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Tabla 23  

Grado de Vulnerabilidad Económica a Partir de las Variables de Saneamiento Básico. 

U
S

O
 

VARIABLE 

VALOR DE VULNERABILIDAD FENOMENO 

DESCRIPCIÓN BAJA MEDIA ALTA LLUVIAS 

TORRENC

IALES 

AVALA

NCHA 

VENDA

BAL 

INUND

ACIÓN 1 2 3 

S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 B
Á

S
IC

O
 

Condiciones 

atmosféricas 

Niveles de 

temperatur

a y/o 

precipitaci

ón 

promedio 

normales. 

Niveles de 

temperatura 

y/o 

precipitació

n 

ligeramente 

superior al 

promedio 

normal. 

Niveles de 

temperatura 

y/o 

precipitación 

muy superior 

al promedio 

normal. 

2 1 1 2 Los Habitantes de 

la urbanización 

manifestaron 

problemas con la 

red de 

saneamiento pues 

al parecer los 

diámetros no son 

suficientes lo cual 

genera 

taponamientos y 

son muy 

propensos a 

inundarse. 

Composición 

y calidad del 

aire 

Sin ningún 

grado de 

contamina

ción. 

Con un 

nivel 

moderado 

de 

contaminaci

ón. 

Alto grado de 

contaminació

n, niveles 

perjudiciales 

para la salud. 

1 1 1 1 

Composición 

y calidad del 

agua 

Sin ningún 

grado de 

contamina

ción. 

Con un 

nivel 

moderado 

de 

contaminaci

ón. 

Alto grado de 

contaminació

n, niveles 

perjudiciales 

para la salud. 

2 2 2 2 
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U
S

O
 

VARIABLE 

VALOR DE VULNERABILIDAD FENOMENO 

DESCRIPCIÓN BAJA MEDIA ALTA LLUVIAS 

TORRENC

IALES 

AVALA

NCHA 

VENDA

BAL 

INUND

ACIÓN 1 2 3 

Condiciones 

de los 

recursos 

ambientales 

Nivel 

moderado 

de 

explotació

n de los 

recursos 

naturales, 

nivel de 

contamina

ción leve, 

no se 

practica la 

deforestaci

ón. 

Alto nivel 

de 

explotación 

de los 

recursos 

naturales, 

niveles 

moderados 

de 

deforestació

n y de 

contaminaci

ón. 

Explotación 

indiscriminad

a de los 

recursos 

naturales 

incremento 

acelerado de 

la 

deforestación 

y de la 

contaminació

n. 

2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia con base UNGRD & PNUD, 2013 
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Tabla 24  

Grado de Vulnerabilidad Ambiental a Partir del Promedio Según Variables (Recursos 

Naturales y Saneamiento Básico) 

AMENAZA 

VARIABLES 
VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL RECURSOS 

NATURALES 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Valor Valor 
Valor 

promedio 

LLUVIAS 

TORRENCIALES 
6 7 6,5 

AVALANCHA 6 6 6,0 

VENDABAL 6 6 6,0 

INUNDACIÓN 6 7 6,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Factores sociales  

 

La capacidad que tiene una comunidad para responder ante la ocurrencia de un evento 

natural que altere sus condiciones normales de vida, está relacionada directamente con la 

vulnerabilidad social.  Para llevar a cabo la medición de la adaptación es importante resaltar la 

capacidad de económica, el número de personas por familia, el acceso a servicio de salud entre 

otros. Refiriéndonos a la comunidad se deben tener en cuenta factores como la integración del 

núcleo familiar a la sociedad, y cómo se encentra organizada la comunidad (junta de acción 

comunal, líderes populares, entre otros.) esto con el fin de general planes de prevención y 

mitigación que conlleven directamente a la disminución del daño que pueda causar determinada 

eventualidad.  
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Tabla 25  

Indicadores del Grado de Vulnerabilidad Social. 

VARIABLE 

VALOR DE VULNERABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

1 2 3 

Nivel de 

Organización 

Población 

organizada. 

Población 

medianamente 

organizada. 

Población sin 

ningún tipo de 

organización. 

Participación 
Participación total 

de la población. 

Escaza participación 

de la de la 

población. 

Nula participación 

de la población. 

Grado de relación 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones 

Participación total 

de la población. 

Relaciones débiles 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones. 

No existen 

relaciones entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones. 

