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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe reúne las etapas de formulación y ejecución del proyecto “Áreas 
protegidas locales de bosque seco tropical y diagnóstico de sus conectividades 
socioecosistémicas para el fortalecimiento de los procesos de conservación en las zonas 
adyacentes del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, en los Municipios de San Jacinto y 
San Juan Nepomuceno” el cual  se inició en enero del 2012, gracias al apoyo de Conserva 
Colombia (tercera convocatoria) mediante la firma del convenio 032 celebrado entre la 
Fundación Bachaqueros y el Fondo de Acción Ambiental en diciembre del 2011. 
 
Con este se da continuidad  al proceso ya iniciado por Parques  Nacionales para avanzar  y 
construir una base técnica que plantee las conectividades entre el SFF los Colorados y su área 
de influencia, por ello, es socio principal y coejecutor del proyecto. 
 
Se responde también al cumplimiento de la misión institucional  de la Fundación Bachaqueros 
en  procura  de   intercambiar experiencias y apoyar a las entidades gubernamentales en el 
manejo de riesgos y amenazas a la biodiversidad y  dar bases para la restauración 
socioecológica de ecosistemas de baja representatividad en el sistema de áreas protegidas 
como es el caso del ecosistema de Bosque seco de transición entre otros que se describirán en 
este documento. 
 
Se aspira que mediante proyectos piloto en el Caribe se vaya dando forma práctica al programa 
de “Protocolo Biodiversidad & Manejo de riesgos sobre los ecosistemas” que  surge en el año 
2011 entre las Fundaciones Bachaqueros  FEBB y Herencia Ambiental Caribe FHAC a la que se 
integra PNN mediante el convenio 04 celebrado entre PNN y FEBB. 
 
El área de este estudio está ubicada en el departamento de Bolívar en los municipios 
mencionados y cubre una extensión aproximada  de 12.932 Hectáreas, en un  territorio  
conformado por dos corredores montañosos  al que denominamos subregión del  Cerro Maco   
y  SFF Los Colorados de los Montes de María que rodea la parte occidental y sur del SFF 
Colorados. El  costado oriental del mismo Santuario está rodeado por la cabecera municipal de 
San Juan Nepomuceno y la carretera troncal, contiguo a este tejido urbano se localizan al 
oriente  las Reservas de Perico y Laguna las cuales se encuentran en proceso de declaratoria 
mediante un proyecto liderado por la FHAC (2011),  quedando pendientes los estudios del 
sector norte del SFF Colorados necesarios para complementar  una visión completa del manejo 
de toda su zona de influencia.  
 
Nuestro proyecto tuvo como objetivo el realizar el estudio base para la futura declaratoria de 
las áreas protegidas locales prioritarias para mantener los procesos socio – ecológicos y 
conectividades del bosque seco tropical de los Montes de María adyacentes al SFF Los 
Colorados, ya que se enfrenta  desde la creación del santuario  la reducción y afectación de los 
hábitats y ecosistemas  por las presiones relacionadas con la expansión de la cabecera 
municipal y el abastecimiento de leña y madera, así como la futura ampliación de la vía troncal, 
elementos que dentro de la teoría ecológica se constituyen como barreras a la conectividad  y 
tensionantes de los ecosistemas, igualmente, en  muchos casos el área protegida no alcanza a 
cubrir la necesidad de área mínima para muchas de las poblaciones de fauna en categoría de 
amenaza. 
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El desarrollo del proyecto se apoyó en la metodología de The Nature Conservancy, integrando 
otros métodos y el enfoque de socio ecosistemas, de igual manera la experiencia de 
Bachaqueros para estudios base de protocolos de restauración fue un insumo importante para 
estudiar la viabilidad de las conectividades propuestas en términos del estado actual de los 
ecosistemas de referencia, los estados de regeneración y dinámicas de perturbación de los 
bosques.  
 
Las actividades previstas  como recorridos, expediciones y reuniones para consolidación del 
Sistema Local de Áreas protegidas SILAP de los dos municipios fueron realizadas por los dos 
equipos, tanto de PNN  como de la Fundación. El desarrollo de los documentos técnicos del 
componente ecológico y biótico así como la cartografía temática escala 1:25.000  tuvo su 
desarrollo por el equipo de expertos, mientras que el  componente de sistemas productivos y 
ambiental predial fue liderado por el equipo del SFF Colorados con el apoyo de la profesional 
socioecológica, el asesor socioeconómico y profesional SIG de la FEBB, de esto se produjo una 
espacialización de los sistemas de producción a nivel general, las formas de vida de la población 
rural comprometida, elementos que dan orientación para futuras propuestas de manejo 
sostenible del área, también fue consultada información cartográfica útil de PNN a una escala 
menos detallada 1:50.000 en los temas de cobertura vegetal  e integralidad. 
 
Se tuvo la participación de otras organizaciones socias, la Fundación Herencia Ambiental Caribe 
con apoyo inicial a la propuesta mediante el intercambio de su experiencia institucional  ya que 
en curso  desarrollaba un proyecto  para las reservas de Perico y Laguna ubicadas en el costado 
oriental del mismo SFF Colorados. También anteriores trabajos realizados por el SFF Colorados 
y FHAC  fueron determinantes en la consolidación de la alianza entre nuestras entidades. 
Técnicamente al proyecto la FHAC aportó  un documento de estudio arqueológico sobre la 
zona (Castaño, 2011) y apoyo de una bióloga para el desarrollo de parcelas de 0,1 Ha de los 
ecosistemas de Bs_T.  
 
La UMATA de San Jacinto acompañó las actividades de campo, la asistencia continua de los 
miembros comunitarios del SILAP de los dos municipios a las actividades del proyecto fue 
fundamental. CARDIQUE dio el aval al proyecto, participó en la primera reunión de los SILAP  
del área y desarrollo de dos mesas de trabajo comprometiendo el apoyo a la declaratoria y al 
desarrollo acciones de restauración ecológica y control para el área  involucrando a los actores 
locales y ONG  que han aportado técnica y comunitariamente este proceso.   
 
El informe consta de cuatro capítulos en el primero se enmarcan los alcances, objetivos y 
metodologías del proyecto, en el segundo la caracterización del área de estudio que cubre 
12.959 Ha describiendo  el clima, suelos, ecosistemas y aspectos socieconómicos, culturales y 
los actores involucrados en el proceso de declaración de las áreas importantes a conservar. 
 
El tercer  y cuarto capítulo  son el diagnóstico y zonificación respectivamente, allí se reúnen los 
Análisis de la información generada por el proyecto para verificar el estado de los objetos de 
conservación de fauna, flora y culturales desde la perspectiva socioecológica y técnica. 
Finalmente, el quinto capítulo da los lineamientos de manejo para el área a declarar y la figura 
recomendada de acuerdo a  los actores y propone un plan de negocios para llevarlo a cabo. 
Se espera este documento sea complementado en las instancias del convenio interinstitucional 
04 celebrado entre PNN – FEBB y ampliado su componente institucional para su puesta en 
marcha. 



Informe final convenio 032 Fondo Acción-F. Bachaqueros, diciembre 2012 

 

 

 
1.1. ORIGEN DE LA PROPUESTA 

 
Por Tito Rodríguez -  Administrador del SFF Colorados  de PNN. 
 
El Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, área adscrita a la Dirección Territorial Caribe del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que en su nivel local desarrolla entre otras funciones la de Coordinar con los 
distintos actores institucionales y sociales los procesos de participación en las áreas del 
sistema, sus zonas amortiguadoras y otras figuras de manejo territorial que conforman los 
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, de acuerdo con las orientaciones de la Dirección 
General, Subdirecciones y la Dirección Territorial; en el año 2011,  adelantó la firma del Convenio 
Marco de Cooperación No. 004 de 2011 suscrito entre la Dirección Territorial Caribe de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la Fundación Estación Biológica Bachaqueros. 

 
En el marco de este convenio, se aplicó a la convocatoria del Fondo Colombia Conserva para la 
“Creación de Áreas Protegidas Públicas Locales” con la implementación del proyecto “Áreas 
protegidas locales de bosque seco tropical y diagnóstico de sus conectividades 
socioecosistémicas para el fortalecimiento de los procesos de conservación en las zonas 
adyacentes del SFF Los Colorados, en los Municipios de San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno”, proyecto que fue avalado por CARDIQUE y contó con el apoyo de la Fundación 
Herencia Ambiental Caribe. Este proyecto se formuló esencialmente en primera instancia con la 
finalidad de recopilar información primaria de índole biológica, económica, social y productiva 
inexistente para la región, que permitiera determinar la viabilidad de la ampliación del SFF hacia 
Cerro Maco, opción que a manera preliminar no cuenta con las mejores condiciones. Así, se 
deriva a la segunda instancia donde se busca entonces identificar posibles escenarios de 
conectividad del Santuario, a partir de la definición de zonas núcleo, como potenciales zonas 
para la declaración bajo algunas de las figuras de protección  locales o regionales del SINAP.      

 
 

1.2. SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS  Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
Proyecto Paisajes de Conservación 
 
Independiente de los compromisos que PNN asumió en el proyecto financiado por Colombia 
Conserva, el Santuario gestionó a través del SFF Los Colorados y la Dirección Territorial Caribe, 
con la Subdirección de Gestión y Manejo de PNN y del proyecto Paisajes de Conservación de 
Patrimonio Natural la financiación de la iniciativa que tuvo el equipo para la realización de 
recorridos prediales en la totalidad de la zona propuesta con el fin de recopilar información 
predial, económica, ambiental, social y productiva así como la georeferenciación de cada uno 
de los predios que se encuentran dentro las 11.000 Has adyacentes al Santuario hacia Cerro 
Maco. Así, los funcionarios y contratistas del Santuario, acompañados para el caso de la 
veredas del municipio de San Jacinto por personal de la UMATA del mismo municipio y la 
funcionaria sociológica de F. Bachaqueros, visitaron aproximadamente 300 predios ubicados en 
un área de 11.000 Ha. La información recopilada fue sistematizada y se adelantaron los análisis 
respectivos a esta base de datos, entre otros acerca de los Sistemas de Producción del área 
estudiada, presencia de bosque, especies de fauna y flora, etc. Se organizó la base de datos de 
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los puntos de GPS tomados en campo para su posterior mapeo con base a las necesidades 
planteadas en las diferentes reuniones con el equipo ejecutor del  proyecto. 

 
 
Otros aportes de PNN no previstos 
 
De otra parte, se gestionó también la donación de cuatro cámaras trampa por parte de la 
Subdirección de Gestión y Manejo de PNN; el Santuario por su parte adquirió cinco cámaras 
adicionales que fueron instaladas en zona del Santuario y en las diferentes áreas de la zona 
objeto del proyecto para la obtención de información biológica de la zona, en especial de 
mamíferos o especies crípticas que por sus condiciones naturales son difíciles de observar.  

 
De manera suplementaria, en el año 2011 la Subdirección de Gestión y Manejo específicamente 
con el laboratorio SIG realizó un análisis de integridad para la zona de elaboración del proyecto, 
a partir de la información cartográfica base que disponía PNN donde se realizó un análisis de 
fragmentación ofrecido al público () , el cual identifica áreas  de conservación; esta información 
junto con la que tenía el Santuario se suministró como un insumo adicional e independiente a la 
que PNN se comprometió en la carta de contrapartida.  

 
Adicionalmente, se adelantaron socializaciones con las comunidades de la zona de influencia 
del proyecto; en estas reuniones se  acompañó el proceso participativo de elección de 
representantes de cada lugar para el trabajo de fortalecimiento de las mesas del SILAP en San 
Juan y San Jacinto. De esta manera, se impulsó la dinamización de las mesas de SILAP de los 
municipios de San Juan Nepomuceno y en el caso del SILAP del Municipio de San Jacinto se 
viene apoyando la conformación del Comité Ejecutivo. También se llevaron a cabo mesas de 
trabajo con los SILAP de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. El objetivo de estas mesas de 
trabajo con los SILAP de los municipios en la construcción de acuerdos comunitarios e 
institucionales que establezcan acciones para fortalecer los procesos de conservación en la 
zona de amortiguación del SFF Los Colorados. 

 
De esta manera, este documento final pretende contener además del análisis de la información 
recopilada, las consideraciones para las diferentes figuras de protección local o regional y sus 
escenarios futuros a la luz de los procesos de cambio del territorio y las necesidades y 
proyecciones de los actores sociales e institucionales del territorio que permitan dar cuenta de 
los diagnósticos realizados no solamente por los expertos del proyecto, o los funcionarios y 
contratistas del Santuario, sino construidos desde la comunidad misma, lo que permitió dar 
cuenta de la visión de la gente y hacia dónde y cómo se quiere tomar el tema ambiental en la 
región. 
 

Proyecto  Convenio Fundación Mamonal – ECOPETROL – Fundación Herencia Ambiental 
Caribe 
Independiente de los compromisos que FEBB asumió en el proyecto financiado por Colombia 
Conserva, se hizo sinergia con las actividades un proyecto liderado por la FHAC  “Conservación 
de un parche de Bosque seco tropical como área protegida piloto del Corredor de Conservación 
Jaguar. Fase II “en el que se desarrollaron dos propuestas de investigación: 1) un protocolo 
local para la restauración de los Bosques secos ubicados en el corredor que interconecta tres 
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áreas protegidas en el municipio de San Juan Nepomuceno (SFF Colorados- Reservas Laguna y 
Perico 2) el estudio base de vegetación para el protocolo.  

En el marco del  Convenio  con Fundación Herencia Ambiental Caribe – F. Bachaqueros el 
aporte de la FEBB  consistió en  la formulación de las dos propuestas de trabajo sobre el 
protocolo y estudio base y los aportes en especie por $1.000.000 mensuales para la 
coordinación de esos dos trabajos,  los aportes humanos  para el componente de flora por 
parte de Fundación FHAC  con el apoyo de la F. Mamonal - ECOPETROL  estaban  representados 
en apoyo de una botánica y una bióloga (FHAC) con esto se logró la ampliación de los 
muestreos necesarios para hacer el protocolo, se apoyó el trabajo de herbario  análisis de 
vegetación  por parte de los auxiliares de la FEBB. 

Estos trabajos  desarrollaron en conjunto cuatro levantamientos de vegetación en parcelas de 
0,1 Ha necesarios para formular los ecosistemas de referencia para la restauración del Bs_T en 
el municipio de San Juan Nepomuceno. Las dos entidades se beneficiaron por una logística 
conjunta y la de  producir mayores datos para la caracterización  lo que contribuirá en 
soluciones futuras para la recuperación  del ecosistema estudiado. 
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2. ANTECEDENTES 

Por Tito Rodríguez (Administrador SFF Colorados) 

El Santuario de Fauna y Flora Los Colorados en cumplimiento de su función institucional ha 
venido desarrollando sus procesos misionales y estableciendo mecanismos de 
empoderamiento para que los actores de la conservación cuenten con más elementos que les 
brinden una mayor sensibilización hacia la conservación de los recursos naturales contenidos 
en al área protegida. En el marco de los lineamientos estratégicos que ha construido el área 
protegida avanza en su proceso de consolidar la integralidad de los ecosistemas de bosque 
seco y bosque seco de transición, donde se ha venido planteando desde hace 5 años la 
necesidad de procurar una mayor conectividad y área de estos ecosistemas, especialmente en 
las zonas adyacentes al Santuario ya que las condiciones actuales del bosque seco en el 
departamento son de tipo secundario y en el nivel nacional solo se cuenta con un 1% de 
representatividad de este ecosistema en el sistema de las áreas protegidas. A lo largo de este 
tiempo han existido diferentes iniciativas tanto de instituciones como de grupos de base de los 
municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno con el apoyo y acompañamiento de comités 
SILAP de estos municipios, así como diferentes iniciativas privadas en conjunto con las 
comunidades, siendo el SFF Los Colorados el principal promotor  de estos procesos y gestor de 
las diferentes iniciativas adelantadas.  

Una de las primeros pasos fue la firma de un acuerdo de voluntades definidos entre la llamada 
en ese momento Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN (hoy Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC-), y la Fundación Herencia 
Ambiental Caribe (FHAC) con el fin de definir los mejores instrumentos de conservación y 
manejo de las áreas del Caribe, entre otras cosas de acuerdo con los estudios previos que se 
han estado realizando en el marco del Plan de Conservación de Felinos del Caribe y, en 
particular, de los requerimientos para el establecimiento de un corredor biológico entre el SFF 
Los Colorados y el SFF El Corchal en los Departamentos de Sucre y Bolívar como necesidad 
fundamental para restablecer las condiciones ecológicas del entorno paisajístico de la cuenca 
hidrográfica del Canal del Dique y de los Montes de María; así como la posible ampliación de la 
unidad de conservación de Los Colorados. De otra parte, con la FHAC se gestionó el Convenio 
039 de 2009 en el que se definió la necesidad de trazar las estrategias de conectividad, 
representatividad e incorporación de valores sobresalientes dentro de la zona amortiguadora 
del SFF Los Colorados como un elemento estratégico para la ampliación del santuario. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta la existencia de las dos reservas municipales Perico y 
Laguna, que habían estado bajo el cuidado de la Fundación Cultural TEFA, se desarrolló el 
proyecto: “Declaratoria dentro del SINAP y elaboración del Plan de Manejo del área 
conformada por dos Reservas Forestales Municipales y el corredor Biológico que las une”, 
desarrollado en el marco de la segunda convocatoria Conserva Colombia 2010, a través de los 
convenios interinstitucionales entre la Fundación Herencia Ambiental Caribe, el Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, 
CARDIQUE, con el apoyo de PNNC, a través del personal del SFF Los Colorados, la Alcaldía 
Municipal de San Juan Nepomuceno, la Fundación Cultural TEFA, la Asociación Integral de 
Campesinos de Cañito, ASICAC y en general de los miembros del Sistema Local de Áreas 
Protegidas, SILAP de San Juan Nepomuceno. 
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El objetivo general propuesto para el proyecto fue la “Elaboración de un Plan de Manejo para el 
área conformada por las Reservas Forestales Municipales El Perico y La Laguna y el corredor 
biológico que las une, que permitiría definir los requerimientos de desarrollo sostenible y 
conservación del patrimonio natural y cultural del sector oriental de la zona amortiguadora del 
SFF Los Colorados, así como también garantizar la protección de los bienes y servicios 
ambientales que soportan el desarrollo local y regional, dando los insumos necesarios para 
elevar el estatus de este corredor a una categoría de protección del SINAP”. En este proyecto 
el SFF Los Colorados actuó como acompañante en especial en la elaboración del Plan de 
Manejo de estas dos reservas y el corredor que las une; este documento ya se encuentra en su 
fase de elaboración final, contiene el plan de manejo del Parque Regional Natural propuesto 
(incluye objetos y objetivos de conservación, análisis de amenazas, zonificación de manejo y 
plan estratégico)  que será entregado a CARDIQUE que es la autoridad ambiental encargada de 
la zona y responsable del respectivo proceso de declaratoria de la propuesta de 
recategorización a Parque Regional Natural de la actuales reservas municipales, que fue el 
producto de los avances obtenidos en el desarrollo del proyecto y de las reuniones sostenidas 
en el marco del SILAP de San Juan Nepomuceno. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los análisis de integridad sobre los objetos de conservación se ha 
concluido que el Santuario, por sus condiciones de tamaño presenta una alta vulnerabilidad 
frente a las amenazas de su contorno, especialmente por la tala y quema asociada a la actividad 
productiva y la cacería de subsistencia y para la venta. Así, siendo el Santuario una de las figuras 
más restrictivas al uso, debe tener claridad sobre la relación humana entre las áreas adyacentes 
al Santuario y los usos actuales del suelo, es decir la conectividad socioecológica. 

