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CoyunturaCoyuntura

La alerta naranja es el resultado de una serie de variaciones 
volcánicas detectadas por las autoridades gracias al 
seguimiento y vigilancia continuo en la zona. Por ello, es 
necesario repasar las principales medidas con conforman esta 
alerta, así como algunas tareas y acciones asumidas por la 
industria aseguradora. 

 Volcán Nevado del Ruiz: 
89 días en alerta naranja

Carlos R. Molina U.
Subdirector de la Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería de Fasecolda 
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Un gigante no tan dormido

El Nevado del Ruiz es uno de los volcanes con mayor 
actividad en América Latina, de hecho, su historia está 
marcada por la erupción del miércoles 13 de noviembre de 
1985, evento catastrófico de gran magnitud para el país; 
catalogado, incluso como el segundo suceso eruptivo más 
mortífero del siglo XX, después del cataclismo del Monte 
Pelée, en mayo de 1902 en Martinica, isla de Francia.

Este evento, que afectó a los departamentos del Tolima 
y Caldas por la avalancha de lodo que descendió por el 
río Lagunilla, causada por el deshielo, arrasó la totalidad 
del municipio de Armero, llevándose la vida de más de 
25 000 personas. En términos de daños, estudios de 
la fecha reportaron pérdidas por cerca de USD 712,8 
millones, que correspondieron aproximadamente al 
2,05% del producto interno bruto (PIB) de esa época.

Alerta naranja 

El Nevado del Ruiz es uno de los 21 volcanes que se 
encuentran activos en el país (se destacan también 
el Galeras, Cerro Machín y Cerro Bravo, contando 
estos dos últimos con un mayor potencial de daño, 
según las autoridades), no obstante, a diferencia de 
los demás el Nevado ha mostrado en su actividad 
volcánica diversos cambios en los últimos meses, 
que han generado fuertes preocupaciones. 

Justamente, tras el aumento de los gases y fluidos, sumado 
a la fuerte emisión de ceniza, resultado de las novedades 
en la actividad sísmica (más de 1.400 sismos registrados 
en dos días), el pasado 30 de marzo de 2023 el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) decidió cambiar el nivel de 
alerta, de amarillo a naranja, activando de esta manera 
las acciones de las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). 

El establecimiento de la alerta naranja, que estuvo activa 
hasta el pasado 27 de junio, configuró un llamado a las 
comunidades cercanas al volcán, que llegó acompañado 
de una restricción de acceso en algunas áreas y de la 

evacuación preventiva de las poblaciones que fueron 
parte de polígono de afectación establecido por las 
autoridades desde 2015, el cual, posteriormente, 
fue analizado a la par con un radar de 15 kilómetros 
trazados alrededor del volcán, lo que arrojó un total de 
21 municipios en amenaza alta, y 6 en amenaza media.

Respecto a la zona de amenaza alta cercana al volcán, 
vale la pena anotar que esta se definió con base en 
los fenómenos volcánicos asociados a flujos de lava y 
oleadas piroclásticas, es decir, aquellos fragmentos de 
material sólido que puedan ser expulsados a través de la 
columna eruptiva durante un estallido, lahares (flujos de 
sedimentos y agua), avenidas torrenciales de escombros, 
ondas de choque, gases y caída de ceniza. 

En relación con los planes de contingencia y preparación 
para hacer frente a una posible erupción, el cambio 
de alerta estuvo acompañado de la activación del 
Plan Nacional de Respuesta por Actividad del volcán 
Nevado del Ruiz, el cual contó con protocolos a nivel 
departamental y municipal, enfocados en atender a los 
posibles municipios afectados de los departamentos 
de Caldas, Tolima, Risaralda, Cundinamarca, Quindío y 
Valle del Cauca. Este plan considera el tener equipos de 
emergencia listos, rutas de evacuación claras, refugios 
seguros y suministros adecuados para atender a las cerca 
de 56.000 personas en riesgo de afectación (14.000 
ubicadas en cabeceras municipales y 42.000 en zonas 
rurales dispersas).

