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Resumen 
 
 

 
Esta propuesta tiene como objetivo determinar cuáles han sido los principales 

indicadores para realizar el monitoreo de las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. 

Es un estudio sobre la pérdida de línea de costa, cambio climático, deforestación de los 

mangles, cuidado del manglar, pérdida de flora y fauna, gestión de residuos sólidos, entre 

otros. Se ha evidenciado la influencia del cambio climático en el sector, siendo uno de 

los principales retos a los que se enfrentan, con base a los cambios acelerados del clima, 

los cuales tienen un impacto en el medio ambiente, la sociedad y la economía del 

territorio. Con base en lo anterior es importante referenciar las problemáticas que tiene 

el territorio con base en los procesos de la Gestión del Riesgo de desastres; por lo tanto 

la metodología implementada buscó determinar la falta de planificación en los procesos 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que presenta el territorio, con base en sus 

escenarios de riesgo. Se identificaron las zonas de interés con un análisis de 

vulnerabilidad para identificar cuáles han sido los niveles de comprensión y de 

planificación, con el fin de reducir los riesgos. En este sentido, es importante aumentar 

la capacidad de resiliencia y la adaptación al cambio climático en el territorio, para un 

desarrollo sustentable y una visión del cambio climático. También se requiere de una 

gestión ambiental con un plan de desarrollo dirigido para los próximos 30 a 40 años, 

generando estrategias para las necesidades que tiene el territorio y realizar un 

reconocimiento de las estructuras ecológicas, los instrumentos de planificación, modos 

y usos de ocupación de suelos. Finalmente es fundamental el conocimiento de la 
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incidencia del cambio climático y los procesos y lineamientos de la de gestión del riesgo 

de desastres. 

Palabras Claves: cambio climático, erosión, gestión, planificación, estrategias, 

prevención, resiliencia, adaptación, amenaza, vulnerabilidad, riesgo. 

 
 

 

Abstract 

 
This proposal aims to determine what have been the main indicators for monitoring the 

áreas of influence in Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, conducting a study of loss of 

coastline, climate change, mangrove deforestation, mangrove care, los of flora and fauna, 

solid waste management, among others. The influence of climate change has benn 

evidenced in the sector, being one of the main challenges faced, based on the 

accelerated climate changes, which have an impacto n the environment, society and the 

economy of the territory. Based on tha above, it is important to reference the problems 

that the territory has bases on the processes of Disaster Risk Management, therefore the 

methodology implemented, sought to determine the lack of planning in the processes of 

threat, Vulnerability and Risk the territory presents base don its risk scenarios, identifying 

the áreas of interest by performing a vulnerability análisis that allows identifying what have 

benn the levels of understanding and planning, in order to reduce risks, increasing 

resilience capacity and an increase in adaptation to climate change in the territory, 

allowing sustainble development and a visión of climate change as an enviromental 

management, with a development plan for the next 30 to 40 years, generating strategies 

for the needs of the territory and a recognition of the ecological structures, planning 
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instruments, modes and uses of land occupation, a strengthening in the knowledge of the 

incidence of climate change and the processes and guidelines of Disaster Risk 

Management. 
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Climate Change, Erosion, Management, Planing, Strategies, Prevention, Resilience, 

Adaptation, Threat, Vulnerabilidad, Risk 



10  

1. Introducción 
 
 

 
La gestión del riesgo de desastres es un proceso socialmente informado que se 

encuentra encaminado a plantear, ejecutar y realizar un seguimiento y evaluación de las 

estrategias, políticas, planes, programas, instrumentos para implementar medidas para 

el conocimiento del riesgo, la reducción y la atención de los desastres (Congreso de la 

República, 2012). La prevención del riesgo de desastres es una acción que debe 

realizarse de manera consciente e informada, con el fin de integrar procesos sociales, 

técnicos e institucionales que permitan analizar cuál es el contexto actual de los territorios 

y los antecedentes históricos por eventos que se han materializado. Lo que se pretende 

es forjar una sostenibilidad y un desarrollo seguro para las comunidades, planteando 

estrategias que permitan centrar el impacto y el efecto de los eventos. También se debe 

tener en cuenta el aumento de la resiliencia, una mejor respuesta, preparación y 

recuperación frente a los eventos de desastres de diferentes orígenes y magnitudes que 

se puedan llegar a presentar. 

Como introducción al cambio climático, es importante indagar la era Pérmica – Triásica, 

hace 252 millones de años, considerada la mayor extinción en la historia terrestre, 

atribuida a episodios volcánicos masivos que liberaron grandes cantidades de Dióxido 

de Carbono (CO2). Estas ocasionaron un calentamiento global desastroso, impactando 

en una gran mayoría a la fauna, incluyendo reptiles, anfibios e insectos. Partiendo de 

este suceso, es importante mencionar la emergencia climática actual, en donde el exceso 

de gases de efecto invernadero está generando procesos de eutrofización. Estos están 

vinculados al calentamiento de las aguas del mar pues se relacionan con el consumo del 
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oxígeno disponible, lo cual crea un déficit ecosistémico debido a los gases de efecto 

invernadero la capa de la atmosfera (Yanez, 2022). 

El cambio climático es una alteración del clima mundial por actividades antrópicas, como 

el consumo de combustibles fósiles, la deforestación, la generación de energía, erosión 

de los suelos por modificaciones antrópicas, entre otras actividades que generan 

alteraciones en la estructura de la atmosfera, lo cual se ve reflejado en la variabilidad 

climática actual (Ruiz,Vargas, 2014). El aumento mundial de la temperatura ha traído 

consecuencias para la supervivencia de la flora y la fauna de la tierra por las actividades 

que ha realizado el ser humano. Los principales impactos del cambio climático son: el 

deshielo polar, lo que está generando un aumento considerable del nivel del mar; y las 

amenaza a la dinámica litoral costera, lo que propicia un aumento en la aparición de 

fenómenos meteorológicos violentos, lo cual da como resultado la producción de 

sequías, generación de incendios, la muerte de animales y vegetales, desbordamientos 

de los ríos, destrucción masiva de medios de subsistencia, afectaciones económicas, 

entre otros, (Arroyo Ponce, Vargas Marin, 2020). 

A partir de la visión de adaptación al cambio climático y sus efectos, a continuación, se 

presenta una recolección de información sobre el territorio de Bahía Málaga, en los 

territorios de Ladrilleros, Juanchaco y La Barra, en el Pacifico colombiano. Con la 

información se realiza un análisis de vulnerabilidad al cambio climático de los 

ecosistemas marino-costeros. Se identifican cuáles serían las medidas y las estrategias 

a implementar en la zonas de estudio, generando una mejor adaptación al cambio 

climático con acciones prioritarias a implementar en el territorio para un mejor desarrollo 

sostenible (Herrera, Moreno, 2014). 
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2. Antecedentes 
 
 

 
Herrera-Moreno (2014) presenta una actividad introductoria a un proyecto para la 

adaptación al cambio climático en el pacífico colombiano, que fue financiado por 

entidades internacionales como La Comisión Europea (CE) y realizado en un convenio 

entre la WWF-Filipinas, WWF-Internacional, WFF- Colombia, WWF-Madagascar, en 

participación de Parques Nacionales Naturales (PNN), Corporación Autónoma Regional 

de Nariño (Corponariño), entre otras instituciones. El “Taller para la implementación de 

las estrategias para la adaptación al cambio, en las áreas costeras del pacifico 

colombiano” se brindó el 17 de junio de 2011. La principal razón de realizar el taller es 

generar información del estado en el que se encuentra el pacífico y hacer un análisis del 

nivel de vulnerabilidad en las zonas marino-costeras, frente al cambio climático, 

identificando cuales son las medidas, estrategias y acciones prioritarias a implementar 

en la zona de estudio (Herrera, Moreno, 2014). 

Lo primero que se debe tener en cuenta para ajustarnos a la visión de adaptación al 

cambio climático es el conocimiento y la reducción de amenazas hidrometereológicas 

producidas por el cambio climático, siendo una interacción entre las amenazas y los 

elementos expuestos, teniendo en cuenta las características, las condiciones y las 

frecuencias en las cuales se pueden presentar los fenómenos amenazantes. Asimismo, 

se reconocen los principales elementos que son vulnerables ante la amenaza (Herrera, 

Moreno, 2014). Para relacionar una amenaza de origen climático o de origen 

hidrometereológico, se debe medir el nivel de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad, 

por lo tanto, se plantean algunas de estas. 
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• La variabilidad climática puede representar una amenaza de origen climático 

produciendo fenómenos hidrometereológicos y afectando negativamente al 

territorio (Herrera, Moreno, 2014) 

• Es importante comprender que una amenaza se materializa en un evento y el 

riesgo se produce generando impactos, es decir, los riesgos se traducen en 

pérdidas (Herrera, Moreno, 2014). 

