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Presentación 
La primera versión del Plan Departamental de Ges

tión del Riesgo de Desastres del Huila, conjuga el es
fuerzo de múltiples instituciones que integran el Siste
ma para Gestión del Riesgo de Desastres del Huila; que 
en cumplimiento del artículo 37 'Planes Departamen
tales, Distritales y Municipales de Gestión del Riesgo y
Estrategias de Respuesta', de la Ley 1523 del 2012, han 
desarrollado múltiplesjornadas de trabajo, en donde se 
establecieron de acuerdo a escenarios de riesgo priori
zados acciones de conocimiento reducción del riesgo y
manejo de desastres. 

Este trabajo direccionado por la Oficina de Gestión 
del Riesgo de Desastres del departamento del Huila, se 
constituye en una herramienta de navegación la cual 
es una guia para actuar de forma organizada, acorde 
a los nesgas potenciales identificados por situaciones 
derivadas de amenaza sísmica, volcánica, erosiones y
remociones en masa, inundaciones y avenidas torren
ciales, sequías y desertificación, incendios forestales y
riesgos asociados al transporte de hidrocarburos. 

El departamento del Huila por sus condiciones geo
gráficas y geológicas, enfrenta diferentes amenazas, 
que sumadas a las condiciones de vulnerabilidad social, 
económica y física de la población, asi como la rápida 
presión en las dinámicas de urbanización, la degrada
ción ambiental y la variabilidad climática generan si
tuaciones de riesgo para los ciudadanos. En la medida 
que se entienda que la reducción de pérdidas en los 
sistemas sociales, económicos, de infraestructura, am
bientales, entre otros. pueden ser menores gracias al 
compromiso y el trabajo desde el enfoque integral de 
las condiciones de riesgo, se podrá lograr disminuir o 
prevenir los desastres. 

Coo��DepaFtamental Rélra la tiestión del 
f¡iesgo éle 11'51Hres del Hui la. 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Consejo Municipal para la Gestión de Desastres. 
Estrategia Departamental para la Respuesta a 
Emergencias y Desastres. 
Estrategia de Respuesta Municipal. 
Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Puesto de Mando Unificado. 
Evaluación De Daños y Amilisis de Necesidades. 
Módulo de Estabilizacién y Clasificación. 
Atención Pre Hospitalaria. 
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El rol del departamento del Huila en la Gestión del Ries
go de Desastres consiste en la responsabilidad que le ha 
otorgado la Ley 1523 de 2012, que incluye la necesidad de 
contar con un instrumento de planificación denominado 
PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES, PDGRD, como instrumento prospecti
vo para la toma de decisiones. En este instrumento se 
plasman las acciones a desarrollar desde un enfoque de 
procesos, en donde se realiza una serie de actividades que 
tienen el ot:ijeto de conocer el riesgo, valorarlo, tomar me
didas para prevenir y mitigar situaciones de emergencia. 

El Capitulo 1 contiene los antecedente normativos 
sobre la reglamentación para la prevención y atención 
de desastres¡ en el Capítulo 2 se expone la gestión del 
riesgo desde un enfoque de procesos, en donde el re
sultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso; en el Capítulo 3 se realiza la carac
terización del departamento del Huila; el Capítulo 4 
aborda el marco institucional e identifica a los actores 
clave en la gestión del riesgo de desastres; el Capítulo 
5 relationa la caracterización de los escenarios de ries
go del departamento; finalmef1te el Capítulo 6 presen
ta las acciones a realizar según el enfoque de procesos 
y el valor económico necesario para ejecutar. 

Este documento es el resultado del trabajo conjun
to realizado por las instituciones que integran el Sistema 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en el 
Departamento del Huila. la asesoria y coordinación perma
nente del equipo de la Oficina para la Gestión del Riesgo 
Departamental y la participación de múltiples entidades y
profesionales interesados en la temática que facilitaron la 
materialización del presente documento. 

SIV 

PAE 

EA 
FMGRD 
INSITU 
SAT 
CACH 
TRIAGE 

SIGR 
CAM 
IDEAM 

Soporte Básico de Vida. 
Plan de Acción Específico para la Recuperación. 
Equipo de avanzada. 
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
En el sitio de la emergencia. 
Sistema de Alerta Temprana. 
Centros de Atención y Clasificación de Heridos. 
Es el conjunto de procedimientos asistenciales 
que ejecutados sobre una víctima orientan sobre sus 
posibilidades de supervivencia inmediata, determinan las 
maniobras básicas previas a su evacuación y establecen la 
prelación en el transporte. 
Sistema de lnfOl'mación Geográfica. 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 
Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientale5. 
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Capítulo l Anteced1ntas

Normativos 

La Ley 1523 de 2012. por medio de la cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia y se establece el Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD, es un avance 
sin precedentes en la respuesta que el Estado colombia
no debe dar a las dificultades que enfrenta nuestro país 
en el tema de Gestión del Riesgo, además, constituye la 
ruta para la implementación de acciones encaminadas 
a la aplicación de la gestión del riesgo en las políticas e 
instrumentos de planeación a nivel departamental. 

Los antecedentes normativos sobre la reglamenta
ción para la prevención y atención de desastres datan 
del año 1988, año en el que se creó el Sistema Nacio
nal para la Prevención y Atención de Desastres a tra
vés de la Ley 46, y mediante el Decreto 93 se adoptó 
el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres. Para el año 1989, por medio del Decreto 
Ley 919, se crearon los Comités Regionales para la 
Prevención y Atención de Desastres, CREPAD y los 
Comités Locales para la Prevención y Atención de 
Desastres, CLOPAD. Durante el periodo comprendi
do entre los años 1993 a 2001, se suscribieron varias 
leyes y se expidieron numerosos decretos que bus
caban promover las buenas prácticas en materia de 

prevención de desastres y se generaron documentos 
Conpes, como el 3146 de 2001 que daban cuenta de 
la necesidad de fortalecer el sistema de prevención y
atención de desastres. 

Por su parte, el marco normativo internacional desta
ca ratificaciones y mandatos, tales como la Declaración 
de Río de Janeiro 1992, la cual señala la importancia de 
promover la cooperación entre los paises para informar 
sobre la ocurrencia de desastres y el Marco de Acción 
de Hyogo 2005 - 2015, el cual busca la integración de 
la reducción del riesgo de desastre en las políticas, los 
planes y los programas de desarrollo; haciendo énfasis 
en la prevención y mitigación, la preparación para casos 
de desastres, la reducción de la vulnerabilidad y la crea
ción y el fortalecimiento de las instituciones. 

Con el fenómeno de la Nir\a, el Gobierno Nacional 
expide a finales del año 2010, varios decretos que sus
tentaban el estado de emergencia que enfrentaba el 
país y fue en este momento, en medio de la emergen
cia, que el Estado empezó a pensar en la gestión del 
riesgo como el enfoque clave para fortalecer un ver
dadero sistema de prevención y atención de desastres 
que hiciera frente a los efectos del cambio climático. 
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La Gestión del Riesgo y 
el Enfoque de Procesos Capítulo 2 

Cuando se habla de gestión del riesgo, hacemos 
referencia al proceso social de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y acciones para 
el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, con el ánimo de impedir o evitar 
que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe 
y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, 
así como para la posterior recuperación. 

La gestión del riesgo, basada en procesos, se intro
duce bajo la consideración dada por las tendencias 
modernas de gestión, en que un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un proceso, 
el cual consiste en un conjunto de actividades interrela
cionadas para generar valor, transformando insumos en 
productos (ICONTEC, 2004 en SNPD, 2010). El compo
nente de procesos define el Marco General de la Gestión 
del Riesgo, que permite lograr los objetivos del territorio 
con miras a adelantar su proceso de desarrollo en función 
del riesgo y así contribuir a su sostenibilidad, viabilidad 
como unidad territorial y logro del futuro deseado por la 
comunidad (SNPAD, 2010). 

Toda problemática de riesgo a través del enfo
que de procesos se realiza mediante una serie de 
actividades que tienen por objeto conocer el riesgo, 
valorarlo, tomar medidas para prevenir y mitigar si
tuaciones de emergencia, prepararse para la even
tual ocurrencia del fenómeno, adelantar las acciones 
para la atención, evaluar la situación una vez supe
rada la crisis para la cuantificación de efectos, pre
pararse para otros posibles eventos y diseñar meca
nismos para lograr un adecuado manejo del riesgo 
financiero entre otras actividades. 

Para optimizar la planeación, ejecución y evaluación 
de las líneas de acción de la gestión del riesgo, se apli
ca el enfoque de procesos que se fundamentan en: 1) 
El conocimiento del riesgo; 2) la reducción del riesgo 
y, 3) el manejo de los desastres. Dichos procesos no 
son independientes, por el contrario, son continuos y 
dependen unos de otros; por ejemplo, no se puede 
entender el manejo de desastres o la reducción del 
riesgo, sin que previamente exista una gestión del co
nocimiento sobre el riesgo de desastres. 

La intervención del riesgo se ejecuta desde estos pro
cesos mediante acciones, actividades y productos especí
ficos para cada uno de ellos, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible (Artículo 1 °; Ley de 
Gestión del Riesgo, 1523 de 2012). 
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La gestión del riesgo a nivel departamental supone un 
proceso participativo que involucra a todos los actores 
del territorio, quienes se coordinan a su vez con actores 
del orden nacional e incluso internacional. En este orden 
de ideas, el Plan Departamental de Gestión del Riesgo 
es el "conjunto coherente y ordenado de estrategias, 
programas y proyectos, que se formulan para orientar 
las actividades de conocimiento, reducción y manejo de 
desastres. Al garantizar las condiciones apropiadas de 
seguridad frente a los riesgos existentes y disminuir la 
pérdida de vidas, las afectaciones en viviendas e infraes
tructura vital y las consecuencias sociales que se derivan 
de los desastres, se mantiene la calidad de vida de la 
población y se aumenta ta sostenibilidad·. 
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Capít lo 3 Caracterización
del Departamento 

3.1 Aspectos generales del Departamento 

El departamento del Huila, que se encuentra ubicado en el sur de la Región Andina, hace parte de 1a cuenca alta 
del río Magdalena, el cual nace en el Macizo Colombiano, lugar donde tiene origen la bifurcación de las cordilleras 
Central y Oriental. Tiene una extensión total de 19890 Km2 correspondiente al 1,7% del territorio del país. 

Al Norte 

Al Sur 

Cundinamarca 
Tolima 

Cauca caquetj 

189 

105 

Al Oriente Meta Caquetá 308 

Al Occidente Cauca Tolima 301 

Cuenta con 37 municipios: Neiva - ciudad capital, Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Alta mira, Baraya, Campoale
gre, Colombia, Elías, El Pita!, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, lquira, Isnos, La Argentina, la Plata, Nátaga, Opo
rapa, Paico!, Palermo, Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa Maria, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, 
Tesalia, Timaná, Villavieja yYaguará. 

3.2 Dinámica poblacional 

Tabla. Estimaciones y proyecciones de población 

1N5 723.046 363.171 359.875 

2005 1.011.405 508.165 503.240 

2012 1.111.947 558.176 553.771 

2015 l.154.n7 579.450 575.327 

2020 1225.343 614.634 610.708 

F11ente: DA.'O:, Bnimacionea de población 1985-!005 Proyercioaee de pGblar.ión !005-8020 Nacional Departamental Y Municipal por 
IIUO, lll"\IP08 quinquenales de edad. 

La población del Huila creció aproximadamente el 9,9% entre 200S y 2012, pasando de 1.011.405 a 1.111.947 habi
tantes, equivalentes a 2.39% de la población total de Colombia (46.58L823 habitantes). En el año 2020 la población 
del Departamento habrá alcanzado un total de l.22S.343 habitantes. La tasa media anual de crecimiento exponencial 
del departamento para el periodo 2010-2015 es de 1,28%. La proporción de hombres dentro del total fue 50,09% 
en 1985 y 50,14 en 2015; se prevé llegue a 50,08% en el año 2020 y de la proporción de mujeres dentro del total fue 
49,64% en 1985 y 49,66% en 2005; se prevé llegue a 49,76% en el año 2020. 

Población Proyectada 2012 Urbana y Rural 

Neiva 33S.490 315.857 94.15 19.633 5.85 

Aa!Yedo 30.846 5.818 18.86 25.028 8U4 

Agrado &888 5.118 57.58 3.no 42.42 

Aipe 24.169 15.148 62.68 9.021 37.32 

Algeciras 24.257 15.196 62.65 9.061 37.35 

Attamira 4.078 2.752 67.48 1.326 32.52 

Baraya 9.497 4.929 51.90 4.568 48.10 

Campoalegre 33.757 25.481 75.48 8.276 24.52 
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Colombia U.042 2A46 

Elías 3.741 1.198 

� 
Garzón 82.390 39.541 
Gigante 31.713 16892 

Guadalupe 20.106 5.028 
Hobo 6.832 5.238 
iquira 12.082 2.375 
Isnos 26.101 5.546 

La Argentina 13.254 4.494 
La Plata 59.495 24232 - - -- -
Nátaga 6.184 2.107 

Oporapa 12.650 3.579 
Paicol 5.448 2308 

Palermo 30.967 14.815 
Palestina 11.162 1.972 

1 Pital 13.420 4.840 

1 
Pitalito 118.677 70.493 
Rivera 1 18.177 10.205 

� 

Saladoblanco 11.108 2.614 
5anAaustín 31.944 10.954 
Santa María 11.030 3.086 

1 SJaza 17.474 3.998 
Tarqui 17.115 1 4.841 
Tesala 9.145 5.265 
Tello 13.970 6.373 

1 Teruel 8.595 4.292 
Timaná 20.217 7.144 
Villavieja 7.329 2.456 
Yaguará 8.597 7279 

TOTAL 1.111.947 1 665.880 

- ......: -

20.31 
32.02 
47.99 
53.27 
25.01 
76.67 
19.66 -
21.25 

�3!91 
40.73 
34.07 
28.29 
42.36 
47.84 
1767 

'--
36.07 -
59.40 
56.14 
23.53 
34.29 
27.98 
22.88 

1 2829 

1 
57.57 - --
45.40 
49.94 
35.34 
33.51 
84.67 
59.81 

-

Gabel11Mikt4t.1Kaila 
P1a llillrc.-111*Oei,á6a1�dtDoa*"8611 Haila 

-- -.. -, .... ..-1 
9.596 79.69 
2.543 67.98 
42.849 52.01 
14821 46.73 
15.078 1 74.99 1 
1.594 23.33 
9.707 80.34 

-

20.555 78.75 
8.760 66.09 --
35.263 59.27 
4.077 65.93 
9.071 71.71 1 

3140 57.64 
16.152 52.16 

9.190 82.33 
8.580 63.93 
48.148 40.60 
7.972 43.86 
8.494 76.47 
20.990 65.71 
7.944 72.02 
13.476 71.12 
12.274 71.71 -- - -
3.880 42.43

1
7.627 54.60-
4.303 50.06-
13.073 64.66-
4.873 66.49
1.318 15.33

446..067 40.12

Fuente: D.All-'E eetímaci.oDN k Población 1986 - 2006 y Proyeccionee u Pololaci6n :i015 - 2020 total iepattlunr.ntal por írea. 

El 59,88% de la población del Departamento está 
ubicada en el área urbana y el 40,12% en el área ru
ral, destacándose la mayor concentración urbana en los 
municipios de Neiva, Yaguará, Hobo, Campoalegre y 
Altamira y, en el área rural los municipios de Palestina, 
Acevedo, Íquira, Colombia e Isnos. 

3.3 Aspectos geográficos 

El Huila es uno de los 32 departamentos de Colombia,. 
Está localizado al suroccidente del país entre el nacimien
to del río Riachón, municipio de Colombia y el pico de 
la Fragua, municipio de Acevedo, y entre el Alto de Las 
Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, 
municipio de San Agustín. Su capital Neiva, es una de las 
más mportantes del sur de Colombia. 

El departamento fue creado por la Ley 46 del 29 de abril 
de 1905, constitlido por la provincia de Neiva y la del sur, 
pertenecientes al antiguo Estado Soberano del T olima. El 
15 de junio del mismo año, inició su vida independiente 
bajo la administración del doctor Rafael Puyo Perdomo. 
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El nombre del Huila es definido de modo distinto por 
diversos autores: Entre las definiciones más aceptadas está 
la del profesa Gerardo Reichel Domatoff, quien ase�a 
que la palabra es de origen indígena y c:,.iere decir "ana
ranjado#. La otra, es la que atribuye la palabra "Huila" a la 
lengua Páez, con el significado de "Montaña Luminosa". 
Independiente de su origen, lo cierto es que el Depc1ta
mento debe su norrbre a una de las más altas C\.ITlbres 
andinas (5. 750 msnm), el Nevado del Huila, que desde el 
occidente domina majestuoso todo el territorio. 