Conocimiento 

comunitario del 

riesgo 

La población tiene 

total conocimiento 

de los riesgos 

presentes en el 

territorio y asume su 

compromiso frente 

al tema. 

La población tiene 

poco conocimiento 

de los riesgos 

presentes y no tiene 

un compromiso 

directo frente al 

tema. 

Sin ningún tipo de 

interés por el tema. 

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013, p. 35 
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Tabla 26 

Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Educación y Salud. 

U
S

O
 VARIAB

LE 

VALOR DE VULNERABILIDAD FENOMENO 

DESCRIPCI

ÓN 
BAJA MEDIA ALTA LLUVIAS 

TORRENC

IALES 

AVALA

NCHA 

VEND

ABAL 

INUND

ACIÓN 1 2 3 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Nivel de 

Organizaci

ón 

Población 

organizada. 

Población 

medianamente 

organizada. 

Población sin 

ningún tipo 

de 

organización. 

 

1 1 1 1 

La comunidad 

de la 

urbanización 

en lo referente 

al 

conocimiento 

de los eventos 

que se puedan 

presentar y el 

riesgo al que 

están 

expuestos nos 

indicó que no 

están muy 

bien 

informados, 

además que no 

han recibido 

capacitaciones

, ni tiene 

conocimiento 

de que deben 

hacer en caso 

Participaci

ón 

Participación 

total de la 

población. 

Escaza 

participación 

de la de la 

población. 

Nula 

participación 

de la 

población. 

 

2 2 2 2 

Interaccion

es entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as e 

institucion

es 

gubername

ntales 

Participación 

total de la 

población. 

Relaciones 

débiles entre 

las 

organizaciones 

comunitarias e 

instituciones 

gubernamental

es.  

No existen 

relaciones 

entre las 

organizacion

es 

comunitarias 

e 

instituciones 

gubernament

ales.  

2 2 2 2 
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Conocimie

nto 

comunitari

o del 

riesgo 

La población 

tiene total 

conocimiento 

de los riesgos 

presentes en 

el territorio y 

asume su 

compromiso 

frente al 

tema. 

La población 

tiene poco 

conocimiento 

de los riesgos 

presentes y no 

tiene un 

compromiso 

directo frente 

al tema. 

Sin ningún 

tipo de 

interés por el 

tema. 

3 3 3 3 

de una 

emergencia.   

S
A

L
U

D
 

Nivel de 

Organizaci

ón 

Población 

organizada. 

Población 

medianamente 

organizada. 

Población sin 

ningún tipo 

de 

organización. 

2 2 2 2 
La población 

encuestada nos 

informó que 

un 76% cuenta 

con servicio 

médico como 

la EPS y el 

24% restante 

cuenta con 

servicio de 

salud SISBEN, 

pero a su vez 

no tienen 

conocimiento 

de cuáles son 

los planes de 

contingencia 

en caso de 

presentarse 

una 

Participaci

ón 

Participación 

total de la 

población. 

Escaza 

participación 

de la de la 

población. 

Nula 

participación 

de la 

población. 

1 1 1 1 

Grado de 

relación 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es 

Participación 

total de la 

población. 

Relaciones 

débiles entre 

las 

organizaciones 

comunitarias y 

las 

instituciones. 

No existen 

relaciones 

entre las 

organizacion

es 

comunitarias 

y las 

instituciones 

 

 

2 2 2 2 
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Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013 

  

Conocimie

nto 

comunitari

o del 

riesgo 

La población 

tiene total 

conocimiento 

de los riesgos 

presentes en 

el territorio y 

asume su 

compromiso 

frente al 

tema. 

La población 

tiene poco 

conocimiento 

de los riesgos 

presentes y no 

tiene un 

compromiso 

directo frente 

al tema. 

Sin ningún 

tipo de 

interés por el 

tema. 

2 2 2 2 

eventualidad. 
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Tabla 27 

 Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Cultura y Organización Política/Gubernamental. 

U
S

O
 VARIABL

E 

VALOR DE VULNERABILIDAD FENOMENO 

DESCRIPC

IÓN 
BAJA MEDIA ALTA LLUVIAS 

TORRENCI

ALES 

AVALAN

CHA 

VENDA

BAL 

INUNDA

CIÓN 1 2 3 

C
U

L
T

U
R

A
 

Nivel de 

Organizaci

ón 

Población 

organizad

a. 

Población 

medianam

ente 

organizada

. 