• Para la medición de los riesgos, es importante identificar cuáles son las amenazas 

de diferentes orígenes climáticos que se presentan en las zonas, donde las 

amenazas se relacionan con la variación del clima, producida por el cambio 

climático, evidenciando que estos factores se traducen en un concepto amplio de 

riesgos o pérdidas para los territorios (Herrera, Moreno, 2014). 

La adaptación al cambio climático debe ajustarse de manera armoniosa con los 

conceptos de gestión del riesgo de desastres, bajo la gestión proactiva utilizando 

conceptos y enfoques que permitan conocer los territorios en cuestiones de planificación, 

modos y usos de suelo y gestión de los recursos. También es necesario un 

fortalecimiento de los organismos de respuesta, prevención y elusión de los desastres, 

es decir, lo que promueva a una actualización de los instrumentos de planificación del 

territorio, con el fin de conocer y comprender mejor el riesgo e invertir debidamente en 

las líneas estratégicas para enfrentar el cambio climático y su variabilidad. 

Con el análisis de los antecedentes se evidencian algunos vacíos, frente a la adaptación 

al cambio climático en el pacífico colombiano, puntualmente en la zona de estudio de 

Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. De acuerdo con lo referenciado anteriormente, la 

realización del proyecto generó un conocimiento del riesgo a estos territorios marino- 
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costeros, identificando cuales son los escenarios amenazantes. Se llevaron a cabo 

acciones de análisis y evaluación del riesgo de los desastres, donde los componentes 

de la gestión del riesgo y la comunicación del mismo son una herramienta fundamental 

en una mejor toma de decisiones frente a las amenazas del cambio climático en estas 

zonas, promoviendo una mejor gobernanza en el territorio y un desarrollo sostenible. 

La gestión del riesgo de desastres es un proceso social, enfocado a reducir la 

vulnerabilidad, aumentando la resiliencia en términos de la respuesta a los cambios 

generados por el clima y su variabilidad, proponiendo y articulando acciones y políticas 

de conservación y gestión ambiental, para un desarrollo eficiente del ordenamiento 

territorial, incluyendo la planificación del desarrollo como una herramienta para la 

adaptación al cambio climático, desde la visión del desarrollo sostenible y así contribuir 

a la reducción del riesgo de desastres. 

Es importante la realización de estos proyectos en las zonas costeras, por las diferentes 

amenazas que presenta el cambio climático que es el principal impulsor de riesgo, en 

términos de: degradación ambiental, variabilidad climática, pobreza y desigualdad, crisis 

hídricas, desarrollo urbano mal planificado, gobernanza débil o inoperante, 

desplazamiento y migración masiva de personas, entre otras. Una de las principales 

prioridades de la realización de estos proyectos es indicar a las comunidades de qué 

manera pueden comprender el riesgo de desastres, determinando los posibles efectos 

ambientales, económicos y sociales, estimando los daños y las pérdidas potenciales, 

definiendo cuales van a ser los propósitos a concretar y los tipos de intervención con una 

mejor preparación para una mejor respuesta y recuperación. 
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El pacífico colombiano representa una gran importancia ecosistémica para el país, pues 

cuenta con una estructura marino-costera muy variada, caracterizada por una gran 

riqueza de flora y fauna y diversos grupos de organismos que les han dado un alto valor 

a estas áreas. La presencia de comunidades indígenas y negras ha alcanzado un 

importante valor agregado de planificación en el territorio bajo sus cosmovisiones 

ancestrales y el conocimiento de las características naturales que han alcanzado a 

aprender durante el tiempo (Herrera, Moreno, 2014). 
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3. Objetivos 
 
 

 
2.1. Objetivo General 

 
Evaluar el estado ambiental de las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, en 

el sector de Bahía Málaga, con el fin de estructurar estrategias de prevención y 

adaptación al cambio climático, basado en las problemáticas que frenan las 

medidas de conservación del ecosistema en la zona. 

2.2. Objetivos específicos 
 

✓ Identificar los procesos de gestión del riesgo de desastres que se cumplen dentro 

de la zona de interés y los que precisan mayor atención, para planificar las 

estrategias de adaptación al cambio climático. 

✓  Especificar cuáles de las normativas ambientales se cumplen y se deberían de 

llevar a cabo dentro de la zona y que velen por la conservación del ecosistema. 

✓ Estructurar y formular una propuesta de adaptación al cambio climático bajo los 

conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con un enfoque de desarrollo 

sostenible para las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. 
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3. Marco de referencia 
 
 
 

 
4.1 Marco conceptual 

 
Apoyo y participación de las entidades gubernamentales en los procesos de 

monitoreo y gestión del riesgo de desastres en la zona de estudio de Juanchaco, 

Ladrilleros y La Barra. 

Una de las mayores problemáticas que presenta las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y 

La Barra, es la falta de monitoreo permanente de entidades regionales y nacionales como 

CVC, UNGRD, Alcaldía de Buenaventura, Comité de Gestión del Riesgo de 

Buenaventura, entre otros. Estas entidades realizan un inadecuado proceso de la 

identificación del estado en el que se encuentran los 3 “asentamientos”, y el Parque 

Nacional Uramba Bahía Málaga. En Colombia aún se desconoce cuál es la situación que 

atraviesa el Pacifico, que es una región que tiene un gran potencial ecosistémico en 

términos de variedad de flora y fauna. Estas zonas contemplan una gran riqueza cultural, 

dada la presencia de diferentes comunidades indígenas y negras. Estas han logrado una 

organización social y vínculos desde conceptos ancestrales que se manifiestan en 

prácticas de conservación de los diferentes ecosistemas. Por eso, para ellos es 

fundamental la protección y el cuidado de la biodiversidad en el territorio (PNNC, 2009). 

A pesar de lo anterior, la intensificación y la expansión regional ha conllevado a realizar 

un turismo desordenado en la zona de influencia. PNNC (2009) afirma que se evidencian 

vacíos en los procesos de planificación del territorio en las diferentes actividades de 
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turismo que se realizan en los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. Allí 

los procesos de planificación sectorial han sido deficientes, evidenciado el 

incumplimiento a los propósitos del POT de Buenaventura. Se ha identificado que: no 

hay articulación con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD); 

falta actualización de los instrumentos de planificación; y falta gobernanza, que ha 

llevado a un desconocimiento de los procesos de conocimiento del riesgo de desastres, 

donde no se han generado las capacidades de análisis y de evaluación del riesgo que 

se deben implementar en el territorio, con el fin de generar territorios resilientes antes y 

después de los desastres de diferentes orígenes que se puedan presentar en la zona de 

influencia. 

Las políticas de desarrollo han sido deficientes, lo cual ha causado que el territorio se 

encamine a un modelo de desarrollo insostenible por los bienes individuales y los 

intereses monetarios de particulares (PNNC, 2009). 

De acuerdo con la problemática evidenciada, se identifica la ausencia de los entes 

gubernamentales regionales, departamentales y nacionales en los procesos de 

conservación ecológica y de los conocimientos de gestión del riesgo de desastres, con 

lo cual se evidencia que los esfuerzos institucionales han sido mínimos para este 

territorio. El cambio climático ha sido el principal factor de amenaza para estas zonas, 

por lo tanto, se realiza un estudio que busca generar bases para la gestión del riesgo de 

desastres de manera proactiva y crear una visión de adaptación al cambio climático. Para 

ello, se implementan los principales conceptos de la GRD para planificar, gestionar y 

manejar el territorio de manera sostenible, definiendo acciones de prevención y 

reducción del riesgo de desastres que permitan controlar el riesgo, y así obtener 
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ocupaciones y construcciones seguras en el territorio generando una mejor toma de 

decisiones frente al desarrollo territorial. 