Los sectores turístico, ganadero y agro han sido 
los principales impactados, lo cual, asociado a las 
condiciones de salud de los habitantes en las zonas 
urbanas de mayor cercanía al cráter, ha requerido que los 
anillos de respuesta establecidos por el Gobierno nacional 
consideren, además de rutas terrestres y aéreas de 
evacuación inmediata, la disposición constante de agua 
potable, el uso obligatorio de tapabocas y la atención 
psicosocial para los pobladores más afectados.

En relación con la articulación de las entidades 
gubernamentales, las medidas asumidas como respuesta 
en caso de una eventual erupción han requerido la 
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Gráfico 1: 
Municipios en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz

Fuente: Mapas del Servicio Geológico Colombiano (SGC) / Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Leyenda Explicativa
Zonificación de amenaza por caída de piroclástos: La delimitación de las zonas potencialmente afectadas por caídas de ceniza y lapilli fue realizada por la integración de datos geoológicos, históricos y empleando
el modelo numérico de advección-difusión TEPHRA2 (Bonadonna et al., 2005). Se representa en el mapa el escenario para una columna eruptiva de hasta 20 km de altura sobre la cima del edificio y un VEI 4. La
distribución sigue la tendencia predominante de los vientos en el área con dirección occidente-nororiente.

Corresponde a la zona que sería afectada por caídas de ceniza y lapilli, representa un área con acumulaciones mayores a 10 cm (carga sobreimpuesta > 100 kg/m²), con un radio aproximado de 25 km,
dentro de la cual se pueden afectar zonas rurales de los municipios de Villamaría, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Rosa de Cabal.

Corresponde a la zona que sería afectada por caídas de ceniza y lapilli con acumulaciones entre 1 y 10 cm (carga sobreimpuesta entre 10 y 100 kg/m²), con un radio aproximado de 54 km, dentro del cual se
pueden afectar los municipios de Pereira, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Belacazar, Palestina, Risaralda, Villamaría, Manizales, Neira, Marulanda, Herveo, Casabianca,
Villahermosa, Murillo y Santa Isabel.

Corresponde a la zona que sería afectada por caídas de ceniza y lapilli con acumulaciones de 0,5 mm a 1 cm (carga sobreimpuesta entre 0,5 y 10 kg/m²), con un radio aproximado de 88 km.

Nota final: La información contenida en este mapa es de carácter referencial, para ser usado en el manejo de emergencias asociadas con este volcán. Las líneas punteadas entre las zonas de amenaza indican un
cambio transicional y de ningún modo representan límites absolutos. Frente a la ocurrencia de eventos extremos poco frecuentes no contemplados en este mapa, se requiere investigaciones e inclusiones adicionales.

Amenaza Alta proyectada: Zona expuesta a caída de piroclastos con acumulaciones mayores a 10 cm, cubriendo las direcciones alrededor de la cima del edificio no contempladas en la tendencia principal
de los vientos. Lo cual podría afectar otras cabeceras y/o zonas rurales de municipios.

Amenaza Media proyectada: Zona expuesta a caída de piroclastos con acumulaciones entre 1 y 10 cm, cubriendo las direcciones alrededor de la cima del edificio no contempladas en la tendencia principal
de los vientos. Lo cual podría afectar otras cabeceras y/o zonas rurales de municipios.

Amenaza Baja proyectada: Zona expuesta a caída de piroclastos con acumulaciones entre 0,5 mm y  1 cm, cubriendo las direcciones alrededor de la cima del edificio no contempladas en la tendencia
principal de los vientos. Lo cual podría afectar otras cabeceras y/o zonas rurales de municipios.

