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Proporcionar herramientas y metodologías 

para optimizar la recuperación post-
emergencia, permitiendo a las 

organizaciones minimizar el impacto y facilitar 

la vuelta a la normalidad de manera 

eficiente.

Objetivo general



Enseñar a evaluar el 

impacto de la 

emergencia y la 

efectividad de la 

respuesta inicial, 
utilizando técnicas y 

herramientas 

apropiadas.

Guiar en la revisión y 

adaptación de los 

planes de 

emergencia basados 

en lecciones 
aprendidas, 

mejorando la 

capacidad de 
respuesta futura.

Ofrecer 

recomendaciones y 

herramientas prácticas 
para fortalecer la 

resiliencia y preparación 

ante futuras emergencias.

Objetivos específicos



Gestión del riesgo de 

emergencias y desastres
Según la GRED

CAPACIDADES

SE
G

URID
AD RIESG

O

VULNERABILIDADES

Medidas de mitigación ·  Protección 

financiera · Preparación

PREVENCIÓN AMENAZA



IMPORTANCIA DE 

Mantenimiento 

e infraestructura

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Identificación y análisis de 

amenazas

Análisis de 

vulnerabilidades

Análisis del riesgo y construcción 

de escenarios de afectación

Monitoreo del riesgo

Comunicación del riesgo

1. Conocen la infraestructura 

· Las fortalezas 

· Las oportunidades de mejora

Información clave….



IMPORTANCIA DE 

Mantenimiento 

e infraestructura

REDUCCIÓN DEL RIESGO

PREVENCIÓN

MITIGACIÓN

PROTECCIÓN FINANCIERA

1. Conocen la infraestructura 

· Las fortalezas 

· Las oportunidades de mejora

2. Coordinan el programa de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo

3. Pueden apoyar los procesos para 

asegurar la protección financiera



IMPORTANCIA DE 

Mantenimiento 

e infraestructura

MANEJO DE LA EMERGENCIA 

O DEL DESASTRE

Preparación para la 

respuesta

Ejecución de la 

respuesta

Preparación para la 

recuperación

Ejecución de la 

respuesta

1. Conocen la autonomía de cada edificación 

(salud)

2. Pueden participar en la construcción de planes 

de contingencia

3. Son los líderes de procesos que pueden generar 

riesgos (eléctrico, químico, entre otros)

4. Participan en la determinación de la afectación 

de la infraestructura (EDAN)

5. Participan en el proceso de recuperación y 

continuidad de operaciones



FASE DE LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS

ACCIONES EN RESPUESTA A 

EMERGENCIAS

ACTIVACIÓN

Criterios

Canales

Cadenas

MOVILIZACIÓN
Personas y recursos hacia espacios de 

destino

RESPUESTA

EDAN x Componentes 

_ Estructural

_ No estructural

_ Funcional

Toma de decisiones

Ejecución de la respuesta

DESMOVILIZACIÓN

Retorno

Reemplazo

Recogida

Registro de persona y recursos 

movilizados hacia espacios

CIERRE

Reunión de equipo

Informe

Plan de mejora



SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL
Relacionada con los elementos que no 

forman parte del  sistema de soporte de 

la edificación. 



HOSPITAL DE IESS
Manta Ecuador



SEGURIDAD FUNCIONAL

20%

Organización para gestionar los riesgos y 

responder a emergencias y desastres

Grado de implementación de los planes 

establecidos

¿Sindrome del Plan de Papel?



RECUPERACIÓN

post-emergencia



Recuperación 
post-emergencia:

Involucra acciones 
inmediatas, 
intermedias y a largo 
plazo.

Objetivo: Minimizar el 
impacto y facilitar la 
vuelta a la normalidad.

Proceso de 
restablecimiento de 
las condiciones 
normales tras una 
emergencia.



Recuperación efectiva 
Claves

Protección de la vida y 
bienestar.

Continuidad de las 
operaciones y servicios.

Mejora continua basada en 
lecciones aprendidas.

Reconstrucción de 
infraestructuras y entornos 
afectados.