Con base en lo anterior, los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra, 

presentan una amenaza exponencial la cual requiere el apoyo de los entes 

gubernamentales con programas y acciones de reubicación de los asentamientos que 

están presentando niveles significativos de riesgo y vulnerabilidad, asociado a los 

incrementos del nivel del mar y la erosión costera. En estos lugares se presenta una 

amenaza grave a los ecosistemas costeros de manglares y los bosques que se 

encuentran inmersos en estos ecosistemas, que son los responsables de la gran 

cantidad de reproducción de flora y fauna continental. Lo anterior conlleva a realizar un 

análisis de cuáles serían las estrategias de GRD a implementar bajo las medidas de 

intervención prospectiva o correctiva. Se busca reducir o disminuir los daños y pérdidas 

que puedan llegar a presentar por cambio climático, los corregimientos de Juanchaco, 

Ladrilleros y la Barra. 

Cambio climático 

 
El cambio climático se debe a las actividades antrópicas, sea de manera directa o 

indirecta. Consiste en las alteraciones de la composición de la atmosfera, sumando a 

esto la variabilidad natural del clima, que se ha evidenciado al pasar de los años. El Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lo define como el 

conjunto de cambios que se presentan en el clima y que se deben a su variabilidad 

natural y a las actividades antrópicas (IDEAM, 2024). Es importante mencionar los GEI, 
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ya que estos gases consumen la radiación que es emitida desde la superficie de la Tierra, 

por las nubes y la atmosfera: 

La atmosfera emana la radiación en todas las direcciones, incluida la radiación 
descendente que es dirigida hacia la superficie de la tierra, por lo tanto, los gases de 
efecto invernadero retienen el calor en el sistema de la tropósfera, y a esto se le llama 
efecto invernadero natural. (IDEAM, 2024) 

El aumento considerable de la concentración de los gases de efecto invernadero conlleva 

a un aumento de la oscuridad de la atmosfera, donde dirige la radiación efectiva hacia el 

espacio con una mayor altitud y una baja temperatura, causando un aumento radiactivo 

y produciendo un desequilibrio de la temperatura en el sistema de la superficie de la 

troposfera, lo que conlleva al efecto invernadero acusado (IDEAM, 2024). Los gases de 

efecto invernadero son componentes gaseosos que hacen parte de la atmosfera, pueden 

ser tanto naturales como antrópicos. 

Con base en lo anterior, Colombia ha registrado un incremento de 0.2 a 0.3° C por 

década. Por otra parte, las precipitaciones mensuales decrecieron entre 2 y 3 mm por 

década, en los años de 1961 y 1990, (IDEAM, 2024). Los análisis de proyección para el 

país se basan en los cambios y la relación con el periodo de 1961 y 1990, y lo que habría 

en el 2070-2100. Las variables de temperatura del aire y la precipitación muestran que 

Colombia debido al cambio climático tendrá un aumento en su temperatura entre 1 y 4° 

C generando una variación entre el 15-30% en la precipitación para los periodos de 2070 

y 2090 (IDEAM, 2024). A partir de lo anteriormente mencionado las zonas y los sectores 

más sensibles al cambio climático en el país son: 

❖ Los territorios insulares y costeros 
 

❖ Los ecosistemas de alta montaña y reserva del recurso hídrico 
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❖ Sector salud 

❖ Sector transporte 

❖ Sector energético 

❖ Sector agropecuario. 

 

Los litorales 

 
Las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra se encuentran ubicadas, por sus 

características bioclimáticas, en la posición de bosque muy húmedo tropical. El entorno 

de sus localidades reúne dinámicas en la mayor parte de los ecosistemas marino- 

costeros de la región. Se destacan los litorales como un ambiente complejo de 

interacción con los elementos oceánicos y terrestres, establecidos por acciones 

atmosféricas, hidrometereológicas y geológicas que con el pasar del tiempo han 

empezado a modificar las formas de los asentamientos humanos (Restrepo, 2023). 

Los litorales juegan un papel importante, siendo espacios de alta sensibilidad relacionada 

con los efectos neotectónicos (levantamiento, subsidencia, sismicidad), el cambio 

climático, el aumento del nivel del mar. En estas situaciones se debe tener en cuenta 

que la influencia antrópica ha degradado los ecosistemas bajo las diferentes dinámicas 

de sus acciones (Restrepo, 2023). 

 

 

Pérdida de línea de costa y variabilidad climática 

 
A nivel mundial el cambio climático ha sido un factor importante por las altas emisiones 

de material particulado, por el gasto intensivo de los combustibles fósiles. Esto conlleva 

a un aumento considerable de la temperatura y a un modelo de desarrollo insostenible, 
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pues causa: la destrucción masiva de coberturas vegetales planetarias, el aumento 

exponencial de los niveles del mar, la erosión costera de forma acelerada, la intrusión de 

las aguas del mar en las fuentes de agua dulce, la erosión de playas, y la pérdida de 

dunas y humedales costeros, entre otros (Ruiz,Vargas, 2014). 

El presente documento tiene como fin dar a conocer las acciones desde la visión de la 

GRD, con el objetivo de articular estrategias para mejorar las capacidades de adaptación 

al cambio climático y un aumento de la resiliencia. Se busca: propiciar mejores acciones 

de gobernanza, aportar conocimientos de adaptación planificada al cambio climático y a 

la variabilidad climática, generar un desarrollo que enfrente el cambio o la variabilidad 

climática, e integrar la gestión del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento 

territorial, entre otros. 

 
 

 

4.2. Marco legal y normativo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ley 46 de 1988 

 
Normativa por la cual se propone la atención de los desastres, definiendo 
cuales son las responsabilidades y las funciones de los organismos de 
respuesta, de las entidades públicas, comunitarias y privadas, frente a la 
prevención del riesgo el manejo de los desastres, reconstrucción, entre 
otros (Congreso, 1988) 

 
 

 
Ley 99 de 1993 

 
“Normativa encargada de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables; se organiza el sistema nacional 
SINA” (Congreso de la República, 1993) 

 
 

 
Ley 388 de 1997 

 
Normativa para el ordenamiento territorial, el uso equitativo y racional del 
suelo (Congreso de la República, 1997) 
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Ley 1523 de 2012 

 
Normativa la cual rige la gestión del riesgo de desastres, adoptando las 
estrategias, planes, programas, políticas, instrumentos, medidas de 
intervención del riesgo, acciones para el conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo de desastres y el manejo de los desastres 
(Congreso de la República, 2012). 

 
 
 
 

 
Ley 1807 de 2014 

 
Normativa por la cual se determina cuáles son las condiciones y escalas 
de detalle, para zonificar las áreas de amenaza y las condiciones de 
riesgo, determinando las medidas a implementar para su mitigación, 
donde se tenga en cuenta los planes de ordenamiento territorial 
(Congreso, 2014) 

 
 

 
Decreto 1077 de 2015 

 
Decreto que reglamenta el sector vivienda, ciudad y territorio, con el fin 
de formular, dirigir, adoptar, coordinar y ejecutar los planes y proyectos 
que promuevan el desarrollo territorial urbano (Congreso, 2015) 

 
 

 
Decreto 1076 de 2015 

 
Decreto que reglamenta el sector ambiente y desarrollo sostenible, 
encargado de orientar y regular los procesos de ordenamiento territorial, 
definiendo las políticas que se regirán para la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento territorial y promoviendo el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables. (Decreto 1076, 2015) 

 
 

 
Plan de acción sobre 

Cambio Climático 2021- 
2025 

 
Este plan esta propuesto por el Banco Mundial y establece los aspectos 
por los cuales los territorios puedan avanzar, desde un enfoque de 
desarrollo verde lo que promueva la resiliencia y la inclusión en la 
incorporación del cambio climático como medida de la erradicación de la 
pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 
buscando la sostenibilidad (Grupo Banco Mundial, 2021 - 2025) 
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5. Metodología 

 
5.1. Localización - geografía 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio – Zona pacífica colombiana. 

Fuente: Parques Nacionales Naturales, año 2010. 
 
 
 

 

Coordenadas geográficas de ubicación 

 
❖ 240882.00 m E 

 
❖ 439765.00 m N 

 
La zona de estudio se encuentra ubicada en el Pacífico colombiano, donde se 

encuentran los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, del municipio de 

Buenaventura, situados en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Uramba 

(Restrepo, 2023). 
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Las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra, cuentan con características bioclimáticas 

muy variadas. Se define como un bosque muy húmedo tropical. Alberga una gran 

diversidad de fauna y flora marino-costera continental, por lo cual forma parte de los Hot 

Spots de la conservación de la naturaleza a escala planetaria (PNNC, 2009). 