Corresponde a la zona que podría ser afectada por corrientes de densidad piroclástica (flujos y
oleadas piroclásticas), proyectiles balísticos, lahares, flujos de lava, avalanchas de escombros, onda
de choque y gases volcánicos.

Leyenda ExplicativaZona de Amenaza Alta

Zona expuesta a caída de ceniza y lapilli, que representa un área con acumulaciones
mayores a 10 cm.

Zona expuesta a caída de ceniza y lapilli, que representa un área con acumulaciones entre 1 y
10 cm.

Zona de Amenaza Media

Leyenda Explicativa

Zona de Amenaza Alta

Generalidades del Volcán Nevado del Ruíz (VNR): Se encuentra localizado en la Cordillera Central colombiana, en las coordenadas 4°53’43’’ N y 75°19’21’’ O, entre los departamentos de Caldas y Tolima, hace parte del Parque Nacional Natural
Los Nevados; se ubica a aproximadamente a 28 km de la cuidad de Manizales y a 140 km de Bogotá; tiene una altura de 5.321 metros sobre el nivel del mar; es un estratovolcán con un cráter principal activo denominado Arenas, el cual tiene un
diámetro de 750 m y una profundidad de 200 m y forma parte del Complejo Volcánico Nevado del Ruiz (CVNR). En una futura erupción es posible la ocurrencia de uno o varios de los siguientes fenómenos: corrientes de densidad piroclástica de
escoria, pómez y ceniza, bloques y cenizas; caídas de ceniza y lapilli, proyectiles balísticos, lahares y avalanchas de escombros. Este mapa representa la interpretación de la evaluación de la amenaza volcánica, resultado de la integración de los
registros geológicos que permiten conocer los fenómenos volcánicos y su posibilidad de ocurrencia (flujos de lava, corrientes de densidad piroclástica – flujos piroclásticos, proyectiles balísticos, caídas de ceniza y lapilli; y lahares); así como también
el resultado de simulaciones computacionales de dichos fenómenos, considerando como foco de emisión el cráter activo actual Arenas. Los fenómenos se simularon utilizando las herramientas informáticas de Tephra2 (Bonadonna et al., 2005) para
caídas piroclásticas, Cono de Energía (Palma, 2012) y Titan2D (Patra et al., 2005) para flujos piroclásticos y avalanchas de escombros, LavaPL (Connor et al., 2012) para flujos de lava, LaharZ (Iverson et al., 1998 - Schilling, 2014) para flujos de lodo
(lahares) y Eject! 1.4 (Mastín, 2001) para proyectiles balísticos. Nota: Las referencias bibliográficas mencionadas estan disponibles en la memoria explicativa. Es posible la formación, destrucción y/o colapso de domos en el edificio volcánico que
podrían generar Corrientes de Densidad Piroclastica de menor alcance a los escenarios planteados. La manifestación y grado de afectación del fenómeno se evidenciaría en las observaciones del monitoreo volcánico.