3.3.1 l.ocalización y límites 

El departamento del Huila está localizado al surocci
dente del país entre los 3°55'12" y 1°30'04" de latitud 
norte, y los 74º25'24" y 76°35'16" de longitud al oeste 
del meridiano de Greenwich (entre el Alto de Las Ose
ras, munic ipio de Colombia y el páramo de Las Papas, 
municipio de San Agustín). Limita por el norte con los 
departamentos del Tolima y Cundinama rca, por el este 
con Meta y Caquetá, por el sur con Caquetá y Cauca, y 
por el oeste con (auca y T clima. 
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3.3.2 División político 
administrativa 

Según datos tomados del mapa físi
co-político de Colombia elaborado por el 
instituto Geográfico 'Agustín Codazzi', la 
superficie de l Departamento es de 19.900 
Km2 que representa tan solo un 1.8% de la 
superficie total del país. Comparada con la 
superficie de los demás departamentos, su
pera a Caldas, Atlántico, Quindío, Risaralda 
y Sucre. 

El departamento del Huila está dividido 
en 37 municipios, 4 corregimientos, 120 
inspecciones de polida, así como, numero
sos caseríos y sitios poblados. Los munici
pios están agrupados en 18 círculos nota
riales y 24 notarías; un círculo de registro 
con sede en Neiva y 3 oficinas seccionales 
de registro con sede en Garzón, La Plata y 
Pitalito; un Distrito Judicial. Neiva, con 4 ca
beceras de circuito judicial en los mismos 
municipios. El Departamento conforma la 
circunscripción electoral del Huila. 

1 

... __ 

Puante: ,tan ti.e emergenci.tt y c:ontmgencia huila 2012. 

� . 

� 

,, ... -.;.a.. 11 .: - ...... : -

� 

!,o l. - C. .-.... ........ lt ": 1 .JI. ..,"i :��:' � .. 

Algeciras Rivera 

Baraya Santa �aria 
----

campoalegre Tello 
NORTE NBVA 

Coli.;imbia Teruel 

Hobo Villavieja 

Íqui':!_ Yaguará 

Neiva 

Agrado Guadalupe 

Altamira El P.ital 
GARZÓN CENTRO 

Garzón Suaza 

Gigante Tarqui 

La Argentina Paicol 

OCCDENTE La Plata Tesalia LAPl.ATA 

Nátaga 

Acevedo Pitalito 

Elias Salado blanco 

SUR Isnos San Agustín PlTAUTO 

Oporapa Timaná 

-1Palestina 
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Flanco oriental de la 
Cordillera Central 

Esta zona se extiende desde el páramo de Las Pa
pas en el Macizo Colombiano hasta el Nevado del Hui
la, con alturas sobre el nivel del mar que varían entre 
500 y 5.360 m.s.n.m. y sirve de límite occidental del 
departamento con territorios del (auca y Tolima. Sus 
pronunciadas pendientes, el elevado volumen de pre
cipitación y el avanzado estado de erosión y degrada
ción ambiental, sumado a las características litológicas 
aflotantes y a los procesos volcánicos y tectónicos que 
lo afectan, influyen en la ocurrencia de eventos amena
zantes de origen natural y socionatural como sismos, 
deslizamientos y avalanchas, entre otros. 

Flanco occidental de la 
Cordillera Oriental 

Esta zona corresponde al límite del Departamento, 
que lo separa del Caquetá y Meta; presenta alturas y 
volúmenes de precipitación menores que los del flanco 
opuesto, pero igualmente la elevada inclinación del te
rreno, la erosión de las laderas y la actividad tectónica, 
están asociadas con la ocurrencia de sismos y diferen
tes fenómenos de remoción en masa, que afectan a las 
poblaciones emplazadas en sus estribaciones. 

Valle del río Magdalena 

La parte plana del territorio está localizada a lo largo 
de este Valle, sobre el cual se encuentran asentadas la 
mayoría de las poblaciones huilenses y se desarrollan 
las principales actividades agrícolas, industriales y el eje 
vial del departamento. Sus terrenos se ven afectados 
por la ocurrencia de sismos, inundaciones, incendios 
forestales, estos últimos promovidos principalmente 
por las altas temperaturas, baja precipitación y prácti
cas agrícolas inapropiadas tales como las quemas. 

3.3 Hidrografía 

la principal fuente hidrográfica del departamento co
rresponde a la macro cuenca del Río Grande de la Magda
lena, a la cual confluyen todas las corrientes hídricas que 
bañan el territorio. Dentro de las principales Subcuencas 
se encuentran las de los ríos Suaza, Páez. Cabrera, Ambicá, 
Las Ceibas, Baché, Pedernal y Timaná, y las de las quebra
das La Viciosa, La Yaguilga y la Guandinosa, todas con 
régimen torrencial que han generado continuos eventos• 
CE avenidas torrenciales y avalanchas. 

EL RÍO MAGDALENA 

Nace en la laguna del mismo nombre a 3.350 metros 
de altura. Esta laguna de 490 metros de longitud en 

Gobernación del Baila 
Plan Departamental de Gesaón da! Riesgo de Desasties del lfuila 

su mayor anchura, se halla ubicada en el valle de Las 
Papas, pequeña planicie del Macizo colombiano. La 
fauna reportada para los sitios adyacentes a la margen 
del río es variada, teniendo amplia representación la 
avifauna y la ictiofauna, que presenta crecientes cíclicas 
de mitad de año que afectan generalmente las zonas 
bajas del territorio. 

EL RÍO LAS CEIBAS 
Se constituye en la principal corriente de la ciudad de 
Neiva y de ella se abastece el acueducto municipal. 
Nace en el cerro Santa Lucía, aproximadamente a 2.600 
m.s.n.m. y desemboca en el río Magdalena, en la zona
urbana de Neiva. La cuenca presenta una forma alargada
en dirección este - oeste; recorre inicialmente una
zona de relieve muy fuerte sobre la cordillera Oriental,
pasando luego a una ondulada, para finalmente correr
sobre un sector, casi plano, correspondiente a los
depósitos del río Magdalena.

EL RÍO DEL ORO 
Nace al oriente, en la serranía de Tarpeya y en él 
confluyen quebradas como El Tigre y La Caimanera. 
A partir del sitio conocido como Paso Ancho, penetra 
en el perímetro urbano hasta su desembocadura en 
el río Magdalena a la altura del Puerto de Las Damas. 
el río está higienizado al construírsele en su margen 
derecha el colector de aguas residuales desde la 
Quebrada La Torcaza hasta su desembo.cadura. Ha 
sido rectificado su cauce por las obras de terraplenes 
en sus taludes artificiales, andenes, zonas verdes, 
terrazas y miradores en sus riberas, que constituyen 
la continuación del parque longitudinal del Río, ya 
existente entre el monumento a La Gaitana y la carrera 
15. No obstante, persisten focos de contaminación por
flujo de aguas residuales.

EL RÍO FORT ALECILLAS 
Tiene su origen en el cerro de Santa Lucia, en la vereda 
Yucales. En sus inicios corre en sentido sur- norte hasta 
encontrar el río Negro, para tomar el sentido oriente
occidente, que conserva hasta su desembocadura. En todo 
su curso sirve de límite con el municipio de Tello e irriga 
regiones muy habitadas. El río San Antonio es su principal 
tributario. Posee una ronda que varía con facilidad, dada 
su condición de corriente de montaña; su desembocadura 
se ha deforestado en busca de vestigios precolombinos. 
La importancia de este río radica en que es el límite sur del 
Desierto de la T atacoa. las tierras bajas tienen poca o nula 
fertilidad, son rocosas y erosionadas. 

EL RÍO BACHÉ 
Se enmarca entre los sistemas formados por las sub 
cordilleras de Peñas Blancas y la cuchilla de San Miguel, 
al oriente, y por los filos de Cerro Chiquito y la cordillera 
de El Chillón, al occidente. Su nacimiento se encuentra 
dentro del Parque Nacional Nevado del Huila, ramal 
de San Miguel. cerro de Los Laureles. En sus inicios 
baña los municipios de Santa María, Teruel y Palermo, 
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recorrido donde recibe sus principales afluentes, los 
ríos Tune y Vaya, este último con paisajes de gran 
belleza, apreciables desde la carretera que conduce a 
la comisaría de San Luis, a la altura de la vereda Corozal 
consistentes en cascadas. 

RÍO ARENOSO 
Marca el límite sur de Neiva con Rivera, recibiendo de 
este municipio sus principales afluentes, las quebradas 
La Ulloa y La Medina. Nacen en las estribaciones de 
cerro Neiva, a una altura aproximada de 2.600 m.s.n.m. 
con sentido este- oeste hasta su desembocadura en el 
Magdalena. Posee grandes playas de cantos rodados, 
gravas, arenas y áridos que son explotados sin ningún 
control, por plantas de concreto instaladas en sus 
zonas de protección ambiental y ecológica, causándole 
constantes cambios en su ronda y cauce natural. 

EL RÍO CACHICHI 
Nace en la parte occidental del cerro de Los Laureles. 
Dentro del área se encuentran sistemas de gran 
importancia: los cerros de Los laureles, las serranías 
de El Patá y de Santa Rita, sometidas a explotación y 
colonización constantes. 

ELIÚOAIPE 
Sus zonas de protección ecológica y ambiental se hayan 
afectadas por la presencia de explotaciones de mármol. 
Se evidencian en su cuenca fenómenos denudativos 
erosionables, desaparición de coberturas vegetales 
naturales, conllevando a procesos de rem.oción en 
masas y sedimentación. 

EL RÍO CHIQUILÁ 
Es en realidad una prolongación del río Aipe, cuando 
al unirse a la altura de la Escuela de Las Juntas, el río 
de La Soberana (proveniente de Santa María), con 
la quebrada La Profunda conforman esta corriente 
de agua. De aguas abundantes recorre una región 
quebrada, de profundos cañones y paredes acantiladas, 
sumando en su recorrido las quebradas La Castellana, 
La Pacha, del Oso y Aguacate; a la altura de la vereda 
Alto (ocal se une al río Aipecito. 

3.3.4 Pisos térmicos 

La gran variedad de pisos térmicos que se presentan 
en el Departamento, asociados directamente con 
las características orográficas de la zona, dan lugar 
a la existencia de un gran número de ecosistemas 
estratégicos que constituyen la riqueza ambiental y 
turística de la región. Entre estos sitios se destacan los 
parques nacionales naturales del Nevado del Huila, 
Puracé, Cueva de los Guácharos, cordillera de los 
Picachos y Sumapaz, así como el Desierto de la Tatacoa, 
el Macizo Colombiano y la serranía de las Nieves, entre 
otros. Se destacan también el Parque Arqueológico de 
San Agustín y el embalse de Betania. 

CAUCA 

1 

TOUMA 

T" 
·�·
! '

/:: / 
,,._....,.."1.:-,,, 
\ "'•"'- l r� :,�·- : 

/, ... � 
i 

(AQUETA 

-1

·!

-1

r 

1 PUTUMAYO ESCA.U¡,:J_,i_L"IQ.Dl;Kl 

! 

f1tente: Secretarias de V'íaA a Infraestructura 

3.3.5 Vías de acceso 

- -
Fianlllr'IClffllmCl't.QrdnaC... 

dlRilll'ode� 

-
GwPOSOIEKJ 

-2 

La infraestructura vial del Departamento se desarrolla 
principalmente a lo largo de la margen derecha del 
río Magdalena, sobre el valle. La troncal de mayor 
importancia tanto a nivel regional como nacional inicia 
su recorrido al sur del Departamento y lo conforma el 
eje San Agustín - Pitalito - Bogotá, la cual atraviesa 
otros siete munici.pios de la zona. Otra vía importante 
en la región es la que conduce hacia el municipio 
de La Plata, al Suroccidente de la zona. De estas dos 
carreteras se desprenden otros corredores menores 
que comunican los municipios alejados y la zona rural. 

3.3.6 Relieve 

Se presenta formado principalmente por el gran va
lle del Magdalena encerrado entre las cordilleras Cen
tral y Oriental que se bifurcan en su territorio y que 
luego se dirigen paralelamente hacia el norte, dándole 
características especiales de las cuales podemos desta
car las siguientes regiones fisiográficas: 

CordiOera Central: Volcán del Puracé, Nevado del Huila. 
Cordillera Oriental: Páramo de Sumapaz, páramo de 
Las Papas, zona plana del río Magdalena. 
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L<as accidentes orográficos más sobresalientes de la re
gión son el Macizo Colombiano, donde nace la cordillera 
Qriental, la Sierra Nevada de los Coconucos, que forma 
pate del Parque Nacional Natural Puracé, con un área de 
a.a kmi! y el Nevado del Huila, máxima altura de la cordi
llera Central, con 5.365 msnm, que forma parte del Parque
Nacional Natural, ubicado en la confluencia de los depar
tamentos de Huila, T clima y Cauca; ti.ene un área de 15.8
km2 y un área nevada de 7.300 hectáreas, a la cual es posi
ble llegar despues de seis liaras de camino desde la carre
te,;a que conduce de La Plata, al departamento del Cauca.
!in el km 89, muy cerca del costado occidental del Ne
wado, está la zona del alto cañón del río Páez, lugar que
w.enta c.on cabañas, piscina de aguas termales y zona de
5amping. Para quienes deseen escalar las altas cumbres,
se sugieren los meses de diciembre a marzo por lo favaa
ble del clima. Para cualquiera de estas travesías se debe ir
en compañía de un guía experimentado.

Uno de los principales atractivos de la región es el 
listrecho del Magdalena, lugar donde el Río se enca
jona y alcanza su mínima anchura. La Sierra Nevada de 
Los Coconucos es un lugar ideal para practicar el mon
tañismo en sus escarpadas laderas que sobrepasan los 
1.400 msnm; este es el conjunto volcánico mas impor
tante del Macizo Colombiano, ubicado en los límites de 
los departamentos de Huila y Cauca. 

3.3.7 Clima 

El clima de Huila es muy diverso, la temperatura va
ría de acuerdo con la altitud y el relieve de cada lugar, 
alterada por los vientos y las lluvias. Los periodos de 
lluvia son en los meses de abril, mayo, y de octubre a 
diciembre; el resto del año se considera como época 
Beta, aun cuando se presentan lluvias esporádicas. Sus 
tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido (5.537 
�m2), templado (7.731 kn,2), frío (5.307 lcm2) y el piso 
bioclimático páramo (1.356 km2). 

3.3.8 Temperatura 

La variación de temperatura en el departamen
iD del Huila oscila entre 28°( experimentados 
l!n su parte más baja, especialmente en el valle de Nei
va, extendiéndose hasta el extremo norte, atravesan
de 'toda la región semiátida de Vararaca (Tatacoa). En 
.esta región se encuentran todos los climas y una gran 
�ariedad de suelos que facilitan la diversidad y exten
sión de la producción agrícola y ganadera; predomina 
l!I clima templado, con una temperatura media de 24 
ºC; como puntos extremos están las cumbres mon
talíosas del Nevado del Huila, que forma parte del 
Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre, 
doJ1de la temperatura permanece bajo OºC y las re
gion:es cálidas de los valles de Neiva, Aipe y Villavieja, 
tiende se encuentra el imponente Desierto de La Ta
tacoa, con 3S0C. 

3.3. 9 Fisiografía 

En el territorio del departamento de Huila se pue
den distinguir cuatro grandes unidades fisiográficas 
correspondientes al Macizo Colombiano, cordillera 
Central, cordillera Oriental y el valle del río Magdale
na. El Macizo Colombiano es el lugar donde se origi
na la cordillera Oriental y nacen ríos muy importantes 
como el Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Entre los 
accidentes más importantes se encuentran el volcán 
de Sotará, los páramos de Cutanga, La Soledad, Las 
Papas y los picos de La Fragua. 

El Huila abarca el flanco oriental de la cordillera 
Central. Entre los accidentes más destacados se en
cuentran el volcán Nevado del Huila, la máxima ele
vación del sistema andino colombiano, la cuchilla de 
Las Minas y el filo Diostedé. Por su parte, en la cordi
llera Oriental el Departamento comprende el flanco 
occidental de ésta; los accidentes más relevantes son 
la serranía de La l'.'.:eja, las cuchillas de San Isidro, La 
Ensillada y Gigante; en la cordillera Oriental huilense 
se destacan dos relieves importantes, en el sur, el va
lle del río Suaza, y en el norte, parte del páramo de 
Sumapaz. 

Por último, el Valle del río Magdalena está enmarcado 
por las cordilleras Central y Oriental que se bifurcan en 
el Macizo Colombiano, donde tiene origen el río Mag
dalena, el cual corre por el centro del valle, Comprende 
las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el río 
con alturas inferiores a 800 m sobre el nivel del mar. El 
valle en la parte sur es húmedo y presenta áreas bosco
sas; a medida que se amplía en el centro y norte es seco 
y árido y muy erosionado. 

4. Parques Naturales

Parque Nacional Natural Nevado del Huila 

El área protegida se encuentra dentro de la zona de
clarada por la Unesco como Reserva de la Biósfera. a su 
vez posee el mayor relicto glaciar de la cordillera Cen
tral. Es considerada estratégica ya que abastece las dos 
cuenc;as más importantes del país (Cuenca Alta del Río 
Magdalena y Cuenca Alta del Río (auca) catalogándola 
como una Estrella Hídrica del Macizo Colombiano, qu� 
aporta bienes y servicios ambientales representados en 
ecosistemas de páramo, subpáramo, bosque andino y 
alto andino, favoreciendo así la viabilidad de especies 
de flora y fauna. 