Población 

sin ningún 

tipo de 

organizaci

ón. 

2 2 2 2 

Teniendo en 

cuenta el 

nivel 

cultural de 

los 

habitantes 

existe 

conocimient

o de los 

problemas 

que se están 

presentando 

en la 

urbanización

, pero frente 

a las 

eventualidad

es que 

pueden 

ocurrir no 

existen 

ningún tipo 

de 

preparación. 

Participaci

ón 

Participac

ión total 

de la 

población

. 

Escaza 

participaci

ón de la de 

la 

población. 

Nula 

participaci

ón de la 

población. 

2 2 2 2 

Grado de 

relación 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es 

Participac

ión total 

de la 

población

. 

Relaciones 

débiles 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es. 

No existen 

relaciones 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es. 

3 3 3 3 

Conocimie

nto 

comunitari

o del 

La 

población 

tiene total 

conocimi

La 

población 

tiene poco 

conocimie

Sin ningún 

tipo de 

interés por 

1 2 1 1 
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riesgo ento de 

los 

riesgos 

presentes 

en el 

territorio 

y asume 

su 

compromi

so frente 

al tema. 

nto de los 

riesgos 

presentes y 

no tiene un 

compromis

o directo 

frente al 

tema. 

el tema.  
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 J

U
N

T
A

 D
E

 A
C

C
IO

N
 C

O
M

U
N

A
L

 

Nivel de 

Organizaci

ón 

Población 

organizad

a. 

Población 

medianam

ente 

organizada

. 

Población 

sin ningún 

tipo de 

organizaci

ón. 

1 1 1 1 

La 

comunidad 

de la 

urbanización 

cuenta con 

una junta de 

acción 

comunal 

bien 

organizada, 

pero no 

tienen 

conformados 

ningún tipo 

de grupo 

que se 

encargue de 

dar alguna 

capacitación 

o que 

divulgue con 

Participaci

ón 

Participac

ión total 

de la 

población

. 

Escaza 

participaci

ón de la de 

la 

población. 

Nula 

participaci

ón de la 

población. 

1 1 1 1 

Grado de 

relación 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es 

Participac

ión total 

de la 

población

. 

Relaciones 

débiles 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es. 

No existen 

relaciones 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es. 

1 1 1 1 
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Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013   

Conocimie

nto 

comunitari

o del 

riesgo 

La 

población 

tiene total 

conocimi

ento de 

los 

riesgos 

presentes 

en el 

territorio 

y asume 

su 

compromi

so frente 

al tema. 

La 

población 

tiene poco 

conocimie

nto de los 

riesgos 

presentes y 

no tiene un 

compromis

o directo 

frente al 

tema. 

Sin ningún 

tipo de 

interés por 

el tema. 

2 2 2 2 

la 

comunidad 

lo 

relacionado 

con el tema 

del riesgo al 

que se 

encuentran 

expuestos, y 

que se debe 

hacer en 

caso de que 

se presente 

un evento.  
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Tabla 28  

Grado de Vulnerabilidad Social a Partir de las Variables de Población Demográfica. 

U
S

O
 VARIAB

LE 

VALOR DE VULNERABILIDAD FENOMENO 

DESCRIPCI

ÓN 
BAJA MEDIA ALTA LLUVIAS 

TORREN

CIALES 

AVALA

NCHA 

VENDA

BAL 

INUNDA

CIÓN 1 2 3 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 

Nivel de 

Organizaci

ón 

Población 

organizada. 

Población 

medianamente 

organizada. 

Población sin 

ningún tipo de 

organización. 

 

1 1 1 1 

La 

comunidad 

tiene 

conocimiento 

sobre las 

eventualidade

s que se 

presentan en 

la 

urbanización 

pese a esto se 

presenta una 

densidad de 

población 

promedio de 

4 habitantes 

por casa, lo 

que puede 

generar un 

alto impacto 

en caso de 

ocurrencia de 

un desastre 

natural  

Participaci

ón 

Participación 

total de la 

población. 

Escaza 

participación de 

la de la 

población. 

Nula 

participación 

de la 

población. 

 

1 1 1 1 

Grado de 

relación 

entre las 

organizaci

ones 

comunitari

as y las 

institucion

es 

Participación 

total de la 

población. 

Relaciones 

débiles entre las 

organizaciones 

comunitarias y 

las instituciones. 

No existen 

relaciones 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y 

las 

instituciones. 