En este sentido y como ya se mencionó, desde hace ya varios años se había visto la necesidad 
de ampliar el SFF, avanzando en el posicionamiento al interior de PNN  de esta iniciativa pero 
sin reflejarse en la asignación de presupuestos que permitiera avanzar en la realización de 
estudios donde se identificara su viabilidad biológica, social y económica.   

Es así que con la consiguiente convocatoria Conserva Colombia 2011 el Santuario ve la 
importante oportunidad de presentar una propuesta para abordar los análisis biológicos, 
ecológicos, sociales y culturales en el sector adyacente del parque hacia Cerro Maco; esta 
propuesta la propone el área protegida a la Fundación Estación Biológica Bachaqueros (FEBB). 

En este sentido se inició el proceso de formulación bajo los lineamientos y las directrices del 
Plan de Estratégico del Plan de Manejo del Santuario conjuntamente con la FEBB y la FHAC del 
proyecto “Áreas protegidas locales de bosque seco tropical y diagnóstico de sus 
conectividades socio ecosistémicos  para el fortalecimiento de los procesos de conservación en 
la zonas adyacentes al  Santuario de Fauna y Flora Los Colorados” en el cual se definió como 
objetivo general  realizar el estudio base para la futura declaratoria de las áreas protegidas 
locales prioritarias para mantener los procesos socio - ecológicos y conectividades del bosque 
seco tropical de los Montes de María  en las zonas adyacentes al SFF los Colorados. Los 
objetivos específicos  abordan 3 aspectos 1) Identificar, seleccionar y priorizar las zonas  a 
proteger en el área de estudio bajo el criterio de conectividad ecológica y social 2) Caracterizar  
los  objetos de conservación de filtro  grueso y fino de los sitios priorizados para la conectividad 
socio ecológica. 3) Construir los escenarios de conservación con base en los resultados de la 
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caracterización que incluyan las alianzas con los actores, los lineamientos del plan de manejo y 
el plan de negocios de las áreas a declarar. 

Como uno de los requisitos de los postulantes a la convocatoria de Conserva Colombia era la 
presentación de acuerdo de voluntades entre los socios del proyecto, se suscribió entre PNN y 
la FEBB el convenio marco No. 004 de 2011 con el objeto de formular gestionar y ejecutar 
proyectos que apunten a reducir la pérdida  y riesgos de los ecosistemas con énfasis en 
aquellos de baja representatividad en las áreas protegidas públicas y privadas  de Colombia. 

Después de las reuniones y visitas de verificación por parte de los evaluadores del proyecto al 
área protegida y la zona propuesta del proyecto con el equipo en pleno del SFF Los Colorados y 
la representante de la FEBB y de presentar la pertinencia del proyecto con la apuesta 
estratégica del área protegida, se logró la aprobación definitiva de esta financiación.  

Con los resultados de estos convenios, se han ido obteniendo las bases y lineamientos que le 
permitirán al Santuario continuar en la línea en la que ha venido desarrollando sus actividades 
desde el nuevo análisis de amenazas realizado, en donde se definió como una de las líneas 
hacia el exterior la búsqueda de conectividades con la implementación de corredores viables 
para conectar el SFF Los Colorados con otras áreas de importancia en los Montes de María y la 
región Caribe. Así mismo, se han definido áreas núcleo como zonas potenciales a ser declaradas 
como reserva natural o bajo alguna figura de conservación local o regional dentro del SINAP. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos previstos en la propuesta definitiva del proyecto son los siguientes: 

 

3.1. Identificar, seleccionar y priorizar las zonas  a proteger en el área de estudio bajo el 
criterio de conectividad socio ecológica. 

 

3.2. Caracterizar  los  objetos de conservación de filtro  grueso y fino de los sitios 
priorizados para la conectividad socio ecológica. 

 

3.3. Construir los escenarios de conservación con base en los resultados de la 
caracterización que incluyan las alianzas con los actores, los lineamientos del plan 
de manejo y el plan de negocios de las áreas a declarar. 
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4. ALCANCES DEL PROYECTO 

 

Por Bibiana Salamanca  & Peter Rawitscher 

 

Las áreas protegidas con bosque seco tropical  declaradas hasta el momento en el país aún no 
resuelven las necesidades de protección de este ecosistema.    

Mediante  este proyecto se identificaron los valores ecológicos, biológicos, socioeconómicos y 
culturales del área de estudio  (12.950 Ha) para ofrecer una carta de navegación que permita a 
las autoridades territoriales  y ambientales  tomar esta información  e iniciar la gestión hacia    la  
protección y manejo sostenible de los bosques secos Tropicales de la región mediante la 
declaración de áreas protegidas de carácter público. 
 
Este trabajo, especifica en una escala más detallada (1:50.000 y 1:25.000)   unidades  ecológicas 
dentro del territorio definidas como Áreas Núcleo y los actores locales que con ellas se 
relacionan. Se proponen unos  lineamientos de manejo como un primer paso para la 
constitución de corredores socioecológicos que fortalezcan la permanencia de los pocos 
relictos del bosque seco de transición a húmedo que existen en los Montes de María. 
 
La región de Cerro Maco y El Rastro – Montes de María en los municipios de San Juan 
Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar) reúne las características socioecológicas que ameritan su 
conservación. Como resultado de este estudio, vemos que el estado de muchos de los bosques 
relictuales puede protegerse o recuperarse  ya que existe una voluntad coyuntural de sus 
habitantes de conciliar el uso con la protección, mientras se percibe un proceso excipiente 
institucional dentro del ordenamiento del territorio que requiere acompañar  y concretar estas 
iniciativas de base.   
 
Adicionalmente a los diagnósticos del Plan de manejo del SFF Colorados, de los resultados de 
este estudio se ratifica con más argumentos  técnicos que  el SFF Colorados siendo un  área 
protegida de carácter nacional se cataloga  en riesgo  ecológico su integralidad por las 
siguientes razones:  1)  La poca extensión (1.000 Ha) del SFF  no alcanza a cubrir las necesidades 
de área mínima para muchas de las poblaciones silvestres que se pretenden proteger y que se 
encuentran en amenaza, 2) El excepcional  estado de los bosques que contiene y su 
representatividad  eco sistémica en el contexto de los tipos de ecosistemas identificados en el 
presente estudio y en la región 3) Las amenazas y presiones que actúan  sobre los ecosistemas 
relacionadas y el contexto socioeconómico que las rodea y las dinámicas y políticas de 
desarrollo que subyacen y se relejan en la vulnerabilidad de la población  y la pobreza.  
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Todo esto apunta a  una apremiante necesidad de estrategias institucionales facilitadoras para  
que se fortalezcan las conectividades  socioecológicas detectadas,   más que a focalizarse en 
acciones  que se restrinjan a  resolver las problemáticas   al interior del Santuario propiamente 
dicho. 

Se recomienda poner en marcha acciones que concreten la  conectividad del SFF Colorados con 
sus áreas adyacentes mediante la restauración participativa y el desarrollo de sistemas 
alternativos que integren el uso de la biodiversidad con miras a fortalecer las comunidades 
locales para  la  persistencia del Bosque seco y sus recursos. 

Mediante las actividades del proyecto se ha logrado visualizar a los actores institucionales y  
sociales más relevantes asociados, se ha contribuido en el  fortalecimiento  de procesos de 
base relacionados con estas áreas, especialmente en el municipio de San Jacinto  mediante la 
conformación real  del SILAP de este municipio y  la participación de los líderes que representan 
casi la totalidad de las veredas del área, así  como el  reconocimiento y formalización de este 
espacio ante la autoridad territorial, de otro lado, se amplió la participación comunitaria de 
base en el SILAP del municipio de San Juan Nepomuceno, dando una base local semilla para 
estas aspiraciones de conservación.   

De este modo, el proyecto presenta la propuesta general de las posible categoría de manejo 
previstas por el decreto  2372 del 2010 para toda el área y sus lineamientos  de manejo  que 
consisten en plantear para los diferentes  tipos de propietarios y habitantes del área unas 
pautas generales para el uso sostenible  con sus alternativas de producción para el logro de las 
conectividades (corto, mediano y largo plazo),  de restauración ecológica (pasiva y activa) y de  
preservación de áreas prioritarias. Todos estos aportes adicionan  y  complementas otros 
ejercicios académicos  e institucionales de la escala supra regional alcances que superan el 
ejercicio de este proyecto.  
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5. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se desarrolló en dos etapas básicas una de revisión de información secundaria y planeación 
de campo y otra de recolección y análisis de información primaria producida por el proyecto en tres 
Fases básicas de trabajo:  

a) Socialización y Revisión bibliográfica: Identificación Filtro grueso, Filtro fino, Valores objetos de 
conservación cultural. 

b) Caracterización y diagnóstico: Selección de los Objetos Valores de conservación  de Filtro 
grueso, Filtro fino, Valores objetos de conservación cultural, identificación de áreas núcleo. 
Presiones y amenazas. 

c)  Zonificación: Espacialización de áreas núcleo y conectores prioritarios, propuesta de categoría 
de manejo.  

d) Lineamientos de Manejo y Plan de Negocios.  

A continuación en la figura 1.1. Se describen los pasos detallados para la selección de sitios prioritarios.  

Figura 1.1.  Esquema del método empleado para la selección de sitios prioritarios de conservación.  

 

 

Fuente: Versión adaptada por la F. Bachaqueros de la metodología TNC, para las necesidades del 
proyecto, El Presente estudio. 
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El proyecto tuvo un componente técnico y otro participativo. Para este último se conformaron equipos 
de trabajo, de manera concertada aportando criterios y contenidos para cada actividad.  Facilitando la 
elaboración de insumos para la identificación de sitios prioritarios para la conservación (ver ítem 4.6).  

 

5.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 
 

Inicialmente se realizó la recopilación y síntesis de la información bibliográfica existente del 
área de estudio (biológico, social, geográfico), sobre los actores locales (instituciones y 
Organizaciones de base) y  la cartografía base existente. Con base en la revisión se elaboró la 
lista preliminar de las especies y tipos de ecosistemas presentes.  
 
Mediante información secundaria obtenida del IGAG y mapas temáticos de Colombia se 
interpretaron los datos relacionados con Clima, hidrología, geología y suelos. 
 
 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE ODC DE FILTRO GRUESO. 
 

CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECOLÓGICA 

Los ODC de filtro grueso se caracterizaron con base en el siguiente juego de criterios 

a. Tipo y Estado del bosque de acuerdo a los resultados de los talleres de expertos y 
expediciones.  

 Estado de los bosques:  

Recorridos de  campo para corroboración de imágenes de satélite, mapas de cobertura vegetal 
con base en la clasificación de Corin Land Cover, resultados de las parcelas Gentry.  

 Estado cuerpos de agua:   

Resultados de las  mediciones de parámetros físico- químicos clave.  

b. Estado actual de la tenencia de la tierra e iniciativas de conservación: Definiendo si las áreas 
conservadas son privadas, gubernamentales, o títulos colectivos.    

c. Gobernabilidad sobre el ODC: Se describe si el área tiene algún tipo de gobernabilidad en 
cuanto a  Leyes de protección y políticas que garanticen su integralidad y reduzcan sus  
presiones, acciones, prácticas de los pobladores o las instituciones sobre el área. 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE ODC  FILTRO FINO. 

Para la obtención de información primaria se aplicaron diferentes metodologías propias de los 
estudios de inventarios y caracterizaciones biológicas y sociales. 
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Con los expertos se realizó la presentación y ajuste de los métodos más idóneos para alcanzar 
los objetivos del proyecto relacionados para el inventario de flora, reptiles anfibios, peces, aves 
y mamíferos previamente identificados en la bibliografía. 

Metodologías desarrolladas:  

FLORA: Método Gentry (1982). En 10 parcelas de 50 X 20 m., evaluaciones ecológicas rápidas. 

PECES: De acuerdo al hábitat muestreado se utilizaron dos sistemas de pesca, métodos activos 
y métodos pasivos. Estos se emplearon tanto de día como de noche. Para la captura de peces 
se dispuso de diferentes artes de pesca como: atarrayas, redes agalleras redes de arrastre 
nasas y anzuelos, de estas solo se pudo usar, atarrayas de ojo pequeño y redes de arrastre, ya 
que el flujo de agua era muy escaso y las pocetas remanentes muy pequeñas. 

ANFIBIOS Y REPTÍLES: diurnos y nocturnos en microhábitat. Anfibios y reptiles. La técnica a 
utilizar para el muestreo de anfibios y reptiles se realizó la búsqueda visual y auditiva, sin 
restricciones de tiempo, en diferentes hábitats y micro hábitats. 

AVES: El estudio de la avifauna se llevó a cabo realizando observaciones directas a través de 
caminos ya existentes facilitando el desplazamiento hacia los diferentes hábitats presentes en 
la zona de estudio. La búsqueda intensiva (Ralph et al. 1996) se iniciaba a partir de las 05:30 
horas, extendiéndose hasta las 18:00 horas en lo posible, no obstante, también se hicieron 
recorridos nocturnos utilizando los mismos senderos, buscando registrar especies de hábitos 
crepusculares. En cada avistamiento se tuvo en cuenta la especie, sexo, edad, tipo de hábitat, 
micro hábitat, gremio trófico, copula, anidación, etc., (Villarreal et al. 2004) La identificación de 
las especies se llevó a cabo con la ayuda de las guías de campo especializadas de los autores 
Hilty & Brown (2001) y Restall et al. (2006). Para la organización de las especies en familias, e 
inclusive los nombres científicos utilizados en este estudio se basaron en la taxonomía sugerida 
por Remsen et al. 2012.  Con el fin de caracterizar las comunidades de aves en esta localidad, 
teniendo en cuenta la relación existente entre las especies-hábitat y hombre, se evaluaron las 
siguientes variables: gremios tróficos, Hábitat y amenazas para su conservación. Los gremios 
tróficos se identificaron a partir de las observaciones directas en campo. Para aquellas que no 
se obtuvo ningún registro acerca de sus preferencia alimenticias, se complementó gracias a la 
información existente en Hilty & Brown (2001), Castaño (2001), Restall et al. (2006) y Álvarez 
(1999). Algunas aves también se muestrearon mediante el método de fototrampeo. 

MAMÍFEROS: Debido a que los mamíferos presentan una gran diversidad de hábitos y ocupan 
diferentes gremios tróficos en todos los ámbitos naturales, muchos de ellos además, son 
crípticos, activos en la noche y con hábitos silenciosos y por tanto, de difícil observación en 
esquemas de evaluación rápida, se precisa el uso de técnicas efectivas que nos permitan tener 
el mayor número de registros.  El uso de la técnica de fototrampeo fue importante en el 
estudio debido a que nos permite evaluar rápidamente el estado de conservación de la vida 
silvestre (Silveira et al, 2003), debido a que es una herramienta confiable y no invasiva 
(Silveira et al. 2003, Monroy-Vilchis et al. 2009). Además, a partir de las fotografías es posible 
registrar especies crípticas, que se mueven largas distancias o que están en bajas densidades 
(Srbek-Araujo & García 2005), permite la identificación a nivel de individuo, detectar animales 
diurnos y nocturnos y la confirmación de especies cuyas huellas es muy difícil diferenciar 
(Wallace et al. 2003, Karanth et al. 2004, Dillon & Kelly 2008, Maffei & Noss 2008). También 
permiten evaluar patrones de actividad (Maffei et al. 2002, Rumiz et al. 2002) y uso de hábitat 
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(Bowkett et al. 2007), así como para realizar estimaciones de densidad (Trolle & Kéry 2003, 
Karanth et al. 2004). Para la instalación de las cámaras se realizaron exploraciones de 
reconocimiento de sitios estratégicos y potencialmente viables para la presencia o paso de la 
fauna silvestre como caminos, arroyos, comederos, cuevas, etc., guiado por la experticia de un 
guía local. 

Para el análisis de los datos obtenidos se empleó una curva de saturación para indicar la 
representatividad (composición y riqueza) de los datos obtenidos en toda la comunidad de 
aves de la zona. Debido a que no se realizaron censos poblacionales siguiendo una unidad de 
muestreo específica, las abundancias relativas de cada especie se determinaron en base a un 
índice semi-cuantitativo modificado de Parker (1991), dados por la frecuencia de detección de 
las especies en todos los recorridos de muestreo. Los rangos de abundancia fueron: abundante 
(especie registrada en todos los recorridos en números de individuos mayores a 10), común 
(especie registrada en todos los recorridos en números de individuos menores a 10), poco 
común (especie registrada no en todos los recorridos pero en número de individuos menores a 
10 y mayores a 3), rara (especie registrada menos de 3 veces en todos los recorridos). 

Los gremios tróficos fueron identificados por los diferentes hábitos alimenticios de las especies 
observados en campo y complementados de información documentada (Hilty y Brown 1986, 
Restall et al. 2006). El listado de especies presentado sigue la taxonomía sugerida por Remsen 
et al. (2009). 

 

5.4. CARACTERIZACIÓN  DE ODC CULTURALES. 

Los conceptos fundamentales de los OCC se encuentran referenciados en la metodología de 
The Nature Conservancy para la creación de áreas protegidas (TNC 2009, P65).  Según esta 
metodología, los objetos culturales son los “que las comunidades reconocen como parte de 
sus valores y que, por ende, están directamente ligados al manejo y transformación de las áreas 
que se pretenden conservar”.   Este tipo de metodología para identificar objetos discernibles 
hace más sencilla la aplicación de las medidas de protección tanto ambientales como culturales 
contempladas en la legislación colombiana y el ámbito internacional.   
 