Descripción del área: 
El Parque Nacional Natural Nevado del Huila, está cons
tituido por un área volcánica con vegetación de pára
mo, subpáramo, bosque andino, alto andino y zona ni-
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val con una minoría en pajonales. 
Se encuentra en la categoría de 
traslape con resguardos indígenas 
en los departamentos del Tolima 
y Cauca. Su sede administrativa se 
encuentra localizada en la ciudad 
de Neiva (Huila) y posee dos sedes 
operativas donde se realiza control 
y vigilancia situadas en los munici
pios de Íquira y Santa María (Hui
la). Se destacan sitios de gran valor 
ecosistémico como los páramos 
de Moras, Monteredondo, Laguna 
Páez entre otros. 

La localización del volcán Neva
do del Huila es particular, ya que 
no conforma un grupo como la 
mayoría de volcanes, siendo el se
gundo glaciar más grande del país, 
después del Cocuy. El Nevado del 
Huila actualmente presenta una 
tasa de pérdida en su área nival de 
0.7% anual, la menor de los glacia
res, lo que haría de este nevado 
el más duradero de Colombia, de 
mantenerse las actuales condicio
nes climáticas. 

En la actualidad, el volcán Neva
do del Huila se encuentra en cons
tante actividad, presenta un cráter 
formado durante la erupción del 
20 de noviembre de 2008, a través 
del cual está e>ftrayendo un cuer
po dómico. Está conformado en su 
cima por cuatro picos, alineados 
en dirección N-S denominados 
Norte, Cresta, Central y Sur 

LDcalización: 
Ubicado en los departamentos 
del Cauca, Huila y Tolima sobre el 
eje de la cordillera Central de los 
Andes en jurisdicción de los mu
nicipios de Páez, Corinto y Toribío 
(Cauca). Planadas y Ríoblanco (To
lima) y Teruel, Íquira y Santamaría 
(Huila). 

Geografía del Parque 
Nacional Natural 
Nevado del Huila 
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Serranía de Las Minas 

La serranía de Las Minas se encuentra en sur del 
Departamento y abarca varios municipios. Esta her
mosa reserva de más de 20.000 hectáreas, es conver
tida en Parque Natural Regional, un lugar de mágica 
energía para el turismo nacional e internacional. Una 
de las principales alturas de la serranía de las Minas se 
llama cerro de Buena Vista, desde allí se ve gran parte 
del panorama del Huila y están ubicadas torres retrans· 
misoras de señales de televisión y telecomunicaciones. 
A este sitio se puede llegar por carretera. La distancia 
es de 20 kilómetros del municipio de Agrado, Huila. 

Cueva de Los Guácharos 

El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, 
en jurisdicción del municipio de Acevedo, es una de las 
últimas extensiones de selva andina en buen estado de 
conservación del sur del Huila, donde se protegen es
pecies vegetales en peligro de extinción. Es ideal para 
realizar caminatas y explorar cuevas y cascadas. En el 
parque, vale la pena conocer sus notables cañones y 
laberintos, así como las innumerables cuevas forma
das a lo largo de los siglos por la acción de las aguas 
del río Suaza y sus afluentes. El parque es el hogar del 
guácharo, ave de talla mediana que emplea un sistema 
semejante al radar para circular dentro de cuevas y ca
vidades. 

Características: 
Con nueve mil hectáreas, este territorio fue el primero 
en ser declarado como Parque Nacional Natural, con el 
propósito de proteger un conjunto de cuevas de gran 
valor geológico y al ave nocturna que dio su nombre. Su 
principal actividad ecoturística es la exploración de 
cavernas o espeleología. 

5. Aspectos económicos

La economía del departamento del Huila se basa
principalmente en la producción agrícola y ganadera, 
la explotación petrolera y el comercio. La agricultura se 
ha desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus 
principales cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, 
maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña 
panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los campos de 
petróleo se encuentran en el norte del Departamento 
y para la distribución de gas está conectado por el ga
soducto Vasconia - Neiva en donde las reservas repre
sentan el 1.2% del total nacional. 

En la cordillera Central se extrae plata y oro, este úl
timo se explota en 13 municipios. Otros minerales no 
preciosos que se explotan son cuarzo, calcita. mármol 
y azufre. La producción artesanal es muy laboriosa, es
pecialmente la de cerámica y sombreros. La industria 
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fabril está poco desarroltada, no obstante, en Neiva se 
han instalado fábricas de productos alimenticios, bebi
das,jabones, cigarros y licores. Los centros de gran ac
tividad comercial son Neiva, Garzón y en menor escala 
Gigante, La Plata y Campoalegre. 

5.1. Actividades económicas 

Ganadería 
Subsector importante para el departamento, donde los 
diferentes sistemas de producción, participan significa
tivamente con el 6% dentro del PIB departamental. La 
actividad ganadera se muestra como la más importante 
y relevante, pues participa directamente en la reactiva
ción del sector. 
La ganadería bovina registró para el 2003 un hato prn
medio de 440.960 cabezas, ocupando un área de ex-

plotación de pastos de 726.435 has, con una capaci
dad de carga de 0.6 cabezas/ha, predominando el tipo 
de explotación doble propósito y en menor escala la 
producción de leche y carne. Respecto a la explotación 
porcina, para el año 2003 se siguió incrementando el 
número de cabezas con 90.711, con predominio de la 
explotación tradicional, pero con algunos avances tec
nológicos para la explotación tecnificada. La población 
de animales de labor como el caballar, mular, asnal se 
estimó en 81.106 cabezas, en donde el 72% representa 
la especie caballar. 

Agricultura 
La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últi
mos años y sus principales cultivos son café, algodón, arroz 
riego, ftljol, miÍz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, 
caña panelera, plátano. yuca. tabaco y frutales en general. 
En un primer renglón, el área cafetera. siendo el tercer pro
ductor de café superado por la producción de AntioC:Juia y 
Caldas. Entre 2003 y 2006, la participación del PIB cafetero 
del Huila en el total nacional aumentó de 10.07% a 13.50%. 
El Huila cuenta aproximadamente con 95.113 hectáreas 
sembradas con café (10.89% de la superficie nacional sem-



brada) donde se produjeron 79.715 toneladas (11% de la 
producción nacional). El caté es producido en 35 de los 
37 municipios del Huila. Solo Yaguará y Villavieja no son 
productores de café. 9 16. 

Otro renglón importante en la economía regional, princi
palmente en la zona norte del Huila, es el cultivo del arroz 
que OCl4)cl cerca de 29.180 hectáreas con rendimientos 
cercanos a la productividad más alta del país cercana a las 
7 Ton/ha. Un tercer renglón de consideración está repre
sentado por el tr¡jol y e I maíz tradicional (norte y sur) al cual 
se destinan más de 45.294 hectáreas. En áreas sembradas 
en maíz comienza a ganar espacio el tecnificado, sin em
bargo los rendmientos por hectkea se encuentran por 
debajo del promedio nacional (3.37 Ton/ha.), aun así todos 
los municipios cultivadores de maíz presentaron margenes 
de rentabilidad aceptable. Por otro lado, el frijol tecnifica
do muestra rendimientos altos en los 19 municipios, por 
encima del pFomedio nacional (1.44 Ton/ha), de los cuales 
se destacan Santa María (2 Ton/ha), La Plata (1,8 Ton/ha), 
Baraya (1,5 Ton/ha) y Pitalito (1,5 Ton/ha). 

Finalmente vale la pena mencionar las plantaciones de ca
cao (norte y centro) que ocupan más de 9.686 hectáreas, 
las cuales están siendo sustituidas por cultivos más renta
bles como el arroz debido al deterioro en los precios y a 
los márgenes de rentabilidad que no alcanzan el punto de 

equilibrio (0,4 Ton/ha). Los cultivos de frutas ,ruestran un 
crecimiento aceptable, sobre todo en lulo, mora, tomate 
de árbol, maracuyá, chalupa y átricos. 

La caña panelera es un rutivo que se expande espe
cialmente en la zona sur de San Agustín e lsnos, que 
siembran el 66% del total de la superficie cultivada. La 
agroindustria de la panela es importante en el departa
mento del Huila, además del área ocupada, por la mano 
de obra y por el capital que utiliza. 
Pesca 
La piscicultura, es una actividad que se ha posicionado 
en el mercado nacional en los últimos años; es así como 
actualmente se considera al departamento del Huila el 
primer productor de mojarra roja a nivel nacional. Esta 
actividad se encuentra diseminada por todo el Huila, 
siendo relevante en el centro del departamento por su 
crecimiento en forma sostenida y la potencialidad que 
ofrece la repr-esa de Betania par a el desarrollo de esta 
actividad. La piscicultura utiliza 8.602 estanques, ocupa 
un espejo de agua de 2.262.037 m2, en especies como 
mojarra roja, carpa, cachama, trucha y mojarra plate.a
da. la producción en el Departamento está alrededor 
de las 8.300 Toneladas/año, de los cuales el 50% apro
ximadamente depende de la explotación realizada en 
jaulas, donde existe una intensiva producción con alta 
densidad de siembra, localizada principalmente eA el 
embalse de Betania. 

Minería 

Aunque la base del desarrollo del Huila es agrícola, un 
segmento de la población desarrolla actividades indus
triales o agroindustriales que se concentran en Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata. En la Subregión Norte cobra 
importancia la industria de hidrocarburos (Neiva, Aipe, 
Yaguará, Baraya, Palermo, Villavieja y Tello), la agroin
dustria arrocera y cafetera (Neiva y Campoalegre), y la 
minería del mármol, calizas y dolomitas (Teruel, Neiva, 
Palermo y Santa Maria). El departamento tiene un área 
de 1.193.000 Has con posibilidades de hallar petróleo, 
lo cual corresponde al 61% del territorio en roca sedi
mentaria, de las cuales se han explotado hasta el año 
1997 la quinta parte. Sin embargo, la producción de 
petróleo y gas del departamento del Huila es marginal 
con respecto a la producción global. 

los campos de petróleo se encuentran en el norte del De
partamento y para la distribución de gas está conectado 
por el gasoducto Vasconia - Neiva en donde las reservas 
representan el 1.2% del total nacional. Neiva es junto a Ba
rrancaberrre ja las primer as ciudades de Colombia a finales 
de la década del 70 en usar el gas natural para el consumo 
domiciliario y vehicular. Desde hace muchos años el gas 
natural domiciliario está masificado en todos los munici
pios del Departamento. 
• Actividad económica principal de

la empresa o negocio
• Posición ocupacional
• Nivel educativo
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Marco institucional 
y actores claves Capítulo 4 

La Gestión del Riesgo en el departamento del Huila 
se divide en dos tiempos, el primero como Comité Re
gienal para la prevención y la atención de desastres y 
un segundo tiempo a parti' del 24 de abril del año 2012 
ton la sanción de la Ley 1523 por la cual se adopta la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones, momento 
que permite el cambio de funcionamiento del sistema 
en los niveles Nacional, Departamental y Municipal. De 
esta manera se muestra la nueva estructura del marco 
institucional sobre Gestión del Riesgo. 
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El SNGRD crea además, nuevas instancias de orienta
ción y coorcinación que son los instrumentos clave para 
la articulación de la política en los ámbitos gubernamen
tales de esta forma, se conforma y organiza el Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo y los Comités De
partamentales de conocimiento del riesgo, reducción del 
Riesgo y Manejo de los Desastres para el Huila (mediante 
el Decreto No. 1063 del 09 de agosto de 2012). 
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DECRETO 1063 DE 2012 

POR LA CUAL SE CONFORMA Y ORGANIZA El CON
SEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIES
GO DE DESASTRES DEL HUILA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSJCJONES. 

El Gobernador (E) del Huila en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y, en especial, las conferidas 
en los artículos 1°, 2º, 3•, 6", 9º. 12º, 13º , 15º numeral 6, 
27º 28º y 29º de la Ley 1523 de 2012 y

CONSIDERANDO 

1. Que la Gestión del Riesgo de Desastres, es un pro
ceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, me
didas y acciones permanentes para el conocimiento
Y la reducción del riesgo y para el manejo de de
sastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per
sonas y al desarrollo sostenible.

2. Que la Gestión del Riesgo de Desastres se constituye
en la política de desarrollo indispensable para asegurar
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos. mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tan
to, esta intrínsecamente asociada con la planificación
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental terri
torial sostenible, en todos los ni\leles del gobierno y la
efectiva participación de la población.

3. Que la Gestión del Riesgo de Desastres es respon
sabilidad de todas las autoridades y de los habi
tantes del territorio colombiano. En cumplimiento
d� esta responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias desarrollaran y ejecuta
ran los p rocesos de gestión del riesgo, entiéndase:
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus compe
tencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción,
como componentes del Si stema Nacional de Ges
tión del Riesgo de Desastres.

4. Que el Sistema Nacional del R iesgo de Desastres,
es el conjunto de entidades públicas, privadas y co
munitarias, de políticas, normas, procesos, recursos,
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así
como la información atinente a la temática, que se
aplica de manera organizada para garantizar la ges
tión del riesgo en el país.

5. Que es deber de las autoridades proteger la vida e inte
gridad física y mental, los bienes y los derechos colec
tivas a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pú
blicas y a gozar de un ambiente sano, de los residentes

en el territorio nacional frente a las posibles desastres o 
fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daíio a 
los valores enunciados.. 

6. Que todas las personas naturales tendrán la misma
ayuda y�, misme trato al momento de atendérseles
con ayuda hi.nanitar.-ia, en las situaciones de desas
tre y peligro que desarrolla esta ley.

7. Que todas las personas naturales y jurídicas, sean es
tas últimas de derecho público o privado, apoyará,
con acciones hi.nanitarias a las situaciones de desas
tre y peligrc;, para la vida o la salud de las personas.

8. Que toda persona natural o jurídica, bien sea de de
recho público o privado, tiene el deber de adoptar
las medidas necesarias para una adecuada gestión
d�I riesgo en su ámbito personal y funcional, con
miras il salvaguardarse, que es condición necesaria
para el ejercicio de la solidaridad social'

!t. Que es deber de las autoridades Departamentales y
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres evitar la configuración de nuevos esce
narios de riesgo mediante la prohibición taxativa de
la ocupación permanente de áreas expuestas y pro
pensas a eventos peligrosos. Es fundamenta l para la 
planificación ambiental y territorial sostenible. 

10. Que es deber de las autoridades Departamentales
y entidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover
la organización y participación de comunidades ét
nicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales,
benéficas, de voluntariado y de utilidad común, Es
deber de todas las personas hacer parte del proceso
de gestión del riesgo en su comunidad.

11. Que el (la) Gobernador (a) como jefe de la Adminis
tración tiene el deber de poner en marcha y man
tener la continuidad de los procesos de Gestión del
Riesgo de Desastres en el Departamento, así como
integrar en la planificación del desarrollo departa
mental. acciones estratégicas y prioritarias en ma
teria de gestión del riesgo, especialmente a través

del plan de desarrollo departamental y demás ins
trumentos de planificación bajo su responsabilidad.

En virtud de lo anterior, 

DECRETA 
CAPjTULO PRIMERO 

De las instancias de Dirección y Coordinación, del 
Consejo y (omites de Gestión del Riesgo de 

Desastres, integración y funciones. 

ARTÍCULO PRIMERO: Instancias de Dirección Nacio
nales. Son instancias de Dirección del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la Nación: 
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• El presidente de la Republica, como suprema autori
dad administrativa del País.

• t'.I dirertor de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastre, como agente del Presidente de
la �er:tualica en todos los asuntos relacionados con la
t!e5tión de Riesgo de Desastres .

• El (laj Gobernador(a), como conductor del Sistema Na
cional de Gestión del Riesgo de Desastres en el Depar
tamento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Instancias de Dirección De
pa1tamental. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
15 de la ley 1523 de 2012, el Departamento del Huila 
contara con las siguientes instancias de coordinación y 
orientación, cuyo propósito es optimizar el desempeño 
de las diferentes entidades públicas privadas y comuni
tarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo 
de desastres. 

Coose jo Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Entidad u oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Comité Departamental para el Conocimiento del
Riesgo de Desastres.

• Comité Departamental para la Reducción del Riesgo
de Desastres.
Comité Departamental para el Manejo de Desastres.

ARTÍCUI.O TERCERO: Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres: Crease como la ins
tancia superior de coordinación, asesoría, planeación 
y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos de conocimiento del ries
go, de reducción del riesgo y de manejo de desastres y 
calamidad pública, el cual está integrado así: 

El gobernador o su delegado, quien lo preside. 
El secretario de Gobierno Departamental. 
El coordinador del Consejo Departamental de Ges
tión del Riesgo de Desastres. 
El Secretario de Saludo Departamental 
El Director de Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena - CAM o su delegado . 