 

 

2 2 2 2 

Conocimie

nto 

La población 

tiene total 

La población 

tiene poco 

Sin ningún tipo 

de interés por 
1 1 3 1 
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Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, 2013 

  

comunitari

o del 

riesgo 

conocimiento de 

los riesgos 

presentes en el 

territorio y 

asume su 

compromiso 

frente al tema. 

conocimiento de 

los riesgos 

presentes y no 

tiene un 

compromiso 

directo frente al 

tema. 

el tema. 
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Tabla 29  

Grado de Vulnerabilidad a Partir del Promedio Según Variables (Población Demográfica, Cultura, Educación, Salud, 

Organización Junta De Acción Comunal) 

AMENAZA 

VARIABLES 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL. EDUCACIÓN SALUD CULTURA 

ORGANIZACIÓN 

JUNTA DE 

ACCION 

COMUNAL 

POBLACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor promedio 

LLUVIAS 

TORRENCIALES 
8 7 8 5 5 6,6 

AVALANCHA 8 7 9 5 5 6,8 

VENDABAL 8 7 8 5 7 7,0 

INUNDACION 8 7 8 5 5 6,6 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.4 Evaluación de vulnerabilidad  

 

Para determinar la vulnerabilidad se relacionaron las amenazas que están directamente 

asociadas a la existencia de una población o sociedad vulnerable, es decir, en concordancia con 

los indicadores evaluados en cuanto a los aspectos sociales, ambientales y físicos mediante la 

suma de las ponderaciones de cada uno de los aspectos evaluados y posteriormente relacionados 

con la tabla de calificación tomando como referencia la Guía metodológica para la elaboración 

de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo.  

Vt = Vf + Va + Ve + Vs 

Vt: Vulnerabilidad Total 

Vf: Vulnerabilidad Física 

Va: Vulnerabilidad Ambiental 

Vs: Vulnerabilidad Social 

Ve: Vulnerabilidad Económica 

El valor resultante será utilizado para determinar si la vulnerabilidad a la cual se 

encuentran expuestos es alta, media o baja, tomando como base los intervalos y características 

descritos en la Tabla 30: 

 

Tabla 30  

Calificación de la Vulnerabilidad 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS INTERVALO 

VB 

(Vulnerabilidad 

Baja) 

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con 

materiales sismo resistentes, en buen estado 

de conservación, población con un nivel de 

ingreso medio y alto, con estudios y cultura 

de prevención, con cobertura de servicios 

públicos básicos, con un buen nivel de 

16-26 
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CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS INTERVALO 

organización, participación y articulación 

entre las instituciones y organizaciones 

existentes.  

 

VM 

(Vulnerabilidad 

Media) 

Sectores que presentan inundaciones muy 

esporádicas, construcciones con materiales de 

buena calidad, en regular y buen estado de 

conservación, población con un nivel de 

ingreso económico medio, cultura de 

prevención, con cobertura parcial de servicios 

básicos, con facilidades de acceso para 

atención de emergencia. Población 

organizada, con participación de la mayoría, 

medianamente relacionados e integración 

parcial entre las instituciones y 

organizaciones existentes.  

27-37 

VA 

(Vulnerabilidad 

Alta) 

Edificaciones en materiales precarios, en mal 

y regular estado de construcción, con 

procesos de hacinamiento y tugurización. 

Población de escasos recursos económicos, 

sin conocimientos y cultura de prevención, 

cobertura parcial a inexistente de servicios 

públicos básicos, accesibilidad limitada para 

atención de emergencias; así como escasa a 

nula organización, participación y relación 

entre las instituciones y organizaciones 

existentes.  

38-48 

Fuente: Elaboración propia con base en UNGRD & PNUD, p. 36 
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Tabla 31  

Calificación de la Vulnerabilidad 

AMENAZA 

V 

física 

V. 

Económica 

V. 

Ambiental 

V. 

Social 

V. 

Total 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

Valor Valor Valor Valor Valor Nivel 

LLUVIAS 

TORRENCIA

LES 

10,7 6,0 6,5 6,6 29,8 
VULNERABILIDAD 

MEDIA 

AVALANCHA 12,2 6,0 6,0 6,8 31,0 
VULNERABILIDAD 

MEDIA 

VENDABAL 9,7 6,0 6,0 7,0 28,7 
VULNERABILIDAD 

MEDIA 

INUNDACION 11,2 6,0 6,5 6,6 30,3 
VULNERABILIDAD 

MEDIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Fase 3. Planteamiento de medidas de reducción del riesgo. 