Marco normativo 
colombiano

Establece los 
lineamientos para la 
respuesta y 
recuperación ante 
emergencias y 
desastres.

Fomenta la 
coordinación entre 
entidades públicas y 
privadas.

Ley 1523 de 2012

Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD): 
Instituye las bases 
para la gestión 
integral del riesgo en 
Colombia.

Obligaciones de las 
Empresas: 
Integración de la 
gestión del riesgo en 
sus procesos 
operativos y 
administrativos.

Decreto 2157 de 2017



Fases de recuperación
post-emergencia

Evaluación: Recopilación 
de datos y análisis de 
vulnerabilidades.

Revisión: Adaptación de 
planes de emergencia y 
lecciones aprendidas.

Optimización: Estrategias para 
mejorar la recuperación y 
comunicación post-emergencia.



Casos de estudio Colombianos 
Respuesta inmediata & recuperación a 

mediano y largo plazo

Tragedia de Armero (1985)

El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró 
en erupción, generando una avalancha de lodo que sepultó 
el municipio de Armero en el departamento del Tolima. El 
desastre dejó aproximadamente 25,000 muertos, siendo uno 
de los eventos más devastadores en la historia de Colombia.

Deslizamiento en Mocoa (2017)

El 31 de marzo de 2017, una serie de deslizamientos de tierra, 
causados por intensas lluvias, afectaron la ciudad de Mocoa 
en el departamento del Putumayo. El desastre resultó en la 
muerte de más de 300 personas, con muchas más 
desaparecidas y desplazadas.



Reflexionemos 
preguntas iniciales

¿Qué tan preparados 
estamos para una 

recuperación 
efectiva?

¿Cómo podemos 
mejorar nuestros 

procesos actuales de 
recuperación?

¿Qué rol juega la 
normativa en nuestra 

planificación de 
recuperación?



FASES DE LA RECUPERACIÓN 

POST-EMERGENCIA
según la Normatividad Nacional



Fases de recuperación
post-emergencia

Fase Inmediata:

Primera respuesta y 
estabilización 

(Decreto 2157 de 
2017).

Actividades críticas: 
Protección de vidas y 

bienes.

Movilización de 
recursos de 

emergencia.

Fase a Largo Plazo:

Reconstrucción y 
fortalecimiento de la 

resiliencia.

Restauración de 
servicios y 

operaciones.

Incorporación de 
medidas para 

prevenir futuras 
emergencias.

Fase Intermedia:

Evaluación de daños 
y necesidades.

Planificación para la 
recuperación a 
mediano plazo.

Identificación de 
recursos y prioridades.





Fases inmediata
respuesta y estabilización

Definición 
y alcance:

· Respuesta rápida 
para minimizar daños.

· Estabilización de la 
situación de 
emergencia.

Acciones 
claves:

· Rescate y atención 
médica.

· Aseguramiento de 
áreas peligrosas.

· Comunicación con 
las autoridades y 
coordinación de 
recursos.

Normativa 
Relacionada:

Decreto 2157 de 
2017: Regula la 
respuesta inmediata 
a emergencias y la 
coordinación 
interinstitucional.



Fases intermedia
Evaluación de daños 

y necesidades

Objetivos:

· Determinar el 
alcance del daño.

· Evaluar las 
necesidades 
inmediatas y a 
mediano plazo.

Metodología:

· Recopilación de 
datos a través de 
evaluaciones en 
campo.

· Coordinación con 
expertos y 
autoridades locales.

Priorización:

· Identificación de 
sectores críticos para 
la intervención.

· Definición de 
recursos necesarios 
para la recuperación.



Fases a largo plazo
reconstrucción y resiliencia

Objetivos:

· Restaurar 
infraestructuras, 
servicios y 
operaciones a niveles 
normales o 
mejorados.

· Implementar 
medidas de 
resiliencia para 
mitigar futuros riesgos.

Acciones claves:

· Planificación de la 
reconstrucción con 
enfoque en 
resiliencia.

· Inclusión de la 
comunidad en el 
proceso de 
recuperación.

· Coordinación con 
entidades nacionales 
e internacionales.