• El Director de la Defensa Civil Colombiana Secciona!
Huila.
El presidente de la Cruz Roja Colombiana Secciona!
Huila o su Delegado.
El delegado Departamental de Bomberos del Huila.
El comandante de la Pol[da Departamental o su De
legado.

Parágrafo 1. El Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
podrá invitar a sus sesiones a técnicos, 
expertes, profesionales, representantes 
de gremios o universidades para tratar te
mas relevantes a la gestión del riesgo. Así 
mismo, podrán convocar a representantes 
o delegados de otras organizaciones o a

personalidades de reconocido prestigio y 
de relevancia social en su respectiva comu
nidad para lograr una mayor integración y 
respaldo comunitario en el conocimientc., y 
las decisiones de los asuntos de su Com
petencia. 

Parágrafo 2. El Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
del Departamento podrá crear comités y/o 
comisiones técnicas asesoras permanentes 
o transitorias para el desarrollo, estudio,
investigación, asesoría, seguimiento y eva
luación de temas especificas en materia de
conocimiento y reducción del riesgo y ma
nejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.

ARTiCUI.O CUARTO. Funciones Generales del Con
sejo Departamental para la Gestión del Riesgo de De
sastres. Son funciones del Conse jo Departamental para 
la Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes: 

Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo 
y su articulación con los procesos de desarrollo. 
Aprobar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
Aprobar la estrategia departamental de respuesta a 
emergencias. 
Emitir concepto previo para la declaratoria de situa
ción de calamidad pública y retorno a la normalidad. 

• Asesorar al Gobernador en los temas y elementos ne
cesarios para motivar la declaratoria calamidad públi
ca de que trata el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012.

• Elaborar y coordinar la ejecución y aprobación de
los planes de acción específicos para la recuperación
posterior a situaciones de calamidad pública de que
trata el artículo 61 de la Ley 61 de la Ley 1523 de
2012.
Establecer las directrices de planeación, actuación y
seguimiento de la gestión del riesgo.
Establecer el seguimiento, evaluación y control del
sistema departamental y los resultados de las políti
cas de gestión del riesgo.

ARTICULO QUINTO: Comités Departamentales para
la Gestión del Riesgo de Desastres. Los comités Depar
tamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres, de 
que trata el articulo 29 parágrafo 2D de la Ley 1523 de 
2012, son instancias de asesoría, planeación y segui
miento, destinadas a garantizar la efectividad y articula
ción de los procesos de conocimiento, de reducción del 
riesgo y de manejo de desastres y calamidades públi
cas, bajo la di rección del Consejo Departamental para 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

ARTÍCULO SEXTO. Comité Departamental para el 
Conocimiento del Riesgo de Desastres. Crease el Co
mité Departamental para el Conocimiento del Riesgo 



------------

de Desastres como una instancia que asesora y planifica 
la implementación permanente del proceso de conoci
miento del riesgo. Está integrado por: 

• El coordinador del Consejo Departamental para la Ges
tión del Riesgo de Desastres o su delegado quien lo
presidirá.

• El Director del Departamento Administrativo de Pla
neación o su Delegado.

• El Director Secciona! o quien haga sus veces del Depar
tamento Nacional de Estadistica, DANE o su delegado.
El Director Secciona! o quien haga sus veces del Insti
tuto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC o su delegado.

• El Director Seccional o quien haga sus veces del Insti
tuto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien
tales, IDEAM o su delegado_

• El Director de Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena - CAM o su delegado.

• El Secretario de Educacj6n Departamental o su delegado.

Parágrafo r. El comité podrá invitar a re
presentantes de otras entidades públicas, 
privadas, universidades públicas y privadas, 
que tengan en sus programas de maestrías 
o de doctorados en man�jo, administración
y gestión del riesgo, debidamente aproba
do por el Ministerio de Educación Nacional
o de organismos no gubernamentales, que
serán convocados a través de la Secretaria.

Parigrafo 2•. La Secretaria de Comité la 
ejercerá El coordinador del Consejo Depar 
tamental para la Gestión del Riesgo de De
sastres, o la entidad u oficina encargada de 
la Gestión del Riesgo de Desastres del De
partamento o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Funciones del Comité Depar
tamental para el Conocimiento del Riesgo de Desastres_ 
Son funciones del Comité Departamental para el Cono
cimiento del Riesgo las siguientes: 

• Orientar la formulacíón de políticas que fortalezca, el
proceso de conocimiento del riesgo en el Departamento.

• Oríentar la identificaclón de escenarios de riesgo en
sus diferentes factores: amenaza, vulnerabilidades.
exposición de personas y bienes.

• Orientar la realizacíón de análisis y la evaluación del
riesgo en el Departamento.

• Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del
riesgo y sus factores.
Asesorar el disefio del proceso de conocimiento del
riesgo como componente del Sistema Nacional.

• Propender por la articulación entre el proceso de co
nocimiento del riesgo con el proceso de reducción
del riesgo y el de manejo de desastres.
Propender por la armonización y la articulación de las
acciones de gestión ambiental, adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo.

Orientar las acciones de comunicación de la existen
cia, alcance y dimensión del riesgo al sistema nacional 
y la sociedad en general. 
Orientar la articulación de la política de gestión del 
riesgo departamental con el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental. 
�rientar la formulación, implementación, seguimien
to y evaluación del plan departamental para la ges
tión del riesgo, con énfasis en los aspectos del cono
cimiento del riesgo 

• Orientar la formulación, implementación, seguimien
to y evaluación de la estrategia de respuesta a emer
gencias

• Orientar la formulación de los planes de acciones es
pecíficos para la recuperación posterior a situación de
desastres o calamidad pública_

.. Fomentar la apertura de líneas de investigación y for
mación sobre estas temáticas en las instituciones de 
educación superior . 

• Formular lineamientos para el manejo y transferen
cia de información y para el diseño y operación del
Sistema Nacional de Información parara la Gestión
del Riesgo.

Parágrafo 1 •. El comité podrá invitar a
representantes de otras entidades públicas, 
privadas, universidades públicas y privadas, 
que tengan en sus programas de maestrías 
o de doctorados en manejo, administración
y gestión del riesgo, debidamente aproba
do por el Ministerio de Educación Nacional
o de organismos no gubernamentales, que
serán convocados a través de la Secretaria.

Parágrafo 2". La Secretaria de Comité la 
ejercerá El coordinador del Consejo Depar
tamental para la Gestión del Riesgo de De
sastres, o la entidad u oficina encargada de 
la Gestión del Riesgo de Desastres del De
partamento o quien haga sus. veces. 

ARTÍULO OCTAVO; Comité Departamental para la 
Reducción del Riesgo. Crease el Comité Departamental 
para la Reducción del Riesgo como una instancia que 
asesora y planifica la implementación permanente del 
proceso de reducción del riesgo de desastres. Está in
tegrado por. 

• El Coordinador o delegado del Cense jo Departamen
tal de Gestión del Riesgo de Desastres, o la entidad u
oficina encargada de la Gestión del Riesgo de Desas
tres del Departamento, o quien haga sus veces.

a El Director del Departamento Administrativo de Pla
neación o su delegado. 

• El Secretario de Saludo o su delegado.
• El Secretario de Vías e infraestructura o su delegado.
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El Director de Corporación Autónoma del Alto Mag
dalena CAM o su delegado.



8 Secretario de EdJcac:ión Departamental o s  u delegado. 
• Un representante de la Universidad Surcolombiana.

Parágrafo l". El comité podrá invitar 
a representantes de otras entidades pú
blicas, privadas, universidades públicas y 
privadas, que tengan en sus programas 
de maestrías o de doctorados en manejo, 
administración y gestión del riesgo, debi
damente aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional o de organismos no 
gubernamentales, que serán convocados a 
través de la Secretaria. 

Parágrafo 2º . La Secretaria de Comité 
la ejercerá El coordinador del Consejo De
partamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, o la entidad u oficina encargada 
de la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES. Son funciones 
del Comité Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres las siguientes: 

• Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el
proceso de reducción del riesgo en el Departamento.
Orientar y articular las políticas y acciones de gestión
ambiental, ordenamiento territorial, planificación del
desarrollo y adaptación al cambio climático que con
tribuyan a la reducción del riesgo de desastres y cala
midades públicas.

• Orientar las acciones de intervención correctiva en las
condiciones existentes de vulnerabilidad y amenaza.

• Orientar la intervención prospectiva para evitar nue
vas condiciones del riesgo.

• Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regu
lación técnica dirigidas a la reducción del riesgo.

• Orientar la aplicación de mecanismos de protección fi
nanciera: Seguros, crécitos, fondos de tese.va, bonos,
entre otros. 

• Asesorar el diseño del proceso de reducción del ries
go departamental como componente del Sistema
Nacional.

• Propender por la articulación entre el proceso de re
�ucción dj!I riesgo con el proceso de conocimiento
del riesgo y el de mane)> de desastres.

• Orientar la formulación, implementación, seguimien
to y evaluación del Plan Departamental para la Ges
tión del Riesgo, en los aspectos de reducción del ries
go y preparación para la recuperación.

• Orientar la formulación de los Planes de Acción Espe
cíficos para la recuperación posterior a situación de
desastre o calamidad pública.

ARTÍCULO DÉOMO: Comité Departamental para el
Manejo de Desastres. Crease el Comité Departamental 
para el manejo de Desastres como una instancia que 
asesora y planifica la implementación permanente del 

19 

�Ñllluila 
l'!a,i �-1111,1w.6Dílid .... d..�ilél ffli8I 

proceso de manejo de desastres con las entidades del 
sistema nacional. Está integrado por: 

• El Coordinador o delegado del Consejo Departamen
tal de Gestión del Riesgo de Desastres, o la entidad u
oficina encargada de la Gestión del Riesgo de Desas
tres del Departamento, o quien haga sus veces.
El Director del Departamento Administrativo de pla
neación o su delegado.

• El Secretario de Saludo o su delegado.
El Secretario de Infraestructura o su delegado.

• El Director Secciona! o quien haga sus veces del insti
tuto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Comandante de la jurisdicción del Ejército o su de
legado.

• El Comandante de la Policía Departamental o su de
legado.
El Director Secciona! o quien haga sus veces de la
Defensa Civil o su delegado.
El Director Seccional o quien haga sus veces de la
Cruz Roja o su delegado.

• El Delegado Departamental de Bomberos o su delegado.

Paragrafo 1°. El comité podrá invitar 
a representantes de otras entidades pú
blicas, privadas, universidades publicas y 
privadas. que tengan en sus programas 
de maestrías o de doctorados en manejo, 
administración y gestión del riesgo, debi
damente aprobado por el M inisterio de 
Educación Nacional o de organismos no 
gubernamentales, que serán convocados .a 
través de la Secretaria. 

Parágrafo 2•. La Secretaria de Comité 
la ejercerá El coordinador del Consejo De
partamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, o la entidad u oficina encargada 
de la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: FUNCIONES. Son 
funciones del Comité Departamental para el Manejo de 
Desastres las siguientes: 
• Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el

proceso de manejo de desastre.
• Asesorar la formulación de la Estrategia Depattamen

tal de Respuesta a Emergencias.
• Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones

de desastre o calamidad pública con el propósito
de optimizar la atención a la población, los bienes,
ecosistemas e infraestructura y la restitución de los
servicios esenciales.
Orientar la preparación para la recuperación, entién
dase: rehabilitación y reconstrucción.

., Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y 
reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y 
desarrollo sostenible. 



• Coordinar con el Comité de Reducción del Riesgo de
Manera que la reconstrucción no reproduzca las con
diciones de vulnerabilidad.

• Asesorar el diseño del proceso de manejo de desas
tres departamental como componente del Sistema
Nacional.

• Propender por la articulación entre el proceso de
manejo de desastres con el proceso de conocimiento
del riesgo y el de reducción del riesgo.

• Orientar la formulación, irnplementación, seguimien
to y evaluación del Plan Departamental para la Ges
tión del Riesgo con énfasis en los aspectos de prepa
ración para la respuesta y recuperación en caso de
desastre o calamidad pública.

Parágrafo r. El comité podrá invitar a 
representantes de otras entidades públicas, 
privadas, universidades públicas y pr1vadas, 
que tengan en sus programas de maestrías 
o de doctorados en manejo, administración
y gestión del riesgo, debidamente aproba
do por el Ministerio de Educación Nacional
o de organismos no gubernamentales, que
serán convocados a través de la Secretaria.

Parágrafo 2º. la Secretaria de Comité 
la ejercerá El coordinador del Conse jo De
partamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, o la entidad u oficina encargada 
de la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COORDINACIÓN 
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES. La Coordinación del Con
sejo Departamental para la Gestión del Riesgo de De
sastres estará en cabeza del Profesional Responsable 
de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Instancias de Dirección Departamental: Sin perjui
cio de los dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1523 
de 2012, el Departamento del Huila Contara con las 
siguientes instancias de coordinación y orientación, 
cuyo propósito es optimizar el desempeño de las di
ferentes entidades públicas. privadas y comunitarias 
en la ejecución de acciones de gestión del riesgo de 
desastres. 

• Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

• Entidad u oficina para la Gestión del Riesgo de De
sastres

• Comité Departamental para el Conocimiento del
Riesgo de Desastres.

• Comité Departamental para la Reducción del Riesgo
de Desastres.

• Comité Departamental para el Mane jo de Desastres.

El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo
de Desastres podrá invitar a sus sesiones a técnicos, ex
pertos, profesionales, representantes de gremios o uni
versidades para tratar temas relevantes a la gestión del 
riesgo. Así mismo, podrán convocar a representantes o 
delegados de otras organizaciones o a personalidades 
de reconocido prestigio y de relevancia social en su res
pectiva tomunidad para lograr una mayor integración y 
respaldo comunitario en el conocimiento y las decisio
nes de los asuntos de su Competencia. 

El Consejo Departamental para la Gestión del Ries
go de Desastres del Departamento podrá crear comités 
y/o comisiones técnicas asesoras permanentes o tran
sitorias para el desarrollo, estudio, investigación, ase
soría, seguimiento y evaluación de temas específicos 
en materia de conocimiento y reducción del riesgo y 
manejo de desastres, así como de escenarios de riesgo 
específicos. 
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Caracterización de 
escenarios de riesgo Capítulo 5 

5.1 Escenario de riesgo por 
Movimientos Sísmicos 

El departamento del Huila se encuentra ubicado en 
una zona de amenaza sísmica alta, según el estudio 
general de amenazas sísmicas de Colombia, realizado 
por la Universidad de Los Andes, la Asociació� Colom
biana de Ingeniería sísmica (AIS), y el Ingeom1nas. Esta 
clasificación está fundamentada en la posición tectóni
ca del Departamento, las características geológicas que 
indican alta probabilidad de recurrencia de eventos sis
micos de magnitud importante y a los datos históricos 
que así lo demuestran. Ramírez (1975) reporta los daños 
ocasionados por varios de los más grandes terremotos 
que han afectado el territorio del Huila en tiempos his
tóricos y actuales. El primero que se tiene noticia fue en 
1816 en el páramo de Guanacas entre Cauca y Huila. 
Posteriormente ocurrió otro en noviembre de 1827 y 
el epicentro aparentemente estuvo ubicado en la zona 
Suroriental. Cordillera de Los Andaquíes, en límites con 
el departamento del Caquetá. Los datos aportados por 
Ramírez (1975) indican que el río Suaza fue represado 
al oriente del cerro El Grifo, por un lapso de más de 30 
días y que las aguas embalsadas formaron un lago que 
llegó hasta el caserío La Viciosa (Guadalupe). El terre
moto originó destrucción en los territorios de Timaná, 
Gigante, La Plata, Garzón y otras poblacione� del cen
tro y sur del Departamento. Se reportan mas de 500 
muertos, 29 iglesias destruidas y 80 casas severamente 
afectadas. Gran afectación en Timaná, Acevedo. Pitalito, 
La Plata, Gigante y Garzón. Afectaciones en Popayán y 
Bogotá. Fuertes réplicas durante varios meses. 