Corresponde a la zona que podría ser afectada por corrientes de densidad piroclástica (flujos y oleadas piroclásticas), proyectiles balísticos, lahares, flujos de lava, avalanchas de escombros, onda de choque y gases volcánicos.Las
corrientes de densidad piroclástica corresponden a oleadas piroclásticas y flujos piroclásticos que se pueden componer de: ceniza, escoria, ceniza y pómez y bloques y ceniza; que afectarían las partes cercanas del edificio
volcánico, canalizándose por las cuencas de los ríos Lagunilla, Gualí, Azufrado, Recio, Molinos y las quebradas Nereidas, Alfombrales, La Lisa, La Marcada, La Hedionda, Aguas Calientes, La Plazuela y La Negra; el avance de
estos fenómenos pueden alcanzar distancias de hasta 18 km hacia el noroccidente y al suroriente. Los fragmentos  de roca expulsados con una trayectoria balística pueden afectar un radio de hasta aproximadamente 5 km,
alrededor del cráter Arenas. La zona de amenaza por flujos de lava se restringe a las partes cercanas al edificio volcánico y podrían tener un alcance de hasta 4.7 km. Las zonas más susceptibles a avalanchas de escombros son las
partes altas de las cuencas de los ríos Azufrado y Lagunilla.
Corresponde a la zona que podría ser afectada por lahares, que se originan en la parte alta del edificio volcánico, canalizándose por los valles de las quebradas y los ríos que nacen allí. En el sector occidental del volcán, en la zona
rural de Villamaría, los flujos descenderían por los valles de las quebradas Nereidas, Alfombrales y el río Molinos, posteriormente alcanzarían a los ríos Claro y Chinchiná, avanzando cerca de  62 km hasta desembocar en el río
Cauca y posiblemente descender algunos kilometros aguas abajo. En este recorrido se afectarían las zonas rurales de los municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina, Neira y Anserma. Hacia el norte y nororiente en la
cuenca del río Gualí, los flujos avanzarían cerca de 97 km, hasta desembocar en el río Magdalena, donde podrían recorrer algunos km aguas abajo. En esta trayectoria, se afectarían las zonas rurales de los municipios de Herveo,
Casabianca, Fresno, Palocabildo, Falan, Mariquita y Honda, y  las cabeceras municipales de Mariquita y Honda. Hacia el oriente del volcán los flujos descenderían por las cuencas de los ríos Azufrado y Lagunilla, después de la
unión de estos dos ríos, los flujos avanzarían por el río Lagunilla alcanzando las planicies del sector del antiguo Armero, logrando avanzar hasta el río Magdalena a una distancia de 79 km desde el cráter Arenas.  Los lahares al
descender al valle donde se ubica el antiguo Armero, pueden desviarse hasta alcanzar el cauce del río Sabandija ocacionando el posible represamiento de este. En este recorrido se afectarían las zonas rurales de los municipios de
Villahermosa, Murillo, Casabianca, Líbano, Lérida, Falan y Armero Guayabal. Al suroriente del edificio volcánico, sobre la cuenca del río Recio, luego de una trayectoria de aproximadamente 88 km,  los lahares llegarían al río
Magdalena, pasando por las zonas rurales de los municipios de Murillo, Líbano, Lérida, Venadillo y Ambalema.

Corresponde a la zona que sería afectada por caídas de ceniza y lapilli con acumulaciones entre 1 y 10 cm (carga sobreimpuesta entre 10 y 100 kg/m²), con un radio aproximado de 54 km, dentro del cual se pueden afectar los
municipios de Pereira, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Belacazar, Palestina, Risaralda, Villamaría, Manizales, Neira, Marulanda, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Isabel.

Corresponde a la zona que sería afectada por caída de ceniza y lapilli con acumulaciones de 0,5 mm a 1 cm (carga sobreimpuesta entre 0,5 y 10 kg/m²), con un radio aproximado de 88 km.

Zona expuesta a caída de ceniza y lapilli , que representa un área con acumulaciones mayores a 10 cm (carga sobreimpuesta > 100 kg/m²), con un radio aproximado de 25 km, dentro de la cual se podrían afectar las zonas rurales
de los municipios de Villamaría, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Rosa de Cabal.

Zona de Amenaza Media

Zona de Amenaza Baja

Nota final: La información contenida en este mapa es de carácter referencial, para ser usada en el manejo de emergencias asociadas con este volcán. Los límites de las áreas de amenaza (líneas punteadas) en ningún modo representan límites
absolutos. Frente a la ocurrencia de otros fenómenos y/o eventos extremos poco frecuentes no contemplados en este mapa, se requiere investigaciones e inclusiones adicionales. Para el desarrollo de este mapa se ha considerado como punto de
emisión/erupción el cráter Arenas, en caso de que ocurrieran puntos de emisión fuera de estas zonas, el mapa debe ser actualizado.  El mapa incluye las zonas de amenaza para los fenomenos volcánicos en caso de una erupción con un VEI 3 - 4;
sin embargo se pueden presentar escenarios eruptivos menores en los que se  pueden dar emisiones de gases, cenizas y la generación de pequeños flujos piroclásticos y lahares.