 

Para plantear medidas que reduzcan el riesgo debemos tener claro el concepto de riesgo 

para y contemplar todos los factores que este abarca; el riesgo es entonces, una variable medida 

cronológicamente en el futuro que depende de la interrelación de la amenaza y la vulnerabilidad, 

como la posibilidad de consecuencias negativas en un factor social o ambiental ante la existencia 

de un desastre. (Martínez, 2008)  

 La capacitación y concienciación de la comunidad sobre los efectos que causan el mal 

manejo de los recursos naturales, es uno de los principales factores que se deben tener en cuenta 

a la hora de plantear medidas de reducción del riesgo, la comunidad cada día arrasa con estos sin 

medir las consecuencias que esto trae para el medio ambiente.  
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El gobierno municipal debe hacer frente a la vulnerabilidad a la que se enfrenta la 

comunidad que se encuentra ubicada en estas zona de riesgo ya que ellos son quienes por medio 

de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) determinan que zonas son aptas para 

construcción de vivienda, y cuales no; a su vez mediante los entes encargados de supervisar las 

obras de construcción se debe hacer seguimiento a que se cumplan con la normatividad que se 

exige actualmente en Colombia para la construcción de deificaciones.  

Para reducir el riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la urbanización 

Santa María de los Ángeles, con base en el anterior análisis de vulnerabilidad se pueden plantear 

las siguientes acciones: 

 Llevar a cabo un estudio a las edificaciones en el que se analicen los daños que 

han sufrido y a su vez realizar un reforzamiento según los requiera 

 Realizar una reforestación en la parte alta de la urbanización para que los terrenos 

adquieran mayor resistencia al deslizamiento 

 Hacer partícipe a la comunidad en toda actividad que se realice para reducir el 

riesgo ya que esto hace que se asuma conciencia de lo que pueda ocurrir. 

 Una medida para reducir el riesgo es que los habitantes de la zona estén muy bien 

informados acerca de los riesgos a los que se exponen al vivir en estos sitios y se ayude a 

conservar y mejorar el entorno.  

 Debido a que se encuentran viviendas en la rivera de las fuentes hídricas se 

pueden realizar obras de infraestructura como puentes vehiculares y peatonales para evitar que se 

construyan obras sin los estándares de calidad necesarios.  

 La comunidad que vive en la parte alta de la urbanización debe ser informada de 

los riesgos a los que se exponen y con ayuda del gobierno municipal realizar reubicaciones.  
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 Evitar la tala de árboles y el cultivo en el cerro Fusacatan ya que se está quitando 

la cobertura vegetal y esto hace más propenso el suelo a que se generen deslizamientos.  

 

Estas son algunas medidas que se pueden implementar en la zona para reducir el riesgo 

ya que es una zona en la que se presentan esporádicamente fenómenos naturales, y todavía la 

mayor parte de la infraestructura está en condiciones buenas, además que la comunidad tiene 

facilidad de acceso a la atención en caso de presentarse una emergencia.   

  

3.5 Informe y Dictamen Según Encuesta 

 

1. ¿Cuántos Años tiene de construida la vivienda aproximadamente? 

 

Tabla 32  

Años Tiene de Construida la Vivienda Aproximadamente 

EDAD 0-5 años 5-10 años 10-15 años 15-20 años 
Más de 

20 años 

# VIVIENDAS 0 0 0 104 0 

 

 
Figura 16 Edad de la Vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

0-5 años

0%
5-10 años

0%

10-15 años

0%

15-20 años

100%

Más de 20 

años

0%

EDAD DE LA VIVIENDA
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La urbanización Santa María de los Ángeles fue construida durante los años 1996 y 1997, 

en este último año fueron entregados algunos apartamentos, unas torres quedaron en obra gris y 

fueron entregadas años más tarde a sus propietarios, debido a la mora en los pagos de sus cuotas. 

 

2. ¿Estado y material de las paredes? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo 

estado). 

 

Tabla 33  

Estado y Material de las Paredes 

ESTADO Valor 
Ladri

llo 

Guad

ua 

Prefab

ricado 

Ado

be 

Bloq

ue 

Lona, 

plástico o 

polisombra 

Zinc ∑Daño 

CANT. 

