanas, 
ya que en un alto porcentaje los municipios no cuentan con los mecanismos certeros de gestión de riesgo para implementar estrategias que permitan 
prevenir, mitigar o manejar las afectaciones provocadas por estas emergencias, sin olvidar que en muchas ocasiones desconocen sus condiciones de 
amenaza, situación que genera inconvenientes al tratar de monitorear estos eventos para establecer sistemas de alertas tempranas que permitan tomar 
decisiones más adecuadas. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En cuanto a las áreas de amenaza medias y altas, es claro que es vital realizar un análisis y evaluación que determine la identificación de escenarios de 

riesgo (incluyendo monitoreo y seguimiento) y la interacción con sus componentes para generar la información y comunicación que permita promover una 

mayor conciencia del mismo y así alimentar los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres, dejando en claro que este tipo de análisis y 

procesos permite generar más resiliencia en los diferentes actores involucrados (entidades, comunidades, etc.) mediante la mejora de capacidades de 

respuesta y adaptación a diferentes situaciones de amenaza. 

 

Conforme lo anterior es claro que la prevención no es solo una tarea del gobierno, es un trabajo que debe estar coordinado y planificado por el Gobierno 

Nacional, pero que requiere de la participación de los ciudadanos, quienes necesitan ser conscientes de sus condiciones frente a las amenazas, buscando 

la implementación de alertas tempranas que permitan cambiar su cultura actual frente a los riesgos que pueden generarse por diferentes eventos y así 

estar más preparados ante las emergencias que puedan presentarse. Es así como el objetivo debe ser cambiar la reacción por la prevención. 

9. OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Definir acciones comunitarias para generar más resiliencia en los 

diferentes actores involucrados (entidades públicas y privadas, 

comunidades, etc.) mediante el fortalecimiento del tejido social y 

el conocimiento comunitario mejorando las capacidades de 

respuesta y adaptación a diferentes situaciones de amenaza. 

Determinar por lo menos 4 

acciones comunitarias de 

prevención y reducción de 

condiciones de riesgos en zonas 

urbanas y/o rurales afectadas por 

amenazas altas. 

(# de acciones 

de prevención 

realizadas / # 

de acciones de 

prevención 

propuestas) * 

100%. 

Documentos técnicos 



 

ESPECÍFICOS META INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Llevar a cabo el proceso de conocimiento, apropiación y 

gestión del proyecto frente a los responsables de su 

ejecución. 

Desarrollar el 100% del proceso 

frente a los responsables de la 

ejecución. 

(# de 
actividades 

ejecutadas / # 
de actividades 
proyectadas) 

*100 

Soportes de la 

ejecución de 

actividades 

desarrolladas 

(Actas, registro 

fotográfico, listados 

de asistencia). 

2 

Fortalecer la capacidad de respuesta oportuna de 

emergencias, mejorando la resiliencia institucional y 

comunitaria frente a los desastres fomentando la cultura de 

prevención a partir de la generación de espacios 

institucionales. 

Acorde con el horizonte del 

POMCA (13 años) realizar como 

mínimo 1 capacitación anual para 

funcionarios y actores 

comunitarios, actualizando temas 

referentes a conocimiento, 

reducción y manejo de gestión de 

riesgo de desastres. 

(# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

propuestas) * 

100%. 

Capacitaciones, 

Simulacros realizados. 

3 

Crear una cultura de la prevención mediante la formación a 

la comunidad de manera que sea consciente de los riesgos 

a los que se encuentra expuesta para que eventualmente 

pueda prevenirlos, mitigarlos y generar actitudes de 

autoprotección ante un posible evento de origen o socio 

naturales. 

Determinar como mínimo 4 

acciones comunitarias de 

prevención y reducción de 

condiciones de riesgos en zonas 

urbanas y/o rurales afectadas por 

amenazas altas. 

(# de acciones 

de prevención 

realizadas / # 

de acciones de 

prevención 

propuestas) * 

100% 

Documentos técnicos. 

10. ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1 Realizar mesas de Trabajo. 

Desarrollo de las jornadas de trabajo necesarias para avanzar en el conocimiento del 

proyecto y la apropiación de los ejecutores frente a la gestión técnica, administrativa y de 

recursos financieros. 



 

2 
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

institucional y comunitaria. 

El Fortalecimiento de la capacidad de respuesta oportuna de emergencias a nivel 

institucional y comunitario se realizará mediante la proyección de estrategias de 

educación comunitaria e institucional que permitan realizar seguimiento, monitoreo y 

alerta en los territorios afectados por amenazas altas y medias. 