 
 

 

Imagen 1. Imagen de los manglares de la zona. 
Fuente: Tomada en campo. 

 

 

5.2. Diseño metodológico 

 
La metodología propuesta en la realización de este documento se plantea en tres fases 

de estudio, las cuales implican diferentes estudios para lograr el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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✓ Fase 1. Adaptación al cambio climático desde la gestión del riesgo de 

desastres, como desarrollo para el cumplimento del objetivo: identificar 

los procesos de gestión del riesgo de Desastres que se cumplen dentro 

de la zona de interés y los que precisan mayor atención. Con el fin de 

dar cumplimiento a este objetivo se tuvo en cuenta que la gestión del 

riesgo de desastres propone identificar cuáles son los procesos que 

precisan mayor atención en los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros 

y la Barra. El propósito es integrar a los entes gubernamentales en los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y elusión del 

riesgo, para disminuir la vulnerabilidad ante los eventos hidroclimáticos 

e hidrometereológicos que son producidos por los fenómenos de 

variabilidad climática. Se analizaron los procesos de gestión del riesgo 

de desastres como herramientas que permiten reducir la vulnerabilidad 

ante las amenazas potenciales por los efectos del cambio climático en 

la zona de influencia. También se pretende aumentar la resiliencia antes 

y después de que un evento de origen natural pueda presentarse en la 

zona. Es importante mencionar la articulación de los instrumentos de 

planificación de los territorios, con el fin de realizar una mejor 

comprensión del riesgo de desastres, un aumento de la gobernanza y 

un fortalecimiento en los conceptos AVR (amenaza, vulnerabilidad, 

riesgo). 
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Por lo tanto, para la realización de este objetivo también se implementó 

la revisión bibliográfica de: el Plan maestro de erosión costera, el Plan 

municipal de gestión del riesgo de desastres PMGRD, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, el Marco Sendai para la reducción del riesgo de 

desastres, la Tercera comunicación nacional de cambio climático, entre 

otros. Se revisaron artículos y tesis académicas sobre el análisis de los 

cambios climáticos en las zonas de la costa litoral del pacifico 

colombiano. Esto permitió precisar cuáles son los métodos de gestión 

del riesgo de desastres a implementar en la zona de interés, con el fin 

de reconocer los procesos de gestión, bajo una mejor comprensión del 

riesgo de desastres, un aumento de la gobernanza y la resiliencia, lo que 

permita una visión de desarrollo sostenible en el territorio. 

 
 

✓ Fase 2. Estrategias de cumplimiento para la gestión del riesgo de 

desastres que permitan especificar cuáles de las normativas 

ambientales se cumplen y se deberían llevar a cabo dentro de la zona y 

que velen por la conservación del ecosistema. 

Para la realización de este objetivo se implementó la revisión de la Ley 

1523 de 2012, para la gestión del riesgo de desastres, donde se genera 

la formulación de estrategias, programas, políticas, instrumentos, 

medidas, y acciones para el conocimiento del riesgo, con el fin de 

orientar y articular acciones de ordenamiento territorial, la planificación 

del territorio, generando así una adaptación al cambio climático lo que 
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contribuya a disminuir el riesgo de los desastres y se encamine en la 

disminución de la vulnerabilidad y una mejor respuesta ante los 

diferentes eventos de origen natural que se puedan llegar a presentar en 

el territorio mencionado (Congreso de la República, 2012). 

Se revisó también la Ley 388 de 1997, como mecanismo para el análisis 

de los asentamientos que se encuentran en zonas altas de riego, con el 

fin de promover un ordenamiento territorial sostenible, lo cual permita 

tener en cuenta las necesidades actuales que atraviesa el territorio, con 

base en la prevención de los desastres (Congreso de la República, 

1997). 

 

 
✓ Fase 3. Elaboración de una estrategia desde la visión de la 

gestión del riesgo de desastres que permita estructurar y formular una 

propuesta de adaptación al cambio climático bajo los conceptos de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con un enfoque de desarrollo 

sostenible para las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra. 

Para el cumplimiento a este objetivo, como primera medida, se realizó 

una fase de campo, en donde se observaron e identificaron diferentes 

procesos ecosistémicos de la zona. En esta fase se involucró a la 

comunidad por medio de entrevistas (con su consentimiento 

debidamente aceptado). Para proteger su identidad se realizó una 

codificación de los sujetos entrevistados de la siguiente manera: las 
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persona que pertenecían a entes comunitarios SC#, para persona 

representante de ente gubernamental SG#. 

 

 

Codificación Ubicación 

SC1 La Barra 

SC2 Ladrilleros 

SC3 Ladrilleros 

SC4 Juanchaco 

SC5 Juanchaco 

SC6 Juanchaco 

SC7 La Barra 

SC8 La Barra 

SG1 La Barra 

Tabla 1. Codificación de los sujetos entrevistados. 
 

 
Las preguntas de la entrevista se realizaron considerando las 

siguientes categorías 

Categorías de investigación Número de pregunta de la entrevista 

 
Categoría 1: Procesos de Gestión del 
Riesgo de Desastres para planificar 
estrategias de adaptación al Cambio 
Climático 

• Pregunta 1 

• Pregunta 2 

• Pregunta 4 

• Pregunta 5 

• Pregunta 6 

• Pregunta 9 

 
 
Categoría 2: Normas aplicadas para la 
conservación de ecosistema 

• Pregunta 2 

• Pregunta 3 

• Pregunta 6 

• Pregunta 7 

• Pregunta 8 

• Pregunta 9 
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Categoría 3: Propuestas de adaptación 
al Cambio Climático, según la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en la zona 

• Pregunta 1 

• Pregunta 3 

• Pregunta 4 

• Pregunta 5 

• Pregunta 9 

Tabla 2. Categorías de investigación. 
 
 

 
De igual manera se realizó una revisión bibliográfica de instrumentos de planificación del 

territorio, como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), 

donde se promueve una actualización de este instrumento de planificación bajo una 

matriz de revisión y análisis para la actualización de los PMGRD. Se revisaron también 

proyectos, tesis, entre otros, encaminados a conocer y medir la vulnerabilidad por cambio 

climático, con el fin de proponer medidas y estrategias de adaptación, implementando y 

garantizando la supervisión del cuidado de los servicios ecosistémicos inmersos en el 

territorio. Es decir, se revisó todo lo que pueda llevar a realizar acciones de mejoramiento 

de las condiciones de riesgo, una prevención, un control y una elusión de los desastres 

lo que conlleve a generar acciones de respuesta antes los efectos del cambio climático 

en el territorio. 

En la siguiente gráfica, se muestra la elaboración de la metodología descrita, de manera 

descriptiva. 
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Figura 2. Metodología descriptiva. 
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6. Análisis de resultados 
 
 

 
Los resultados a analizar se identifican a través de las diferentes dinámicas de los 

ecosistemas costeros y de manglar, que presentan una gran variedad de servicios 

ecosistémicos, como proteger las zonas costeras, preservar la biodiversidad, regular los 

ciclos del agua, entre otros. Los ecosistemas anteriormente mencionados presentan 

amenazas exponenciales por Cambio Climático; como las principales se encuentran las 

crecidas del nivel del mar y la erosión costera, lo que conlleva a una urbanización mal 

planificada y una falta de gobernanza bajo los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres, por lo tanto, desde una revisión detallada, los análisis de resultados obtenidos 

en la realización del proyecto, evidencian: 

 

 
Fase 1: Adaptación al cambio climático desde la gestión del riesgo de desastres, 

como desarrollo para el cumplimento del objetivo: identificar los procesos de 

gestión del riesgo de desastres que se cumplen dentro de la zona de interés y los 

que precisan mayor atención, para planificar las estrategias de adaptación al 

cambio climático. 

A partir de los procesos de gestión del riesgo de desastres que precisan mayor atención 

en la zona, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de conocimiento del 

riesgo, con el fin de comprender y conocer de una mejor manera las amenazas que 

ponen en vulnerabilidad a la población de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. También es 

necesario identificar los principales escenarios de riesgo que amenazan a estas 
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comunidades. Como los resultados de dichos procesos, se tiene certeza de la necesidad 

de fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo de desastres en 

términos, ambientales, sociales, culturales y económicos, con el fin de mejorar los 

sistemas de monitoreo hidrometereológicos bajo los conceptos de precipitación, 

temperatura, humedad, brillo solar, evaporación, entre otros. El propósito es analizar el 

comportamiento del cambio climático y la variabilidad climática que se evidencia en el 

territorio, donde la red hidrometereológica permita realizar observaciones sobre las 

variables hidrometereológicas que presenta la zona, en función del tiempo. Esto permite 

integrar las redes hidrometereológicas, en los conceptos de la red de alertas tempranas, 

funcionando como una medida para la reducción del riesgo de desastres para estas 

zonas de estudio, permitiendo una mejor toma de decisiones y una mejor gobernanza 

para la zona. 