Con base en la revisión bibliográfica se  redactaron consideraciones mediante un informe  
síntesis con la información arqueológica generada por el convenio entre F Herencia Caribe y la 
Unidad de Parques.  Se añadieron las entrevistas realizadas considerando el tema de OdC 
culturales y lectura de archivo histórico, visita de campo. Se revisó el archivo histórico y las 
entrevistas semiestructuradas realizadas durante el proyecto para  enriquecer la descripción 
del relacionamiento de la población humana con el uso y manejo de la biodiversidad, las 
prácticas culturales y los sitios sagrados. 

 

5.5. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES. 

La hipótesis de trabajo orientó  a la caracterización de los  actores del área de estudio que se 
relacionan con los ecosistemas  locales y regionales, los que tienen y tendrán injerencia en las 
posibilidades de conexión de los ecosistemas boscosos con el SFF Colorados, o los que 
posibilitan mediante un uso sostenible la conexión entre áreas núcleo.  
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Los criterios que se establecieron  para la caracterización fueron  generados por la propuesta 
de trabajo de la profesional de apoyo local y los comités técnicos celebrados con la 
coordinadora del proyecto, el administrador del SFF Colorados y el asesor cultural. Los niveles 
fueron: 

a. Niveles de Gestión sobre el territorio y los ecosistemas de Montes de María 
De acuerdo al nivel de complejidad de la organización y  la escala geográfica en la que 
actúa. Ej: Comunitaria, asociación, Institucional; Local, Regional, Nacional o 
Internacional 
 
b. Nivel de intervención sobre los ecosistemas  

Prácticas de uso directas sobre los ecosistemas naturales: Sea uso, conservación, o 
restauración. 

Prácticas culturales: iniciativas de conservación. 

Prácticas de gobernabilidad sobre los ecosistemas Por medio de políticas, acuerdos 
comunitarios de uso, actividades de control y vigilancia. 
 
c. Nivel de conocimiento   

De acuerdo a su aporte  al conocimiento sobre los ecosistemas: Investigación, educación 
ambiental, conocimiento local. 

Las unidades caracterizadas se describieron de acuerdo con las siguientes variables siguiendo el 
esquema de  matriz de Categorías de observación: 

Tabla 1.1. Matriz de categorías de observación. 

Plano simbólico - 
ideacional 

Plano organizacional –
institucional. 

Plano material - 
productivo 

Valores comunales, 
memoria histórica, 
relatos, percepción y 
entendimiento del 
funcionamiento de los 
recursos naturales. 

Organizaciones,  
asociaciones 
conformación, Fines, 
metas. Formas de 
trabajo comunal, o 
formas de trabajo 
ejercida sobre los 
ecosistemas. 

Recursos naturales 
disponibles, actividades 
económicas, prácticas 
de manejo, esquemas 
de producción.  

Fuente: El presente estudio. 

d. Evaluación de los grupos caracterizados para establecer una estrategia de 
conectividad y sus escenarios posibles de conservación en el marco del proyecto: 

 

Para caracterización socioecológica y planificación para la gestión de las áreas protegidas a 
proponer para declaración se acudieron a las siguientes herramientas: a) Identificación del 
capital social, memoria social. b) Identificación de relaciones, factores claves e impulsores de 
cambio, perfiles históricos c) Escenarios de futuro con la comunidad, d) diseño de acuerdos. 
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Luego de la caracterización  se avanza  en un pequeño diagnóstico que califica a los actores 
caracterizados de acuerdo con su posibilidad actual de aportar a la real conectividad entre  el 
SFF y el área de influencia del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. 

Actor directo: Establece una relación directa sobre los ecosistemas y está activo en algún nivel 
de los criterios establecidos para la caracterización. 

Actor indirecto: Establece una relación indirecta sobre los ecosistemas y está inactivo en 
menos del 50%  de los niveles de intervención o conocimiento  de acuerdo a los criterios 
establecidos para la caracterización 

 

5.6. PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO EJE TRANSVERSAL DE LA 
PLANIFICACIÓN. 

 

Conformación de pares  del equipo ejecutor: El  equipo ejecutor se constituye  por  los  equipos 
de trabajo de la Fundación Bachaqueros (expertos, profesionales y auxiliares de campo) y los 
del SFF Los Colorados de la Unidad de PNN (funcionarios operarios, técnicos, profesionales y 
administrador del SFF).  

 

Tabla 1.2. Resultados de la reunión interinstitucional con la Unidad de PNN. 

Fundación Bachaqueros SFF los Colorados Academia – expertos afiliados al 
proyecto  y auxiliares de campo 

Coordinador del proyecto MsC.  
Profesional social - ecología 
MsC. 
Profesional socioeconómico. 
Profesional Sistemas de 
Información Geográfica. 
Asesor sociología.  
Asesor Antropología cultural 
(PhD), y dos asesores biológicos. 
Experto ecosistemas acuáticos y 
pecess 
Experto ecosistemas  terrestres 
y restauración. 
Profesional en Botánica o 
forestal. 

Jefe del SFF Colorados.  
Profesional de apoyo.   
Técnico social.  
Dos Técnicos de campo  
Tres  operarios como auxiliares 
de campo.  
Comunidad local tres auxiliares 
de campo.  
 

1 Experto Botánico y 1 auxiliar. 
1 Experto  mastozoología y  
auxiliar de campo. 
1 Experto Aves y auxiliar de 
campo. 
Experto  Reptiles y anfibios y 
auxiliar de campo. 
Como auxiliares de campo 
preferiblemente  se requieren  
estudiantes de biología o de 
maestría dispuestos a dedicar un 
semestre al proyecto (de tesis, 
de práctica profesional o  de 
pasantía).  
 

Fuente: El presente estudio. 

 

Talleres locales  con la comunidad: Se contempló la realización de reuniones y/o talleres con las 
comunidades ubicadas en el área del  proyecto, estos  tienen por objeto socializar la propuesta, 
definir acuerdos preliminares para la ejecución y selección de representantes a participar en las 
mesas de los SILAP de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 
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Talleres con los SILAP de San Juan Nepomuceno y San Jacinto: Se realizaron reuniones y/o 
talleres con los Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP) en los municipios de San Juan 
Nepomuceno y San Jacinto en cada una de las etapas del proyecto como lo son en la 
socialización, caracterización  socio ecológica, zonificación,  construcción de escenarios de 
conservación en la zona objeto del proyecto. 

 

Recorridos o expediciones  área de estudio  San Juan Nepomuceno y San Jacinto: Mediante 1 
recorrido general, 10 recorridos específicos y 3 expediciones se realizaron los  inventarios 
biológicos cada uno con una duración de una semana o más, se realizó una previa verificación 
de las imágenes satelitales para la selección de áreas, en ellos se verificaron la presencia de los 
objetos de conservación (especies y ecosistemas).  El proyecto contó con el aval de la 
autoridad competente, CARDIQUE.  

 

Reuniones comunitarias e institucionales para la construcción de acuerdos comunitarios e 
institucionales y elaboración del documento final: Se plantearon  acciones,  para fortalecer los 
procesos de conservación en la zona de amortiguación del SFF  Colorados.  Profesionales y 
estudiantes tuvieron bajo su responsabilidad la entrega de informes de su trabajo de campo y 
oficina con las especificaciones de contenido dadas por el proyecto. El equipo base del 
proyecto consolidó los resultados para la elaboración del documento final con los 
considerandos  para las diferentes figuras de protección  y sus escenarios futuros a la luz  de los 
procesos de cambio del territorio,  las necesidades y proyecciones de los actores sociales e 
institucionales. Se produjeron los lineamientos base del  Plan de Manejo y de negocios de las 
futuras áreas protegidas. 

 

Publicaciones conjuntas:   Se gestionó mediante alianzas de investigadores e instituciones la  
publicación de los resultados de las expediciones con las correspondientes autorías de los 
investigadores participantes: Los del equipo ejecutor y académicos investigadores afiliados al 
proyecto. Todos los investigadores en sus publicaciones y presentaciones  darán  el 
correspondiente crédito al convenio 032 fondo acción al proyecto “Áreas  Protegidas de Bs_T y 
Conectividades socioecosistémicas de zonas adyacentes al Santuario de Fauna y Flora los 
Colorados” y a las instituciones ejecutora y coejecutora Fundación  Bachaqueros  y PNN  – así 
como a la convocatoria Conserva Colombia III y sus financiadores. 

 

5.7.  SISTEMA DE INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA DEL ÁREA 
 

Se consultó cartografía básica para el área constatando que en su mayoría son de escala 
1:100.000, alguna sin metadatos (tabla 1.3.) por lo que procedió a digitalizar el mapa base IGAG 
escala 1:25.000 obtenido por la entidad. 
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El proceso de estructuración de los para la implementación del sistema de información 
geográfico del proyecto plantea desde la base tecnológica que ha sido incorporada así. 

La infraestructura actual para el proyecto se constituye por: 

1) Software SIG 
a) ArcGis versión 9.2 
b) GPS Análisis 

 

2) Software de base de visualización de mapas en internet 
a) Mapguide V. 2.0.2.3011 
 

3) Software de toma de datos de campo y procesamiento 
a) TerraSync versión 3.0 
b) Pathfinder 4.0 
c) MapSource 6.11 
 

4) Software de escritorio 
a) Microsoft XP profesional 
 

5) Equipos de toma de datos en campo 
a) GPS Trimble Juno, con TerraSync 3.01 y Windows Mobile 5.0 
b) GPS Trimble XC con receptor Pahtfinder con TerraSync 3.0 y Windows 
Mobile 5.0 
c) GPS Garmin Oregon 550 
d) GPS Garmin Vista HCX,  
e) Cámaras digitales y de video 

 

6) Equipos de procesamiento 
a) Estaciones de trabajo 

 

 

SISTEMA DE COORDENADAS 

La cartografía base y temática implementada en el sistema de información geográfica, 
contempla las características impartidas por el IGAC, para la definición del sistema de 
coordenadas y proyección. De tal manera, que se pueda integrar a otros sistemas de 
información y ser compatibles. 

Los parámetros de proyección para el proyecto se presentan en la tabla 1.4. 

Tabla 1.3. Parámetros de proyección para el proyecto 

Elemento Valor 

Proyección:  Transversa de Mercator o Conforme de Gauss 
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Unidades: Metros 

Origen: Bogotá (latitud: 4°35´56.57” y longitud: -74°04´51.3”) 

Falso Norte: 1’000.000 m 

Falso Este: 1’000.000 m 

Esferoide: Internacional de 1924 o de Hayford (a=6 378 388 m y f=1/297). 

Datum: Bogotá 

Unidades de Trabajo: Sistema Métrico (metros) 

Decimales: 2 Decimales (0.00) 

Fuente: el presente estudio. Informe técnico Montaña,M. 

 

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LA GEO-INFORMACIÓN (Geodatabase) 

La presente norma se desarrolla y operativiza a partir de modelos y bases de datos que son 
desarrollados en ambiente GIS, por medio del programa ArcGis versión 9,2, con los módulos 
asociados. De esta manera se incorporan herramientas adicionales de análisis y mecanismos de 
implementación y evolución de la Geodatabase del sistema de información geográfico del 
proyecto. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La estructuración de la información como de los resultados potenciales generados por esta. 
Será incluido en el modelo de datos y estructuración de la base de datos geográfica en 
desarrollo. 

Cartografía base 

Inicialmente se realizó la identificación de información cartográfica a escala 1:100.000 de las 
temáticas de: 

1. Vías 
2. Hidrografía 
3. Curvas de nivel 
4. Límites municipales 
5. Poblados 
6. Toponimia 
 

Para el procesos de la generación de la cartografía base del proyecto en reuniones técnicas con 
el equipo técnico hizo intercambio de información con PNN,  de esta  se evidencio la necesidad 
de elaborar la digitalización de las planchas topográficas a escala 1:25.000 pues de las escalas 
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1:100.000  y 1:50.000 de la información adquirida de PNN presentaba vacíos en sectores 
importantes de la zona del proyecto (ver tabla 1.3). 
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Tabla 1.4. Cartografía consultada y obtenida para la elaboración de  cartografía del proyecto. 

 

Fuente:   El presente estudio. Informe técnico Montaña M. 

 

  

Tematica Nombre Autor  Detalle escala/otros
Concepto sobre el material y utilidad 

para el proyecto
Formato Suministrado por

Cobertura de ríos IGAG 1:100.000 Sin Metadatos Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de curvas de 

nivel
IGAG 1:100.000 Sin Metadatos Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de vías IGAG 1:100.000 Sin Metadatos Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de Limite de 

amplaición
IGAG 1:100.000 Sin Metadatos Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de limite de 

SFF Los Colorados
IGAG 1:100.000 Sin Metadatos Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Catastral
Cobertura predial de 

catastro
IGAG 1:25.000

Sin Metadatos, corresponde a los limintes 

para el área de ampliación del parque sin 

registros 1 y 2

Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de sitios UAESPNN 1:100.000 Ubicación de sectores cono toponimia Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de 

localidades
UAESPNN 1:100.000 Ubicación de sectores cono toponimia Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura de Vias UAESPNN 1:100.000 Vias asociadas al SFF, Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Hidrografía 1:100.000
Hidrografía asociada para el SFF Los 

Colorados
Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Unidades de Paisaje 1:100.000 Unidades de Paisaje del SFF Los Colorados Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Biomas 1:100.000 Biomas del SFF Los Colorados Shapefile
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Area urbana 1:100.000
Limite urbano del municipio de San Juan 

de Nepomuceno
Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Cobertura - Uso 1:100.000
Cobertura vegetal asociada para el SFF Los 

Colorados
Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Geomorfologia 1:100.000
Geomorfología asociada para el SFF Los 

Colorados
Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Zonificación de Manejo 1:100.000
Zonificación de manejo del SFF Los 

Colorados
Shapefile

Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Fotografia aerea IGAC, Vuelo 23-75 Foto 201
Útil para mapa de coberturas, solo en 

papel
Analogo

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

Fotografia aerea IGAC, Vuelo 23-75 Fotos 202
Útil para mapa de coberturas, solo en 

papel
Analogo

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

Fotografia aerea IGAC, Vuelo 23-75 Fotos 203
Útil para mapa de coberturas, solo en 

papel
Analogo

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

Fotografia aerea IGAC, Vuelo 23-75 Fotos 204
Útil para mapa de coberturas, solo en 

papel
Analogo

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

37-II-B IGAC, 1:25.000

Base para digitalizar y obtener mapa base, 

puesto que no se cuenta con la cartografía 

base del proyecto

Tiff

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

37-II-D IGAC, 1:25.000

Base para digitalizar y obtener mapa base, 

puesto que no se cuenta con la cartografía 

base del proyecto

Tiff

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

38-I-A IGAC, 1:25.000

Base para digitalizar y obtener mapa base, 

puesto que no se cuenta con la cartografía 

base del proyecto

Tiff

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

38-I-C IGAC, 1:25.000

Base para digitalizar y obtener mapa base, 

puesto que no se cuenta con la cartografía 

base del proyecto

Tiff

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

38-III-A IGAC, 1:25.000

Base para digitalizar y obtener mapa base, 

puesto que no se cuenta con la cartografía 

base del proyecto

Tiff

Bibiana 

Salamanca 

F.BACHAQUEROS

16082 ASTER

ast_l1b_003012920071535

04_20070829144827_1608

2_vnir.img

Imagen parcial del área del proyecto, para 

análisis de cobertura vegetal, sin derechos 

de comercialización, reproducción o 

manipulación privada solo de tipo 

institucional de Parques Nacionales

IMG
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

12016 ASTER

ast_l1b_003012920071534

56_20070829144547_1201

6_vnir.img

Imagen parcial del área del proyecto, para 

análisis de cobertura vegetal, sin derechos 

de comercialización, reproducción o 

manipulación privada solo de tipo 

institucional de Parques Nacionales

IMG
Tito Rodriguez -

SFF Los Colorados

Fotografías Aéreas

Planchas topográfica 

Base

Imagen de satélite

Cartografía base

Plan de manejo
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Mapa de Coberturas Corin Land Cover 

A partir de clasificaciones no supervisadas y supervisadas de la imágenes Aster o Landsat, 
desarrollaron  las determinaciones de las coberturas vegetales, con verificación en campo y  los 
datos de las salidas de campo los equipos de expertos del proyecto a fin de constatar las 
unidades geográficas que sean aplicables en base a la siguiente tabla fuente IDEAM (ver tabla 
1.5). 

La metodología que se empleó para la elaboración del mapa de cobertura fue la propuesta por 
el IDEAM, et al. Denominada CORINE Land Cover Colombia (CLC), esta metodología permite 
describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la cobertura de la tierra, 
interpretadas a partir de la utilización de imágenes de satélite de resolución media, para la 
construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas.  

El esquema metodológico CORINE Land Cover contempla las siguientes etapas: adquisición y 
preparación de la información; análisis e interpretación de las coberturas; verificación de 
campo, control de calidad y generación de la capa temática escala 1:100.000. 
  
El método empleado se basa en la interpretación visual de las imágenes satélites en la pantalla 
de un computador, técnica conocida como PIAO, esta labor se complementó con el apoyo de 
las imágenes disponibles en Google earth y con el trabajo de verificación y ajustes realizados 
con la coordinadora del proyecto y los funcionarios del Santuario de Flora y Fauna Los 
Colorados. 

Se empleó el programa ARGIS realizando ampliaciones mediante Zoom, con lo cual se 
examinan mejor los colores, tonos, texturas, patrones y demás rasgos pictomorfológicos que 
ayudan a realizar una correcta separación de clases. 

En general se aplicó la norma del área mínima de mapeo de un centímetro cuadrado en el 
archivo de digitalización de salida a escala 1:25.000, el cual corresponde a 6,5 hectáreas en el 
terreno, no obstante, esta especificación se detallará a medio centímetro cuadrado con el 
objeto de definir clases de cobertura que a juicio de los intérpretes sean importantes y que 
merecen mostrarse en el mapa final. En el caso de que se seleccione la escala 1:100.000 el área 
mínima es de 25 hectáreas. 

En síntesis para realizar el mapa de coberturas de la tierra se adelantaron los siguientes pasos: 

 Selección y adquisición de información y herramientas tecnológicas. 

 Interpretación de imágenes satelitales.  

 Control de calidad.  

 Verificación de campo. 

 Estructuración de la base de datos. 
 