En 1895 otro temblor afecto la Mesa de Elías. Daño 
en muthas poblaciones y la torre de la iglesia de El 
Aarado destruida. En febrero de 196�, en cercan.ías
de la población de Vegalarga al nororiente de Ne1va 
y soo'r.e la misma cordillera Oriental, tuvo epicentro un 
sismo de magnitud 6,7 y profundidad de SO km que 
de,truyó las poblaciones de El Paraíso, Vegalarga y Co
lombia y afectó notablemente a Neiva y otras pobla
'tiones localizadas en el rorte y centro del Huila y sur 
del Tolima. Deslizamientos de tierra, agrietamientos y 
e�dulaciones del terreno. El río Las Ceibas y la quebra
da el Motilón fueron represados. En el Huila 886 casas 
destruidas, 1.471 semi-destruidas y 5.072 averiadas. En 
Begotá 13 muertos y daños en el Valle y Pasto. El sismo 
mas reciente que afectó gravemente al Departamento 
ael Huila tuvo epicentro en el municipio de Belalcázar 
(Cauca), en junio de 19!M y como consecuencia de él se 
griginaron más de 3.000 procesos de remoción en masa 
ec forma simultanea lo que generó una gran avalancha 
laharica sobre río Páez, arrastrando gran cantidad de 

escombros, los cuales destruyeron, según censo del In
geominas, 111 viviendas, averiaron más de 300 casas, 
destruyó cuatro puentes sobre el río Páez y 9 carreteras, 
así como la destrucción de 800 hectáreas productivas y 
colmató la represa de Betania. También se registra la 
desaparición de poblados paeces y más de 800 muer-

·ttos, dejando además 55.000 indígenas damnificados Y ¡ 
desplazamiento de culturas indígenas hacia los muni- J cipios del sur del Huila y occidente del departamento 

tdel Cauca. J 
Finalmente, del análisis de la actividad sísmica regis

trada por la Red Sismológica Nacional de Colombia, en-
tre junio de 1993 y noviembre de 1998, se presentaron 
más de 5.000 eventos en la región de influencia sísmica 
del Huila, la mayoría de los cuales fueron de magnitud 
{ML) menor de tres (3) y profundidades menores a 35 
km que pueden asimilarse a actividad de fallas geoló
gicas {CAM-Idea UN, 1999). En relación con las fallas 
geológicas promotoras de los sismos, en el sur del país 
están localizados varios de los sistemas de fallas geo
lógicas más importantes de Colombia. Algunos ramales 
de estos sistemas atraviesan el departamento del Huila 
o pasan cerca de sus fronteras, Entre los sistemas de
fallas geológicas activas se destacan las fallas de Ro
meral, del Borde Llanero, Chusma-La Plata y la falla del
Magdalena, entre otras. Estudios realizados por la Cor-
por ación Autónoma Regional del Alto Magdalena-Cam
y la Universidad Nacional identificaron la existencia de
15 cabeceras municipales localizadas muy cerca a fallas
geológicas activas, caracterizadas como amenaza sís
mica alta, entre las que se encuentran: Neiva, Aceve
do, Algeciras, Agrado, Aipe, Baraya, Colombia, Garzón,
Guadalupe, La Argentina, El Pital Suaza, Teruel y Tesalia.

5.2 Escenario de riesgo por 
(adividad volcánica) 

La principal amenaza volcánica en el departamento 
del Huila es el volcán Nevado del Huila (5.631 msnm) 
el cual es clasificado como un estratovolcán activo, en 
estado fumarólico, sin actividad histórica registrada 
(Méndez, 1989; Pulgarín & Correa, 1997). Los regis
tros de sus erupciones son principalmente flujos de 
lava presentes en áreas aledañas al cráter y flujos de 
escombros y de lodo o 'lahares' que descendieron por 
los ríos Símbola y Páez hasta llegar al río Magdalena. 
Ingeominas (1997) describe la presencia de un depó
sito de avalancha de escombros, producto del colapso 
del edificio volcánico que descendió por el río Páez 
hasta llegar al valle del Magdalena. El volcán Nevado 
del Huila presenta una estructura elíptica con elonga
ción N-S, cuyo eje mayor posee unos 16 km de Ion-
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gitud y el eje menor 11 km. 8 complejo está cubierto 
por un casquete glaciar de 13.39 lcm2, con espesor 
promedio de 55 m y volumen aproximado de 823 mi
llones de m3. La zonificación de la amenaza volcánica 
realizada por Cepeda et al. (1986), indica que las áreas 
de riesgo son las más cercanas al cráter y las zonas 
próximas al río Páez por donde descenderían los flujos 
de lodo y escombros generados por la fusión de nieve 
y hielo debido a una erupción. 

. ,.,. -� . 
·, '
·F .

De otra parte, en los municipios de lsnos, La Argen
tina, La Plata, Oporapa, Saladoblanco y San Agustín, en 
la zona suroccidental del Departamento y en la región 
de Acevedo al suroriente se presentan un gran número 
de conos volcánicos de poca elevación que han emi
tido durante sus erupciones flujos de lava y depósitos 
piroclásticos, Estos volcanes son llamados conos de 
ceniza, debido a que el edificio volcánico está forma
do por material fragmentado (cenizas y lapilli); presen-
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tan la particularidad de que sólo 
tienen actividad eruptiva duran
te el período de su formación 
que puede ser de unos meses a 
unos años (Medina, 1997); una 
vez formado, el volcán cesa toda 
actividad y se transforma en in
activo, pero cabe la probabilidad 
de que un nuevo volcán haga su 
aparición en el área y esto es lo 
que hace que se tenga en cuen
ta como una zona de amenaza 
volcánica potencial, en el depar
tamento del Huila. Los efectos 
de la actividad eruptiva de esta 
provincia volcánica pueden ser 
daños por caída de piroclastos y
arrasamiento de tierras por posi
bles flujos de lava. En el área de 
Acevedo se encuentran flujos de 
lava basáltica muy meteorizados, 
sin que se haya logrado identifi
car la fuente de ellos (Nuñez et 
al, 2001); su edad es desconoci
da, pero se considera que deben 
ser cuaternarios. Debido al poco 
conocimiento que de estas ma
nifestaciones volcánicas se tiene, 
es poco lo que se puede decir 
acerca de la amenaza volcánica 
en esta zona del territorio hui
lense. No obstante representa 
una amenaza que debe ser con
siderada. 

De acuerdo a estudios reali
zados por el lngeominas y los 
POT de los municipios en el Hui
la aproximadamente el 7% de 
la población se encuentra ame
nazada por actividad volcánica. 
La potencialidad de la actividad 
eruptiva no implica una amena
za directa sobre centros pobla
dos. El peligro está representado 
por otros fenómenos asociados: 
caída de piroclastos, caída y acu
mulación de cenizas y flujos de 
lodo. Ej: ·Río Páez - amenaza alta 
por flujo de lodos. 



5.3 Escenario de riesgo por 
fenómenos geomorfológicos 
(erosión y remoción en masa) 

Amenaza alta por erosión está asociada a las áreas 
d,qnde afloran formaciones geológicas litológicamente 
incooipetentes compuestas por rocas blandas de tipo 
arcillas y limos, rocas cristalinas meteorizadas y los es
C.i3{.pes de las terrazas del río Magdalena y los cauc.es 
de las cuencas de los principales ríos del Huila. En for
ma general puede ser zonificada esta amenaza en las 
terra2as media y alta del Magdalena y los principales 
ríos del departamento y tiene una relación directa con 
actividades antrópicas en las zonas montañosas de los 
flancos de las cordilleras Central y Oriental en el Huila. 

La amenaza por erosión 
fluvial está asociada a la di
námica de los ríos y quebra
das presentes en el Huila que 
generan un socavamiento 
lateral de los cauces y la pro
fondización de los mismos, 
desestabilizando los talu
des aledaños y afectando las 
construcciones ribereñas. Los 
de mayor importancia están 
relacionados con los ríos 
Magdalena, Páez, La Plata. 
Suaza y Baché, entre otros. 
En las zonas afectadas 'Se han 
realizado obras de control en 
algunos sectores críticos con 
la construcción de gaviones, 
diques, espolones etc. 

En cuanto a fenómenos de 
remoción en masa, son va
rias las áreas susceptibles en 
el departamento del Huila, 
porque reúnen varios de los 
elementos más importantes 
para su ocurrencia como son: 
topografía, tipo de roca y alto grado de descomposi
ción de ellas, propiedades geomecánicas, lluvias inten
sas, eventos sísmicos y deforestación para ampliar la 
frontera agropecuaria y cultivos ilícitos. La unión de es
tos factores ocasiona, además de deslizamientos sim
ples y complejos, caídas, flujos, deslizamientos, volca
miento, propagación lateral, hundimientos, reptación, 
movimientos complejos y avalanchas Estos procesos 
son los que más daños materiales y pérdidas persona
les ocasionan en el Huila. 

Fenómenos de remociones en masa son comunes en 
las vertient�s de la cuenca del río Las Ceibas y en la ca
rretera Neiva - Salsillas � Guayabal, departamentos del 
Huila y Caquetá. Los fenómenos más recientes se pre-
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sentaron sobre la margen izquierda del río Las Ceibas, 
sobre el flanco derecho del km 21 de la vía que conduce 
de Neiva hacia Balsillas,jurisdicción de la vereda Los Cau
chos, el cual es catalogado como un desprendimiento 
(rock falls), que afecta rocas sedimentarias estratificadas 
(Cam, 1999). En la misma vía, sobre el km 44 (vereda La 
Plata) un fenómeno de remoción en masa mató y lesionó 
a varias personas. En la vereda Buenavista, municipio de 
Campoalegre, se reporta un deslizamiento complejo que 
al reactivarse podría represar la quebrada Las Tapias. En 
la margen derecha del Río Vaguará, cerca de la confluen
cia de los ríos fquira y Callejón, municipio de Íquira, se 
presentan fenómenos de remociones en masa de tipo 
deslizamiento rotacional, caída de rocas y reptación (In
geominas, 1994). lkla posible reactivación de estos fenó
menos podría afectar el cauce del Río Vaguará y afectar 
zonas de cultivos aguas aba jo. 

En varios municipios del Departamento se presentan 
fenómenos de remoción en masa que afectan a innu
merables comunidades como Santa María (rio Baché y
quebrada San Jerónimo), Palermo (La Lupa, El Mirador, 
Paraguay), Aipe (San Luis, Santa Rita), Baraya (Laureles, 
Naranjal, Flandes, La Ciria, Soto), Tello (El Cedral. Sierra 
del Gramal, Cucuana), Neiva (Vegalarga, San Antonio), 
Colombia (San Emilio, Palacio), Teruel (Las Minas), Gi
gante (Alto Cachaya, La Chanta, El Palmar, La Gran Vía, 
Los Olivos), El Pital (El Carmelo, El Cauchal, Las Minas, El 
Líbano, Peñas Negras, Bajo Socorro, Los Alpes), Tarqui 
(Cerro de la Cruz), Isnos (Villa del Prado, Remolinos), 
Palestina (Buenos Aires, El Roble), Pitalito (Bruselas, El 
Porvenir, Puerto Lleras, Charguayaco, Divino Niño, La 
Reserva, Las Brisas), Suaza (vía Florencia) .. 
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Hacia el sur del Departamento, los bordes y bases de 
taludes, especialmente aquellos asociados al lahar de Al
tamira, la formación Guacacallo y otros depósitos volca
nosedimenta"ios son también susceptibles a procesos de 
remoción .en masa del tipo desprendimientos y caída de 
rocas. Estos sucesos se asocian, preferencialmente, a so
cavación lateral de la base del talud por corrientes super
fü:iales como el que orurrió sobre el río Páez en límites de 
los departamentos de Cauca y Huila (Moreno, 1998; Mar
quínez, 1998). En Timaná (Tobo) se presenta un fenómeno 
de remoción en masa de gran tamaño que tiene el riesgo 
no solo algunas veredas cercanas sino el casco urbano del 
Municipio. Igualmente ocurre en otras veredas del mismo 
Municipio. En Acevedo en el Parque Nacional Natural los 
Guacharos y en la vereda San Antonio de Las Minas al igual 
que en la vía a Aguas Claras y Charguayaco se presentan 
fenómenos amenazantes de remoción en masa. 

Al occidente de la cabecera municipal de Salado
blanco (Huila) se presentan procesos de remociones en 
masa de tipo deslizamientos rotacionales, traslaciona
les, formación de cárcavas, entre otros, que afectan las 
veredas El Cedro, Las Pitas, El Neme, La Palma y El Por
venir, cuyos drenajes vierten al río Bordones, afluente 
del río Magdalena (lngeominas, 1999). 

S.4 Escenario de riesgo por
fenómenos hidrometeorológicos
(Inundaciones y Avenidas torrenciales)

El depar.tamento del Huila presenta dos tipos de 
amenazas de inundaciones de ar:uerdo a su origen: 
amenazas de origen natural y amenazas generadas por 
efectos anfrópícos. las amenazas de tipo hidrometeo
rológico por inundaciones son muy comunes en todos 
los municipios del Huila. Las más significativas se pre
sentan en ocho municipios localizados a la ribera del río 
Magdalena, como respuesta a la operación del embalse 
aguas debajo de la represa de Betania y en la ciudad de 
Neiva en los barrios aledaños al río Las Ceibas. Se tiene 
registrada la ocurrencia de 188 eventos de inundacio
nes durante las décadas 1980 y 1990. 

Las avenidas torrenciales, también conocidas como 
flujos de lodo, flujos de escombros o avalanchas to
rrenciales se mueven rápidamente hacia los cauces 
de quebradas y ríos. La amenaza debida a estos flujos 
rápidos se incrementa debido a que ellos ocurren en 
forma repentina e inesperada, por lo que son censide
rados como los tipos más peligrosos de deslizamientos 
(USGS, 199n Estos flujos son particularmente temibles 
para la vida y la propiedad debido a sus velocidades de 
desplazamiento, el alto poder destructivo que es capaz 
de destruir casas, arrasar carreteras y puentes, derribar 
árboles y obstruir corrientes de agua y carreteras con 
depósitos espesos de lodo, rocas y otros materiales. 
Cuando el flujo emerge de la zona montañosa a re
giones planas, los escombros y lodo se depositan so
bre grandes áreas y dan origen a los abanicos o conos 
aluviales. Flujos de escombros y de lodo han ocurrido 
en diferentes corrientes de agua del departamento del 
Huila; los más frecuentes se presentan en los rlosAmbi
cá, Las Ceibas, Neiva, Baché y Ti maná y las quebradas 
La Yaguilga, La Viciosa y El Pueblo. Los flujos torrencia
les más recofdados por los dai'\os ocasionados son los 
de los ríos Suaza en 1827 y Páez en 1994, ambos ori
ginados por eventos sísmicos con epicentro en la parte 
alta de las cuencas hidrográficas. 

Estas amenazas pueden ser provocadas por avenidas 
de los drenajes que deyectan de la cordillera Oriental 
y Central y que han dejado geoformas de abanicos a 
través del cuat�rnario, manifestando su intermitencia. 
Caso especial se consideran los abanicos de Rivera, 
Neiva, Colombia. Páez. etc. En general todo el Huila es 
susceptible a esta amenaza por su cercanía a los piede
montes de las cordilleras. 

La variedad en las características climáticas del de
partamento del Huila, está relacionado a su posición 
geográfica, ya que se encuentra en intermediaciones 
de la cordillera Central, cordillera Oriental, el Macizo 
Colombiano y el valle medio del Magdalena que ofre
ce condiciones contrastantes con la demás topografía. 
Estas características geográficas favorecen la ocurrencia 
de fenómenos de carácter torrencial. 
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A partir de la información geomorfológica, se tiene 
que las zonas de mayor susceptibilidad a la ocurrencia 
de fenómenos torrenciales son las áreas descritas como 
piedemontes de las cordilleras Central y Oriental. co
rresponden a una fraija paralela a ambas cordilleras, en 
algunos sectores esta franja se amplía hasta alcanza el 
nivel del río Magdalena. 

La primera forma de identificar una corriente con régi
men torrencial, es describir el tipo de depósitos asociados, 
entre los cuales el más irrportante y disiente son los aba
nicos. Estos depósitos se caracteriza, por presentar mate
fiales gruesos, angulosos en una matriz arenosa y presen
tar pendientes hasta de 12ª. En el departamento del Huila 
son muy comunes, presentaido diversidad de tamaños 
dependiendo de la corriente que los originó. Los abani
cos más represeAtativos se localizan en los municipios de 
Campoalegre y Rivera asociados con el río Frío, en Tesalia 

5.5 Escenario de riesgo por fenómeno 
(Sequías y desertificación) 

l:.as sequías prolongadas se observan en muchos lu
gMes del departamento y es una amenaza seria para 
el medio ambiente y para el rendimiento agrícola en 
algunas zonas. La desertificación es la degradación de 
la tierr.a en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas 
seeas, resultante de diversos factores, incluso variacio
nes climáticas y actividades humanas. A los problemas 
tausantes de este fenómeno y de la sequía se suman 
los efectos que el cambio climático está provocando a 
111ivel global. El aumento de las temperaturas y la dis
minución de las precipitaciones son sólo dos de los 
múltiples efectos producidos por el incremento de las 
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y Paicol asociados al río Páez y en el municipio de Algecíras 
asociados a las quebradas la Perdiz. La Mosca y Satía 

De igual manera se pueden mencionar corrientes im
portantes dentro del Departamento las cuales presen
tan un régimen torrencial bien conocido como son los 
ríos La Plata, Timaná, Las Ceibas y Suaza, además de 
la Quebrada La Guandinosa, La Perdiz, La Mosca, entre 
otras. Su torrencialidad ha sido descrita y en algunos 
casos estudiados; se conoce bastante bien el evento 
ocurrido el 6 de junio de 1994 asociado con el sismo 
desencadenado por la falla Moras (lngeominas, 1994), 
el cual facilitó la falla de centenares de taludes, los cua
les permitieron el represamiento del río Páez en varios 
puntos, cuando fallaron varias de las presas naturales 
se ocasionó un flujo de lodo que afectó varios asenta
mientos humanos, cultivos, vías, etc sobre ambas már
genes del río. 

emisiones de CO a la atmósfera. La desertificacíón es 
fundamentalmente un problema de desvinculación en
tre los recursos naturales y el sistema socio-económico 
que los e>Cplota, o sea, es ante todo un problema de 
desarrollo sostenible. 