Apoyo 
gubernamental:

· Implementación de 
programas de apoyo 
a largo plazo.

· Integración de la 
resiliencia en la 
planificación urbana 
y rural.



Análisis de eventos recientes
Lecciones aprendidas

· Importancia de la coordinación 
interinstitucional.

· Papel de la comunidad en la 
recuperación.

· Fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 
resiliencia.

Mocoa 2017



EVALUACIÓN

POST-EMERGENCIA
Metodologías, herramientas y 
marco normativo



Evaluación
post-emergencias. 

rtancia

La evaluación post-
emergencia es crucial 
para identificar fallas y 
éxitos.

Facilita la mejora continua 
y la adaptación de los 
planes de emergencia.

vos

Identificar los impactos de 
la emergencia.

Evaluar la efectividad de 
la respuesta.

Proporcionar 
recomendaciones para 
mejorar la resiliencia.



Técnicas
de recopilación de datos

Encuestas y entrevistas:

Recopilación de testimonios y 
datos de los afectados y los 
primeros respondedores.

Uso de cuestionarios estructurados 
y entrevistas en profundidad.

Observación directa:

Evaluación en campo de las áreas 
afectadas.

Documentación fotográfica y 
mapeo de daños.

Uso de tecnologías:

Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para mapeo de 
daños.

Drones para la evaluación aérea y 
recopilación de datos en áreas 
inaccesibles.

Aplicación de la NTC 5254:

Directrices para la evaluación de 
daños y necesidades, asegurando 
que la recopilación de datos siga 
un enfoque estandarizado y 
efectivo.



Análisis de vulnerabilidad
y riesgos residuales

Identificación de 
vulnerabilidades:

Análisis de las condiciones 
previas a la emergencia que 

contribuyeron al impacto.

Evaluación de infraestructuras 
críticas, servicios esenciales y 

comunidades vulnerables.

Evaluación de riesgos 
residuales:

Identificación de riesgos que 
permanecen o emergen tras 

la emergencia.
Evaluación de la capacidad 

de la comunidad para 
enfrentar futuros eventos 

similares.

Normativa aplicable:
Decreto 1072 de 2015: 

Directrices para la gestión de 
riesgos laborales, integrando 

la evaluación post-
emergencia.



Herramientas digitales 
para la evaluación

Software de evaluación de 
riesgos:

Análisis de las condiciones 
previas a la emergencia que 
contribuyeron al impacto.

Evaluación de infraestructuras 
críticas, servicios esenciales y 
comunidades vulnerables.

Plataformas Colaborativas:
Uso de plataformas en línea para la 
coordinación y gestión de la respuesta 
(e.g., Sahana, Ushahidi).

Integración con el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD):
Uso de herramientas del SNGRD para 
consolidar y analizar datos de la 
evaluación.

Coordinación entre entidades públicas y 
privadas a través de plataformas digitales.



REVISIÓN & MEJORA

DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO
ante emergencias y desastres



Importancia de la revisión periódica:

Revisar regularmente los procedimientos 
permite identificar nuevas amenazas, 
actualizar estrategias, y garantizar que todos 
los empleados estén familiarizados con los 
protocolos más recientes.

Programación de ejercicios periódicos:

Los ejercicios de preparación deben ser 
programados regularmente, al menos una 
vez al año, o con mayor frecuencia en 
industrias de alto riesgo. Esta periodicidad 
permite a los empleados mantenerse en 
práctica y asegura que las mejoras recientes 
sean efectivamente implementadas y 
probadas.

1. Revisión regular:



Incorporación de lecciones aprendidas:

Esto incluye la actualización de 
procedimientos, deben ser comunicadas a 
todos los empleados y se deben realizar 
capacitaciones adicionales si es necesario 
para asegurar que todos comprendan los 
cambios.

Adaptación a nuevas realidades:

A medida que las amenazas evolucionan, 
también deben hacerlo los planes de 
emergencia. Esto puede incluir la integración 
de nuevas tecnologías, la adaptación a 
cambios en la infraestructura de la empresa, 
o la respuesta a nuevas normativas legales y 
regulatorias.