VIVIENDAS  
- - - - 104 - - 104 

NORMAL 1 - - - - 78 - - 78 

REGULAR 2 - - - - 26 - - 26 

PESIMO 3 - - - - - - - - 

 

 

Figura 17 Estado y Material de las Paredes. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34  

Estado y Material del Techo 

ESTADO Valor Cemento Guadua 
Teja 

asbesto/cemento 
Teja zinc Σdaño 

CANT. VIVIENDAS 
 

71 - 33 - 104 

NORMAL 1 64 - 23 - 87 

REGULAR 2 7 - 10 - 17 

PESIMO 3 - - - - - 

 

 
Figura 18 Viviendas con Techo de Cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19 Viviendas con Techo de Teja Asbesto /Cemento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las viviendas de la urbanización Santa María de los Ángeles tienen techos en materiales 

como cemento y teja de asbesto/cemento, y en las gráficas anteriores podemos observar que los 

techos de cemento solo un 10% se encuentra en regular estado, el porcentaje restante posee una 

infraestructura en buenas condiciones.  En cuanto a las viviendas de techo en teja se puede 

observar que un 30% están en regular estado debido a que cuando se presentan lluvias 

torrenciales o vendavales estos techos son muy propensos a sufrir daños y el 70% restante se 

encuentra en buen estado.  

 

 
Figura 20 Estado del Material del Techo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Estado Global Techos.  

Fuente: Elaboración propia 
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En general se puede observar que los techos se encuentran en buen estado, solamente un 

16% poseen algún daño como grietas pequeñas, humedad y agujeros de pequeñas dimensiones o 

su estado es regular.  

 

2. ¿Estado y material del piso? (donde 1 es normal estado, 2 regular estado y pésimo estado).  

 

Tabla 35  

Estado y Material del Piso 

ESTADO Valor Tierra Tableta Granito Cemento 
Otro 

(mineral) 

Σ daño 

áreas 

CANT. 

VIVIENDAS  
0 76 11 7 10 104 

NORMAL 1  73 11 4 5 93 

REGULAR 2  3  3 5 11 

PESIMO 3  
 

 
   

 

 
Figura 22 Viviendas con Piso en Tableta  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 Viviendas con Piso en Mineral.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24 Viviendas con Piso en Granito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25 Viviendas con Piso en Cemento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Tipos de Pisos Construidos en la Urbanización.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los pisos de las viviendas se pudo observar que fueron construidos en 

diferentes materiales según la capacidad económica de los propietarios, se determinó que fueron 

construidos en los siguientes materiales: tableta, granito, cemento y mineral. El estado en general 

de los pisos es normal, ya que solo se pudo apreciar grietas y deterioro por la antigüedad de las 

viviendas.   

 

 
Figura 27 Estado Global de los Pisos.  

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿La vivienda posee áreas cómo? (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo 

estado). 

 

Tabla 36  

La Vivienda Posee Áreas Cómo 

ESTADO Valor Cocina Comedor Sala 
Patio de 

ropas 
Hall 

Σ daño 

áreas 

CANT. 

VIVIENDAS  
104 104 104 35 0 104 

NORMAL 1 102 94 71 33 - 300 

REGULAR 2 2 10 33 2 - 47 

PESIMO 3 - - - - - - 

Σ total áreas 347 

 

Al ser un conjunto cerrado las viviendas manejan dos tipos de diseños, para los primeros 

pisos los apartamentos cuentan con patio de ropas, pero para los pisos superiores las viviendas no 

cuentan con patio de ropas. En general cuentan con áreas como cocina, comedor y sala.  

 

 
Figura 28 Estado de las Cocinas de las Viviendas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Edad 

No. De 

personas  
Nivel educativo 

M F 

Integrantes 

con alguna 

discapacida

d 

Ninguno Primaria 
Secunda

ria 

Técni

co 

Profesi

onal 

41-50 15 28 - - 12 27 1 3 

51-60 32 37 - 6 24 34 - 5 

Mayor 60 36 22 2 3 30 21 1 3 

∑ N° de 

personas 
174 183 2 20 101 137 29 70 

TOTAL 

PERSONAS 
357 

 

 
Figura 41. Edad y Genero de Habitantes de la Zona de Estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la zona de estudio se encuentran más personas del sexo femenino que del sexo masculino.  
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9. ¿Los integrantes cuentan con beneficio de salud? 