Teniendo en cuenta los diferentes fenómenos hidrometereológicos que están afectando 

el territorio, se tiene como resultado una constante, en cuanto a la falta de fortalecimiento 

de la capacidad de identificar los daños y pérdidas potenciales de riesgo de desastres 

que amenazan a la zona de estudio. En la misma se debe realizar la caracterización de 

las amenazas y las vulnerabilidades, lo que permita cuantificar el número de viviendas 

con probabilidad de daños y pérdidas, identificando la infraestructura vial expuesta, las 

redes de servicios públicos, una zonificación de las principales áreas que pueden ser 

afectadas por la erosión costera, y cuantificar los daños y pérdidas asociadas a bienes 

económicos y ambientales. Esto permitiría una mejor planeación del territorio, generando 

capacidades de resiliencia más eficientes, antes y después de que puedan ocurrir los 
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desastres, posiblemente por la falta de conocimiento del riesgo y sobre las diferentes 

dinámicas amenazantes que presenta el cambio climático en las zonas. 

Con base en los diferentes escenarios de riesgo por cambio climático evidenciados en 

la zona de interés, claramente se requiere realizar un análisis futuro, que implique el 

desarrollo de un estudio de las nuevas condiciones de riesgo que se pueden llegar a 

presentar en las zonas de influencia. Todo esto se lleva a cabo bajo los conceptos de la 

gestión prospectiva, realizando estudios del crecimiento poblacional, áreas de expansión 

urbana, el aumento de la demanda de los bienes y los servicios, identificación de cuáles 

son los próximos escenarios de riesgo de cambio y variabilidad climática, procesos de 

flujo y migración de las personas, entre otros; se tiene como base la importancia de una 

mejor gobernanza y administración del territorio, con el fin de planificar frente al aumento 

de las condiciones de riesgo que se puedan llegar a presentar en las zonas de 

Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. 

Se pretende contribuir al desarrollo sostenible creando territorios resilientes en capacidad 

de tener una mejor respuesta antes y después de los desastres que se puedan llegar a 

presentar por los fenómenos de diferentes orígenes que amenazan a estas zonas. Se 

evidencia que en la zona se presentan diferentes vulnerabilidades, como las económicas, 

que se presentan por la ausencia de adecuados presupuestos para satisfacer las 

necesidades básicas de la población (por ejemplo, la construcción de un acueducto para 

el consumo de agua potable). También se identifica: vulnerabilidad política ante la falta 

de autonomía para la toma de decisiones a nivel local y regional; vulnerabilidad técnica 

en los conceptos de construcción e infraestructura en términos de que la mayoría de sus 

construcciones se encuentran en zonas altas de riesgo; vulnerabilidad educativa, con 
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base en la ausencia de programas de educación de la gestión del riesgo de desastres; y 

vulnerabilidad ecológica, relacionada con el medio ambiente, frente a los efectos 

antrópicos degradativos que ponen en riesgo a los diferentes ecosistemas de estas 

zonas. 

A partir de la revisión del Plan maestro de erosión costera, el Plan municipal de gestión 

del riesgo de desastres PMGRD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Sendai 

para la reducción del riesgo de desastres y la Tercera comunicación Nacional de Cambio 

Climático, se evidencia que la erosión costera es el principal fenómeno amenazante en 

estas zonas. Esto se debe a las prácticas antrópicas de extracción de arenas, explotación 

de recursos marino-costeros para la construcción, la tala de los manglares, las obras 

costeras planificadas de forma inadecuada y descoordinadas que son construidas sobre 

la línea de costa. La erosión costera es un factor determinante para estas zonas, donde 

el aumento del nivel mar, debido al cambio climático pone en un riesgo exponencial a 

estas zonas, donde es importante definir como resultado el fortalecimiento del 

conocimiento del riesgo en los procesos de erosión costera. Por ejemplo, se definen las 

causas de la erosión y las medidas de intervención para mitigar o reducir el riesgo. Es 

importante comprender y plantear alternativas que minimicen los procesos de erosión y 

las afectaciones que puede producir en términos de infraestructura y degradación 

ambiental a los recursos naturales. 

Como resultado se evidencia la necesidad de la articulación del Marco Sendai para la 

reducción del riesgo de desastres, con un enfoque preventivo centrado en las personas, 

añadiendo amenazas ambientales, tecnológicas, biológicas y provocadas por el ser 

humano. Su meta es reducir la mortalidad mundial causada por los desastres, y reducir 
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el número de personas afectadas, minimizando las pérdidas económicas y definiendo 

prioridades como una mejor comprensión del riesgo. Se debe invertir en la reducción del 

riesgo de desastres para la resiliencia, con el fin de fortalecer la gobernanza. Esto es de 

gran importancia en todos los sectores, por lo cual se debe garantizar la coherencia de 

los marcos nacionales y locales con base en las leyes, las regulaciones y las políticas 

públicas, se debe reconstruir mejor para no volver a incurrir en el riesgo. 

 
 

 
Fase 2. Estrategias de cumplimiento para la gestión del riesgo de desastres. Se apuesta 

por lo que permita especificar cuáles de las normativas ambientales se cumplen y cuáles 

se deberían llevar a cabo dentro de la zona para que velen por la conservación del 

ecosistema. 

Las normativas de la gestión del riesgo a implementar en las zonas del pacifico 

colombiano, en Juanchaco, Ladrilleros y La barra permiten evitar nuevos escenarios de 

riesgo, bajo la planificación de la política nacional para la gestión del riesgo de desastres. 

Esto permitiría una mejor gobernanza y garantizar la sostenibilidad de los territorios bajo 

los parámetros que exige la norma. Basados en este concepto, se describen las 

principales normativas que se deberían implementar en el territorio con fines de 

conservación del ecosistema: 

❖ Ley 388 de 1997. Normativa para el ordenamiento del territorio, el uso equitativo 

y racional del suelo, preservando los patrimonios ecológicos y culturales en los 

territorios, promoviendo la prevención del riesgo de desastres en los 

asentamientos que se localizan en zonas de alto riesgo, con un enfoque de 
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protección del medio ambiente y prevención de los desastres (Congreso de la 

República, 1997). Es importante implementar la normativa con el fin de que sirva 

como un mecanismo que permita un ordenamiento adecuado del territorio, el uso 

eficiente del suelo, la preservación de los ecosistemas y la prevención de los 

desastres en zonas que se encuentran localizadas en áreas alto riesgo. 

❖ Ley 1523 de 2012. Normativa para la gestión del riesgo de desastres, que adopta 

las estrategias, planes, programas, políticas, instrumentos, medidas de 

intervención del riesgo, y acciones para el conocimiento y la reducción del riesgo 

de desastres y el manejo de estos. Orienta y articula las acciones de ordenamiento 

territorial para la planificación y el desarrollo sostenible. Es importante mencionar 

la articulación de la Ley 1523 de 2012 en los territorios de Juanchaco, Ladrilleros 

y La Barra (Congreso de la República, 2012). El propósito de la norma es generar 

un conocimiento del riesgo bajo los parámetros de la gestión del riesgo de 

desastres y la visión de adaptación al cambio climático, donde impulse a los 

territorios a ser más resilientes en cuestiones de una mejor respuesta antes y 

después de los desastres que se puedan llegar a presentar por los diferentes 

fenómenos hidrometereológicos, y así puedan llegar a planificar mejor sus riesgos 

y generar un aumento de la gobernanza en estas zonas; lo que permita una mejor 

toma de decisiones. 

❖ Decreto 1077 de 2015. Reglamenta el sector vivienda, ciudad y territorio. Formula, 

dirige, coordina y ejecuta planes y proyectos que promuevan el desarrollo 

territorial urbano, bajo los parámetros del uso eficiente y sostenible del suelo 

donde se tengan en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, 
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la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 

(Congreso, 2015). Estos planes y proyectos benefician la comunidad pues se 

enfocan en el desarrollo territorial urbano, con el fin de generar estrategias para 

el uso eficiente y sostenible del suelo. Para ello se tienen en cuenta: las 

condiciones de acceso y financiación de vivienda; y el acceso y la calidad de 

servicios públicos como agua potable y saneamiento básico. 