Para este proyecto se contó con la participación de profesionales especialistas en 
interpretación de Imágenes de Sensores Remotos, con experiencia en el tema de cobertura de 
la tierra, con la Leyenda Corine Land Cover. La Leyenda empleada es la publicada en el 2010 por 
el IDEAM la cual se adapta para la realización de mapas de Coberturas de la tierra a escalas más 
detalladas, en especial del Nivel 3. 

 

http://us.mg1.mail.yahoo.com/neo/#_Toc317848092
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Información empleada en el proceso. 

Las imágenes satelitales empleadas para realizar la interpretación de coberturas vegetales 
fueron: 

 Landsat 953 de enero 29 de 2010 

 Landsat 953 de enero 13 de 2007 
Las imágenes Landsat se encuentran disponibles de manera gratuita de la página de la Earth 
Science Data Interface (ESDI) en  la WEB http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp,  
 
Como insumos de apoyo se emplearon los siguientes: 

 Imágenes Geoeye 2012, disponibles en Google earth 

 Imagen Aster 16082 del 29 de agosto de 2007 (Recorte de imágenes facilitada por los 
funcionarios del SFF Los Colorados). 

Adicionalmente la interpretación se contrasto en el área del Parque con el shape dispuesto en 
la WEB de la interpretación del período 2005 – 2007, en el siguiente link:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.370605. 
 

También se realizó un trabajo de verificación de coberturas en reuniones con la coordinadora 
de proyecto y una reunión con los técnicos y profesionales del SFF Los Colorados, con gran 
experiencia y conocimiento en el área de estudio.  El mapa obtenido fue verificado y validado 
por el grupo de profesionales que realizó el trabajo de campo y el levantamiento de parcelas de 
inventario florístico de la Fundación Bachaqueros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.370605
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Tabla 1.5. Categorías cobertura  Corin Land Cover 

 

Fuente: IDEAM, CLC.  

Corine Land Cover Colombia 

 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 

1.1.1. Tejido urbano  

1.1.2. Centros poblados 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes 
de comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 

1.2.2. Redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados 

1.2.3. Zonas portuarias 

1.2.4. Aeropuertos 

1.2.5. Obras hidráulicas 

1.3. Zonas de extracción mineras y 
escombreras 

1.3.1. Zonas de extracción minera 

1.3.2. Escombreras y vertederos 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 

1.4.2. Instalaciones recreativas 

 

2. TERRITORIOS AGRICOLAS 

2.1 Cultivos anuales o transitorios 

2.1.1 Otros cultivos anuales o transitorios 

2.1.2 Algodón 

2.1.3 Arroz 

2.1.4 Papa 

2.2 Cultivos permanentes 

2.2.1 Otros cultivos permanentes 

2.2.2 Caña de azúcar 

2.2.3 Caña Panelera 

2.2.4 Plátano y banano 

2.2.5 Café 

2.2.6 Cacao 

2.2.7 Palma de aceite 

2.2.8 Frutales 

2.2.9 Cultivos confinados 

2.3 Pastos 

2.3.1 Pastos limpios 

2.3.2 Pastos arbolados 

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 

2.4.1 Mosaico de cultivos 



Informe final convenio 032 Fondo Acción-F. Bachaqueros, diciembre 2012 

 

 

Mapa de sistemas productivos y tenencia 

Con base en la información colectada en las salidas de campo y fuentes de información 
catastral se elaboró  el mapa de sistemas productivos mediante un mapa y análisis de cercanía  

Para identificar y clasificar la conectividad  socioeconómica a partir de los siguientes elementos 
básicos: 

 Vías de comunicación presentes en la zona de estudio. 

 Cobertura vegetal presente en la zona 

 Topografía de la zona (pendientes) 

 Ficha social de recorridos de campo 
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5.8. METRICAS DEL PAISAJE 

Para el cálculo de los índices relacionados con la métrica ecológica basada en análisis de 
fragmentación se utilizó el software FRAGSTATS versión libre, desarrollada para el cálculo de 
diferentes índices estadísticos que cuantifican la configuración espacial de parches, clases y 
paisajes. La base de los cálculos se realiza en formato raster, teniendo en cuenta 
principalmente la resolución el sesgo en los bordes de la imagen, para tener una mayor 
proximidad a las características reales de la zona y el fenómeno que se va a investigar. 
(Software Fragstats versión 4,1) 

Existen tres categorías de medición esenciales disponibles en FRAGSTATS, para generar índices 
relacionados con forma, tamaño y distancia. Los índices utilizados para analizar Áreas y Bordes 
fueron: Áreas Totales por clases (CA), Áreas totales en el paisaje (TA) Porcentaje del Paisaje 
(PLAND), Índice del parche mayor (LPI). Para el análisis de las Áreas Núcleo se definieron los 
índices de Áreas Núcleo total (TCA), Porcentaje del Áreas Núcleo en el Paisaje (CPLAND), 
Número de áreas núcleo Disyuntas (NDCA) y Densidad de áreas núcleo Disyuntas (DCAD). 
Finalmente, los índices de Agregación utilizados Fueron Número de Fragmentos o Parches 
(NP), y Densidad de Fragmentos o Parches (DP), a continuación se describen los índices según 
traducción Añazco & Solarte (2011). 

CA/TA: Área de las clases, es una medida de la composición del paisaje. Su valor se utiliza en los 
cálculos inmersos en las ecuaciones de las métricas de clase y el paisaje. (Software Fragstat) 

PLAND: El Porcentaje del paisaje cuantifica la abundancia proporcional de cada tipo de parche 
en el paisaje. Sin embargo, PLAND es una medida más adecuada de la composición del paisaje 
de áreas núcleo entre paisajes de diferentes tamaños. (Software Fragstat) 

LPI: Índice del parche mayor (LPI). Su Rango es igual a 0 < LPI*100; LPI  se aproxima a 0 cuando 
el parche más grande de un tipo correspondiente  de parche  es de tamaño reducido y se 
aproxima a 100 si el parche es mayor.  LPI es igual al porcentaje del paisaje ocupado por el 
parche más grande. 

TCA (MCAI): Índice de la Media del Áreas Núcleo,  es el porcentaje medio de un parche de del 
paisaje que está en el Áreas Núcleo. Será igual a 0 cuando no hay ninguna Áreas Núcleo 
presente en cualquier parche en el paisaje y aumenta (hacia el 100%) cuando los parches 
contienen principalmente el Áreas Núcleo.  

CPLAND. Porcentaje del Áreas Núcleo en el paisaje, se define como sobre todos los programas 
del tipo parche correspondiente y se calcula como un porcentaje del total zona de paisaje, lo 
que facilita la comparación entre paisaje de tamaño variable. (Software Fragstat) 

NDCA Número de áreas centrales disjuntas, es un indicativo que sirve de alternativa para el 
número de parches cuando las áreas centrales son esencialmente parches distintos. (Software 
Fragstat) 

DCAD Densidad de Áreas Núcleo disjuntas, expresa serie de ámbitos esenciales disjuntos sobre 
una base por unidad de área que facilita las comparaciones entre paisajes de diferente 
tamaño. (Software Fragstat) 
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NP: Número de parches. El rango de este índice es de 1 a infinito, el valor de este índice es igual 
a 1 cuando el paisaje estudiado contiene solamente un parche correspondiente a los tipos de 
coberturas.  

DP Densidad parche, Expresa el número de parches sobre una base por unidad de área que 
facilita las comparaciones entre los paisajes de diferente tamaño. Por supuesto, si el área de 
paisaje total se mantiene constante, entonces la densidad parche y el número de parches de 
transmitir la misma información. (Software Fragstat. ). 

 

5.9. METODOLOGÍA ZONIFICACIÓN. 

La zonificación tiene en cuenta los criterios básicos que se deben tener en cuenta para la 
priorización de áreas de conservación y las funciones de las zonas de amortiguación  de las 
áreas protegidas nacionales y los lineamientos de la Estructura ecológica principal del 
documento metodológico de PNN (2011).  

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN 
 
La zonificación y ordenación ambiental se desarrolló bajo un enfoque ecosistémico, en este 
sentido se incorporaron los principios y criterios que orientan las acciones y lineamientos de 
conservación, manejo y restauración de los recursos naturales en el ecosistema de estudio.  
 
Para lo cual se debe integrar toda la información de las diferentes fases de formulación: 
caracterización, diagnóstico y evaluación, con base en esta información, posteriormente se 
procede a determinar áreas homogéneas por sus características, biofísicas, ambientales y 
socioeconómicas, sobre estas se definirá la reglamentación de uso (de acuerdo a lo 
mencionado en decreto reglamentario 1974 de 1989) y se ubicaran los programas, proyectos y 
actividades para el manejo y la conservación de los ecosistemas estratégicos.  
 
Partiendo de estos criterios, para la realización de la zonificación del área se adopta la 
metodología de Zonificación ecológica y económica (ZEE), que es un proceso dinámico y 
flexible para la identificación de alternativas de uso sostenible de un territorio, que se basa en 
la evaluación de las potencialidades y limitaciones biofísicas, biológicas y socioculturales de la 
zona en estudio, una característica de gran importancia de esta metodología es su orientación 
de conciliar los intereses de conservación del patrimonio ambiental con el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, en aquellas áreas donde su vocación lo permite. 
 
La metodología empleada surge de la adaptación a la ZEE, propuesta inicialmente, para la 
cuenca del río Amazonas, pero con gran aplicabilidad en Suramérica, ajustada por el equipo 
técnico de la Fundación, con el fin de adaptarla a los objetivos de este Plan de Manejo 
Ambiental y de otros realizados anteriormente con éxito. Esta metodología brinda la 
posibilidad de identificar la oferta ambiental, los requerimientos de uso o demanda ambiental y 
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los conflictos de uso. De acuerdo al Tratado de cooperación amazónica1, la ZEE está definida 
como: 
 
“La zonificación ecológica económica es un proceso amplio e inclusivo de la zonificación 
basado tanto en criterios ecológicos como económicos. Es un proceso conducente a la 
armonización de las actividades económicas y utilización de los recursos con las características, 
cualidades y capacidades de las diferentes condiciones ambientales distintivas que se 
manifiestan en un marco geográfico determinado. El proceso de ZEE consiste en la 
identificación, definición y caracterización de zonas que corresponden a las distintas 
condiciones ecológicas dentro de un marco geográfico determinado y su correspondiente 
evaluación, en términos de su aptitud física y ecológica y su viabilidad económica y social para 
apoyar ciertos tipos específicos de utilización de recursos”. 
 
La propuesta metodológica implementada se fundamenta en la ecología del paisaje, ya que 
integra de manera jerárquica la información de tipo biofísico, lo que permite hacer un análisis 
más integral del territorio y generar una propuesta de zonificación basada en la integración de 
información biofísica y socioeconómica. La metodología empleada para realizar la ZEE del área 
de estudio se sintetiza en la siguiente figura: 
 
 
 
  

                                       
1Tratado de Cooperación Amazónica. Secretaría pro Tempore. Zonificación Ecológica Económica. Una propuesta metodológica para 

la Amazonía. 1996. 
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Figura 1.2.  Esquema Metodológico de Zonificación Ecológica Económica para el DMI propuesto. 

 
Fuente: Zonificación Ecológica – Económica: Una propuesta metodológica para la Amazonía, adaptada por Cruz A, 
2013. 

Para la implementación de esta metodología, inicialmente se separan unidades de territorio 
según sus características biofísicas conformando zonas ecológicas. Las características 
socioeconómicas se evalúan mediante la identificación de tipos de usos de tierras (TUT), que 
relacionan prácticas productivas y coberturas vegetales2. Al confrontar zonas ecológicas con 
TUT se obtienen las unidades ecológicas económicas en las que se identifican potencialidades y 
conflictos y se definen tendencias. Estas unidades se confrontan con la normatividad existente 
y se asignan categorías de manejo acordes con la sostenibilidad ambiental de la región.  
 

                                       
2Corpoica - PRONATA, Orientaciones para el ordenamiento y planificación de los recursos de la tierra de acuerdo a su aptitud de uso. 

Florencia, 2002.  
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La secuencia metodológica empleada se resume en los siguientes pasos: 
 

 Agrupamiento de unidades territoriales biofísicamente homogéneas, para lo cual se 
realiza la integración de las unidades fisiográficas, en las que se describe el clima, el 
relieve, la geomorfología, la geología y los suelos, obteniendo de esta forma los biomas 
presentes en el área de estudio.   

 

 El mapa de ecosistemas se obtiene de la unión de los mapas de biomas con el de 
cobertura vegetal, obteniendo de esta manera la espacialización de las unidades 
ecológicamente homogéneas.  
 

 A partir del mapa de cobertura vegetal se obtiene el mapa de conectividad y se 
determinan los principales corredores ecológicos presentes en el área de estudio, 
determinando de esta manera el grado de importancia de conservación y las 
necesidades de restauración. 
 

 Posteriormente para definir la oferta ambiental se integran los ecosistemas con el 
análisis de conectividad y el de biomas, en donde se tiene en cuenta especialmente las 
coberturas con restricciones ambientales, por su alta fragilidad, está información se 
sintetiza en las zonas ecológicas. 

 

 Análisis de la información socioeconómica, en donde se evalúan los tipos de uso 
observados en el área de estudio y sus formas de manejo, esto teniendo en cuenta los 
recorridos realizados y la información de la parte socioeconómica que se obtenga  al 
respecto. Los dos tipos de uso de la tierra evaluados para el área son la producción 
sostenible y la preservación. 

 

 Evaluación de la aptitud de uso de las Unidades homogéneas según diferentes tipos de 
utilización de la tierra (preservación, protección, recuperación y producción sostenible). 
Esta evaluación se hace mediante el análisis de las características y limitantes de cada 
unidad ecológica, enfrentadas con los requerimientos de uso definidos, que 
corresponden a la descripción de las necesidades de tipo biofísico para el desarrollo 
adecuado de cada uno de los tipos de uso encontrados en el área de manejo. 
 

 Generación de los mapas de uso recomendado, de acuerdo con la aptitud del suelo y 
con las visiones generales predominantes en la zona, de acuerdo a los diferentes 
actores existentes (conservacionista, y de producción sostenible). 

 

 Generación de la propuesta de reglamentación de usos, según el ajuste entre 
ordenamiento espontáneo, usos recomendados, normatividad vigente y necesidades 
de conservación, luego de la reunión comunitaria de socialización.  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN DE MACO – SFF COLORADOS – MONTES DE MARÍA 

 

6.1. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El área está en la  jurisdicción de  los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto hace 
parte del corredor biológico sugerido  entre tres áreas protegidas del carácter nacional: El 
Santuario de Fauna y Flora (SFF) Los Colorados,  el SFF El Corchal Mono Hernández y el Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario (CI et al, 2010) con elevaciones máximas de 850 msnm 
representado en el cerro de Maco. 

La región está habitada por aproximadamente  46,000 habitantes. Los renglones principales 
para  el desarrollo económico y social de los dos  municipios son la agricultura de ñame, yuca y 
maíz; la ganadería; el comercio, la pequeña empresa, y la prestación de servicios. 

La zona  de estudio se ubica en el departamento de Bolívar, subregión de los Montes de María  , 
enmarcada en las siguientes coordenadas geográficas: 9°52’26,6’’ N  75°07’08,9’’ W; 9°52’02,6’’ 
N  75°09’46,1’’ W; 9°52’46,9’’ N  75°10’42,1’’ W; 9°51’38,6’’ N  75°12’38,2’’ W; 9°57’27,3’’ N  
75°11’32,5’’ W; 9°58’57,6’’ N  75°07’56,1’’ W; 9°57’42,6’’ N  75°06’09,4’’ W; 9°55’24,8’’ N  
75°06’15,9’’ W .  

Para la formulación del proyecto Inicialmente su delimitación correspondía a la propuesta de 
Parques Nacionales Naturales (PNN) escala 1:50.000 para la ampliación del Santuario de Fauna 
y Flora los Colorados en el año del 2005 (Figura 2.1).  

El proyecto planteó inicialmente  desarrollar la investigación en particular en 36 reservas de la 
sociedad civil que se encontraban en las zonas adyacentes al SFF Los Colorados reportadas  por 
PNN en el plan de manejo del SFF Colorados en el 2005 para ser declaradas como meta se 
plantearon unas 856 hectáreas, en la marcha del proyecto  la información se actualizó y se 
evidenció que muchas de estas reservas de la sociedad civil se encontraban fuera del área de 
estudio y que solo una ha sido registrada por PNN como reserva de la sociedad civil.  

Los estudios de este proyecto sugirieron que para lograr la conectividad ecológica del bosque 
seco del área en su ecoclina que cubre paisajes de planicie,  lomeríos, escarpes y montañas 
altas el área inicialmente  planteada  debía ser ampliada para cubrir  la representatividad 
ecológica, por lo que  el  área del proyecto fue ampliada  a unas 12,936.20 aproximadamente  
modificándose  lo  propuesta por PNN (figura 2.2).  

Se encontró que la mayoría los bosques existentes corresponden a propiedad privada muchos 
de ellos con figuras colectivas de tenencia y  una  que existe una mínima proporción de predios 
del estado representada en tres reservas municipales: El Tronco o Haya, Cerro Maco y las 
Mercedes, por lo que  la propuesta de ampliación del SFF los Colorados en el contexto actual 
socioeconómico y de tenencia exigen otra figura  diferente de la ampliación  para permitir la 
viabilidad de la conectividad entre el  SFF los Colorados y sus áreas adyacentes. El área en su 
parte más alta,  es  una estrella hídrica con afluentes que surten al distrito de riego de María la 
baja, a los humedales del Canal del Dique y cuencas abastecedoras de los municipios de San 
Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Zambrano, y cobija gran parte de 
bosque primario y secundario refugio de comunidades de fauna y flora propias.  
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Figura 2.1. Mapa de delimitación del área de estudio propuesta por PNN para este el proyecto 
correspondiente a la propuesta de zona de ampliación del SFF Colorados. 

 

Fuente: Unidad de PNN, 2005. 

Figura 2.2.. Mapa  de delimitación final  del área de estudio del proyecto para el logro de las 
metas.  

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio 

En el anexo 2 (ver mapa N.1. Área general del Proyecto) se presenta la delimitación del área 
destacando su toponimia, hidrografía, asentamientos humanos y vías a escala 1:25.000. 
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6.1. CLIMA. 

La región de estudio tiene un clima que se puede caracterizar como SECO TROPICAL, con 
temperatura media anual de 27,8 grados centígrados y una  variación en los sectores más 
elevados inferior a 2 grados. (INGEOMINAS - CARDIQUE, 1998).   