 

Así mismo este proceso, debe complementarse con la realización de capacitaciones de 

riesgo y la elaboración de material didáctico (cartillas, panfletos, folletos, etc.,) del personal 

de las instituciones ambientales y la comunidad para mejorar su conocimiento frente a los 

eventos, las zonas de amenazas y riesgos, en razón a que esta actividad permitirá 

fomentar la cultura de prevención, sensibilizar alo0s actores y por ende a mejorar el 

entendimiento de la resiliencia y su influencia ante la ocurrencia de eventos de amenaza. 

3.1 Diagnóstico y construcción de línea base. 

Construcción de la línea base, en la cual se incluyen la descripción y caracterización de 

los municipios, el marco normativo, la identificación del riesgo en los municipios de 

acuerdo con los escenarios territoriales y sectoriales, inventario de estudios, conceptos y 

diagnósticos técnicos elaborados. Acorde con lo mencionado, este análisis debe permitir 

el establecimiento de las necesidades para la intervención de la condición de riesgo, 

teniendo en cuenta la información para definir problemáticas por escenario de riesgo en 

los territorios trabajados. 

3.2 
Elaboración de Plan Familiar de Emergencias y de 

mapas comunitarios de riesgos. 

Elaboración de planes de emergencia y mapas comunitarios de riesgos. (Incluye la 

revisión y actualización de los planes y los mapas comunitarios de riesgos). 

3.3 
Determinación de acciones comunitarias para la 

reducción de riesgos en sus territorios. 

Determinación de acciones comunitarias para la reducción de riesgos (Definición de 

estrategias administrativas y operativas, entrega de equipos, implementación de alertas 

tempranas comunitarias). 

11. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

No ACTIVIDAD 
AÑO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              $ 221.362.295 

2              $ 220.907.402 

3.1              $ 242.977.570 

3.2              $ 183.486.453 

3.3              $ 404.064.019 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO $ 1.272.797.742 



 

12. POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Tolima - CORTOLIMA. 
Gobernaciones de Cundinamarca y el Tolima. 
Municipios de Cundinamarca y el Tolima 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)  

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Fuentes de financiación internacional. 

13. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

N.º DE 

ACTIVIDAD 
ACTOR 

RESPONSABLE ROL DESCRIPCIÓN 

1 
CAR 

CORTOLIMA 
Ejecutor Liderar el desarrollo del proceso de conocimiento, apropiación y gestión del proyecto. 

2 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad 

en materia 

de riesgos 

de 

desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: 

"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 

de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 

desastres y reducción del riesgo". 

"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 

riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 

los sectores del país y la comunidad". 

CAR 

CORTOLIMA 
Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012. Las autoridades ambientales regionales CARs 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 

desarrollo. Pueden actuar como inversor y cofinanciador de programas y prestarán 

acompañamiento técnico durante los procesos de implementación y operación de las 

iniciativas. 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 



 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 

3.1 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad 

en materia 

de riesgos 

de 

desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: 

"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 

de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 

desastres y reducción del riesgo". 

"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 

riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los 

sectores del país y la comunidad". 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y financiación 

de programas. 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 

3.2 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad en 

materia de 

riesgos de 

desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: 

"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 

de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 

desastres y reducción del riesgo". 

"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 

riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 

los sectores del país y la comunidad". 



 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 

3.3 

Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

(UNGRD) 

Autoridad en 

materia de 

riesgos de 

desastres 

(Ejecutor) 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 4147 de 2011 la UNGRD debe entre sus 

funciones realizar: 

"7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de recursos para la financiación 
de proyectos de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, manejo de 
desastres y reducción del riesgo". 
"12. Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del 

riesgo de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, 

los sectores del país y la comunidad". 

Gobernaciones de 

Cundinamarca y del Tolima 
Apoyo 

Artículo 13 Ley 1523 de 2012. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y deben responder 

por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en el ámbito de su competencia territorial Inversor y financiador de los 

programas. Es así como este actor será un apoyo en los procesos de inversión y 

financiación de programas. 

Municipios Apoyo 

Artículo 28, 30, 31 y 37 Ley 1523 de 2012, Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 

municipales y departamentales apoyarán a las autoridades ambientales CARs de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, 

de ordenamiento territorial y de desarrollo Así mismo prestarán sus veces más como 

inversores y financiadores de los programas. 
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