❖ Decreto 1076 de 2015. Decreto reglamentario del sector ambiente y desarrollo 

sostenible, encargado de orientar y regular los procesos de ordenamiento 

territorial, definiendo las políticas que buscan para los territorios desde una 

orientación hacia el desarrollo sostenible. Para ello se tienen en cuenta aspectos 

como: el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y su 

protección y recuperación (Decreto 1076, 2015). El principal beneficio de este 

decreto para la zona es promover el cuidado de los recursos naturales renovables, 

con el fin de garantizar el derecho a las personas de gozar de un medio ambiente 

sano, estableciendo el seguimiento de los recursos naturales, con base en su 

contaminación y degradación, lo que genere una mejor toma de decisiones para 

las autoridades ambientales. 

❖ Ley 1931 de 2018. Ley por la cual se establecen las directrices para la gestión del 

cambio climático, definiendo los procesos de adaptación y gestión del mismo, 

mitigación de los gases de efecto invernadero, planes integrales de gestión del 

cambio climático, resiliencia o capacidad de adaptación a este, y reducción del 

riesgo de desastres, entre otros (Ley 1931, 2018). La norma permite al territorio 

adoptar medidas de prevención del riesgo de desastres con el fin de disminuir la 
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vulnerabilidad de las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia y los recursos ambientales. De esta forma es posible disminuir los 

daños y pérdidas que puedan producirse por los eventos hidrometereológicos que 

amenazan a estas zonas. 

 

 
Como resultado a las normativas anteriormente nombradas es importante la articulación 

de estas en la zona, en términos de que cada ley y decreto propende hacia las mejoras 

en cuanto al conocimiento del riego, la reducción de construcciones de infraestructura en 

lugares de riesgo alto, y la promoción del desarrollo sostenible en lo territorial y lo 

ambiental. Con ello se busca reducir las condiciones actuales que generan riesgo y 

generar alternativas de resiliencia antes y después de los desastres para disminuir 

nuevos escenarios de riesgo, y fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación 

social de la gestión del riesgo de desastres, entre otros. 

 
 

 
Tabla de las entrevistas. Evidencia de campo 

 
Nota: Las respuestas que están subrayadas pertenecen a las categorías emergentes, 

descritas en la tabla #12 de categorías emergentes. 

Pregunta 1. ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha evidenciado en la zona, 
por el cambio climático? 

 

 
Tabla 3. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 1. 

 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 
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SC1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Hace aproximadamente unos 25 -30 
años, se desapareció una gran 
parte de la playa en la zona de La 
Barra, ahora la única forma de 
cruzar la playa es esperar que la 
marea esté en plena baja. El golpe 
más contundente que se ha 
evidenciado por el cambio climático 
es la pérdida de línea de costa, 
mencionando también el 
desconocimiento que tiene la 
comunidad sobre el calentamiento 
global y las amenazas que trae 
consigo mismas, produciendo el 
aumento del nivel del mar, siendo 
una de las principales problemáticas 
que nos pone en vulnerabilidad. 

 
 
 

 
Pregunta 2. ¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado en la zona por la 
erosión costera? 

Tabla 4. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 2. 
 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 

SC2 

 
 

X 

 
 

X 

 El principal cambio que ha realizado 
la erosión costera en nuestras zonas, 
es que al pasar del tiempo nos ha 
tocado asentarnos en las partes más 
altas. El aumento del nivel de mar ha 
producido constantes inundaciones 
en el territorio, hemos evidenciado 
cambios en nuestros climas, hace 
unos 15 o 20 años en los meses de 
enero y febrero no llovía, y ahora las 
constantes dinámicas de la 
variabilidad climática, nos afectan a 
diario. 

 

Pregunta 3. ¿De qué manera, conservan el ecosistema manglar? 

 
Tabla 5. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 3. 

 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 
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SC3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Nosotros mismos somos los 
encargados de realizar las acciones 
de conservación de los manglares, en 
términos de recolección de las 
basuras que arrojan los turistas 
cuando nos visitan, cuidamos los 
diferentes tipos de mangles que se 
encuentran en el ecosistema 
supervisando de que su deforestación 
no sea extensiva y podamos trabajar 
de forma sostenible con el 
ecosistema, donde podamos también 
reforestar y encaminarnos al 
desarrollo sostenible. En general 
nosotros mismos somos los que 
cuidamos la flora y fauna inmersa en 
los manglares. La alcaldía de 
Buenaventura ha sido muy mediocre 
con este territorio. 

 

 
Pregunta 4. ¿La zona cuenta con un acueducto? 

Tabla 6. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 4. 
 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

La alcaldía de Buenaventura ha sido 
muy ausente en términos de 
desarrollo para nuestro territorio, 
nosotros no contamos con un 
acueducto, por lo tanto, no tenemos 
agua potable, durante el tiempo que 
vivo en la zona, han realizado 2 o 3 
intentos de proyectos de construcción 
de un acueducto, pero siempre se 
quedan en el inicio. Nosotros 
contamos con tanques de 
almacenamiento de agua, una vez a 
la semana a veces colocan el agua. 
Es importante mencionar que no 
contamos con un ente que realice la 
recolección de las basuras, por lo que 
nos toca a nosotros mismos hacer la 
recolección y la disposición de los 
residuos. 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuentan con centros de salud? 

Tabla 7. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 5. 
 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 
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SC5 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

Sí tenemos un puesto de salud, pero 
se encuentra en muy mal estado, en 
algunas ocasiones llegan 
voluntariados y nos acercamos, pero 
estos voluntariados se realizan muy 
pocas veces durante el año, en 
general el puesto de salud se 
encuentra en muy malas condiciones 
y no brinda una atención que pueda 
satisfacer nuestras necesidades. 

 

 
Pregunta 6. ¿Cuáles son los principales cultivos que realizan en la zona? 

 
Tabla 8. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 6. 

 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 
 
 
 

 
SC6 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 Con el incremento del turismo 
nuestros cultivos se han deteriorado, 
al pasar del tiempo la mayoría de las 
personas ya no cultivan, pero lo que 
más se cultivaba es la papa china, el 
coco, la piña, el limón, la yuca, entre 
otros. Es importante mencionar que 
nosotros elaboramos nuestros tragos, 
pero la gran mayoría de estos llegan 
a nuestras zonas y vienen desde el 
Choco. 

 

Pregunta 7. ¿Cuáles son las principales problemáticas de orden social? 

Tabla 9. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 7. 
 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 

 
SC7 

  
 

 
X 

 Los problemas de orden público en 
estas zonas son muy recurrentes, 
evidenciando problemas de tipo 
social como, los robos, el microtráfico, 
secuestros, extorsiones, entre otros. 
No se evidencia un apoyo eficiente 
del gobierno para poder reducir y 
mitigar estas problemáticas, que son 
una de las principales que amenazan 
a estas zonas. 

 
 

 

Pregunta 8. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para realizar la pesca? 

Tabla 10. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 8. 
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Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 Inicialmente, desde hace muchos 
años nuestros métodos de pesca son 
ancestrales y culturales de manera 
que nosotros pescamos muchas 
veces con dinamita, pero esto ha 
traído consecuencias para la fauna 
marina, ya que hemos creado una 
sobreexplotación de especies como 
el atún, donde sus bancos ya no son 
los mismos y cada vez esta especie 
es más reducida al pasar del tiempo. 
Durante estos años hemos 
evidenciado nuevos barcos 
pesqueros, con tecnologías que 
permiten encontrar los mayores 
bancos de peces, poniendo en peligro 
la fauna costera. 

 
 

 
Pregunta 9. ¿Conocen los procesos de gestión del riesgo de desastres, que la 
alcaldía de Buenaventura ha implementado en la zona? 

Tabla 11. Descripción categorías correspondientes a la pregunta 9. 
 