2. Actualización 

de planes:



Mantener a los empleados informados:

desde nuevos contratados hasta personal 
con experiencia, estén al tanto de los 
procedimientos de emergencia. Esto incluye 
tanto la formación inicial como la 
capacitación recurrente para reforzar el 
conocimiento y las habilidades.

Fomento de una cultura de seguridad:

Cuando los empleados ven que la empresa 
invierte en su formación y se toman en serio la 
preparación ante emergencias, es más 
probable que adopten una mentalidad 
proactiva respecto a la seguridad.

3. Capacitación continua:

Desarrollo de habilidades y competencias:

Es importante que los empleados desarrollen 
competencias específicas que los preparen 
para situaciones complejas. Esto puede incluir 
primeros auxilios, manejo de extintores, o el 
uso de equipos de protección personal (EPP).



EVALUACIÓN
& retroalimentación



1. Análisis 

post-ejercicio:

Revisión de 
desempeño:

Es crucial llevar a cabo un 
análisis sistemático y basado 
en los datos recopilados 
durante el ejercicio, 
incluyendo observaciones, 
registros de tiempo, y 
comentarios de los 
supervisores.

Identificación de 
brechas:

Parte del análisis implica 
identificar las brechas entre el 
desempeño esperado y el real. 
Esto podría incluir demoras en 
la evacuación, fallos en la 
comunicación, o 
incumplimiento de los 
protocolos de emergencia.



2. Informe de 

resultados:

Documentación 
detallada:

Los hallazgos del análisis 
post-ejercicio deben ser 
documentados en un 
informe claro que 
proporcione datos 
cuantitativos (como tiempos 
de respuesta) y cualitativos 
(como observaciones de 
comportamiento) para 
respaldar las conclusiones.

Gráficos y tablas:

Incluir gráficos, tablas y 
diagramas que ilustren las 
principales métricas de 
desempeño. Puede incluir 
una comparación entre el 
tiempo de respuesta real y el 
esperado.

Conclusiones y 
recomendaciones:

Culminar con conclusiones 
claras basadas en el análisis 
y recomendaciones 
específicas, estas deben ser 
accionables y dirigidas a 
resolver las debilidades 
identificadas.



3. Recomendaciones 

para la mejora continua:

Desarrollo de 
planes de acción:

Con base en las 
recomendaciones del 
informe, se deben 
desarrollar planes de 
acción específicos, 
deben incluir plazos 
claros, responsables 
asignados, y los recursos 
necesarios para 
implementar las mejoras.

Retroalimentación 
a los participantes:

Esta retroalimentación 
debe ser constructiva y 
centrarse tanto en los 
aspectos positivos como 
en las áreas que requieren 
mejoras. (reuniones de 
equipo, sesiones de 
capacitación posteriores, o 
mediante informes 
individuales).

Revisión y 
actualización de 
procedimientos:

Basado en el feedback y 
los hallazgos del informe, 
los procedimientos de 
emergencia de la 
empresa deben ser 
revisados y actualizados. 



ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR
la recuperación



Optimización de la 

recuperación

Definición de 
optimización

· Mejora de la eficiencia y 
efectividad en la 
recuperación post-
emergencia.

· Reducción del tiempo de 
inactividad y minimización 
de los impactos negativos.

Importancia

· Asegura una recuperación 
rápida y ordenada.

· Fortalece la resiliencia de 
la organización ante futuras 
emergencias.



Establecimiento de prioridades 
en la recuperación

Identificación de 
prioridades:

Evaluar qué aspectos son 
críticos para la operación y 
la seguridad.

Priorización de recursos para 
las áreas más afectadas y 
vulnerables.

Criterios de 
priorización:

Impacto en la operación.

Disponibilidad de recursos.

Tiempo requerido para la 
recuperación.



Coordinación con autoridades  
y partes interesadas

Importancia de la 
coordinación:

La recuperación efectiva 
depende de una buena 
coordinación entre todas las 
partes involucradas.