 

Tabla 42  

Beneficio de Salud 

ESTADO 

BENEFICIO DE SALUD 

EPS SISBEN 
MEDICINA 

PREPAGADA 

OTRO / 

NINGUNA 

FAMILIAS 79 25 0 0 

 

 
Figura 42. Tipo de Servicio de Salud al que Pertenecen los Habitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 104 habitantes de la urbanización 79 de estos cuenta con un servicio médico como 

lo es la EPS, los 25 restantes tiene como servicio médico el SISBEN. No se encontraron personas 

que estuvieran afiliados a EPS prepagada.   
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10. ¿Actividad que realizan las personas de la vivienda? 

 

Tabla 43  

Actividad que Realizan las Personas de la Vivienda 

TIPO DE 

PARENTESCO 

TIPO DE OFICIO QUE DESEMPEÑA 

ESTUDIA TRABAJA 
AMA DE 

HOGAR 
PENSIONADO 

> 70 años - - 1 7 

Padre - 54 - 30 

Madre 1 35 53 8 

Hijo 37 50 - - 

Nietos 14 - - - 

Sobrinos 1 - - - 

Hermanos - - - - 

Otros - 3 - 2 

 

 
Figura 43. Actividades que Desempeñan los Habitantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los habitantes de la urbanización desempeñan oficios como estudio, trabajo, ama de casa. 

También se encuentran pensionados.  

 

11. ¿Su salario mensual es de? 

 

Tabla 44  

Salario Mensual 

ESTADO 
SALARIO 

< $690.000 $690.000 - $1'000.000 $1'000.000 - $2'000.000 > $2'000.000 

FAMILIAS 9 72 20 3 

 

 
Figura 44. Monto Salarial que Reciben los Habitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El salario que predominantemente reciben los habitantes de la urbanización se encuentra 

entre el salario mínimo y un millón de pesos. En general la condición salarial de las personas 

suple las necesidades básicas.  
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12. ¿Eventos catastróficos y/o catástrofes naturales que usted recuerda hubiesen estado presentes en 

la urbanización Santa María de los Ángeles? 

 

Tabla 45  

Estado Eventos Presentes Urbanización 

ESTADO 

EVENTOS PRESENTES URBANIZACION 

DESLIZA

MIENTO 

INCE

NDIO 

INUNDA

CION 

AVALA

NCHA 

VEND

AVAL 

AGUACE

ROS 

TORREN

CIALES 

NING

UNO 

FAMILIAS - - 26 25 62 38 3 

 

 
Figura 45. Tipos de Eventos que Según los Habitantes se han Presentado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los habitantes de la urbanización manifestaron que en el tiempo que ellos llevan 

habitando dichas viviendas han presenciado eventos como inundaciones, avalanchas, vendavales 

y aguaceros torrenciales. Los fenómenos más predominantes en la zona han sido los vendavales 

y las lluvias torrenciales.  
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13. ¿Se le ha otorgado capacitación o la ha recibido en algún momento? 

 

Tabla 46  

Comités Y Juntas (Gestión De Riesgo, Municipio) 

ESTADO 

COMITES Y JUNTAS (GESTIÓN DE RIESGO, 

MUNICIPIO) 

SI NO 

FAMILIAS 48 56 

 

 
Figura 46. Personas que Han Recibido Capacitación en Gestión del Riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje entre personas que han recibido o no han recibido alguna capacitación es 

muy parejo, pero manifiestan que dichas capacitaciones las han recibido en otros lugares mas no 

por entidades que se hayan acercado la urbanización a hablarles sobre el tema.  
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14. ¿Hizo parte en algún momento de comités o juntas donde se identifiquen y se 

tenga noción de riesgo para su vivienda? 

 

Tabla 47  

Participación en Juntas O Comités de Riesgo. 

ESTADO 

PARTICIPACIÓN EN JUNTAS O COMITES DE 

RIESGO. 

SI NO 

FAMILIAS 8 96 

 

 
Figura 47. Participación de la Comunidad en Juntas o Comités 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la zona no se hacen presentes ninguna entidad que gestione comités o juntas para que 

se identifique y se tenga noción del riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la 

urbanización.  
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15. ¿Sabe a dónde comunicarse en caso de emergencia (teléfono)? 