Las crestas  por encima de 600 m de elevación como las del Cerro Maco y el Páramo, 
corresponden  más bien a bosque de niebla. En general las menores temperaturas 
corresponden a enero, febrero y marzo, cuando sopla el Alisio del nordeste, también por esta 
misma causa son los meses más secos, el mes más caluroso es junio. 

La precipitación media anual en la Haya es de 1.710 mm  (valor promedio de los últimos veinte 
años de acuerdo a los listados multianuales de  HIMAT) y en Casa Piedra, de 1.913 mm. Las 
lluvias siguen un patrón bimodal, los tres primeros meses del año son muy secos, tienen un 
primer período de lluvia de poca intensidad en mayo-junio y un segundo período de lluvias más  
intenso  de septiembre a noviembre. 

El déficit hídrico (cuando la evapotranspiración es mayor que la precipitación) solo se presenta 
en los tres primeros meses del año,  normalmente los máximos de lluvia tienen lugar en 
octubre. La evapotranspiración promedia anual es de 1.400 mm y la humedad relativa varía 
entre el  75% y el 85% (INGEOMINAS –CARDIQUE, 1998). 

Aunque parezca paradójico, los Montes de María son una región de recarga de  freáticos 
(INGEOMINAS – CARDIQUE 1998), hay muy poca escorrentía superficial, a pesar de que como 
se comentó antes la precipitación no es tan escasa. Sin duda la deforestación contribuye a la 
poca escorrentía superficial, lo mismo que las fuertes pendientes, pero tal vez lo que más 
incide, es la permeabilidad de sus suelos y de las rocas que los subyacen  lo que  permite que el 
agua se infiltre a niveles inferiores del subsuelo 

En el municipio de San Juan Nepomuceno hay seis estaciones pluviométricas, de las cuales  
ninguna está en el casco urbano  y solo dos  dentro del área de estudio una de las cuales  Casa 
Piedra, corresponde a San Jacinto: Casa Piedra a seiscientos metros de Cerro Maco y La Haya 
en el caserío del mismo nombre. A continuación se muestran las Figuras ( 2.3 ,2.4 y 2.5)  mes a 
mes  del año más  lluvioso y el más seco  en cada una de estas dos estaciones en los últimos 
veinte años (Listados multianuales del HIMAT). 
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Figura 2.3. Valores Registrados de Precipitación en la estación La Haya. 

 
 
Fuente: Fundación Bachaqueros, 2012. El presente estudio. 
 
Figura 2.4. Valores Registrados de Precipitación en la estación Casa de Piedra. 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, 2012. El presente estudio. 
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Figura 2.5. Valores mensuales medidos en 2 estaciones: La Haya y Casa de Piedra. 

 

 
 
Fuente: Fundación Bachaqueros, 2012. Galvis G, el presente estudio. 
 
 
 
6.2. HIDROGRAFÍA. 

La  mayor parte del drenaje del área de estudio fluye  hacia el oriente por las cuencas de cinco 
arroyos de los cuales el principal, hacia el cual fluyen todos es el Arroyo Rastro, que nace en el  
Cerro  Maco, en el extremo suroccidental de la zona de estudio y corre hacia el oriente hasta el 
valle donde se encuentra San Juan Nepomuceno, a lo largo del cual fluye hacia el norte hasta 
dicha población.  En todo este trayecto es el límite sur y occidental del área de estudio y recibe 
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las aguas de cuatro afluentes principales provenientes de dicha área, de sur a norte: Arroyo el 
Medio Arroyo Angostura, Arroyo los Cacaos, que es el límite sur  de la reserva de los Colorados 
y Arroyo Salvador que es su límite norte. A partir de la desembocadura de este último arroyo el 
Arroyo Rastro desvía hacia el oriente  y pasa a llamarse Arroyo Grande, nombre que mantiene 
hasta desembocar al río Magdalena. 

Hacia el occidente , a partir de la cresta monoclinal de la cual hace parte el cerro Maco fluyen 
los arroyos :  La María ,  en el extremo sur,  el Arroyo  Matuya, que corre hacia el sur entre el 
Cerro Capiro  y el Maco y el arroyo Algodón , también llamado El Corral ,  que fluye hacia el 
norte y desemboca al arroyo La Haya un poco debajo de dicho caserío. Todas etas aguas fluyen 
hacia el Canal del Dique. 

Cuando se visitó la región, a mediados de Marzo, todos estos arroyos de las dos vertientes 
tenían  un flujo insignificante, o estaban completamente secos, con algunas pequeñas charcas 
aisladas (Figura 2.6,2.7, 2.8,2.9, 2.10). Esto nos lleva a concluir que todos los arroyos del área de 
estudio, son intermitentes. Los escasos sitios donde el agua aún  fluía coincidían con que en 
esos  sectores se conserva  el bosque de galería, como fue el caso de la  Arroyo Raicero   Arroyo 
el corral y Arroyo el Salvador; en los cuales se pudo capturar algunos peces. 

 

 

Figura 2.6. Foto drenaje intermitente arroyo El Salvador (San Juan Nepomuceno),  

. 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, 2012. El presente estudio, Galvis, G.  
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Figura 2.8. Foto Cuenca alta del Arroyo el Rastro en verano (San Jacinto). 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio, Galvis, G. San Jacinto.2012. 

 

Figura 2.9. Foto del Arroyo Raiceros en verano (San Juan Nepomuceno) 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio Galvis G, 2012 
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Figura 2.10. Foto arroyo Angostura  en verano (San Juan Nepomuceno) 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio Galvis G, 2012 

Figura 2.11.  Foto arroyo coral en el corregimiento La Haya (San Juan Nepomuceno) 

 

                Fuente: presente estudio, Galvis, G. San Jacinto.2012. 
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Aspectos fisicoquímicos del agua en época de verano. 

Debido a la baja oferta de escorrentía superficial en el mes de marzo del 2012, en  los muestreos 
realizados en  la salida general,  solo se pudieron tomar muestras de agua en 4 puntos:    

Punto 1: Arroyo Coral, Corregimiento  La Haya;  Punto 2: Arroyo Raicero, tributario de El 
Salvador; Punto 3: Arroyo El Rastro, Vereda El Guácimo y  Punto 4: Ojo de agua en el Cerro 
Maco. 

Las muestras colectadas en cada uno de estos puntos fueron analizadas para hacer una 
evaluación rápida de su calidad; se tomaron medidas de: conductividad, pH, temperatura, 
sólidos totales disueltos, nitratos y nitritos, fosfatos, dureza general y carbonatada y amonio y 
amoníaco. Los valores obtenidos se muestran la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Valores obtenidos en los análisis practicados en el área de estudio.  

Tabla. 1.1. 

Puntos de Muestreo Valores obtenidos en 
los análisis practicados 

Parámetros 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Arroyo Coral 
Arroyo 

Raiceros 
Arroyo El 

Rastro 
Cerro Maco 

Conductividad (mS/cm) 0,99 0,7 0,96 0,25 

pH 7,82 10,26 10,4 8,62 

Temperatura (ºC) 32,9 30,4 30,3 28,6 

TDS (ppt) 0,3 0,35 0,46 0,12 

Nitratos (mg/L) 0 0 0 0 

Nitritos (mg/L) 0 0 0 0 

Fosfatos (mg/L) 1 1 0,5 1 

Dureza General (mg/L) 320 220 320 80 

CaCO3 (mg/L) 200 220 220 100 

Amoniaco/Amonio 
(mg/L) 

0 0,1 0 0 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros,Galvis G. 2012. 

En la tabla  2.1. se puede observar como hay una estrecha correlación entre las características 
químicas del agua, con los suelos que  recorre: la conductividad tiene valores cercanos a mil 
microsiemens, que refleja el alto contenido de sales en solución en los tres arroyos y la 
fertilidad de los suelos que recorre; de apenas 250 en el ojo de agua donde el agua apenas 
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brota a la superficie valor que sin embargo es alto , es posible  que estos valores disminuyan 
considerablemente en el período de lluvias al aumentar la dilución y se acerquen a los 
encontrados en el ojo de agua donde los valores deben ser más constantes . 

Igualmente ocurre  con la dureza que tiene valores muy  altos debido a la presencia de 
carbonatos, particularmente de CALCIO, muy iguales en los arroyos, más baja en el ojo de agua  
.La dureza de las aguas es bien conocida de los campesinos, quienes llaman a este tipo de 
aguas” aguas gordas”  

Respecto al PH, coincide con lo descrito en la caracterización de los suelos. Respecto a los 
Fosfatos, también el estudio de suelos del IGAC 2.004, dice que los valores de   Fosfatos son 
bajos pero la fertilidad es alta. 

No hay Nitritos, que son una medida indirecta de contaminación, sería raro que la hubiera, con 
una densidad poblacional tan baja. 

En conclusión se puede decir que en general el agua tiene buenas condiciones desde el punto 
de vista químico y  para los peces si no fuera tan escasa, aunque sin duda su dureza podría ser 
limitante para especies de peces  de aguas ácidas como las existentes en aguas claras y negras 
de la Orinoquia y la Amazonia, por lo tanto este factor podría incidir en la escasa variedad de  
especies presentes en la región.  

Su escasez no solo es un limitante para los peces ,también lo es para los humanos y para  la 
fauna , particularmente en el sector más alto y de mayores pendientes , que es justamente 
donde queda más  bosque y donde se concentra la población campesina , despojada de las 
tierras bajas y el lomerío de poca elevación por el latifundio ganadero. 

Aspectos fisicoquímicos iniciando lluvias  

Durante la visita realizada a la región la primera semana de mayo, los caudales presentaron en 
general niveles muy bajos similares a los encontrados en la primera visita durante el mes de 
marzo. Esto hizo que la toma de fisicoquímicos se limitara a los arroyos donde había algún 
caudal que permitiera simultáneamente hacer colecciones de peces, estas circunstancias solo 
se presentaron  en los arroyos Salto y Santa Helena, el primero de los cuales marca el límite sur 
de la Reserva de los Colorados, y el segundo es su afluente (Tabla 2.2) 

 

Tabla 2.2. Datos fisicoquímicos tomados en La primera semana de mayo en los arroyos de Salto 
y Santa Helena.   

Tabla 1.2. Parámetros 
medidos 

Confluencia de los arroyos Salto 
y Santa Helena 

Arroyo Santa Helena 

Altura  226 msnm 254 msnm 

Coordenadas 
N 09°56´00,7´´ N 09°55´10,7´´ 

O 0,75°0,6´49,4´´ O 075 °07´17,15´´ 

pH 8,18 9,2 

Conductividad 1,25 Ms 1,4 mS 

PPT 1,36 1,58 

Temperatura 27,0°C 27,4°C 
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Nitratos <5 <5 

Fosfatos 1 1 

Dureza 240 mg/l 260 mg/l 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio Galvis G, 2012 

Como se puede observar los valores  fisicoquímicos se hicieron un poco más altos que en marzo 
porque a pesar de que ya había caído algún aguacero este no alcanzo a aumentar los caudales y  
la evaporación hizo incrementar las concentraciones de sales disueltas.  

 

6.3. ASPECTOS  GEOLÓGICOS. 

 La región estudiada situada al occidente de San Juan Nepomuceno, corresponde al cinturón 
montañoso de San Jacinto, formado por rocas sedimentarias de origen marino, principalmente 
conglomerados calcáreos, turbiditas, calizas arrecifales y  conglomerados calcáreos, levantadas 
por la compresión de la placa Caribe contra el borde continental (Duque, 1978). 

 En este cinturón encontramos una secuencia de estratos de edad decreciente en dirección 
occidente-oriente, plegados y con numerosas fallas.  Aunque esta serranía costera no alcanza 
grandes alturas, Cerro  Maco, el punto más  alto  tiene poco más de 800 m, la topografía es 
bastante abrupta,  pues corresponde a pliegues muy apretados, fallas y escarpes monoclinales. 

El Cinturón de San  Jacinto está limitado hacia el oriente por la falla de Romeral que lo separa 
de la plataforma continental que subyace la depresión Momposina y hacia el occidente por la 
falla o lineamiento del Sinú que lo separa del cinturón del mismo nombre (Duque, 1978). 

Formación MACO (TEMA): En el extremo occidental de la zona de estudio encontramos los 
estratos más antiguos, que corresponden a esta formación, consisten en capas gruesas a muy 
gruesas de conglomerados interestratificados hacia el tope con capas gruesas de areniscas 
líticas intercaladas con lodolitas grises. La mancha de bosque muestreada en el flanco 
occidental de Cerro Maco de pendiente superior al 50% corresponde a la  capa de 
conglomerados, su flanco oriental es una capa gruesa de arenisca con  buzamiento de 
aproximadamente 30 grados hacia el  este. Esta formación cubre la mayor parte del área de 
estudio y más al oriente en los sectores de Arroyo del Medio, Arroyo Salvador, Arroyo Cacao  y 
Cerro de las Pinturas cambia a facies de texturas  más finas y el relieve se hace menos abrupto. 
La formación Maco corresponde al período Paleoceno superior –Eoceno medio (Memoria  
explicativa plancha 38 INGEOMINAS 1.996) 

Formación CHENGUE (TECH ):  Suprayace a MACO , en su base hay capas de  lodolitas calcáreas, 
areniscas feldespáticas y restos de hojas y tallos en sus planos de  estratificación , se caracteriza 
por formar colinas suaves, alargadas y empinadas cuando cambian a una litología más 
resistente ( calizas ) , con patrón de drenaje dendrítico. En la región Pujana y la hacienda Santa 
Helena. Edad Eoceno medio (Memoria explicativa plancha 38 INGEOMINAS 1.996). 

Formación SAN JACINTO (TESJ): Suprayace a la anterior y consiste en capas gruesas de 
areniscas con intercalaciones lenticulares  de arcillolitas  y localmente mantos de carbón. Las 
capas de areniscas se observan en la quebrada el salto que bordea el extremo sur de la reserva 
de Colorados,  lo mismo que en los petroglifos de la quebrada Angostura. El lomerío de los 
colorados corresponde también a esta formación que bordea el valle de los Carretos o del 
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rastro donde se encuentra San Juan Nepomuceno. Edad Eoceno superior –Oligoceno inferior 
(Memoria explicativa plancha 38 INGEOMINAS, 1996). 

 

6.4. GEOLOGIA Y SUELOS 

Los suelos de la región  y su geología se presentan en el añexo 2 ( ver mapa 2, 3, 4) . Los suelos 
son  formados a partir de rocas sedimentarias de origen marino: Arcillolitas,  calizas,  fosfatos, 
se puede  asumir a priori que deben ser relativamente  fértiles, ya que el fondo marino es 
donde finalmente se depositan  todas las sales que se encuentran en solución, o suspendidas  
en la atmósfera o arrastradas por los ríos y en efecto es así, el estudio realizado por IGAC 2004 
lo corrobora respecto a la zona de estudio como se puede leer a continuación: 

Suelos del paisaje de montaña en clima cálido seco. 

El paisaje de los Montes de maría en la región  de este estudio, como se mencionó antes  no 
presenta grandes elevaciones, pero es  bastante abrupto, consiste en una serie de superficies 
estructurales que forman los tipos de relieve de espinazo- crestón monoclinal y lomas 
estructurales. Se extiende en sentido suroeste-noreste desde  los límites del departamento de 
Sucre hasta un poco al norte de la población de San Cayetano. 

En la zona objeto de este estudio  se presentan las siguientes asociaciones de suelos: 

Asociación Ustorthents típicos –Ustropepts vérticos. MWAe1, MWAe2, MWAf2 

Los Ustorthents Típicos son suelos poco evolucionados, con un horizonte superficial delgado, 
de color pardo oscuro, con estructura débil, texturas que varían de franco arcillo arenoso, 
descansan directamente sobre el material parental. Los suelos presentan alto contenido de 
carbono orgánico en el primer horizonte, con bajas cantidades de fósforo, pero con alta 
fertilidad (INGEOMINAS-CARDIQUE 1.998). Estos suelos los encontramos en el sector  más 
occidental , donde el relieve es más abrupto y elevado, Cerro Maco , El  Páramo ,etc. , 
generados de los estratos más antiguos de la formación MACO ; son  las capas gruesas de 
arenisca de esta  formación , muy  resistentes a la erosión  las que hacen el relieve tan abrupto, 
ya que a causa del plegamiento buzan en un ángulo bastante acentuado formando crestas 
monoclinales 

Los Ustropepts Vérticos son suelos medianamente evolucionados, el primer horizonte varía de 
delgado a grueso, presenta una estructura de bloques bien desarrollados. El segundo horizonte 
es grueso, de color pardo amarillento oscuro, con estructura de bloques subangulares. Es 
notoria la presencia de grietas demás de un cm de grosor que se proyectan desde el primer 
horizonte hasta el tercer horizonte del perfil. Químicamente tienen una reacción neutra con 
contenido medio de Potasio y Fosforo y una fertilidad alta (INGEOMINAS - CARDIQUE ,1.998). 
Estos suelos son generados por los estratos superiores de la formación  MACO  y la formación 
CHENGUE A partir de un material parental constituido por arcillolitas con inclusiones de 
areniscas calcáreas, se trata de suelos bien drenados, moderadamente profundos, igualmente 
limitados por la presencia de roca en sus horizontes. Se ubican en un relieve de lomas y 
crestones. Las pendientes varían entre 25% y 75%, los suelos están afectados por erosión 
laminar y pata de vaca en zonas de pastoreo,  así como erosión en cárcavas (Figura 2.12), en 
algunos sectores hay afloramientos rocosos según, IGAC (2.004). 
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Figura 2.12. Foto cárcavas en la finca Santa Helena (San Juan Nepomuceno, 2012) 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio Galvis G, 2012, 

La unidad compuesta por los Ustropepts vérticos y Ustorthens Típicos se caracteriza porque se 
han formado a partir de areniscas con inclusiones de conglomerados, son bien drenados, ricos 
en carbonatos y feldespatos, dando origen a horizontes salinosódicos. Los denominados 
Ustropepts típicos son suelos profundos, aunque en algunos sectores son superficiales por la 
presencia de cascajo y gravas. Químicamente presentan una reacción moderadamente ácida, la 
saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico y bases totales son altas: tienen alto 
contenido de carbono orgánico en el primer horizonte  y bajo en profundidad; el fósforo es 
bajo y su fertilidad alta (Estudio general de suelos de Bolívar  IGAC, 2004). 