En el departamento del Huila se suceden periodos de 
sequía que hacen que los recursos hídricos disminuyan. 
Sin embargo. este descenso es cada vez más acentuado 
por el aumento de la presión que se hace sobre el agua y 
por su uso descontrolado y desmedido. Los periodos de 
sequía y escasez de agua pueden convertirse en crónicos 
en buena parte del norte del departamento sino se apli
can políticas de prevención, ahorro y optimización de los 
recursos hídricos. No tiene sentido seguir planteando el 
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desarrollo del Departamento mediante la oferta ilimitada 
de un recurso cada vez más escaso y valioso como el agua. 
Entre los factores que inciden sobre la desertificación está 
el mal uso del suelo a través de la agricultura intensiva, la 
introducción de monocultivos, el uso de variedades trans
génicas, el sobrepastoreo, la presión urbanística, la defo
restación y los incendios. 

En los años venideros, el cambio climático acelerará 
la tasa de desertifícación en el departamento del Huila 
y sus efectos pueden ser devastadores. La desertifica
ción reduce la resistencia de la Tierra a las variaciones 
climáticas naturales, perturba el ciclo natural del agua 
y lós nutrientes, intensifica la fuerza del viento y los in
cendios. 

5.6 Escenario de riesgo por 
(Incendios forestales) 

Los incendios y conatos de incendios de la cobertura 
vegetal constituyen en la actualidad uno de los temas 
de mayor registro en los medios de comunicación a ni
vel mundial, tanto por su incremento en frecuencia y 
área afectada, como por sus impactos. En los países del 
trópico americano como Colombia, el fenómeno mues
tra una alteración de sus ciclos naturales, afectando 
especialmente el potencial de producción de bienes y 
servicios ecosistémicos. 

El riesgo de ocurrencia de incendios forestales como 
consecuencia del incremento de las temperaturas por 
el fenómeno de 'El Niño' es alto. Los agricu ltores tl)adi
cionalmente realizan quemas para preparar terrenos sin 
tener las previsipnes necesarias para evitar la propaga
ción del fuego. La sequedad del ami§iente es prop.icia 
para la ocurrencia de incendios forestales, por lo que 
es necesario evitar la atumula.ción de basuras, recoger 
los restos de vidrios que se detecten dentro de los cul
tivos y evitar cualquier tipo de quemas como medidas 
preventivas. 

Las cifras de afectaciones ambientales por culpa de 
las conflagraciones forestales crecen cada vez más 
e,n el departamento del Huila. La situación de los in
cendios de la cobertura vegetal en el Departamento, 
es preocupante, más cuando se presentan altas tem
peratµras, 

Un claro ejemplo de los hechos, es el incendio pre
sentado. el mes de septiembre de 2013 en el munici
pio de Palermo, a la altura de la vereda Chontaduro, 
cuando un grupo de campesinos que partic;ipaba en el 
paro agrllrio, produjo un incendio que dejó 2.700 Has 
afectadas, ocasionando por su magnitud, graves daños 
al ecosistema. 

Son múltiples las causas, pero las elevadas y constan
tes temperaturas atmosféricas acentuadas en los últimos 

años, han contribuido negativamente para que los incen
dios forestales se den inicio, se propaguen y causen enor
mes pérdidas económicas y ambientales. Una de las prin
cipales causas del desarrollo de los eventos registrados en 
lo corrido de los últimos años, se debe a la imprudencia · 
de la comunidad como tal, por la preparación inadecuada 
de sus tierras y, sobre todo, las malas intenciones de ines
crupulosos del sector 
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Las principales causas de los incendios forestales son: 

• Intencional: Efectuadas por incendiarios y pirómanos
• Negligenda: Fumadores, fogatas, quemas con fines

agrícolas y de renovación de praderas, quema de
basura, malas prácticas agrícolas, deforestación de
aéreas generadoras de recurso hídrico, presencia de
actores armados en la zona, debilidades institucio-
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nales para realizar acciones preventivas y reactivas, 
limitación en la disponibilidad de recursos económi
cos para fortalecer las comunidades en prevención, 
control y mitigación de incendios. 

• Descuido: Vidrios que quedan en el área y por efecto
de lupa inician un fuego, mantenimiento de bordes
de carretera, manejo de pólvora .

• Accidental: Caída de líneas eléctricas sobre los ár
boles, chispas eléctricas de vehículos o maquinaria,
accidentes aéreos, prácticas militares, terrorismo.

• Natural: Rayos, ignición de forma espontánea en
épocas de verano, vulcanismo, cambio climático.

Cabe resaltar que el 98% de los eventos de incen
dios forestales que se presentan diariamente son con
secuencia de las actividades realizadas por el hombre. 

Algunos factores influyen en que la propagación del 
fuego sea más rápida: 

• La pendiente del terreno: La propagación es mayor
cuando el fuego avanza cuesta arriba en relación a
un terreno llano y menor cuando avanza cuesta aba
jo. Un incendio que se origina en una pendiente del
5%, triplicará la velocidad de propagación al llegar a
una pendiente del 30% y la triplicará nuevamente al
llegar a un pendiente del 60%. Es decir que la veloci
dad se incrementa exponencialmente en relación a la
pendiente del terreno.

• La humedad del material combustible: Cuanto más
seco esté el material, más combustible .

• La velocidad del viento y su dirección: Cuando
se desarrolla el incendio se crean corrientes con
vectivas que originan un aumento en la velocidad
del viento local respecto a la velocidad del viento
regional. Los bosques de terrenos llanos están más
expuestos a la acción secante del viento que en las
regiones de colinas .

• El régimen de lluvia: Temporadas secas muy largas
propician incendios. De otra parte, lluvias aisladas aun
cuando sean intensas no ayudan a disminuir el riesgo.

• La temperatura del aire y la Humedad Relativa (%HR).
Cuanto menor sea la HR más fácilmente se propagará
el fuego. Temperaturas por encima de 30º C, vientos
por encima de los 30 Km/h y HR inferior al 30%, son
desencadenantes de incendios forestales espontá
neos. Si además se añade una orografia complicada,
con val les encajados y pendientes acusadas, la extin
ción del fuego se hace imposible.

• Composidón floñstica y edad del bosque: Las for
maciones naturales de pinos, casuarinas y eocaliptus
en estado brinzal tienen mayor peligro de incendio
que cuando están en estado fustal y fusral adulto. Las
espei;;ies latifoliadas son más susceptibles cuando
crecen en suelos arenosos tras varios días sin llover
que cuando crecen en suelos arcillosos.
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Los municipios en el Huila más propensos a presen
tar incendios forestales son: Aipe, Neiva, Tello, Rivera, 
Campoalegre, Palermo, Villavieja, Teruel, Iquira, Yagua
rá, Agrado, Garzón, Tarqui, Timaná y La Plata. 

5. 7 Escenario de riesgo por
(Transporte de hidrocarburos)

Respondiendo a la política estratégica del gobierno 
central en temas de autosuficiencia en materia de hi
drocarburos, son var ios los lugares en donde se ha in
crementado la producción petrolera debido a hallazgo 
de nuevos yacimientos, en particular en el sur del país, 
lo que ha convertido a este sector en un baluarte im
portante de la economía de Colombia. 

El traslado de hidrocarburos desde los sitios de pro
ducción hasta los de exportación y/o refinación han 
aumentado considerablemente el uso de medios de 
transporte, particularmente por duetos y mediante 
carrotanques en las carreteras. En el norte del Depar
tamento existe una red de duetos que transportan los 
hidrocarburos. No ocurre lo mismo hacia el sur, en don
de la actividad de transporte por carretera a través de 
carrotanques adi;¡uiere mayor relevancia. El tránsito se 
desarrolla por rutas con deficiente estado de mante
nimiento, condiciones meteorológicas extremas y que 
además interactúan con terceros (transporte de perso
nas, tipos diferentes de cargas etc.). 

Los ecosistemas que atraviesan se caracterizan por su 
fragilidad ambiental. Todos estos aspectos hacen que la 
actividad implique riesgos inherentes muy sensibles, por 
lo que se requiere en todo momento el cuidado del medio 
ambiente y la seguridad de las personas. Se necesita por lo 

tanto de su propio manejo y control de tal manera que se 
minimicen situaciones como pérdidas o daños en recursos 
humanos, materiales y del medio ambiente. 

Colombia y particularmente el departamento del 
Huila, por su localización geográfica y las condiciones 
especiales de su territorio, variabilidad geológica, topo
gráfica y climatológica, presenta un amplio número de 
vertientes, ríos, represas, que lo hacen poseedor de una 
gran biodiversidad y potencialmente vulnerable a even
tos de origen natural y antrópico con la consiguiente 
probabilidad de ser afectado por contaminación prove
niente de derrame de hidrocarburos, derivados y sus
tancias nocivas en su territorio durante la actividad de 
transporte por su territorio. 

El transporte en general es uno de los sectores que más 
aportan a la generación de riqueza y constituye una ac
tividad básica para el progreso y desarrollo económico. 
El transporte de hidroccl'buros presenta factores viales 
y ambientales críticos que requieren ser analizados para 
asegurar el control de los riesgos. Se requiere, por lo 
tanto, implementar un proceso de análisis de riesgo del 
transporte de hidrocarburos, en procura de herramientas 
de gestión que permitan adoptar medidas de prevención. 
Los factores que favorecieron la ocurrencia de estos even
tos son las fallas humanas (alta velocidad, cansancio, falta 
de pericia y experiencia en la actividad), fallas mecánicas 
(frenos, ruedas), manejo no defensivo, lluvia, accidente 
ajeno, frecuencia de viajes. horarios. estado general de las 
vías y la topogafia de la jurisdicción del Departamento. 

Las administraciones departamentales a través de los 
CMGR, defensa civil y la Cam, realizan seguimiento a 
la ocurrencia de este tipo de fenómenos, previniendo a 
las personas expuestas a esta amenaza para evacuar la 
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zona afectada; dicho seguimien
to se hace en las zonas urbanas 
y rurales. No obstante la res
puesta institucional podría ser 
insuficiente ante la magnitud de 
un derrame de hidrocarburo de 
gran magnitud 

Los organismos de socorro 
eomo la Defensa Civil, Bombe
ros y Cruz Roja no cuentan con 
las herramientas e insumos ne
G'l!sarios para esta labor. La co
laboración de instituciones de 
carácter nacional e ínternacio
Dal, para dar respuesta oportu
na a los requerimientos, es muy 
poca. El transporte terrestre de 
hidrocarburos es una actividad 
que por su naturaleza puede 
impactar severamente al am-
1!,iente como consecuencia de 
derrames que pueden conta
minar suelos y fuentes hídricas, 
presentes a lo largo de las vías 
en el territorio departamental. 
�s por ello importante desarro
llar estrateglas de prevención, 
mitigación y control par a ges
tionar situaciones de emergen
cia, situaciones que nos pueden 
generar lesiones, muerte, daños 
a bienes, afectación al ambien
te, alteración al funcionamiento 
y pérdida económica. 

El transporte de h ídrocarburos 
en carrotant¡ue ha sido el res
ponsable de generar los mayo
res accidentes con graves con
secuencias ecológicas. Afecta 
en forma directa al suelo, agua, 
aíre, y a la fauna y la flora. De 
no establecerse las medidas ne
cesarias para controlar esto, se 
podrían presentar daños total
mente irreversibles. Por ello, es 
necesario implementar acciones 
que permitan la buena ejecución 
de la actividad. de una manera 
sostenible y amigable tanto con 
el medio ambiente, como con las 
comunidades. 
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Capítulo 6 Acciones y Presuesto

Acciones de Conocimiento del Riesgo de Desastres 
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Valor total acciones de Conocimiento del Riesgo de Desastres 
Quince mil seis cientos millones de pesos ($15.600.000.000) 

Acciones de Reducción del Riesgo de Desastres 

1----� 

Diez (10) Obras de control y mitigación en sitiQS críticos afectad0s per Fenrámenos de 
Reacción en Masa e Inundaciones. 

Realizar (1.200) Mejoramientos de vivienda anuales durante la ejecución del Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. PDGRD. 

Uno (01) Reforzamiento Estuotu'al a edificación indispensable& y de Infraestructwra 
social. 

lmlementac ión de medidas de adaptación al cambio dimático en el 
Departamento del Huila. 

Limpieza, Dragados en 20 fuentes hídricas del Departamento del Huila. 

Aislamiento y/ o Reforestaciones de 5.000 hectáreas en el Deparatamento. 

Un Plan 'de capacitación en Gestión del Riesgo implementadas par a e1 mane jo de 
derrame de hidrocarbur09 dirigido a la sociedad civil y organismos de socorre del 
Departamento del 1-luila. 

Valor total acciones de Reducción del Riesgo de Desastres 
Veinti cuatro mil seiscientos millones de pesos ($24.600.000.000) 
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Acciones de Manejo de Desastres 
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Adquisición de ayudas lunanitarias almentarias y no alimenllrias para damniGcados 
por situaciones de emagetldas "' el cfepartanwl1o. 

Valor total acciones de Manejo de Desastres 

Tres mil seiscientos millones de pesos ($3.600.000.000) 

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en las últimas 
décadas, los desastres naturales siguen causando gran
des pérdidas económicas y sociales. Las perspectivas 
para el futuro muestran claramente una tendencia a au
mentar en muchas regiones, debido a la concentración 
de actividades humanas en zonas expuestas, así como a 
las proyecciones de los efectos del calentamiento global 
y del cambio geomorfológico global. Por ello, resulta 
evidente la necesidad de establecer políticas y acciones 

efectivas de Conocimiento Reducción del Riesgo y Ma
nejo de Desastres, el Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Huila está enfocado y concebi
do en que es mejor invertir un millón en coriocimiento y 
reducción de riesgo que pagar 7 millones en momentos 
de desastre", esto al explicar que está comprobado que 
por cada dólar invertido en conocimiento y reducción 
del riesgo se ahorran 7 en la fase de respuesta a los 
desastres. 

R1e1c¡o. 

V�lor: U.600,000.000.00 

f'UOU ... l.lft, 
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Fuentes de financiamiento 

Gobernación del Huila (Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Comunitario, Oficina para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Secretaria de Salud, Secretaría 
de Vías e Infraestructura, Secretaria de Educación, 
Secretaría de Agricultura y Minería, Fondo de Vivien
da de Interés Social (Fonvihuila), Secretaría de Pla
neación, Secretaria de Cultura, Aguas del Huila, Insti
tuto Financiero para el Desarrollo del Huila (lnfihuila) 
Instituto de Tránsito y Transporte del Huila, Instituto 

Nacional de Vías (lnvias) Corporación Autónoma Re
gional del Alto Magdalena (Cam), Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 
Ministerio de las TicS, Ministerio de Ambiente y De
sarrollo Sostenible, Colciencias, Consejos Municipa
les para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Am
bientales (ldeam), Cruz Roja Colombiana, Defensa Ci
vil Colombiana, Cuerpo de Bomberos, Ecopetrol, Ser
vicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Electrificadora 
del Huila (Electrohuila). 
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Gobernador del Huila 
Carlos Mauricio lrlarte Barrios 

Secretaia de Gobierno y De1lff'Ollo Collllfttario 
Marta Cecilia Medina Rivas 

Coordinadora e-jo Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres del Huila 
Isabel Hernández Avila 

Consejo Deparumental para la Gestlan del 
Riesgo de Daas1res del Hula 
Carlos Mauricio lríarte Barrios (Gobernador del Huila), Marta Cecilia 
Medina Rivas (Secretarla de Gobierno), Isabel Hernández Avila 
(Coordinadora COGRO - Huila), Carlos Daniel Mazabel C6rdoba 
(Seaetaria de Salud Departamental), Carlos Aberto Cuellar Medina 
(Corporación Aut6noma Regional del Alto Magdalena - CAM). Teniente 
Jorge Ome Cedelio (Delegaci6n Departamental de Bomberos), Roberto 
Liévano Perdomo (Cruz Roja Colombiana Secciona! Huila), Mayor ® 
Rafael Hernando González Yunez (Defensa Civil Colombiana Secciona! 
Hlil;iiJ, Coronel Santiago Camelo Ortiz (Depaitamento de Policía Huila). 

Instituciones Participantes de las Mesas de Trabajo para la 
Elaboracián de la '"Estrategia Depart.wnentlll Para La Relpuesta a 
Emergencias y Desastres del Hulla·: 
Gobernación del Huila: Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Secretaria de Salud Departamental Centro Regulador de lkgencias 
y Emergencias - CRUE Huila, Secretaria de Vlas e lnfraesl:IIJcl\J'a, 
Departamento Administrativo de Planeaci6n. Secretaria de Agricutura 
Departamento Ad"*1istrativo bícico, Instituto de Tránsito y TranspOlte 
del Huila, CUl!fJ)OS de Bomberos- Delegación Depa-tamental de Bord>eros, 
Defensa Ovil Colombiana Secciona! Huila, Cruz Roja Colombiana Secdonal 
Huila, A!PJa• del Huila, Departanento de Policía Hui1, Novena Brigada 
del ijército, Electrificadora del Huilit, Empresas Publicas de Neiva. Surgas, 
Alcanos de Colombia. Gas Pals. Cuerpo 1 écnico de Investigaciones - C1I 
Fiscalía Huila, lnstiMo Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
- Regional Sur, lnstiMo Colombiano Bienestar Familiar - ICBF, Instituto
Nacional de Vías INVIAS, Tenninal de Transportes de Neiva, Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de Neiva. Unidad Nacional Para la 
Gesti6n del Riesgo de Desastres· UNGRO. 