Sujeto Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Respuesta 

 
 

SG9 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

La comunidad no conoce los 
procesos de gestión del riesgo de 
desastres, la mayoría de la población 
no sabe que es la GRD, hemos 
evidenciando que no hay rutas de 
evacuación en la zonas, la alcaldía de 
buenaventura y los entes 
gubernamentales de la gestión del 
riesgo de desastres tienen en un 
olvido constante a este territorio, por 
lo tanto la comunidad de nuestras 
zonas no saben cómo gestionar de 
manera eficiente, los riesgos por los 
fenómenos de diferentes orígenes 
que amenazan y ponen en 
vulnerabilidad a nuestro territorio. 
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Porcentaje de preguntas por 
categoría 

30% 
35% 

35% 

Categoría 1: Procesos de Gestión del 
Riesgo de Desastres para planificar 
estrategias de adaptación al Cambio 
Climático. 

Categoría 2: Normas aplicadas para la 
conservación de ecosistema. 

 

 
Categoría 3: Propuestas de adaptación 
al Cambio Climático, según la 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la 
zona. 

Grafica 1. Porcentaje de preguntas por categoría. 
 

 

Tabla de categorías emergentes 

 
Tabla 12. Categorías Emergentes 

 

Categoría de investigación 

Categoría emergente Falta articulación, hay 
articulación o está en proceso la 

articulación 

Categoría 1: Procesos de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres para planificar 
estrategias de adaptación al 
Cambio Climático. 

• Se ha evidenciado al pasar del 
tiempo una desaparición de una 
gran parte de la playa por la 
erosión costera. 

• La misma comunidad es la 
encargada de realizar las 
acciones de conservación de los 
manglares, y de los residuos 
sólidos que arrojan los turistas 
en sus visitas. 

• Es importante mejorar el estado 
de los centros de salud, en 
términos de mejores 
equipamientos, mejores 
instalaciones, mucho más 
personal de salud, entre otros, lo 
que permita brindar un acceso 
adecuado a la salud y una visión 
de resiliencia, llegado el caso 
que se pueda llegar a presentar 
un desastre y la comunidad 
pueda llegar a ser atendida de 
manera  eficiente,  permitiendo 
una visión de desarrollo 
sostenible para estas zonas. 

 
Falta articulación 
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 • La comunidad no conoce los 
procesos de gestión del riesgo 
de desastres, la mayoría de la 
población no sabe que es la 
GRD. Es importante generar 
capacitaciones a la comunidad 
de los procesos de conocimiento 
del riesgo, lo que permita a la 
comunidad conocer cuáles son 
los procesos de gestión del 
riesgo de desastres a 
implementar en la zona, ya que 
la  gestión  del riesgo  es  un 
proceso socialmente informado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría 2: Normas aplicadas 
para la conservación de 
ecosistema. 

• La población de estas zonas ha 
tenido que asentarse en los 
lugares más altos, por la pérdida 
de línea de costa y el aumento 
del nivel del mar, por el cambio 
climático. Por lo tanto, es 
importante articular las 
normativas para una mejor 
planificación del territorio, lo que 
permita una mejor resiliencia 
antes y después de los eventos 
de desastres que se puedan 
llegar a presentar. 

• Es importante recomendar a la 
alcaldía de Buenaventura 
presentarse de manera más 
recurrente en el territorio, con el 
fin de generar acciones de 
planificación del territorio y 
conservación ya que las 
acciones que se han realizado 
son mínimas. 

• Es importante la construcción de 
un acueducto, lo que permita el 
acceso al agua potable a la 
comunidad. 

• Es importante articular un ente 
para la recolección de los 
residuos sólidos, ya que la 
misma comunidad realiza la 
recolección y la disposición de 
los residuos. 

• Es importante articular las 
normas de planificación de los 
suelos, lo que permita a la 
comunidad incurrir de nuevo en 
la producción de sus cultivos, 
donde se pueda planificar de una 
mejor forma el territorio, con 
base a que la comunidad pueda 
realizar sus cultivos tradicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En proceso de articulación. 
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 y no se vean afectados por las 
acciones del turismo extensivo. 

• Se evidencian problemáticas de 
orden público, como robos, 
microtráfico, secuestros, 
extorsiones. Es importante que 
el gobierno genere un apoyo 
más constante a estas 
problemáticas sociales, con el fin 
de reducir y mitigar estas 
problemáticas que son unas de 
las que más afectan a estas 
zonas. 

• Es importante articular 
normativas para la protección de 
la flora y fauna marina, ya que en 
estas zonas se realizan acciones 
de pesca extensiva y destructiva 
para los ecosistemas marino- 
costeros, poniendo en peligro de 
extensión una gran cantidad de 
fauna marina. 

 

 
 
 
 

 
Categoría 3: Propuestas de 
adaptación al Cambio 
Climático, según la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en la 
zona. 

• Pérdida de línea de costa. 

• Desconocimiento que tiene la 
comunidad sobre el 
calentamiento global y sus 
diferentes dinámicas, en 
términos de variabilidad 
climática, erosión costera, 
pérdida de línea de costa, entre 
otros. 

• El aumento del nivel del mar ha 
producido constantes 
inundaciones en el territorio. 

• Se evidencian diferentes 
dinámicas climáticas respecto a 
variabilidad climática, en 
términos de que los climas 
cambian cada vez más, lo que 
pone en una amenaza constante 
al territorio ante eventos 
hidrometereológicos. 

• Es importante generar rutas de 
evacuación, por si llega a 
presentar un desastre de origen 
natural o de otros orígenes 
amenazantes. 

 
 
 
 
 
 

 
Falta articulación 

 
 

 
Grafica 2. Categorías Emergentes. 
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Fase 3. Elaboración de una estrategia desde la visión de la gestión del riesgo de 

desastres que permita, estructurar y formular una propuesta de adaptación al cambio 

climático bajo los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con un enfoque de 

desarrollo sostenible para las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra. 

Como resultado de esta fase, se propone la articulación del Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres de Buenaventura, donde se elaboró una Matriz de análisis de 

PMGRD, lo que permite revisar en un 100% el PMGRD y recomendar cuál es la forma 

adecuada de actualizar el PMGRD. Esta fase se llevó a cabo bajo los lineamientos de la 

Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de los PMGRD, elaborada en el 

año 2021 por la UNGRD. Esto permite a los territorios evitar condiciones de riesgo futura, 

una mejor gobernanza y un aumento de la resiliencia en estas zonas, obteniendo 

territorios con un enfoque al desarrollo sostenible. Con base en lo anterior, la articulación 

de este instrumento de planificación del territorio presenta conceptos de GRD como los 

Gráfica de Categorías Emergentes 

31% 
25% 

44% 

Categoría 1: Procesos de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres para planificar 
estrategias de adaptación al 
Cambio Climático. 

Categoría 2: Normas 
aplicadas para la 
conservación de ecosistema. 

 

 
Categoría 3: Propuestas de 
adaptación al Cambio 
Climático, según la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en la 
zona. 
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procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, elusión del riesgo y manejo 

de los desastres. Por ello, también se plantea como resultado para la actualización de 

dicho instrumento, con el fin de conocer cuáles son las necesidades actuales de la zona 

y así poder integrar de manera eficiente los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, por consiguiente, se evidencia la matriz. 

Propuesta de actualización de los Planes municipales de gestión del riesgo de 

desastres “PMGRD” 

Matriz de análisis plan municipal de gestión del riesgo de desastres 

 
Los PMGRD son instrumentos de planificación de gran importancia, pues informan de 

manera directa la planificación de los territorios, con base a los procesos de conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo, elusión del riesgo, manejo y recuperación de los 

desastres, donde la información está basada en estudios detallados que incluyen el 

diseño de medidas de intervención, que permiten realizar un seguimiento de la evolución 

de los escenarios de riesgo caracterizados. 

Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de los Planes Municipales 

de Gestión del Riesgo de Desastres 

La guía busca solucionar una prioridad y es brindar una herramienta metodológica que 

permita facilitar la formulación y actualización de los PMGRD, a partir de una 

autoevaluación, para que el municipio defina lo trabajado, lo que está por hacer y lo que 

esta por definir. Todo ello se puede integrar luego como un proceso de planificación, 

generar y garantizar la implementación en un corto, mediano y largo plazo, para 

identificar el riesgo en los municipios, y así reducir y evitar condiciones de riesgo futuras. 
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Es importante mencionar que se incursiona en una mejor preparación ante la 

materialización de un evento que se pueda llegar a presentar, mejorando la gobernanza 

en las zonas, aumentando la resiliencia con el fin de obtener territorios más seguros y 

sostenibles. 