 

Tabla 48  

Comunicación en Caso de Emergencia 

ESTADO 

COMUNICACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 

SI NO 

FAMILIAS 76 28 

 

 
Figura 48. Conocimiento Acerca de donde Comunicarse en Caso de Emergencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los números a los cuales se puede comunicar la comunidad en caso de emergencia han 

sido informados a la comunidad, solamente un 27% no conocen los números en caso de que se 

presente una emergencia.  
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16. ¿Ha pactado con los integrantes de su familia un lugar de encuentro o punto de 

refugio acordado en caso de un evento catastrófico? 

 

Tabla 49  

Punto de Encuentro o Refugio 

ESTADO 

PUNTO DE ENCUENTRO O 

REFUGIO 

SI NO 

FAMILIAS 46 58 

 

 
Figura 49. Habitantes que Han Determinado un Punto de Encuentro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de encuentro es muy importante ya que este evita que las personas ante un 

evento catastrófico se extravié además de salvaguardar su vida, menos de la mitad de la 

comunidad tiene establecido un punto de encuentro debido a que no tiene conocimiento de los 

criterios que se deben tener en cuenta para la ubicación de este. 
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17. ¿Existen organismos de ayuda y socorro en caso de un evento catastrófico, 

relativamente cerca de su vivienda? 

Tabla 50  

Estado Conocimiento de Organismos de Socorro Cercanamente a la Vivienda 

ESTADO 

CONOCIMIENTO DE ORGANISMOS DE SOCORRO 

CERCANAMENTE A LA VIVIENDA 

SI NO 

FAMILIAS 5 99 

 

 
Figura 50. Organismos de Socorro Cerca de la Urbanización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solamente un pequeño porcentaje de los habitantes asienten que existen organismos de 

socorro cerca de las viviendas. En general la comunidad desconoce si hay organismos de socorro 

cercanos a la urbanización.  
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Conclusiones 

 

 Con base en la información recopilada y las visitas hechas a campo se logró 

concluir que el fenómeno de remoción en masa es un fenómeno antrópico ya que se evidencia 

que la población que habita el cerro de Fusacatan hace un mal uso del recurso suelo, a su vez 

dicho fenómeno no afecta directamente a la urbanización Santa María de los Ángeles ya que este 

se genera en la parte alta del cerro donde nacen la Quebrada la Parroquia, al generarse en dicho 

sitio llega a la corriente de la fuente hídrica y se producen avalanchas las cuales si afectan de 

manera directa la comunidad que habita la urbanización Santa María de los Ángeles. 

 

 Se concluyo que el fenómeno de remoción en masa presentado en la parte alta del 

cerro genera riesgo para las comunidades que viven aguas abajo de la Quebrada la parroquia, 

basando dicha conclusión en el hecho que por la construcción de las estructuras a lo largo de la 

fuente hídrica las cuales generan taponamientos al bajar grandes caudales con materiales sueltos 

del cerro hacen que se creen grandes avalanchas.  

 

 Se logro determinar que la población se encuentra expuesta a una vulnerabilidad 

media, esta se evaluó mediante la información recolectada en sitio y estudios hechos por medio 

de la encuesta que fue aplicada a los habitantes de la comunidad, permitiendo así encontrar que 

las edificaciones fueron construidas con materiales de buena calidad y que nos han sufrido 

mayores daños en su estructura, igualmente la comunidad cuenta con un nivel socio-económico 

básico por lo tanto logran cubrir sus necesidades básica.  
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 Debido a la deforestación y perdida de la cobertura vegetal a la que se ve expuesta 

las laderas del cerro Fusacatan se encuentra que la comunidad de este sector se ve vulnerable 

ante un fenómeno como lo es la remoción en masa, ya que la cobertura vegetal no permite que 

estos suelos tengan movimientos que puedan afectar lo que se encuentre en su zona.  

 

 Durante la ejecución del proyecto se evidencio que la comunidad esta carente de 

socializaciones en cuanto a la afectación y los riesgos que puede generar el inadecuado uso de 

los suelos y el asentamiento de comunidades en zonas de riesgo o zonas de protección de ronda 

hídrica.  

 

 De acuerdo al desarrollo del trabajo se pudo determinar que en caso de ocurrencia 

de una nueva remoción en masa el área afectada puede tener daños estructurales severos, 

conllevando a tener pérdidas de vidas humanas, también ocasionar daños en la infraestructura 

vial, redes eléctricas y redes de acueducto generando con esto que esta población no pueda suplir 

sus necesidades básicas por el tiempo en el cual se reubiquen la personas. 
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Anexos 

 