Zonas que podrían ser afectadas en una explosión lateral dirigida (Blast).

Zonas que podrían ser afectadas en una explosión lateral dirigida (Blast).
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Para mayor información consultar en:
http://www.sgc.gov.co/Manizales/Volcanes/Nevado-del-ruiz-/Mapa-de-amenazas.aspx

correo electrónico: ovsm@sgc.gov.co
Para citar el mapa se sugiere:

Servicio Geológico Colombiano. 2015. Mapa de Amenaza Volcánica del Volcán Nevado del Ruíz.
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 Amenaza Volcánica:
Peligro latente de que un evento de origen volcánico se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523/2012).
Caída de piroclastos:
Como consecuencia  de las erupciones explosivas, los volcanes expiden a la atmosfera partículas fragmentadas (piroclastos) que, de acuerdo a su tamaño, se conocen
como: ceniza (menor de 2 mm); lapilli (2 a 64 mm); bloques y bombas (mayor de 64 mm).
Piroclastos transportados por el viento:
La ceniza y el lapilli son transportados por el viento hasta zonas alejadas del volcán (cientos o miles de kilómetros) y depositados por efecto de la gravedad formando
capas que siguen la topografía preexistente, cubriendo, en general, un área muy extensa. La cantidad de piroclastos acumulados y su tamaño de grano disminuyen con la
distancia al volcán. En la mayoría de las erupciones se producen caídas piroclásticas y su distribución dependerá de la dirección y fuerza del viento predominante. Las
caídas de piroclastos pueden causar: oscurecimiento del ambiente; en la salud humana y animal: infecciones respiratorias, irritación de los ojos y las vías respiratorias,
intoxicaciones y alergias; en las infraestructuras y viviendas: cubrimiento y enterramiento, obstrucción de drenajes artificiales, colapso de techos y líneas de conducción
eléctrica, corrosión a elementos metálicos; en la agricultura y ganadería: pérdida parcial o total de cultivos y ganado, contaminación de fuentes de agua por sólidos y
químicos; tormentas eléctricas y afectación al transporte aéreo y terrestre.

Proyectiles Balísticos:
Las bombas y los bloques volcánicos (diámetro desde 64 mm hasta métricos) son expulsados con trayectorias parabólicas, como proyectiles balísticos desde el cráter, a
velocidades de decenas a centenares de metros por segundo. Por lo general, su distribución está restringida a una distancia menor a 10 km del punto de emisión. Los
proyectiles balísticos causan destrucción de infraestructura y muerte o lesiones graves de seres vivos por impacto directo; incendios forestales o de viviendas.

Corrientes de Densidad Piroclástica (Flujos y Oleadas Piroclásticas):
Son nubes de material incandescente compuestas por fragmentos de rocas, cenizas y gases calientes (con temperaturas de 300 °C a > 800 °C), que se mueven a
grandes velocidades (de decenas a varios centenares de km/h) desde el centro de emisión, por los flancos del volcán tendiendo a seguir los valles. Se originan a partir del
colapso gravitacional de columnas eruptivas y por la destrucción gravitacional y explosiva de domos y flujos de lava. La mayoría de los flujos piroclásticos tienen dos
partes: un flujo basal de fragmentos gruesos que se mueve a lo largo de la superficie del suelo y una nube turbulenta de ceniza que se expande por encima, lateral y
frontalmente del flujo basal. La ceniza puede caer desde esta nube en un área amplia, siguiendo la dirección del viento. Los flujos piroclásticos destruirán todo a su paso y,
específicamente, pueden causar: arrasamiento e incendio de los elementos expuestos en su trayectoria, debido a sus altas velocidades y temperaturas. Cubrimiento y
enterramiento del área expuesta, incluidos obstrucción de cauces, relleno de depresiones topográficas e interrupción de vías de diferente orden. Muerte y graves lesiones
a las personas y animales por quemaduras e inhalación de ceniza caliente y gases. La probabilidad de sobrevivir a este fenómeno es nula.