Evita duplicidades y asegura 
que los recursos se utilicen 
de manera eficiente.

Herramientas para la 
coordinación:

Creación de comités de 
crisis o grupos de trabajo.

Uso de plataformas digitales 
para la comunicación y el 
seguimiento.



Apoyo psicosocial
y restricción comunitaria

Enfoque en el bienestar 
mental:

Las emergencias afectan la 
salud mental de los 
empleados y las 
comunidades.

Programas de apoyo 
psicosocial son cruciales 
para una recuperación 
integral.

Estrategias de apoyo 
psicosocial:

Capacitación en primeros 
auxilios psicológicos.

Implementación de 
programas de apoyo 
emocional y psicológico.

Reconstrucción comunitaria:

Involucrar a la comunidad 
en el proceso de 
recuperación.

Promover la resiliencia 
comunitaria a través de la 
participación activa.



Uso de indicadores para medir
el éxito de la recuperación

Definición de Indicadores Clave de Desempeño 
(KPI):

Herramientas para medir la eficacia y eficiencia 
de la recuperación.

Permiten realizar un seguimiento del progreso y 
ajustar las estrategias según sea necesario.

Ejemplos de Indicadores:

Tiempo de restauración de operaciones críticas.

Nivel de satisfacción de los empleados y la 
comunidad.

Cumplimiento de los objetivos de recuperación 
establecidos.

Aplicación de Indicadores:

Monitoreo continuo del proceso de 
recuperación.

Evaluación y ajustes en tiempo real para 
optimizar resultados.



Resumen de los 

puntos clave

Introducción a la recuperación post-emergencia:
Comprensión de la importancia de la recuperación post-
emergencia y el marco normativo colombiano.

Fases de la recuperación post-emergencia:
Exploración de las fases de recuperación: inmediata, intermedia y 
a largo plazo, con un enfoque en la normatividad nacional.

Evaluación post-emergencia:
Herramientas y metodologías para evaluar los daños y la 
efectividad de la respuesta, cumpliendo con la normativa vigente.

Estrategias para optimizar la recuperación:
Priorizar, coordinar y medir la recuperación para optimizar el 
retorno a la normalidad, con un enfoque normativo.

Comunicación Post-Emergencia:
Importancia de la comunicación efectiva, transparente y conforme a 
la normativa para asegurar una recuperación coordinada.



Importancia de la Recuperación Integral:

La recuperación post-emergencia no solo se 
centra en la restauración física, sino también 
en el bienestar emocional y la resiliencia 
organizacional.

Cultura de mejora continua:

Promover una cultura de aprendizaje 
continuo basada en las experiencias y 
lecciones aprendidas en cada emergencia.

Reflexiones finales

Cumplimiento normativo:

Cumplir con la normativa no es solo una 
obligación legal, sino una herramienta para 
mejorar la eficacia y credibilidad de la 
recuperación.



Recomendaciones 
para la Implementación

Evaluación periódica:

Realizar evaluaciones 
periódicas de los planes de 
emergencia y los 
procedimientos de 
recuperación para 
asegurarse de que estén 
actualizados.

Capacitación y simulacros:

Capacitar al personal y 
realizar simulacros 
regularmente para preparar 
a la organización para 
cualquier eventualidad.

Colaboración y 
comunicación:

Fomentar la colaboración 
entre departamentos, así 
como con autoridades 
externas y partes 
interesadas, para mejorar la 
coordinación durante la 
recuperación.



1.

CONCLUSIONES

2. 3.

La evaluación post-

emergencia es esencial 

para identificar fallas y 

éxitos, lo que permite 

una mejora continua en 

la gestión de riesgos.

La coordinación efectiva 

entre entidades y la 

inclusión de la 

comunidad son claves 

para una recuperación 

integral.

La optimización de la 

recuperación debe 

enfocarse en la 

reducción del tiempo de 

inactividad y la 

minimización de los 
impactos negativos.
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¿Preguntas?



Recuerda que POSITIVA tiene para ti:

Cursos virtuales

OVAS

Audios

Mailings

Artículos

Guías

Juegos digitales

Videos
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