Los suelos son en general de texturas finas a moderadamente finas, ya que los materiales 
dominantes son arcillolitas y areniscas meteorizadas que alternan en algunos sectores con 
calizas. Predominan  las montmorillonitas y las vermiculitas, arcillas con buena capacidad de 
combinación  iónica (fértiles), que se agrietan profundamente en el período seco (Figura 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1213. Foto suelos acorazados en la época de sequía. 
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Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio, GALVIS, German. San Jacinto.2012. 

 

Respecto al drenaje, la mayoría de los suelos de la zona quebrada son bien drenados, sin 
embargo en las zonas escarpadas el drenaje llega a ser excesivo. (IGAC, 2004). Esto contribuye  
a que los arroyos se sequen durante el período de poca o ninguna precipitación. 

Esta unidad es lo que predomina en la región y ha permitido a la población campesina 
sobrevivir con tecnología de la edad de piedra, como es la agricultura de roza y quema en una 
región de intensas sequías y pendientes muy acentuadas, cultivos permanentes serían una 
alternativa más adecuada en esas circunstancias. Algo similar se  puede decir de la ganadería 
extensiva practicada  en la región que mantiene los usos y costumbres del Medioevo Español y 
a duras penas sostiene una res por hectárea. Este tipo de ganadería extensiva y primitiva,  que 
compensa sus bajísimos rendimientos por unidad de área, con una expansión permanente a 
expensas de las tierras agrícolas y las zonas forestales , ha sido siempre la principal causante 
del conflicto social y violencia  que ha caracterizado al país desde su origen. 

  Después de comparar las fotografías aéreas del área estudio de 1.989 con las imágenes de 
Google actuales y de visitar la región, se puede concluir que la mayor parte del área  está 
cubierta de rastrojos y las manchas de bosque  con menor grado de intervención han 
aumentado su tamaño después de  veinte años de abandono, pero también que rastrojos y 
bosques están siendo quemados y arrasados a un ritmo alarmante (Figura 2.14, 2.15, 2.16). 

 

 

 

 

Figuras 2.14 y 2.-15. Fotos quemas en el Cerro Maco. 
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Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio Galvis G, San Jacinto.2012. 

 

 

Figura 2-16. Foto quemas La Nevera  vereda bajo Grande (San Juan Nepomuceno). 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio .Galvis G,  San Jacinto.2012. 

Las principales limitaciones de uso son: la escasa precipitación (más bien la escasa escorrentía 
superficial debida a la deforestación y la permeabilidad del suelo, la precipitación, como puede 
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verse a continuación, realmente no es tan escasa),  las pendientes fuertes y la alta 
susceptibilidad a la erosión. 

Estas limitaciones hacen que a pesar de ser sus suelos fértiles, la clasificación Agrológica de la 
región corresponde a la  subclase VI es  y  a la clase VII,  en una escala de I  a  VII. 

 

6.5. COBERTURA  VEGETAL Y USO DEL SUELO 

El área de estudio corresponde  a 12.936,21 Ha de las cuales  6.860 Ha  c0rresponden a 
ecosistemas transformados y  6.076 Ha  son ecosistemas naturales en diferentes grados de 
intervención y conservación. La proporción es de 54%  transformado y 48%  en ecosistemas 
naturales del área total estudiada tal como se muestra en el anexo 2 (ver mapa N.6 Cobertura 
vegetal). 

Siguiendo la metodología de Corin Land Cover se realizó el mapa de cobertura, en donde se 
identificaron 14 tipos de cobertura (ver figura 2. 17). 

 

Los datos de las extensión de cada cobertura nos  muestra que existe una concentración de 
ecosistemas transformados en la zona oriental del área especialmente en el valle aluvial del 
arroyo El Rastro que recorre los dos municipios, mientras que las áreas de ecosistemas 
naturales se concentran mucho más en los paisajes de montañas altas y bajas. En la Tabla 1.7 se 
muestra que las coberturas más generalizadas en el área son  las de bosques fragmentados y  
pastos limpios mientras que la vegetación secundaria  ocupa el tercer lugar de importancia y el 
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cuarto la vegetación secundaria, estas dos unidades  pueden ser transitorias debido a que se 
pueden hacer parte del ciclo de producción ganadera o agrícola.  En quinto lugar de 
importancia se encuentran los bosques riparios  que ocupan más territorio que los bosques 
densos bajos, altos, abiertos de tierra firme.  

Tabla  2.3. Extensión de cada  categoría de cobertura vegetal en el área según clasificación de 
Corin Land Cover. 

Cobertura Corin Land Cover 
Extensión 
Ha 

Tejido urbano discontinuo 6.68 

Tejido urbano continuo 9.22 

Pastos arbolados 264.59 

Mosaico de pastos y cultivos 279.19 

Bosque abierto bajo de tierra firme 707.06 

Bosque denso bajo de tierra firme 727.12 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios 
naturales 804.08 

Bosque de galería y ripario 876.74 

Pastos enmalezados 1,198.87 

Vegetación secundaria Baja 1,210.04 

Mosaico de pastos con espacios naturales 1,890.54 

Pastos limpios 2,407.00 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2,555.07 

TOTAL 12,936.20 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio, 2012 

Para los objetivos del proyecto relacionados con la conectividad estas proporciones son 
razonables para las metas propuestas debido a que las áreas transformadas en su gran mayoría 
corresponden a mosaicos, los cuales integran algunos elementos naturales,  espacialmente 
estos mosaicos están concentrados en los paisajes de lomerío y vallecitos intramontanos . 
(Figura 2.17). 
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Figura 2.17. Proporción de coberturas mediante la interpretación de imágenes satélite con las 
categorías de Corin Land cover.  

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio. Salamanca, B. 2012 

 

Los pastos limpios y el tejido urbano discontinuo  son las coberturas  “homogéneas no 
naturales” más características del valle aluvial del Rastro, estas áreas  son barreras para la 
conectividad física del bosque seco presente. En la  Figura 2.17  se muestran las proporciones de 
los mosaicos encontrados 

Por medio de las entrevistas prediales realizadas a los pobladores también se estimaron las 
extensiones de coberturas por finca, analizando el  polígono inicial de 12.000 Ha, los datos 
arrojados  se comparan en el capítulo III  de diagnóstico del presente estudio (PNN-PN-FEBB, 
2011). 

 

Coberturas naturales y seminaturales del 
área de estudio (Ha) 

Bosques

Mosaicos con pastos o
cultivos

Pastos limpios

vegetación secundaria

Bosques fragmentados
con pastos y cultivos
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6.6.  BIOMAS 

Por Bibiana Salamanca 

El área de estudio pertenece  al Gran Bioma del Bosque Seco Tropical  “Zonobioma seco 
tropical del Caribe”.  El cual abarca climas  desde cálido muy seco, seco, y templado seco en 
Valles, Planicies, Piedemontes y Lomeríos; que pueden ser desde excesivamente a 
imperfectamente drenados. 

El área se ubica en  una gran zona climática  o macrolima denominado  Zonobioma tropical 
alternohígrico o tropical  caracterizado por presentar  lluvias de verano, lo que alude a la 
marcada estacionalidad de las lluvias. Este macroclima tiende a distribuirse en los continentes 
en dos bandas irregulares horizontales a lado y lado de la franja ecuatorial.  

Los análisis de los registros  climáticos disponibles para el área  fueron realizados  por este 
estudio e identificaron una temperatura promedio anual de 27, 5 °C y una precipitación de 1.710 
mm a 1.913 mm año,  se encuentran en el zona de estudio dos Biomas: El Zonobioma tropical 
alternohídico y el Pedobioma freatófito, los que a  continuación se describen  y se espacializan 
en el mapa de biomas producido por el proyecto (ver anexo 2 mapa Biomas). 

 

 ZONOBIOMA TROPICAL ALTERNOHÍFRICO (ZT-A). 
 

Este Zonobioma corresponde al Bosque seco tropical (Bs-T) en el sistema de clasificación de 
zonas de vida de Holdridge (1967), que se caracteriza por un clima isomegatérmico, la 
temperatura permanece relativamente constante durante todo el año con un promedio anual 
superior o igual a 27.5 °C y la precipitación varía entre 1.000 y 2.000 mm anuales  (Espinal, 1985; 
Murphy & Lugo, 1986) con un período prolongado de sequía (verano), durante el cual las 
plantas experimentan deficiencias de agua almacenada en el suelo Este último fenómeno es la 
causa por la cual la mayor parte de la vegetación pierde su follaje (UAESPNN, 2005; IAvH, 1995; 
IAvH, 1997). 

 También se puede clasificar como selva tropical tropófila que alude a una vegetación sujeta a 
cambios bruscos de tipo estacional.   

Hay sistemas que combinan los atributos del ambiente con la apariencia del bosque  y lo 
denominan como un bosque tropical deciduo mesofítico, con disponibilidad intermedia de 
agua y alta proporción de especies siempre verdes (Díaz-Merlano, 2006). 

Este Bioma engloba casi la totalidad del Área de estudio ya que de las 12.950 Ha analizadas un  
77%  corresponde   al  ZT-A , de esta proporción solo una parte se encuentra en  ecosistemas 
originales. 

Del  ZT-A  delimitado en el área solo un 14% aproximadamente corresponde a ecosistemas 
originales, incluyendo algunos bosques densos y abiertos. La otra proporción  del bioma 
actualmente lo ocupan ecosistemas con algún grado de transformación u otras coberturas 
debido a su uso o reemplazamiento: Un  22% %  del ZT-A hoy son ecosistemas fragmentados 
debido a la entresaca selectiva, un 9,5 % está en vegetación secundaria que podría ser 
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recuperada, un 0.1% ha sido reemplazado totalmente por infraestructura. Las principales 
afectaciones sobre este bioma se relacionan especialmente con la ganadería ya que  el  18 % de 
los ecosistemas del ZT-H  fue reemplazado por  pastos  limpios para ganadería, un 9,4 % está  en 
pastos enmalezados, 2.3% fueron convertidos en sistemas silvo pastoriles en los cuales  se 
mantienen pastos combinados con árboles relictuales para forraje o de sombra para el ganado,  
el 9.4 %  del ZT-H eran potreros para  ganadería y  tienen vegetación secundaria debido al 
abandono de tierras por la violencia.  Un 25 %  del PF ha sido   reemplazado por sistemas de 
rotación agrícola y ganadera quedando pequeños parches  del antiguo bosque vinculados al 
sistema tala tumba y quema. 

Los ecosistemas presentes en este  Zonobioma  en cuanto a los tipos de paisaje son  a) Bosques 
secos en  montaña, encontrándose tanto relictos como bosques fragmentados y vegetación 
secundaria. También aunque en menor proporción se encuentran los b) Bosque secos en 
lomerío y vallecitos intramontanos con algunos relictos importantes a conservar de este 
ecosistema, aquí  no se  presenta vegetación secundaria debido a  que sus condiciones 
topográficas son las ocupadas por sistemas productivos actuales. 

 

PEDOBIOMA FREATOFITICO  (PF) 

Corresponde a zonas en la que se puede desarrollar vegetación a lo largo de quebradas y 
arroyos permanentes o temporales, donde puede almacenarse cierta cantidad de agua 
disponible para la vegetación a lo largo del año y donde los suelos tienden a ser más profundos. 
Estos bosques cuando se localizan en regiones subxerofíticas, se hacen especialmente 
notorios, ya que presentan una mayor exuberancia que la vegetación que los rodea y un mayor 
número de especies perennifolias (Universidad del Norte, 1999; UJTL, 2001; CARDIQUE, 2002 
En: CARDIQUE – PUJ, 2004). 

Se puede referir a este tipo  de bioma como bosque higrotropofítico isomegatérmico,  que se 
desarrollan en zonas de temperatura elevada y constante, sujetos a cambios drásticos por 
disponibilidad de agua.   

El PF  se delimitó ubicando los bosques riparios propiamente dichos integrando la vegetación 
que cubre  la margen de los arroyos a una distancia de  100 m a lado y lado del cuerpo de agua 
(ver mapa  biomas del anexo 2), este bioma cubre un 23% de área total  estudiada, pero solo 
una proporción se encuentra en estado original. También se han incluido como del Pedobioma 
Freatófito  ecosistemas adyacentes con  bosques relictuales  que se ubican fuera de los 100 m 
de  ripario propiamente  pero que de acuerdo a las fotos aéreas más antiguas  han estado 
permanentemente conectados a  estos bosques riparios. 

El Pedobioma Freatófito  en las 12.950 Ha analizadas ocupa   un 23% del  Área pero actualmente 
de esta proporción solo un 21% del bioma está en ecosistemas originales, y un 6% de 
ecosistemas no riparios  y adyacentes a los 100m pero que se consideran  como parte de los 
riparios originales de la región 

También cubre proporciones diferentes de transformación debido a su uso o reemplazamiento 
por otras coberturas: Un  13%  del PF hoy son ecosistemas fragmentados debido a la entresaca 
selectiva, un 9 % está en vegetación secundaria que podría ser recuperada, un 0.1% ha sido 
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reemplazado totalmente por infraestructura. Las principales afectaciones sobre este bioma se 
relacionan especialmente con la ganadería: el  19% de los ecosistemas del PF  fue reemplazado 
por  pastos  ganaderos, 1,4% fueron convertidos en sistemas silvopastoriles en los cuales  se 
mantiene árboles relictuales para forrajeo y sombrío para el ganado, 9 %  del PF fue 
reemplazados por potreros para  ganadería  tienen vegetación secundaria debido al abandono 
de tierras por la violencia.  Un 17 %  del PF ha sido   reemplazado por sistemas de rotación 
agrícola y ganadera quedando pequeños parches  del antiguo bosque vinculados al sistema tala 
tumba y quema. 

Los ecosistemas del pedobioma  se ubican en el área en diferentes estados de conservación  y 
paisajes como: 1) Bosques en montaña, una  pequeña proporción son relictuales y en mayor 
extensión  bosques fragmentados y  vegetación secundaria; 2) Bosques secos en paisajes de 
lomerío y Vallecitos intramontanos de los cuales se encuentran relictos, bosques fragmentados 
y vegetación secundaria adyacente. La vegetación secundaria  es muy escasa  especialmente en 
los vallecitos intramontanos debido a que casi siempre el  bosque ripario se deforesta para el 
establecimiento de pasturas o cultivos. 
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6.7. ECOSISTEMAS 

Por Bibiana Salamanca 

El Ecosistema de bosque seco tropical Bs_T es un ecosistema ampliamente distribuido en la 
costa caribe de Venezuela, centro américa,  en Colombia, según  el IAvH (1998) es de los menos 
conocidos y más degradados.  Las zonas de Bs-T en el país son explotadas para agricultura y 
ganadería  (IAvH, 1998). Uno de los principales relictos de Bs-T se encuentra en la llanura 
Caribe, que se extiende desde el sur de la Guajira, atraviesa el valle del río Cesar hasta los 
departamentos del Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.   

Las variaciones observadas en este estudio evidencian que existen diferencias en la 
estratificación, composición  de los ecosistemas no transformados tanto de tierra firme como 
riparios y que el área presenta una alta representatividad de bosques en paisajes de montañas 
altas y escarpes, una baja proporción de bosques de colinas o lomeríos y una exigua muestra de 
los antiguos bosques de vallecitos intramontanos, por lo que ciertas áreas se convierten en  
ecosistemas claves a conservar y de baja representatividad. 

Hay una marcada tendencia de degradación y pérdida de los bosques con orientación oriente 
occidente, por lo que la zona ecológicamente hablando presenta un clima más seco en el 
oriente, sector donde se ubican las cabeceras municipales de los dos municipios y la carretera 
troncal. 

De acuerdo con las observaciones   de  las expediciones y recorridos de campo   los bosques de 
la subregión Maco – SFF Colorados son secos de  transición a húmedo, algunos con una fuerte 
influencia de niebla, especialmente los ubicados en el sector occidental de la zona por lo que su 
estratificación presenta algunos cambios en la abundancia y composición de especies siendo su 
apariencia  más exuberante, este un tipo particular de ecosistema no se encuentra protegido. 
Regularmente estos bosques se concentran en  núcleos de condensación presentando un 
porte mayor como el caso del sector occidental de los Cerros Maco,   el de El Capiro , El 
Algodón y en el sector sur oriental Cerro López y el Pedregal, Cerro de las Mercedes  y  la 
reserva municipal de las Mercedes. 

A  escala de paisaje las vertientes occidentales del área son más húmedas que las orientales. 

Los bosques del  SFF Los Colorados cubren tanto la vertiente seca como la húmeda por lo que 
representa gran parte de la variabilidad regional de ecosistemas de subpaisajes de Montaña y 
lomerío (Salamanca com pers) siendo representativos de la zona estudiada.   

Los recorridos de este estudio permitieron  seleccionar dentro del área una muestra 
representativa de los  diferentes ecosistemas presentes, de los cuales  el SFF Colorados cubre 
algunos de los identificados, tanto del bosque ripario como de tierra firme.  

En la figura  siguiente (figura 2.18) se presenta  el modelo  idealizado de la ecoclina vertical del  
Santuario de fauna y Flora los Colorados en la cual tanto el gradiente de humedad atmosféfica 
como altitud y de topografía revelan diferencias en la estructura y composición del bosque, 
esta área protegida es fiel representante de  muchos de los ecosistemas del área por lo que se 
identifica como un ecosistema de referencia para la restauración del BsT local de algunos de 
ellos.  La ecoclina corresponde las laderas secas o de sotavento,  inicia en el ecosistema de 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción –F. Bachaqueros, 2012. Capítulo II - Caracterización 

 

 
 

bosque  ripario de Vallecito intramontano en  el arroyo  los Cacaos (límite sur del  SFF) , recorre  
una zona de lomeríos y termina en un paisaje de  montañas altas hasta el punto denominado el 
Mirador (coordenadas 09°55.56N´ y ´5°06.36´´ W).  

En cuanto a la estructura  del bosque del SFF Colorados  el IAvH en el año 1997  realizó  parcelas 
de 0,1 Ha (coordenadas 09°51´ 33”N y 75°06¨38´´W ) a 300 m.s.n.m. y describió que se presentan 
4 estratos:  “La altura del dosel  del bosque de los Colorados puede alcanzar árboles 
emergentes de 30 a 40m de altura,  el promedio de altura del estrato arbóreo  oscila entre 15-20 
m,  su estrato de arbolitos de 3 a 6 m y un sotobosque hasta de 3m (IAvH, 1997).   Gentry (1996)  
también realizó muestreos en los Colorados  cinco años atrás  observándose más riqueza de 
especies y familias  que las del IAvH (1997) y reportando un epifitismo escaso o nulo y una gran 
densidad de lianas.   