G06ER."IACIÓN 
DELfllJU�A 

Equipo de c-dinadón Tiknica Operativa 
Teniente Jorge Orne Cedelio (Delegado Departamental de BoniJeros), 
Mayor e Rafael Hernando Gonz,lez YU'll!z (Director Defensa Civil 
Colombiana Secciona! 1-k.i�a), Arismendy Cutiva Lozano (Director de 
Socorro Cruz Roja Colombiana Secciona! Huila), Ana Constanz:a Pérez 
(Delegada Seaetaria de Salud Departamental - CRUE Huila), Jhojan 
Andrés Oiaz Serrato (Coordinador Proce50 de Conocimiento del Riesgo 
- ODGRD), Teniente Álv;wo Suarez (Jefe de Planeaci6n Departamento 
de Policía Huila), Intendente Rodelfi Ramón (Coordinador Planeación
Departamento de Policía Huila), Isabel Hern6ndez Avia (Coordinadora
CDGRD del Huila). Orlando G;wz6n Garz6n (Coordinador Proceso
Manejo de Desastres - ODGRD), Luimar Antonio llahamón Quintero
(Apoyo Técnico Manejo de Desastres ODGRDH).

Coordinadón General Equipo Tfcnico • Operativo 

babel Hemíndez Aria 
Coordinadora CDGRD del Huila 

Orlando Gal'lán Garzón 
Coordinador Proceso de Manej> de Desastres (OOGRD) 
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Presentación 

La Estrategia Depar1amental para Respuesta a 
Emergenóas en el Departamento del Huila, EDREH, 
es el marco de actuación de las entidades del Sistema 
DepartóWT'lental para la Gestión del Riesgo, para la reacción 
y atención de emergencias. Este documento contempla 
todos los aspectos que deben activarse por las entidades 
en forma ind ivídual y colectiva con el propósito de ejecutar 
la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva 

La EDREH, rep-esenta el esfuerzo mancomunado 
de todas las instituciones operativas que forman 
parte del Sistema Departamental para la Gestión del 
Riesgo; que conscientes del compromiso exigido por su 
CO"l)etencia en la atención de incidentes, desarrollaron 
diversas jornadas de trabajo, donde se establecieron los 
preparativos y se trazó el marco de actuación de todas las 
entidades y sectores para la ejecución de la respuesta a 
emergencias en forma individual y colectiva, de manera 
oportuna y efectiva. 

Esta primera versión de la EDREH, da cumplimiento 
a la Ley 1523 del 2012 ·Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se Dictan otras disposiciones• y que en su Articuo 37 
•pianes Departimentales. Distritales y Municipales de
Gestión del Riesgo y Estrategias de Respuesta· contempla
la obligación de la formulación de la Estrategia de
Respuesta a Emergencias y Desastres, deSé1'rollándose
mediante jornadas de traba jo direccionadas por la Oficina
de Gestión del Riesgo del departamento del Huila

La Estrategia Departimental para la Respuesta a 
Emergencias y Desastres del Huila; se constituye en una 
herramienta guia para actuar de forma organizada ante 
las posibles emergencias y/o desastres que se presenten 
en el territorio huilense, en el cual han sido considerados 
los antecedentes por situaciones adversas de carácter 
natl.J"al y antrópica, así como los escenarios de riesgo 
identificados y priorizados en la formulación del Plan 

Acrónimos 
CDGRDH 

UNGRD 
SIIIGRD 
ODGRD 
CMGRD 
EDRED 

ERM 
PDGRD 
PMGRD 
PMU 
EDAN 
MEC 
APH 

Coosep Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Huila. 
Unidad Nacional para la Gest ón del Riesgo de Desastres. 
S stenlil Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Consejo Municipal para la Gestión de Desi1Strl!5. 
Estrategia Departamental para la Respuesta a 
Emergencias y Desastres. 
Estrategia de Respuesta Municipal. 
Plán Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Plan Municipal i:le Gestión del Riesgo de Desastres 
P�esto de Mando Unificado. 
Evaluación De Darlos y Análisis de Necesidades. 
Mlidoo de Estabilí,ación y aasificación. 
Atencién Pre Hospitalaria. 
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DepartóWT'lental para I a Gestión del Riesgo de Desastres 
y la Estrategia Depa1tamental para la Respuesta a 
Emergencias y Desastres del Huila, EDREH. Acorde a los 
riesgos potenciales identificados para el Departamento 
por las instituciones que integran el Sistema para la Gestión 
del Riesgo del Huila durante la primera versión, se conoce 
que se podrían presentar emergencias y/o desastres 
por situaciones derivadas de amenaza sísmica, amenaza 
volcánica, erosiones y remociones en masa, inundaciones 
y avenidas torrenciales, sequías y desertificación, 
incendios forestales y riesgos asociados al transporte de 
hidrocarburos. 

En caso de presentarse una situación de emergencia, 
que supere la capacidad de respuesta local o municipal, 
el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Huila, asumirá el apoyo complementario a 
la atención del evento adverso, para lo cual ha dispuesto 
acciones de preparación donde se contempla la activación 
de doce servicios de respuesta, que incluyen protocolos 
operativos para la atención de las calamidades o eventos 
adversos. Mediante estos protocolos se activará el 
Sistema de Gestión del Riesgo, donde confluyen todas 
las instituciones del orden operativo, técnico, asistencial, 
educativo y comunitario, que pueden aportar para 
sobreponernos ante situaciones de desastre. 

Esta primera versión traza un enfoque territorial a nivel 
departamental, actuando de forma complementaria a la 
primera respuesta de los entes territoriales o municipales, 
fundamentados en la norma misma, especificamente en la 
ley 1523 del 2012 según lo conceptuado en el Articulo 3º 

#Principios Generales de la Gestión del Riesgo# entre ellos
el Principio Sistémico de Coordinación de Co1111etencias. 
Principio de Concurrencia, de Subsidiaridad, principio de 
Protección y Solidaridad Social, entre otros. Los cuales 
promueven la atención de las situaciones de emergencia 
de manera efectiva para proteger la vida, la integridad 
de los habitantes, los bienes económicos, sociales, el 
patrimonio ecológico municipal y la gobernabilidad. 

SIV 
PAE 
EA 
FMGRD 
FDGRDH 

INfflU 
SAT 
CACH 
TRIAGE 

SCBA 

Soporte liásico de Vida. 
Plan de Acción Especifico para la Recuperación. 
Equipo de avanzada. 
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
del Huila. 
En el sitio de la emergl!ncia. 
Sistema de Alerta 'femprana. 
Centros de Atención y Clasificación de Heridos. 
Proceso de Evaluación y Clasificación rápida de Heridos o 
Victmas, en caso de accidentes o emergencias con mCrltiples 
afectados, que permiten priorizar el orden de atención o 
evacuación. 
Equipo de Respiración Autonoma 
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Antecedentes Normativos 

Los antecedentes normativos se remontan al año 
1,aa; año en el cual se creó el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres a través de la Ley 
46, y mediante el Decreto 93 se adoptó el Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres. Para el 
año 1989, por medio del Decreto Ley 919, se crearon 
los Comités Regionales Para la Prevención y Atención 
de Desastres. CREPAD y los Comités Locales para la 
Prevención y Atención de Desastres, CLOPAD. Durante 
el periodo comprendido entre los af.ios 1993 a 2001. 
se suscribieron varias leyes y se expidieron numerosos 
decretos que buscaban promover las buenas prácticas 
en materia de prevención de desastres y s.e generaron 
documentos Conpes, como el 3146 de 2001 que daban 
cuenta de la necesidad de fortalecer el sistema de 
prevención y atención de desastres. 

Por su parte, el marco normativo internacional 
des.taca ratificaciones y mandatos. tales como la 
Declaraciófl de Río de Janeiro 1992, la cual señala la 
importancia de promover la cooperación entre los 
países para informar sobre la ocurrencia de desastres 
y el Marco de Acción de Hyogo 2005 - 2015, el cual 
busca la integración de la redufción del riesgo de 
desastres en las políticas, los planes y los programas 
de desarrollo; haciendo énfasis en la prevención y 
mitigación, la preparación para casos de desastres, 
la reducción de la vulnerabilidad y la creación y el 
fortalecimiento de las instituciones. 

Con el fenómeno de la Niña, el Gobierno Nacional, 
expide a finales del año 2010, varios decretos que 
sustentaban el estado de emergencia que enfrentaba el 
país y fue en este momento. en medio de la emergencia. 
que el Estado empezó a pensar en la gestión del riesgo 
como el enfoque clave para fortalecer un verdadero 
sistema de prevención y atención de desastres que 
hiciera frente a los efectos del cambio climático. 

La Ley 1523 del 24 de abril del 2012 "Por la cual 
se adopta 1a Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones\ es hoy el principal instrumento 
normativo la cual concibe en su "Articulo 1 º. De la 
Gestión del Riesgo de Desastres. La Gestión del Riesgo 
de Desastres, en adelante la Gestión del Riesgo, es un 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el mane jo de desastres, 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible". 

Igualmente la Ley misma en su Artículo 2° dispone - "De 
la Responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad 
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano" y dispone en su Artículo 37. Planes 
departamentales. distritales y municipales de gestión 
del riesgo y estrategias de respuesta. "Las autoridades 
departamentales, distritales y municipales formularán y 
concertarán con sus respectivos consejos de gestión del 
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una 
estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva 
jurisdicción, en armonía con el Plan de Gestión del Riesgo y 
la estrategia de respuesta nacional". 

En este sentido el departamento del Huila propende 
por el cumplimiento de la normatividad legal y orienta 
el acatamiento de los principios generales de que trata 
la misma Ley en su Artículo 3° entre ellos los principios 
de coordinación, principio sistémico, principio de 
concurrencia y principio de subsidiaridad positiva; que 
contribuyan a fortalecer la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Consecuentes coA estos postulados normativos. el Huila 
adoptó el Decreto No. 1063 del 24 de abril del 2012 "Por 
El cual se conforma y organiza el Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila y 
se dictan otras disposiciones·; En este Decreto cobra 
relevancia el Artículo Quinto: "Comités Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres" donde se crea el 
Cor-nité Departamental para el Maie jo de Desastres como 
una instancia que asesora y planifica la implementación 
permanente del proceso de manejo de desastres con las 
entidades del sistema nacional; en manos de este comité 
se hizo la coordinación y orientación para la formulación 
de la primera versión de la Estrategia Departamental para 
la Respuesta a Emergencias y Desastres. 
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Servicios básicos de respuesta 

Acorde con los escenarios de riesge identificados y priorizados y ante la ocurrencia de 11\il situación de emergencia 
en el departamento; el CDGRD del Huila, brindará la atención y respuesta por medio de la ejecución de los siguientes 
Servicios Básicos de Respuesta Operativa, aplicados cada uno de ellos en la medida que sean requeridos y según la 
necesidad definida por la emergencia misma: 

1 

2 

3 

4 

s 

' 

7 

" 

9 

Ac cesibilidad y 
transporte 

1 Telecomunicaciones 

Faalita la provisión de servicios de transporte terrestre y aéreo hacia sitios afectados, apoya la movilización de 
recursos y/o po�ación civil y el acceso y la moviidad del recurso humano, equipamiento de búsqueda y rescate, 

incluyendo el servicio de atención pre hospitalaria y transpo,te de heridos. Implica trabajos en vías (remoción 
de dem1T1bes y escombros, adecuación provisional de puentes). El facilitador o referente para la organización y 
funcionamiento de este servicio de respuesta. será la Secret.Yla de Vias e Infraestructura de la Gobernación del 

Depar1amento. 

Este servicio busca fad�tar la coordnación departamental para la pronta respuesta, garantizando las 
comunicaciones entre los dferentes actores y los municipios implicados en una emergencía o desastre, integrara 
las entidades operativas entre ellos organismos de socorro, de segl.l'idad y de atención en salud. Su activación 
y/o coordinación será en cabeza de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres de la Gobernación, OGRD 
quien priorizara el fmcionamiento eficiente de este seivicio para garantizar la fklidez en las comunicaciones. 

E 1 . • d Su príncípal objetivo es responder por que se ccrmca de manera ordenada y fiable la magnitud lle los daños 
1 d _ va uaci�n

1• • ed y la afectación por situaciones de emergencias o desastres en cualquier parte del departamento; esto con el anos y ana 1s1s e • . def ·¡· 1 d d · · · 1 · d f •· . d d (EDAN) propóSrto ac1 1tar a toma e ec1s1ones y onentar as acaones e respuesta. acuitar recusas y asignar 
ne

d
ces� ª es, . d • pres1.p1e5tos. este servicio de respuesta estará coordinado por los Cuerpos de Bomberos del Departamento eny e nesgo asocia o I · "' 1 CMGRD ¡ d • · de 

l 

armomzaaon con os y os emas organismos soC01ro. 

1 
Presta la atención médica ydesarrolla activídades de salud pública, íncluyendo módulos de estabiizacíón y 

S I d . t clasificación de heridos (MEC). lgualmente incluye el mane jo sanitario del agua para consumo humano, de a u y saneam1en o 
' 

id ·wo "li d I al d • el d · · 1 Esta b' • ·-""' ...... "º "''' <001' "''"'"''"'°"'º =�JO ,nttgsp"""'°M«. 

� 

asaco labor será dirigida por la Secretaria de Salud Departamental, con � de bs organismos operativos que hacen 
parte del S'lstema Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres del Departanento. 

Salvamento, 
búsqueda y rescate 

Extinción de 
incendios y manejo 

de materiales 
peligrosos 

Albergue y 
alimentación 

Servicios 
públicos 

Segurídad y 
convivencia 

Este servicio incluye la ubicación, rescate y atención médica de personas desaparecidas y atrapadas o en 
estado de indefensión, incluyendo la atención p re hospitalaria y la remisión a un centro asistencial. Incluye 
la evacuación controlada de población afectada o que se encuentre en zonas de alto riesgo. Como entidad 

referente actuara la DefeJ1Sa Civil Colombiana Secciona! Huila, en permanente integración con los orgarismos 
de 50Ca'To Bomberos y Cruz Roja Colombiana Secciona! Huila. 

El servitio operativo de respuesta incluye la atención de incendios forestáes y estructLrales, el control y manejo 
de derr.mes de h!d'ocarbú'os, de fugas de prockJctos químicos, de materiales tóxicos. corrosivos o ilflamables; 
y en general sustancias peligrosas para la salud de las personas y el medio ambiente. Esta labor estará liderada 

parios cuerpos de Bontieros Volllltarios del Depai1amento y el Cuerpo de Bomberos Oficiales de la Ciudad de 
Neiva, con el apoyo en emergencia de los otros organismos operativos del SDGRD del Huila. 

Prioriza la estabDización social y reubicación de la población que presenten daños inminentes o que hayan 
perdido su vivienda (o enseres domésticosi lhduye albergues masivos o indrvíduales a campo abie1to o en 

e dificaciones existentes (Centros Colectivo5 - Subsidios de arrendamiento). Implica la distribución de elementos 
de ayuda humanitaria (vestuari>, aimentos, elementos de aseo y cocina, etc.i Este servicio de respuesta estará 
a �rgo de la Cruz Roja Colombiana Secciona! Huia y apoyado por los organismos de socorro y la oficina de 

Gestion del Riesgo del Departamento. 

Busca poner en funcionamiento o il'Jl)lementar medidas alternativas para el sininistro de agua potable, 
energia eléctrica y gas domialiarío, dando priorida d a garantizar el funcionarriento de la i,fraestructura social 

indíspensablepara la atención de la emergencia, como centros de salud y hospitales (públicos y privados), 
albergues, estaciones de bomberos, sedes de grupos oper.itivos y oficinas del gobierno, entre otros entes 

encargados Su referente para la activación, organización y funcionamiento de este servicio de respuesta será 
Aguas del Hu�a; en apoyo con las EITl)resas de Se1vicios Públicos de los municipios del Departamento. 