Flujos y Domos de Lava:
Son corrientes de roca fundida, relativamente fluidas, que son emitidas por el cráter o por grietas en los flancos del cono activo  con temperaturas entre 800 °C a 1200 °C.
Al salir del cráter forman lenguas que tienden a canalizarse a lo largo de los valles; su velocidad y alcance dependen de su composición, la morfología representada por la
pendiente del valle y las barreras topográficas que encuentren a su paso. Existen lavas fluidas y lavas viscosas: las primeras pueden extenderse hasta decenas de
kilómetros desde el foco de emisión; lavas menos fluidas se mueven solamente unos pocos kilómetros por hora y raras veces se extienden a más de 8 km desde los focos
de emisión. Cuando las lavas son muy viscosas se acumulan en los centros de emisión, formando montículos escarpados, o en forma de cúpula, conocidos como domos
de lava, que al enfriarse llegan a taponarlos. Los domos pueden explotar o colapsar, generando flujos piroclásticos y, posteriormente, flujos de lodo o lahares. Los flujos de
lava se mueven relativamente lentos, de manera que las personas pueden alejarse de su trayectoria; sin embargo, todo en su camino será derribado, rodeado, sepultado y
quemado, debido a sus altas temperaturas. Las lavas específicamente pueden causar: destrucción de infraestructura, sepultura, quema de cultivos e incendios forestales.
Las muertes atribuidas a los flujos de lava son a menudo debido a causas indirectas, tales como las explosiones cuando la lava interactúa con el agua, asfixia debido a los
gases tóxicos acompañantes, flujos piroclásticos por colapso de domos y lahares por deshielo. En caso de que exista una erupción que genere flujos de lava, se debe
poner particular atención al avance de los mismos hacia centros poblados o infraestructuras.

Lahares (Flujos de Lodo Volcánico):
Corresponde a una mezcla de fragmentos de roca (puede presentar bloques hasta de más de 10 m de diámetro), arena, limo, arcilla y agua que se desplazan por los
cauces de las quebradas y ríos. Dependiendo de la relación entre agua y sólidos, se les denomina flujo de escombros y flujo hiperconcentrado. Los lahares varían en
tamaño y velocidad, los pequeños son de menos de unos pocos metros de ancho,  varios centímetros de profundidad y pueden fluir unos pocos metros por segundo. Los
lahares grandes pueden ser de cientos de metros de ancho, decenas de metros de profundidad y fluirían a varias decenas de metros por segundo. Estos tipos de flujos se
pueden generar durante (primarios) o después (secundarios) de las erupciones volcánicas, por una variedad de mecanismos que permiten la interacción del agua con
materiales volcánicos y no volcánicos. Las fuentes de agua para formar lahares pueden provenir por el derretimiento de nieve y hielo, lagos cratéricos, lluvias, corrientes
fluviales o reservorios de agua en las inmediaciones y al interior del volcán. Los lahares pueden causar: arrasamiento y destrucción de vegetación, cultivos y de las
estructuras existentes a lo largo de su trayectoria; enterramiento y aislamiento pasivo y tardío de grandes extensiones de terreno, incluidas las infraestructuras ubicadas
sobre las mismas; relleno de cauces naturales y artificiales; inundación de las regiones aledañas en el caso de presentarse represamiento de los ríos y quebradas. Por la
velocidad y energía con la cual puede formarse un lahar, este es un evento muy peligroso y la probabilidad de sobrevivir a su impacto directo es mínima.