El IAvH (1997) menciona sobre estos bosques que difieren de las características  estructurales  
que comparten muchas de las formaciones de Bosque seco tropical en el país, además de 
poseer componentes de bosque húmedo.  Gentry (1996) afirmaba sobre los bosques de Los 
Colorados  que estos correspondían   a  “un remanente de antiguos bosques húmedos que 
presentaban mayores condiciones de humedad  en el pasado y que  por cambios asociados a la 
masiva deforestación  presenta las actuales condiciones de sequedad, logrando subsistir a 
estos cambios”. Es el mismo caso de los bosques del corregimiento de  la Haya en la reserva El 
tronco o Haya y los de la vereda de  Bajo Grande. 

IAvH (1997) indica que la vegetación del SFF presenta variaciones en la composición 
dependiendo  de su estado sucesional o de su ubicación en el paisaje: Laderas o en zonas 
riparias, sin embargo, los muestreos realizados por IAvH (1997) se enfocaron   sobre vegetación 
en laderas y  una descripción general de las zonas riparias, tampoco se identificaron los 
bosques nublados aquí descritos. 

Los estudios del  IAvH (1998) señala que las familias más diversas en el Bs-T son: Fabaceae, 
Bignoniaceae, Sapindácea, Capparidaceae, Euphorbiaceae y Rubiácea y los géneros con mayor 
número de especies son: Bauhinia, Capparis, Machaernium, Paullinia, Tabebuia, y Trichillia.  

Sin embargo, hemos observado en este estudio que las alturas de los  bosques con influencia 
de vientos superan estas tallas y hay más variedad de familias y géneros  destacándose más 
diversidad y abundancia de piperáceas en  las laderas de barlovento y un estrato herbáceo 
adicional  y  presencia de  epifítico, mientras en las laderas secas se pueden observar  cactáceas 
de gran porte con alturas que superan los 15 m. 

Según Hernández & Sánchez (1983), la fisonomía de este tipo de bosque durante la época de 
invierno es muy similar a la de la selva subhigrofítica o bigrofítica. Los árboles, arbustos y 
bejucos conservan un follaje abundante y frondoso y el suelo, antes casi todo descubierto y 
polvoriento, se toma de color verde. No obstante, durante el periodo de verano la fisionomía 
cambia notoriamente cuando los árboles de las especies dominantes pierden su follaje 
(tropofitia), dando la apariencia de estar muertos. 
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Figura 2.18.  Ecoclina vertical  del Bosque seco de sotavento del SFF Colorados. Variaciones de 
su composición de acuerdo al subpaisaje. Riparios & de vallecito intramontano : 1.Piñuela  2. 
Patica e paloma 3. Algodón mono 4.Mamón de María 5.Olivo 6.Carreto Aspidosperma 
polyneuron  7. Arroyuelo 8. Yaya Bocageopsis sp  9. Lomo e caimán Platypodium elegans. Ladera 
deposicional & lomerío 10.Ebano Libidia ebano 11. Guayacán Guaiacum oficinale 12 Guayabo 
colorado 13.Mangle colorado 14.Chicho Enterolobium sp 15.Brasil Peltogine purpurea  16. 
Guaymaro 17.Jobo 18.Canilla  19.Bejuco cadena. Laderas erosionales & Montañas altas: 20. 
Mamón pintao 21.Crujidor Piptadenia viridiflora 22. Sangregado  23.Aceituno 24. Huesito 25. Sin 
cogollo.  Cimas & mesetas: 26. Crujidor Piptadenia viridiflora 27. Yaya Bocageopsis sp 28. Carne 
gallina 29. Tamarindo e mico Uribea tamarindoides 30. Ceiba bonga  31. Cañahuate Tabebuia cf 
crysantha 32.  Crujidor Piptadenia viridiflora  33.Mangle rojo 34. Siete cuero Machaera arboretum 
35. Ñequero.  

 

 

Fuente: B. Fundación Bachaqueros, Salamanca, B, 2012.  El presente estudio. 
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El área presentan relictos  bien conservados  como los del SFF, sin embargo, algunos tienen una 
estratificación más marcada debido a la influencia de los vientos como en el caso de los 
bosques en la zona occidental del Municipio de San Jacinto, como ya se había mencionado. 

(Móntez, 2008) describe que  el municipio de San Jacinto, comprende una unidad heterogénea, 
compuesta por varias asociaciones vegetales que se establecen sobre un sustrato calcáreo 
entre los 50 y 800 metros sobre el nivel del mar cuyo punto más alto corresponde a cerro 
Maco.  En el corregimiento delas veredas de Las Mercedes de este municipio se corrobora 
como este sustrato calcáreo influye sobre el tipo de agua presente (ver ítem) allí se observaron 
particularidades paisajísticas de los ecosistemas acuáticos  como la  formación de estalactitas 
de carbonato de calcio en las rocas de los arroyos, posiblemente esta  composición del agua  
puede estar asociada a cambios en la composición de la flora riparia, sin embargo este tipo 
estudios aún no se han abordado. 

El sector noroccidental del área pertenece al corregimiento de las Mercedes con sus cerros  el 
Toro, El algodón y Capiro (este fuera del área de estudio)  y el  Cerro Maco,  todos estos en su 
costado occidental representan la ecoclina  del bosque seco de transición de laderas húmedas o 
de barlovento (ver figura) ,  El cerro Maco es un núcleo de condensación  desde los 750 a 8.000 
m.s.n.m aproximadamente  por lo  que denominamos bosque de niebla y escarpe. 

En cuanto a los bosques riparios estos en la mayoría de los casos están fragmentados, en 
algunos sectores conservan parte de su integralidad  y son más continuos destacándose del 
municipio de San Juan Nepomuceno el arroyo los Cacaos  que marca en el límite sur del SFF 
(reserva los Chivos- arroyo el salto) o en su recorrido por   las veredas de  Pintura, Páramo  con  
bosques riparios relictuales de montaña, o en la vereda de  Bajo Grande con bosques riparios 
relictuales de lomerío.  

El arroyo Angostura tiene un bosque  con una vegetación más continua y más amplios pues  
exceden los 100m a lado y lado de la margen del arroyo que lleva su mismo, estos se ubican  en 
las Haciendas San Esteban y Santa Helena (vereda Pintura). Aunque pequeños, algunos relictos 
riparios del arroyo el Rastro se destacan como los pocos  riparios  de vallecito intramontano 
ubicados entre  las faldas del Cerro López y Cerro Pedregal, al sur del área de estudio. 

El arroyo El Medio tiene bosques relictuales riparios de vallecito intramontano  en la vereda del 
Loro  y en un afluente ubicado  entre el costado oriental de Cerro Maco y el costado suroriental 
del  Cerro López.  

Todos estos relictos riparios son  corredores naturales de refugio para la fauna  en el verano y  
de oferta hídrica importante de la región, así como fuente  de dispersión de semillas  que apoya 
la regeneración natural de los bosques de la región. 

Se describen a continuación en más detalle los ecosistemas presentes de acuerdo al bioma, los 
suelos la geología y  el estado de las coberturas  en el  anexo 2  se presenta el mapa de los 
ecosistemas identificados. 
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6.7.1. ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO TROPICAL DEL ZONOBIOMA ALTERNOHÍGRICO 

En este bioma se identifican  3 tipos de ecosistemas  de bosque seco de tierra firme :  El Bosque 
en montañas altas y bajas, El Bosque en montañas altas nublado, el bosque de  lomerío y 
vallecitos intramontanos. 

 

BOSQUE SECO RELICTUAL EN MONTAÑAS ALTAS Bs_T_m  del  ZA-T. 

Uno de los referentes es el bosque de ladera  sobre suelos franco arenosos localizado en el  
Santuario de Fauna y Flora los Colorados el cual fue inventariado ya hace  15 años por el 
Instituto Alexander Von Humboldt (1997). De acuerdo con los resultados de este estudio, en las 
parcelas Gentry  realizadas se encontraron  como especies dominantes el Brasil o Nazareno 
(Peltogyne purpurea), la ceiba (Ceiba pentandra), el guaymaro hembra (Brosium alicastrum),  el 
Jobo blanco (Spondias  radlkofen), Indio en cuero (Bursera simarouba), Tamarindo de mico 
(Uribea tamarindioides), Banco  (Gyrocarpus americana) y Camajón (Sterculea apetala).  

La reserva de Perico, ubicada fuera del área de estudio, es un ecosistema similar aunque más 
seco presenta un bosque relictual entresacado y áreas con bosques en estado de regeneración 
avanzado, allí en el estudio de la Fundación Herencia Caribe, Salamanca (2010) se describe la 
presencia de especies como el Membrillo  Gustavia superba, Loro Esenbeckia pentaphylla típicas 
en el sotobosque, Crujidor Piptadenia viridiflora, Jobo Macho Trichilia hirta, Guaimaro Brosimum  
alicastrum, Jobo Spondias mombin L., Guásimo Guazuma ulmifolia, Huesito Cochlospermum 
orinocense, Juan garrote Coccoloba coronata,  Latigo Machaerium seemannii y  Magle colorado 
como del estrato arbóreo.  

Figura 2.19. Foto Bosque seco relictual en montañas altas en la vereda de Bajo Grande finca de 
Mono Herrera. 

 

Fuente: El presente estudio Foto Bibiana Salamanca 
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Tambien en los escarpes se presentan las siguientes composiciones de especies, se analizó un 
bosque de escarpe en la vereda de Bajo Grande municipio de San Juan Nepomuceno, en el 
estrato herbáceo la morfoespecie dominante corresponde al Indet. L1-6 (30 ind.), seguida de la 
Cresta de gallo – Acanthaceae, Ruellia macrophylla Vahl - (23 ind.), el mamón pintao - Indet. 13 
(11 ind.) y el canutillo – Poaceae, Chusquea latifolia L.G. Clark (10 ind.). En el estrato arbustivo 
las especies más dominante fueron el lomo de caimán – Fabaceae, Platypodium elegans Vogel – 
(16 ind), la pringamosa boba – Euphorbiaceae, Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. 
(12 ind.), el Indet. L1-91 (10 ind.) y el guáimaro – Moraceae, Brosimum alicastrum Sw. – (9 ind.). 
En el estrato arbóreo las especies más dominantes fueron el lomo de caimán – Fabaceae, 
Platypodium elegans Vogel – (3 ind) y la palma amarga – Arecaceae, Sabal mauritiiformis (H. 
Karst.) Griseb. & H. Wendl. – (2 ind.). En cuanto a bejucos, las especies más dominantes fueron 
mancamula – Smilaceae, Smilax sp. (12 ind.), murciélago – Bignoniaceae, Indet 5. (11 ind.) y 
bejuco cadena – Fabaceae, Bauhinia glabra Jacq. (8 ind.). En el estrato emergente se encontró 
el jobo – Anacardiaceae, Spondias mombin L.- (1 ind.) (Tabla 5). 

 

BOSQUE SECO RELICTUAL EN MONTAÑAS ALTAS  NUBLADO Bs_T_m_n  del  ZA-T. 

De este ecosistema se presenta una pequeña proporción de bosque relictual , una considerable 
extensión de bosques fragmentados y de vegetación secundaria concentrados en las veredas 
de Casa Piedra, Brasilar y Las Mercedes. 

Es otro  tipo de bosque presente en montañas altas, solo que nublado, se encontró uno bien 
conservado en laderas con suelos  franco-arcillo-arenoso en  pendientes que oscilan entre 50-
80 ° de inclinación, en el cerro Maco, allí las condiciones de humedad atmosférica son muy altas 
desde los 750 a los 900 msnm altura que alcanza el Cerro se presenta una nubosidad constante 
en incluso el dia, considerándose una zona núcleo de condensación, la diferencia la 
composición del bosque es muy evidente especialmente por abundancia de algunas familias 
como Heliconaceae,  Acantaceae y Piperaceae en el estrato herbáceo y  el sotobosque.  

En el estrato herbáceo aparecen especies como la lengua de vaca – Heliconiaceae, Heliconia 
latispatha,  el carrizo – Poaceae, Chusquea sp y el helecho serrucho - Indet. L2-5.  En el 
sotobosque bajo se identificó la  Cresta de gallo Ruellia macrophylla Vahl , y en el estrato 
arbustivo las especies más dominantes fueron el peralejo Curatella americana L. y la palma iraca  
Carludovica palmata . En el estrato arbóreo las especies más dominantes fueron el peinecillo – 
Combretum fruticosum y el bollo blanco  Pterocarpus acapulcensis. 
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Figura 2.20. Perfil de vegetación. Ecosistema de referencia de Bosque seco nublado en 
Montañas altas  este tipo de bosque se encuentra en  San Jacinto en el Cerro Maco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FUNDACIÓN BACHAQUEROS .El presente estudio. Salamanca, B.2002. 

 

BOSQUE SECO RELICTUAL EN LOMERÍO Y VALLECITO INTRAMONTANO DEL ZHI 

En el municipio de San Jacinto dentro del área de estudio de este tipo de ecosistema solo se 
encuentran  un relicto en el área en  la formación geológica Maco dentro del subpaisaje de 
vallecito intramontano, no se presenta vegetación secundaria sobre los valles intramontanos  
debido a que los suelos son más fértiles y la mayoría de cubiertas vegetales originales han sido 
transformadas con cultivos de pancoger y aguacate. 

Este tipo de bosque en planicie cubre muy  poca extensión en el área debido a que estas 
coberturas en su mayoría han sido reemplazadas por cultivos o pastos, en las zonas cercanas a 
lomerios en  las laderas a sotavento (secas) algunos fragmentos de la zona nor oriental del área 
presentan una gran abundancia de resbalamono (Bursera simarouba), Santacruz (Astronium 
graveolens), yaya (Bocageopsis  cf multiflora),  cabo de hacha (Ampelocera macphersonii) y jobo 
(Spondias mombin). Aunque no tan frecuente por la fuerte entresaca, se presentan las dos 
especies de  guayacan (Bulnesia arborea, Guaiacum officinale), el tamarindo de mico (Uribea 
tamarindoides). En los claros del bosque es frecuente encontrar el Guarumo (Cecropia peltata),  
la pringamosa (Cnidoscolus tubulosus) y la ceiba de leche (Hura crepitans). En  el estudio de 
FHCA en la Reserva de Laguna (fuera del área de estudio) se encontró la especie endémica 
Lecythis minor propia del bosque seco del Caribe de Colombia y Venezuela (Salamanca, 2010). 
En la figura 1-  se observa el perfil el ecosistema de referencia de este tipo de bosque. 
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Figura 2.21.  Perfil del bosque seco relictual en lomerío vereda de las Mercedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FUNDACIÓN BACHAQUEROS, el presente estudio. 

Figura 2.22. Foto  1) Ecosistema de bosque seco en  lomerío vereda de las mercedes  2) 
ecosistema de bosques seco en vallecito intramontano reserva municipal Las Mercedes.  

 1 
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Fuente: El presente estudio, foto Bibiana Salamanca 

 

El Bosque ripario en este bioma  no se presenta pero se ha espacial izado como bosque ripario 
en montañas del Zonobioma en subpaisajes de  en lomeríos y vallecitos  intramontanos  cuando 
se presentan extensiones considerables de bosque  adyacente al ripario  es decir e bosques 
relictuales continuos a bosque ripario, es decir  rondas protectora que exceden los  de  100 m  a 
lado y lado de los arroyos. 

 

 

6.7.2. ECOSISTEMA DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL PEDOBIOMA FREATOFÍTO 

 

De acuerdo con IAvH (1997), “  la vegetación riparia del SFF Colorados presenta dos tipos de 
variaciones: La vegetación riparia ubicada en  hondonadas y las orillas de quebradas y la 
vegetación sobre laderas”.   

En el municipio de San Juan Nepomuceno se  identificaron  varios tipos de bosque seco Tropical  
ripario : Los bosques riparios  se presentan en subpaisajes de  valle aluvial, lomeríos y colinas 
bajas, y  montañas altas bajas y escarpes, existen diferencias de composición y estructura entre 
ellos, la mayoría de estos bosques se encuentran en un alto nivel de fragmentación  con casos 
excepcionales en el área como los bosques riparios del arroyo el Salto en la reserva privada los 
Chivos y  el bosque ripario en la vereda Angostura al sur del Santuario de Fauna y Flora los 
Colorados y el arroyo Savina al noroccidente del SFF Colorados,  existen otros bosques riparios 
que presentan una cobertura riparia continua  muy delgada hacia las márgenes y  rodeada de 
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zonas productivas pero menos relictual y fragmentada pero de  mucho menor tamaño como el 
de  Media Luna en el arroyo el Salvador y los cacaos y otros muy fragmentados con tramos sin 
vegetación  como el caso del arroyo el Rastro.   

BOSQUE RIPARIO  EN MONTAÑAS DEL PF 

En el área este bosque contiene bosques relictuales, una alta proporción de bosque 
fragmentados y de  vegetación secundaria.  

En sur del área fuera de los límites del  SFF Colorados en la Reserva privada Los Chivos se 
encontró un bosque ripario continuo que presenta a un mosaico de bosques relictuales, 
fragmentados y en regeneración avanzada del tipo bosque ripario de montañas altas , la 
parcela de 0.1 Ha se ubicó en un bosque fragmentado y en regeneración de aproximadamente 
25 años, de acuerdo con los ´pobladores algunas partes del bosque fueron en un entonces 
potreros para ganadería. En la figura x se presenta el perfil de la parcela levantada cercana  en 
el arroyo El Salto (afluente del arroyo los Cacaos). 

 

Figura 2-23.. Perfil de vegetación Bosque ripario en montañas, Reserva los chivos, arroyo el 
salto  

 

Fuente: FUNDACION BACHAQUEROS, el presente estudio. 

El bosque ripario presenta árboles emergentes (árboles del pasado) que pueden alcanzar hasta 
30 metros como el Jobo Spondias mombin, Sapo Stemmadenia grandiflora, mamón (Melicoca 
bijuga) localizados en las zonas planas cercanas a las márgenes del arroyo el Salto.  

El sotobosque es denso, alcanza los 2 a 5 metros de altura. En los claros del bosque, se 
conforman agregados compuestos por bejucos y árboles pioneros riparios como el chicho 
(Acacia polyphylla DC).   El estrato arbóreo tiene la particularidad  de la presencia de cactus muy 
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altos dispersos que pueden alcanzar los 10 a 12 m.  En las zonas con mayor pendiente  se 
presentan agregados de chicho (Fabaceae, Acacia polyphylla DC.) y  el bejuco clavo 
(Hippocratea verrucosa) el perfil idealizado muestra la estructura de este bosque, ver figura.  