Este servicio operativo promueve la ,onvivencia pacifica y el control del orden púbico en las zonas de 
emergencias y el territorio afectado, encaminado a la protecáón de la vida, honra y bienes de la pobla ción y en 
especial de las persOlli!s en estado de indefensión. Adicionalmente presta la seguridad pública requerida para 
CUTlp�r actividades de respuesta operativa a emergencias. En la Estrategia de Respuesta está liderado por el 

DepaltilTiento de Polída Huila, apoyado por los demás organismos de seguridad y Fuerza Pública. 
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SIRVKJO DE IWPU 

10 

11 

12 

Información pública 

Manejo general de la 
respuesta 

D N 

Busca realizar las operaciooes y actuaciones necesarias clel sector púbñco y privado (En apoyo a la r 
pública) que� real ten ciJrante la respuesta a situaciones de emergencias ydesastres, ajustadas a las nom, 
procedimientos lega es y a as áisporibilidaa5 presup!E'5lales de las emdades, instituciones y� 

participa¡k Estará coadnada por la Secretaía de Gobierno y OesarroVo Carunitario de la Gobemaóón 

lllsca realizar el ITlilll!lÍO adecuado ele lil infoll11ilción en i.iil 5ituilción de emergencia o desa5tre; con el 
ele informar oportunamente a la opinión pública 50bre los hechos, causas y efectos de la emergencia. 

la ejecwrá en los sevicios de respuesta operativa la Oficina de l'rensa e Información Púbfica. asistida 
1cna de Gest1on Riesgo de Desastres de la Go ion del 1-üla. 

Coordina la activación y ejecución de los cfiferentes sevidos de �espuesta req.Jerioos ante una situación de 
emergencia. Implica el marejo total de la información, la priorización des tics de intervenciCl1, la asignación de 
recursos dsporibles, la solicitud de reanos requeridos y la comunicación entre otros. Este servido ope!áivo 

de respuesta a emergencias estará liderado por la Oficina de Gestión llel Riesgo de Desastres de la Gobe ción, 
orientada por cada uno de los coordinadores y Comités de los Procesos de Gestión del Riesto 

es decir de conocimiento del riesgo, de reci.lcdon del ríe�!() y de manejo de desastres. 
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Participación de actores/ servicias de respuesta 

�delKuil• 
z.11,,.._�...,.l•Ro,,-taa�yO..-delHoiJa 

La respuesta a las situaciones de emergencias en el departamento del Huila, será realizada por los actores 
identificados de acuerdo con la siguiente matriz de participación interinstitucional en los servicios básicos de 
respuesta, determinados según su misión y competencias legales, donde la entidad referente o responsable principal 
de cada uno de los servicios de respuesta operativa de emergencias se le asigna las letras �Rp• y las entidades de 
apoyo en la atención o respuesta la letra •R•. Están definidas de la siguiente manera: 

...

o 
.!:l 
:e 
.::, 
Q. 

....,.-Nfflm
OIGINIZACIONES 

IIIClfflllAS m LAlmPUISTA

A IMlllt8ICMS 

Bomberos Oficiales 

1 2 

1 

R R 

Defensa Civil Colombiana Secciona! Huila R R 

Secretaría de Salud 

Medicina Legal 

Secretarías de Vlils 

Oficina de Gestión del Riesgo 
de Desastres del Huila 

Novena Brigada del Ejército 

Departamento de Policía Huila 

Aguas del Huila 

Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, Cam 

Secretarfa de Gobierno y 
Desarrollo Comunitario 

Oficina Prensa 

Comité DE$>artamental para el 
Manej:i de Desastres 

Instituto COiombiano de Bienestar 
Famiiar. ICBf 

R R 

R 

RP 

R RP 

R R 

R R 

R 

R 

R R 

--·-�-
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R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

4 1 

R R 

• 7

RP R 

R RP R , R 

RP 

R 

R 

R R 

R R 

R 

R R 

R 

R 

R 

R 

- --�-

R 

R 

R 

R 

• t

R 

R 

RP 

RP 

R 

R 

R R 

• 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

1 

u J2.

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

RP R 

R RP 

R R 
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i 
Cruz Roja Colombíana Seccíonal Huila R R R R R R RP R R 

Cuerpos de Bomberos Voluntarios R R RP R R RP R R R R 

Juntas y úmités de Defensa Cíllil R R R R RP R R R R 

� Alcanos de Colombía R R R R R 

·� Surcolombiana de Gas SURGAS R R R R R 

Gas País - Chílco Dístribuidora 
R R R R R 

de Gas y Energía 

Electtfficadora del Huila - Electrohuila R R R R 

Empresa Colombiana de Petróleos -
R R � R R R 

Ecopetrol 

-o ... Juntas de Acción Ccmunal R R R 

i] 
Asociación de Scout5 R R R R ::, eE 

ei 1 80 Radio Aficionados R R R R 

... Grupo de Rescate Ponalsar R R R R R R R R R 
r 

� Grupo de lrieM!flción para Emergencias y
R R R R R R R R 

Desastres del Huí la, GIEDH 

Batallón de Ingenieros No. 53, Baraya R R R R 

RP: Responsable Principal (En la ejecución y coordinación de la �sta a Emergencias y Desastres). 
R: Responsable (En la ejecución de la Respuesta a Emergencias y Desastres). 

Recursos para la respuesta 

Los recursos con los que dispone el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila; a 
la fecha actual de formulación de la EDRE Huila; están representados por las capacidades operativas institucionales 
a cargo de todas las entidades del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo; este inventario de recursos 
disponibles para la atención de situaciones de emergencias y desastres, se detalla en un resumen general en el 
siguiente cuadro, así: 
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IICGdNAllllllA 
. 

TAI..FNTO HUMANO 811 1315 

VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA 65 35 LA RESPUESTA 
-

EQUIPOS DE 
TELECOMLt,JlCACrONES (Radios 262 53 

Bases y Portátiles) 

-r
EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

86 s FOREST Al.ES (KITS) 

EQUIPO DE RESCATE VERTICAL 
11 2 

(K[TS) 

EQUIPOS DE PRIMEROS 
47 27 AUXILIOS (K[TS) 

3-\

EQUIPO DE RESCATE 
l VEHICLJ.AR (l(JTS) 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN 26 ¡AUTÓNOMA- SCBA 

Niveles de emergencia 

Ge ..... ilil!lw.'la 

---.�.,. .............. ..,.,,......w .... 

-- , .... 
IJ.II.U9: 

9ICCIIM:MA 
� 

324 834 

\ 
10 97 

38 53

7 

7 
-� -

7 
--

1� 

.... 
.. 

• 

5 

24 Banco de 
Maquinaria 

..... 
• 

3289 

231 

406 1 

98 l 
20 

1 

81 

4 

26 ¡ 

El departamento del Huila con el fin de organizar su accionar como Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, CDGRDH; ha implementado una estructura organizadonal 11ue se aplicará para la respuesta 
operativa, esta estructura está determinada por niveles de emergencias, que serán clasificadas de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

NMLDI 

1 (llanca) 

3 (Amarilla) 

4(Nar•Je) 1 

Disponibilidad 
permanente de la 

ODGRDH 

Disponibilidad 
permanente de 
laODGRDH y 
Monitoreo 

de la Situación. 

Alistamiento de la 
ODGRDH para hacer 
presencia en el sitio 

del evento 

Desplazamiento 
al sitio del evento 
y Alistamiento del 

CDGRDH. 

CMIENIOiDlaURAa611MIADE'IBl&9NUl511MUSDILAS 
HaMBaAIYDIMflllSA .... DINlll'Wa 

Evidencia o inminencia 
de un evento peligroso. 

Uno o dos 1n.Jnidpios 
o sitios puntuales de

afectación.

Afectación extendida 
dentro de un barrio 
o vereda o hay tres
municipios o sitios

puntuales de afectación 
en el Departamento. 

Dos banios o veredas 
presentan afectación 

extendida o hay cuatro 
1n.Jnicipios o sitios 

puntuales de afectación 
en el Departamento. 
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Hay al menos un 
herido o un muerto. 

Al menos una 
institución ejerutora 

1----------------1 local de la respuesta 
Entre una y tres familias afectadas 

por pérdida de enseres y/o vivienda. 

Hay dos heridos o muertos. 

Entre Seis y 20 familias afectadas 
por pérdida de enseres y/o vivienda 

Entre tres y cinto heridos o muertos. 

Entre 21 y 40 familias afectadas por 
pérdida de enseres y/o vivienda. 

quedó fuera de 
setvicio. 

Dos instituciones 
ejecutoras de la 

respuesta quedaron 
fuera de servicio. 

En el Departamento 
falta el Gobernador 
para desempeflar 

sus funciones, 
a causa de la 
emergencia. 



r.flenaael6n 1W Buil.n 

�..,....,._nlalp,a,ala �• ,._,_ ,......,.d•llflllla 

Disponibilidad del 
CDGROH y secretarias 

de despacho y 
activación de apoyos 

delaUNGRD. 

diiiidOS DI CUIIRCACl6NPARADl'IIWILGS NMIIS DE &AS 
......aAS YDISAffltdAMVII.IIBWlTWAL 

Al menos tres barrios 
y/o veredas presentan 
afectación extendida o 
cinco o más municipios 

o sitios puntuales
de afectación en el

Departamento. 

Número inicial i1determinado 
de heridos. muertos. familias sin 

enseres o familias sin techo. 

Tres o más 
instituciones 

ejecutoras de la 
respuesta quedaron 

fuera de servicio 

La ocunenda consecutiva de eventos puede generar la superposición de actividades de respuesta y de necesidades de recursos. 
lo que podría llevar a subir el nivel de una emergencia ya clasificada. 

Estructura d la i rvención en la puesta 

La respuesta como Cons�jo Departamental para la Gestión del Riesgo estará dada de acuerdo con el nivel de la 
emergencia que se haya implementado; conforme a ésta se adoptará la estructura de intervención para la atención 
de las mismas, la cual está definida a continuación, de acuerdo al siguiente cuadro: 

ISTRUCNIA DllfflRVINCDI IN LA IISPUISTA 

NIVEL DI IMIMINCIA 
UTRUCIIIIADI lfQUll1I05 DI fUNCIDNES Dll 
INIIRVENCIÓN INSl'ALMIÓN CDGRD 

1 
Acompañamiento a los CMGRD 

Recopilar información suministrada 
1 

del Departamento. Conocimiento 
No aplica por los CMGRO y realizar el 

y/o comunicación de los 
seguimiento. 

!2
escenarios de riesgo. 

cada PMU se instala con la 
Orientacíón del CDGRDH hacia 

presencia de al menos dos 
los CMGRD, para garantizar la 

3 Uno o dos ?uestos de Mando entidades (o dependencias locales) 
adecuada coordinaáón in situ y 

Unificado (?MU) de dominio local. en el respectivo sitio de afectación 
apoyo complementario en caso 

manteniendo el contacto con el 
orden departamental. 

requerido. 

4 

El CMGRD se instala de manera 
Uno o dos Puestos de Mando 

El PMU se instala de manera 
obligatoria en función del nivel 3 

5 3 
Unificado • PMU de dominio local 

obligatoria y permanente, en 
de la emergencia (No permanente). 

con previa existencia del Puesto de emergencia de nivel 3. 
Asesora al alcalde en cuanto a 

Comando, PC. posible declaratoria de situación de 
calamidad pública 

El PMU se instala de forma 
Asesorar al gobernador en la 

Uno o dos PMU cuentan con la 
permanente y se coordina desde 

solicitud de apoyo departamental 
4 

presencia de la 0DGRDH. 
la ODGRD aplicando el seNicio de 

y la declaratoria de situación de 
respuesta 'Manejo General de la 

calamidad pública. 
Emergencia#. 

Varios PC, uno o dos ?MU 
Apoyar las acciones de respuesta 

y activación de sala de aisis 
Instalación de la Sala de Crisis en departamental y asesorar al 

forma permanente en coordinación gobernador del Departamento en 
departamental con presencia de la  

con losPMU. la solicitud de apoyo nacional de 
UNGRD. 

carácter técnico y financiero. 
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Esquema estructura de intervención en la respuesta 

De acuerdo al cuadro anterior el esquema de la estructura de respuesta operativa será la siguiente: 

NIVILDI 
--

1 

2 

J 

4 

5 

D o 

o 
•.o

PMU 

tlt 
/'oo·--.. .• 

' 

1 1 

.\_ .. ,,.
.. __ ,_ .... 

PMU 

PU!STO DE MANDO UNIFICADO 
PMU - Con Orientación Desde el Depa11amento 

Apoyo Departamental 

Apoyo Nacional 

D. O W \11 Recurso Humano de las Entidades. Instituciones y Organizaciones

Organigrama de funcionamiento 

Flujograma - Organización Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila - SDGRDH: 
La estructura operativa funcional para la organización del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Huila; en la atención de emergencias y desastres, estará dada de la siguiente manera: 
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Evaluación de Daños y 
Censos y Registro de Análisis de Necesidades, Cuerpos de Bomberos del 

(EDAN), y de riesgo Damnificados, EDAN 
Departamento. 

asociado 

Atención en Salud 
(Primeros Auxilios) Secretaría de Salud Departamental 

4 
Salud y saneamiento Atención Psicosocial Gobernación del Huila 

básico Salud pública 

Manejo de cadáveres. l Instituto Nacional de Ciencias Forenses
y Medicina Legal Regional Sur 

Búsqueda y Rescate en Defensa Civil Colombiana 
Estructuras Colapsadas 1 Secciona! Huila 

s 
Salvamento, Búsqueda de Personas Desaparecidas Cuerpos de Bomberos del 

búsqueda y rescate 
Rescate vehicular 

Departamento 
Cruz Roja Colombiana 

Afluencia Masiva Público Secciona! Huila 

Cont,ol de Incendios Forestales. 
Extinción de incendios Control de Incendios Estructurales Cuerpos de Bomberos 6 y manejo de materiales 

peligrosos Manejo de Materiales Peligrosos y Voluntarios del Huila. 

Derrame de Hidrocarburos 

7 Albergue y alimentación 
Alojamiento temporal 

Cruz Roja Colombiana Secciona! Huila 
Ayuda Humanitaria de Emergencias. 

Suministro de servicio de Agua Aguas del Huila - Empresas de 

1
Servicios Públicos Municipales 

Suministro de servicio 
Electrificadora del Huila 

8 Servicios públicos de Energía Eléctrica 

Suministro Servicio de Gas Gas País - Alcanos de Colombia 

1 Suministro Servicio de Aseo Empresas de Servicios Públicos 
Municipales 

9 Seguridad y Convivencia Aislamiento y seguridad ante 
Departamento de Poliáa Huila atentados terroristas 

1 Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
10 

Control de aspectos Control de Aspectos 
Comunitario - Secretaría de Hacienda -financieros y legales Financieros y Legales 

Gobernación del Huila 

Oficina de Prensa - Oficina de 
11 Información pública Manejo Información en Emergencias Gestión del Riesgo de Desastres -

Gobernación del Huila. 

Manejo general de la Manejo general de la respuesta -
Oficina de Gestión del Riesgo de 12 1 Organización Funcional, Operativa y respuesta 

Administrativa Desastres - Gobernación del Huila 

46 



Biblioaraf"ta 
-

lan Depart m nt d 
G st d I iesgo d 
D stre del Huila 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PLANES DEPARTAMENTALES PARA LA GESTIÓN DEL 
RIEGOS. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA, 
(2012). L ey 1523 de 2012. Política Nacional de Ges
tión del Riesgo y Sistema Nacional de Gestión del 
Ri esgo de Desastres. 

PLAN TERRITORIAL PARA LA PREVENCION Y ATEN
CION DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUI
LA, Gobernación del Huila, Comité Regional para la 
Pr evención y Atención de Desastres del Huila. 

PLAN DEPARTAMENTAL DE EMERGENOAS Y CON
TINGENCIAS. Gobernaeión del Huila - 2010, Comité 
Regional para la Prevención y Atención de Desastres 
del Huila. 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE 
DESASTRES - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES - PRESIDENCIA DE LA 
REPUBUCA DE COLOMBIA. (2012). Guías Metodoló
gicas para manejo de Desastres. 

NORMA TIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE GES
TION DEL RIESGO DE DESASTRES. - LEY 1523 DEL 
2012 - PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOM
BIA, (2012). Política Nacional de Gestión del Riesgo y 
Sistema Nacional de Gestión del Ri esgo de Desastres. 

47 

�dallhtilti 
� ....,__,.,,.k...,_• �••70-...L11111l,,Uiu.ia 

Estr tegia Departa 
ar I sp st 

Emer e i y Des 

ental 

tr s 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA "PREPARACIÓN PARA 
EL MANEJO DE EMERGENOAS Y DESASTRES". Un idad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE AYUDA 
HUMANITARIA DE COLOMBIA "COLOMB1A MENOS 
VULNERABLE, COMUNIDADES MÁS RESIUENTES". 
Unidall Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. - LEY 1523 
DEL 2012 - PRESIDENOA DE LA REPUBUCA DE 
COLOMBIA. (2012). Política Nacional de Gestión del 
Ri esgo y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO 
DE DESASTRES - UNIDAD NACIONAL PARA LA 
GESUÓN DEL RIESGO CE DESASTRES - PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, (2012). Guías 
Metodológicas para manejo de Desastres. 

PLAN TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. Gobernación del Huila, Comité Regional para 
la Prevención y Atención de Desastres del Huila. 

PLAN DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS. Gobernación del Huila - 2010, 
Comité Regional para la Prevención y Atención de 
Desastres del Huila. 