Avalanchas de Escombros:
Son enormes deslizamientos del edificio volcánico que pueden suceder como resultado de la inestabilidad de sus flancos. La inestabilidad de un volcán puede deberse a
la intrusión de magma en su interior, a un fuerte sismo cercano, o al debilitamiento de la estructura interna del volcán. En ocasiones el colapso del edificio es acompañado
por actividad eruptiva, caracterizada por explosiones de extrema violencia (blast o explosión lateral dirigida) que generalmente están dirigidas en la misma dirección del
deslizamiento. Las avalanchas de escombros son muy rápidas y móviles y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Sin embargo, vale anotar que estos eventos son
muy poco frecuentes en la vida de un volcán.

Gases volcánicos:
Antes, durante y después de una erupción los volcanes emiten cantidades importantes de gases, siendo en su mayoría vapor de agua, al cual se debe sumar ciertas
concentraciones de CO2 (dióxido de carbono), SO2 (dióxido de azufre) y H2S (sulfuro de hidrógeno) entre otros. Generalmente estos gases se diluyen rápidamente en la
atmósfera, de manera que no representan un peligro mayor para la salud humana. El sentido del olfato humano no es lo suficientemente sensible como para detectar
concentraciones muy bajas de gases volcánicos, que no necesariamente son peligrosas para la salud, especialmente cuando existe una buena ventilación. Sin embargo,
las concentraciones de CO2 y CO (gases inoloros) en depresiones topográficas pueden llegar a causar la muerte. Una exposición prolongada a gases volcánicos puede
provocar irritación de los ojos y problemas respiratorios.
Ondas de Choque:
Es una onda de presión que se propaga a una velocidad mayor que la del sonido, producida durante la actividad  explosiva de un volcán. Las ondas de choque pueden
causar: vibración y rompimiento de ventanas, fisuras en paredes y líneas vitales y conmoción en las personas que se vean afectadas por este tipo de fenómeno.

Sismos Volcánicos:
Los sismos generados por la actividad interna de un volcán generalmente no son de gran magnitud pero dependiendo de ésta y la distancia al epicentro se pueden
ocasionar desde daños menores en la infraestructura y líneas vitales hasta colapso de las mismas; adicionalmente, podrían generar diferentes tipos de movimientos en
masa.
VEI:
El Índice de Explosividad Volcánica (VEI) es una escala que permite medir el tamaño o la magnitud de erupciones volcánicas explosivas. Dicha escala varia de 0 a 8,
donde el incremento en un  número representa un aumento en la explosividad de diez veces respecto al anterior. El VEI se establece de acuerdo a características de la
erupción, tales como el volumen del material emitido (incluyendo caídas piroclásticas y corrientes de densidad piroclástica, entre otros productos), la altura de la colummna
eruptiva, la duración y otros parámetros cualitativos del evento eruptivo.
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intervención de los ministerios de Ambiente, Agricultura, 
Vivienda (agua y saneamiento), Defensa (fuerzas 
militares y de policía), del Interior y la Cancillería 
(para atender las comunidades indígenas y migrantes 
de otras nacionalidades que se ubican en la zona de 
afectación). En términos de capacidad tecnológica, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) ha participado en la 
evaluación y operación de los sistemas de alerta 
temprana (SAT) instalados en la zona.  

Gestión del sector asegurador

La ausencia de información previa durante la erupción 
del Nevado del Ruiz en 1985 motivó el diseño y 
estructuración del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, que le ha permitido al país contar 

con un marco normativo y una política nacional en la 
que interactúan un conjunto de entidades públicas, 
privadas y comunitarias.