Con base a los procesos de la Ley 1523 de 2012 de Gestión del Riesgo de Desastres, y 

los lineamientos de la Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó una matriz de 

evaluación que permite identificar el estado actual de los PMGRD: “Análisis municipal de 

gestión del riesgo de desastres”. En primera instancia la matriz de análisis realiza una 

descripción de: el departamento, el municipio, la categoría del municipio, numero de 

población, la fecha de realización de la evaluación y el nombre del PMGRD y la región. 

Con base en lo anterior la matriz de evaluación se encuentra establecida en cuatro 

etapas: 

• Etapa de diagnóstico municipal, donde se evidencia la información general del 

municipio. 

• Etapa de formulación, en la que se hace referencia a lo que se realiza en el 

PMGRD, y los lineamientos de la Guía Metodológica para la Formulación y 

Actualización de los PMGRD. 

• Etapa de componente programático y de armonización, donde se realiza una 

descripción de los instrumentos de planificación con los que se encuentra 

armonizado el PMGRD, leyes, decretos, elaboración de cronogramas de costos, 

identificación de fuentes de financiación, entre otros. 
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• Etapa de evaluación y seguimiento, basada en la definición donde los municipios 

elaboran un mecanismo de seguimiento y evaluación, generando informes 

semestrales y anuales sobre la implementación del PMGRD. Es decir, se 

presentan informes que indican cuales deben ser las acciones en las fichas de 

formulación de los PMGRD, donde se establece un seguimiento de las 

condiciones de riesgo actuales que presentan los municipios. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se realiza la evaluación de cada uno de los 

componentes, que exige la Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de 

los PMGRD; después se realiza una descripción de lo que se evidencia del componente 

dentro del PMGRD, luego se realiza un ítem de cumplimiento, es decir, si cumple, cumple 

parcialmente y no cumple. Se prosigue al ítem de observación y recomendación, donde 

se realizan las recomendaciones para cada componente en su respectiva etapa, con 

base en los lineamientos que exige la Guía Metodológica para la Formulación y 

Actualización de los PMGRD. Por último, se le asigna un valor de cumplimiento a cada 

componente, según una semaforización: 

• Color rojo, se asigna bajo los criterios numéricos de 0 donde se identifica que no 

se evidencia el componente dentro del PMGRD y se asigna 1 cuando se evidencia 

el componente de manera deficiente. 

• Color amarillo, se asigna bajo el criterio numérico de 2, donde se identifica el 

componente de manera parcial, por lo que es necesario fortalecer dicho 

componente. 
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• Color verde, se asigna bajo el criterio numérico de 3, donde se identifica el 

componente de manera eficiente, pero es necesario realizar recomendaciones 

para una mejora continua en pro al desarrollo del municipio. 

Con base en lo anterior siguen los resultados de evaluación, donde se evidencia el 

estado actual del PMGRD con un gráfico de tortas que identifica el porcentaje de 

cumplimiento y de deficiencias de las etapas de la matriz y un análisis del PMGRD con 

los porcentajes de evaluación de las 4 Etapas que contiene la matriz de evaluación. 

Luego de lo anterior, se realiza un análisis general de los resultados del PMGRD, con 

referencia al cumplimiento que obtuvo cada etapa con base en sus porcentajes, 

recomendando que es importante realizar acciones pertinentes con base en los procesos 

de gestión del riesgo y en los lineamientos establecidos por la Guía Metodológica para 

la Formulación y Actualización. Se evidencia dentro de la matriz una hoja de 

antecedentes históricos, haciendo referencia a una gráfica de la Plataforma Desinventar, 

sobre eventos de grades magnitudes que se han presentado en los municipios, la gráfica 

describe el tipo de evento y las diferentes pérdidas que se presentaron incluyendo los 

siguientes datos: número de personas fallecidas, pérdidas de viviendas, viviendas 

afectadas, personas heridas, número de personas desaparecidas, viviendas destruidas, 

pérdidas económicas, entre otras. 
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6.1. Evidencia: Matriz de análisis plan municipal de gestión del riesgo 

de desastres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 0-1. Matriz de análisis plan municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 
 

 

Imagen 0-2. Etapa de diagnóstico municipal. Información general del municipio. 



53  

 

 

Imagen 0-3. Etapa de formulación. 
 
 

 

Imagen 0-4. Componente programático y de armonización. 
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Imagen 0-5. Evaluación y seguimiento. 
 
 
 

 

Imagen 0-6. Resultados de evaluación. 
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Imagen 0-7. Grafica de antecedentes históricos. 
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Conclusiones 
 
 

 
• El análisis realizado a las zonas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra se evidencia 

la importancia de realizar reforzamientos estructurales de las estructuras que 

hacen parte del sistema poblacional del sector. Esto se debe a que estas 

comunidades, en gran parte, habitan en asentamientos informales o en lugares 

inseguros, lo que quiere decir, que están situados en zonas altas de riesgo de 

acuerdo con la localización evidenciada, vinculada con la falta de la planificación 

del territorio. 

 

 

• Es importante articular y actualizar los diferentes instrumentos de planificación del 

territorio, como los planes municipales de gestión del riesgo de desastres 

(PMGRD), para generar municipios más resilientes y seguros, con condiciones de 

desarrollo sostenible, evitando futuras situaciones de riesgo, preparando a la 

comunidad para gestionar dichos eventos y así lograr una mejor estrategia y 

gobernanza. 

 

 

• La gestión del riesgo de desastres, permite tomar decisiones acertadas e 

informadas, con base en los procesos de planificación del territorio y la gestión 

costera, con el fin de que la comunidad pueda conocer cuál es el estado de las 

líneas de costa y las líneas de manglar. Con base en esto, es importante realizar 

acciones de conservación del territorio, evaluando los efectos antrópicos y los 
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fenómenos naturales que se pueden llegar a presentar por cambio climático, por 

sus diferentes dinámicas, generando fenómenos hidrometereológicos que afectan 

a la comunidad de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. 

 

• Es importante articular la política pública, que permita implementar la normativa, 

crear políticas, y así generar estrategias para la conservación de los ecosistemas 

marino-costeros, asegurando su resiliencia ante los desastres que puedan ocurrir, 

esto permite una mejor preparación, respuesta y recuperación. 

 

• El conocimiento del riesgo permite a la comunidad identificar cuáles son los 

principales escenarios del riesgo, realizar un análisis y una evaluación del mismo. 

Es necesario generar espacios de capacitación a la comunidad bajo este 

concepto, con el fin de realizar un seguimiento del riesgo y sus componentes, 

efectuando una comunicación asertiva de la gestión del riesgo de desastres, lo 

que permita promover una mayor conciencia y que se logren alimentar los 

procesos de reducción del riesgo y el manejo de los desastres ante los diferentes 

eventos que se puedan llegar a presentar por Cambio Climático y la erosión 

costera. 
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Recomendaciones 
 
 

 
La resiliencia y la preparación ante los eventos de desastres es de gran importancia en 

la gestión del riesgo. Por esto se recomienda fortalecer este componente con el fin de 

realizar acciones conjuntas de coordinación con los sistemas de alerta, capacitando a la 

comunidad sobre los diferentes escenarios de riesgo amenazantes que se encuentran 

presentes en el territorio por cambio climático. Es importante que la comunidad de 

Juanchaco, Ladrilleros y La Barra pueda distinguir los diferentes niveles de riesgo en los 

que se encuentra inmersa. Así, se podrán gestionar de una manera más eficiente las 

situaciones de riesgo, generando una mejor capacidad adaptativa a los diferentes 

eventos que se puedan a llegar a presentar por la variabilidad climática. Esto se debe 

realizar con el fin de proponer la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, 

donde se incluyan reforzamientos estructurales para las viviendas y se promueva el 

apoyo de recursos por parte de los entes gubernamentales, para la construcción de obras 

de control y de estabilidad, por la erosión costera y por las diferentes amenazas que 

presentan los fenómenos hidrometereológicos en estas zonas. 

Es importante mencionar la actualización de los diferentes instrumentos para la 

planificación de los territorios como los PMGRD. 
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Anexos 
 
 

 
A partir de los anexos, se plantea la matriz de evaluación y análisis de PMGRD como 

una herramienta que permite una mejor planificación del territorio con base en los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, elusión del riesgo, manejo de 

los desastres y recuperación. Con base en lo anterior se añade como anexo la matriz de 

análisis propuesta, adjuntándose como en un archivo de Excel. 
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