En el ámbito asegurador, la información ha 
desempeñado un papel fundamental, principalmente 
en la evaluación de los riesgos catastróficos cubiertos 
por las pólizas, tanto de daños como de vida y salud. 
Bajo esta premisa, la industria aseguradora, con 
el propósito de poder contar con datos precisos 
y actualizados, consolidó la información de los 
riesgos asegurados aledaños al volcán. Es importante 
mencionar que para la industria resulta imperativo 
el poder conocer de manera oportuna y precisa las 
pérdidas que puedan sufrir los asegurados, para 
lograr procesar y pagar las reclamaciones de manera 
rápida y eficaz.
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Resultado de este trabajo, liderado por el Supervisor, 
a marzo de 2023 la industria reportó cerca de 196 
billones de pesos en riesgos asegurados aledaños al 
volcán1 para el segmento de seguros generales, con una 
cesión de reaseguro del 27%, y $73 billones en pólizas 
de seguros de vida, con cesión del 16%.  

Respecto a los departamentos con mayor valor 
asegurado, Risaralda, Caldas y Tolima agruparon 
cerca del 90% del total, con 112, 89 y 42 billones de 
pesos, respectivamente. En cuanto a los municipios, el 
cúmulo superior se encuentra en las capitales de estos 
departamentos: Pereira ($88 billones), Manizales ($73 
billones) e Ibagué ($31 billones). 

En linea con lo anterior, en relación con los valores 
asegurados en el segmento de seguros generales, 
se registraron 83 billones de pesos en pólizas de 
terremoto, 68 billones en las de autos y 22 billones en 
las de incendio. 

1.  Organización Mundial de la Salud (2022): World mental health report: transforming mental health for all.

Finalmente, en el segmento de vida, las pólizas de ARL 
agruparon un total de 24 billones de pesos, mientras 
que vida grupo y salud representaron un total de 16 y 
11 billones, respectivamente. 

Durante los últimos años, la industria de seguros ha 
venido cumpliendo su labor, dada la materialización 
de una serie de eventos causados por distintos riesgos 
naturales, lo que ha llevado a que las labores de 
ajuste desempeñen un papel crucial en el proceso 
indemnizatorio de atención a los siniestros. No obstante, 
es fundamental seguir fortaleciendo el trabajo de los 
ajustadores, buscando mejorar la interacción con las 
entidades encargadas de la atención de emergencias. 

En lo relativo a la oferta de seguros, el sector se 
enfrenta al desafío de seguir presentando alternativas 
innovadoras que aumenten la capacidad de resiliencia 
de la población. En este sentido, se espera que, bajo 
las recientes aclaraciones en el marco normativo de 

Carretera a Nevado del Ruiz desde Murillo Tolima. Foto: Juan Carlos Amortegui / Shutterstock.com 
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los seguros paramétricos, estas soluciones para todo 
tipo de productos y ramos jueguen un papel importante 
en el objetivo de acercar más a la población a la figura 
del seguro como mecanismo de transferencia y gestión 
del riesgo.

Nuevo Comité de Indemnizaciones 
del gremio

Fasecolda, consciente de la importancia de contar 
con una instancia donde se consideren soluciones 
a problemas que se presenten durante la gestión de 
posibles reclamaciones en la materialización de un 
evento catastrófico, como la posible erupción del 
volcán Nevado del Ruiz, ha decidido crear el Comité de 
Indemnizaciones, el cual, por supuesto, se enmarcará 
bajo un contexto de operación que cumpla con las 
medidas de libre competencia. 

Con el fin de iniciar las labores de este comité, se ha 
considerado apropiado adelantar un taller de «cocreación» 

R La ausencia de información 
previa durante la erupción 
del Nevado del Ruiz en 
1985 motivó el diseño y 
estructuración del Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

con sus miembros. Esta sesión tiene como objetivo definir 
conjuntamente la agenda de trabajo a corto y mediano 
plazo, la cual se sumará a las actividades propuestas 
por el gremio, como la actualización del Protocolo de 
actuación gremial en caso de eventos catastróficos, 
creado con el objetivo de atender, a través de una serie 
de estrategias comunicacionales, los eventos de este 
tipo con mayor impacto para el país.
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