 

Figura 2-24. Foto  Bosque ripario en montaña  microcuenca el Salto en la Reserva Los Chivos 
(San Juan Nepomuceno); 2 Bosque ripario en montaña  en un afluente del arroyo Algodón  
corregimiento de las Mercedes (San Jacinto). 

   1         2 

Fuente: El presente estudio. Foto Bibiana Salamanca.  

Otra parcela desarrollada está localizada en  el mismo arroyo pero en un abrigo rocoso que 
presenta más humedad,  una zona de pendiente más suave  en donde el cañón del arroyo el  
Salto se encuentra más abierto, la zona de la margen del arroyo se particulariza por 
presentar   agregados de piñuela (Bromelia chrysantha) y palma e lata  y palma amarga  Sabal 
mauritiiformis. El bosque tiene aproximadamente  30 años con una altura promedio de 20 m.  

El estrato arbustivo se encuentran  algunas especies amenazadas  en estado juvenil como el 
carreto (Aspidosperma polyneuron) y  el santa cruz (Astronium graveolens) y otras amenazadas 
localmente como la ceiba de leche (Hura crepitans.) y el bálsamo ( Myroxylon balsamums). 

El estrato arbóreo presenta árboles de mayor porte  como la ceiba bonga Ceiba pentandra,  
guarumo (Cecropia peltata), indio en cuero (Bursera simaruba), guácimo (Guazuma ulmifolia.) y 
la majagua (). Hay un estrato  de  subfrútices  con   Piper sp,  Acanthaceae, Araceaee, 
Malváceas y 2 especies de helechos "sangrito". 
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Figura 2.25. Perfil de vegetación Bosque ripario relictual en montañas altas y bajas, 
levantamiento de vegetación de la Reserva los Chivos  (micro cuenca el Salto afluente arroyo 
Los Cacaos) 

 

 

6.7.1. FLORA 

Por  Salamanca, B, S. Estrada & Negrito M.  

Para  los Montes de María son  escasas las investigaciones actuales la flora y la información no 
es la suficiente para aseverar que se conoce la estructura y composición actual de  los bosques 
existentes debido a constante entresaca, la tabla muestra una lista de las especies de flora 
citados por diferentes autores que nos permiten comparar con los inventarios desarrollados en 
el presente estudio con énfasis en la presencia de especies amenazadas.  

De igual manera, un trabajo reciente desarrollado  en sinergia con este estudio  es  el protocolo 
de restauración ecológica basado en el manejo de la vegetación  para las reservas de Perico y 
Laguna en el municipio de San Juan Nepomuceno planteado por Salamanca com. pers. El cual 
se basa en los estudios florísticos  de la región de Maco  y Santuario los Colorados  (FHAC, 2012)   
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Tabla 2.4. Especies representativas de los tipos de bosque seco ripario en los Montes de María 
citados  por diferentes autores del 2005 al 2009.  

Tipo de Bosque/ 

Especie N. Común 

Grado Amenaza 

Autor 
habitats 

Libro rojo, IAvH, 
2006 + 

Resolución 2010 

Bosque seco y 
potreros 

Pachira quinata Ceiba Tolúa VU  
Galván et al, 
2009. 

Bosques riparios Hymenea coubaril Algarrobo  VU   

Bosques riparios Lecythis  minor Coco volador VU 

Libro Rojo. 
IAVH, 

Galván et al, 
2009 

Bosques riparios Astronium graveolens Santa Cruz EN PNN, 2005 

Bosques riparios Libidia ébano Ebano EN   

Bosques riparios 
Aspidosperma 
polyneuron 

Carreto 
colorado 

EN 

PNN, 2005 

Repizo & 
Devia,2008 

Bosques riparios Aspidosperma dugandi Carreto EN 

PNN, 2005 

Galván et al, 
2009 

Bosques riparios Cedrela odorata Cedro EN 
CI 
&FHAC,2010 

Bosques riparios Bulnesia arborea Guayacán EN 

PNN, 2005 

Galván et al, 
2009 

Bosques riparios Anacardium excelsum Caracolí NT 

PNN, 2005 

Galván et al, 
2009 

Repizo & 
Devia, 2008 

Matorrales 
xerofíticos 

Guaiacun officinale Guayacán   
Libro rojo, 
IAvH,2006 

Fuente: FHAC- F. MAMONAL-F. BACHAQUEROS. 2012. 

La diversidad de flora encontrada presenta algunas diferencias de composición de la flora 
especialmente con la presencia de familias indicadoras de humedad atmosférica o nivel 
freático. 

A continuación se presenta la composición por familias con base en los levantamientos de 
vegetación realizados en  sinergia en el marco del convenio entre la FEBB y FHAC para el 
estudio de los ecosistemas de referencia (Salamanca & Estrada, FHAC-F.Mamonal, 2012): 
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BOSQUE SECO RELICTUAL DE ESCARPE Y MONTAÑAS ALTAS 
 

Esta parcela de 50 x 20 m se estableció en el municipio de San Juan de Nepomuceno, en la 
vereda Bajo Grande. El tipo de suelo encontrado en la parcela fue franco-arcillo-arenoso. Este 
bosque se ubicó en una zona de altas pendientes, entre 45.75°, donde el terreno es pedregoso 
y la capa de hojarasca es de aproximadamente 10 cm de espesor y cubre hasta el 95 % del suelo. 
Es un bosque bajo, donde la mayoría de las especies alcanzan una altura de hasta 7 m y algunos 
pocos individuos alcanzan hasta 25 m. 

En total se encontraron 354 individuos, donde las familias más frecuentes fueron 
Achanthaceae, Fabaceae y Smilaceae (Figura 1) 

 

Figura 2.26.. Familias de plantas encontradas en el Levantamiento en la Vereda Bajo Grande, 
San Juan Nepomuceno. 

Se reconocieron 3 estratos, el herbáceo o inferior, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo, 
además de bejucos y algunos árboles emergentes. Dentro de la parcela se encontraron 354 
individuos que pertenecen a 82 morfoespecies. En el estrato herbáceo o inferior se 
encontraron 170 individuos (48 %), en el estrato arbustivo 117 individuos (33 %), en el arbóreo 9 
individuos (3 %), 57 individuos bejucos (16 %) y un individuo emergente (Figura 2).  
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Figura 1.27. Estratos encontrados en el Levantamiento en la vereda Bajo Grande 

 

 

Tabla 2.1. Composición de especies Levantamiento Bajo grande 

Familia Especie Nombre Común 

Acanthaceae Justicia filibracteolata Lindau  

Acanthaceae Ruellia macrophylla Vahl Cresta de gallo 

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth  

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Yaya 

Primulaceae Clavija costaricana Pittier Hígado de Morrocoy 

Araceae Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Abrazapalo 

Arecaceae Desmoncus orthacanthos Mart. Matamba 

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. 
Wendl. 

Palma amarga 

Bignoniaceae Adenocalymma inundatum Mart. ex DC Bejuco prieto 

Bignoniaceae Indet. 6  

Bignoniaceae Indet. 5 Murciélago 

Bignoniaceae Indet. 7  

Bignoniaceae Martinella obovata (Kunth) Bureau & 
Schum 

 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Vara de humo 

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. Cebolleta 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Resbala mono 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador 

Capparaceae Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo 
& Iltis 

Sincogollo 
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Capparaceae Capparis verrucosa Jacq. Malenterrao 

Capparaceae Capparis odoratissima Jacq. Olivo blanco 

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth Bejuco de clavo 

Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león 

Dilleniaceae Curatella americana L.  Lija 

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. 
Johnst. 

Pringamosa boba 

Fabaceae Acacia polyphylla DC. Chicho 

Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. Bejuco cadena 

Fabaceae Inga edulis L.  Guamo, Guamito 

Fabaceae Machaerium capote Triana ex Dugand Sietecueros 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel Lomo de caimán 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. Lengua de vaca 

indet. Indet L1-104  

indet. Indet L1-109  

indet. Indet. 10  

indet. Indet. 11  

indet. Indet. 12  

indet. Indet. 13 Mamón pintao 

indet. Indet. 15  

indet. Indet. 16  

indet. Indet. 17  

indet. Indet. 40  

indet. Indet. 9  

indet. Indet. L1-117  

indet. Indet. L1-118  

indet. Indet. L1-19  

indet. Indet. L1-6  

indet. Indet. L1-82 Sapo 

indet. Indet. L1-89  

indet. Indet. L1-91  

Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo 

Malvaceae Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. Zarza hueca 

Malvaceae Indet. 14  

Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro 

Moraceae Ficus sp.  

Myrtaceae Eugenia sp Mamey 

Poaceae Chusquea latifolia L.G. Clark  

Poaceae Chusquea sp. Carrizo 

Polygonaceae Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa 

Sapindaceae Talisia oliviformis (Kunth) Radlk. Mamón de María 

Smilacaceae Smilax sp.  Mancamula 

 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción –F. Bachaqueros, 2012. Capítulo II - Caracterización 

 

 
 

La baja altura del dosel del bosque se puede deber a las actividades de leñateo que aún son 
frecuentes en la zona. Además las actividades ganaderas y agrícolas generan un paisaje muy 
fragmentado. 

 

BOSQUE SECO RELICTUAL NUBLADO EN MONTAÑA ALTA 
Esta parcela de 50 x 20 m se ubicó en el municipio de San Jacinto, Bolívar, en la vereda Cerro 
Maco en las coordenadas 9°53´30,15´´ N y 75°11´45,15´´ W. El tipo de suelo encontrado fue 
franco-arcillo-arenoso. La zona donde se ubicó la parcela tiene pendientes que oscilan entre 50-
80 ° de inclinación. La capa de hojarasca en el suelo tuvo un espesor de aproximadamente 25 
cm y cubría el 100 % del suelo. En esta parcela se encontraron 401 individuos, la distribución de 
las familias se ilustra en la figura 3. 

Figura 2-28. Familias de plantas encontradas en el Levantamiento Cerro Maco, San Jacinto. 

 

Fuente: 

Se reconocieron 3 estratos, el herbáceo o inferior, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo, 
además de algunos bejucos y árboles emergentes. Dentro de la parcela se encontraron 401 
individuos que pertenecen a 77 morfoespecies. En el estrato herbáceo o inferior se 
encontraron 301 individuos (75 %), en el estrato arbustivo 55 individuos (14 %), en el arbóreo 25 
individuos (6 %), 11 individuos bejucos (3 %) y 9 individuos emergentes (2 %) (Figura 2-29).  
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Figura 2-29. Estratos encontrados en el Levantamiento Cerro Maco, San Jacinto. 

 

En el estrato herbáceo la morfoespecie dominante corresponde a la lengua de vaca – 
Heliconiaceae, Heliconia latispatha Benth. – (93 ind.), seguida de la Cresta de gallo – 
Acanthaceae, Ruellia macrophylla Vahl - (40 ind.), el carrizo – Poaceae, Chusquea sp. (24 ind.) y el 
helecho serrucho - Indet. L2-5 (24 ind.). En el estrato arbustivo las especies más dominante 
fueron el peralejo – Dilleniaceae, Curatella americana L. (11 ind) y la palma iraca – Cyclanthaceae, 
Carludovica palmata Ruiz & Pav. -  (9 ind.). En el estrato arbóreo las especies más dominantes 
fueron el peinecillo – Combretaceae, Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz – (5 ind) y el bollo 
blanco – Fabaceae, Pterocarpus acapulcensis Rose – (5 ind.). En el estrato emergente se 
encontraron individuos de peinecillo – Combretaceae, Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz - y 
bollo blanco – Fabaceae, Pterocarpus acapulcensis Rose (2 ind. cada uno). En los bejucos no se 
observaron especies dominantes. Las especies encontradas en este levantamiento se incluyen 
en la tabla 6. 

Tabla 2. 2. Especies encontradas en el Levantamiento. Cerro Maco, San Jacinto 

Familia Especie Nombre común 

Acanthaceae Ruellia macrophylla Vahl Cresta de gallo 

Anacardiaceae Anacardium excelsum (Kunth) Skeels Caracolí 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Yaya blanca 

Araceae Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Abrazapalo 

Araceae Anthurium sp. Corazón 

Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E. Moore Lata 

Arecaceae Cryosophila kalbreyeri (Dammer ex Burret) Dahlgren Palma escoba 

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. Palma amarga 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Resbalamono 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador 

Caparaceae Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis Sincogollo 

Combretaceae Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz Peinecillo 

Arbóreo 
6% 

Emergente 
2% 

Arbustivo 
14% Bejuco 

3% 

Herbáceo - 
Inferior 

75% 
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Commelinaceae Tradescantia zanonia (L.) Sw.  

Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz & Pav. Palma Iraca 

Dilleniaceae Curatella americana L.  Lija 

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. Pringamosa boba 

Fabaceae Bauhinia sp  

Fabaceae Brownea macrophylla hort. ex Mast. Arizal 

Fabaceae Indet. 18  

Fabaceae Inga sp. Guamo 

Fabaceae Pterocarpus acapulcensis Rose Bollo blanco 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. Lengua de vaca 

Indet. Indet L2-32 Helecho 

Indet. Indet. L2-10 Helecho 

Indet. Indet. L2-100 Guaimaro blanco 

Indet. Indet. L2-105  

Indet. Indet. L2-11  

Indet. Indet. L2-14  

Indet. Indet. L2-2  

Indet. Indet. L2-23  

Indet. Indet. L2-28  

Indet. Indet. L2-29  

Indet. Indet. L2-30  

Indet. Indet. L2-36  

Indet. Indet. L2-37  

Indet. Indet. L2-4  

Indet. Indet. L2-40 Bejuco rayado 

Indet. Indet. L2-41  

Indet. Indet. L2-42  

Indet. Indet. L2-43  

Indet. Indet. L2-44  

Indet. Indet. L2-45  

Indet. Indet. L2-46  

Indet. Indet. L2-47 Bejuco de uva 

Indet. Indet. L2-48  

Indet. Indet. L2-49  

Indet. Indet. L2-5 Helecho serrucho 

Indet. Indet. L2-50  

Indet. Indet. L2-7 Helecho sangrino 

Indet. Indet. L2-8  

Indet. Indet. SM  

Lamiaceae Salvia sp  

Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo 

Loganiaceae Strychnos sp.  

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Huesito 
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Meliaceae Trichilia hirta L. Jobo macho 

Moraceae Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. Guaimaro macho 

Myrtaceae Eugenia sp Canilla de pavo 

Piperaceae Piper sp.   

Poaceae Chusquea sp. Carrizo 

Polygonaceae Triplaris americana L. Vara santa 

Smilacaceae Smilax sp.  

Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 

 Ulmaceae Ampelocera macphersonii Todzia Cabo de hacha 

 

BOSQUE RIPARIO DE MONTAÑAS ALTAS 
 

El levantamiento de 50 x 20 m se realizó en la vereda de Pintura, en la zona de Angostura, en el 
municipio de San Juan de Nepomuceno. Se muestreo un ecosistema ripario con una alta 
inclinación (entre 60 y 70 %) y el tipo de suelo fue franco-arenoso y con capas de hojarasca de 
hasta 50 cm, pero en general de 30 cm de espesor. Las composición por familias se ilustra en la 
figura 2-30. 

 

Figura 2-30 .  Familias botánicas encontradas en el Levantamiento en la Vereda Pintara, San 
Juan Nepomuceno 

Se reconocieron 3 estratos, el herbáceo o inferior, el estrato arbustivo y el arbóreo, además de 
los bejucos y algunos emergentes. Dentro de la parcela se encontraron 498 individuos que 
pertenecen a 149 morfoespecies y aproximadamente 36 familias (figura). En el estrato 
herbáceo o inferior se encontraron 280 individuos (56 %), en el estrato arbustivo 108 individuos 
(23 %), en el arbóreo 17 individuos (3 %), 77 individuos bejucos (16 %) y 14 individuos emergentes 
(2) (Figura 6). 
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Figura 2-31.  Hábitos encontrados en el Levantamiento en  Pintura, San Juan Nepomuceno. 

En el estrato herbáceo la morfoespecie dominante corresponde a Adenocalymma inundatum 
Mart. ex DC, Bignoniaceae (27 ind.), seguida de Indet. L3-38 (23 ind.), sincogollo – Caparaceae, 
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis - (22 ind.) y el Indet. L3-9 (18 ind.). En el 
estrato arbustivo las especies más dominante fueron la yaya – Lauraceae,  Ocotea multiflora - 
(10 ind), y el guáimaro – Moraceae, Brosimum alicastrum Sw. – (9 ind.). En el estrato arbóreo 
las especies más dominantes fueron el Indet. L3-9 (3 ind) y la Indet. L3-58 (3 ind.). En cuanto a 
bejucos, las especies más dominantes fueron bejuco impali - Indet. L3-44 (18 ind.) y bejuco 
malibú – Bignoniaceae, Cydista diversifolia (Kunth) Miers (14 ind.). En el estrato emergente 
pocos individuos de diferentes especies. Adicionalmente se encontraron 2 especies epifitas con 
un individuo cada uno. Las especies encontradas en la parcela se enlistan en la tabla 7. 

Tabla 2.3.  Composición de especies en el Levantamiento vereda Pintura. 

Familia Especie Nombre común 

Acanthaceae Ruellia macrophylla Vahl Cresta de gallo 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Santacruz 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 

Annonaceae Bocageopsis sp Yaya 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Carreto 

Araceae Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott  

Araceae Anthurium sp. Abrazapalo 

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. Palma amarga 

Bignoniaceae Adenocalymma inundatum Mart. ex DC  

Bignoniaceae Cydista diversifolia (Kunth) Miers  

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.  

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. Cebolleta 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador 
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Caparaceae Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis Sincogollo 

Capparaceae Capparis frondosa Jacq.  

Capparaceae Crateva tapia L. Naranjuelo 

Capparaceae Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis Malenterra 

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth Bejuco de clavo 

Dilleniaceae Curatella americana L.  Lija 

Dioscoreaceae Dioscorea sp Zarzaparrilla 

 Euphorbiaceae Hura crepitans L. Ceiba de leche 

Fabaceae Fabaceae sp Zarza hueca 

Fabaceae Indet. 4  

Fabaceae Indet. 20 Zarza hueca 

Fabaceae Inga sp.  Guamo 

Fabaceae Pterocarpus acapulcensis Rose Bollo blanco 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. Lengua de vaca 

Indet. Indet. 8 Bejuco murciélago 

Indet. Indet. L3-1  

Indet. Indet. L3-105  

Indet. Indet. L3-110  

Indet. Indet. L3-111  

Indet. Indet. L3-112  

Indet. Indet. L3-113 Helecho 

Indet. Indet. L3-114 Helecho 

Indet. Indet. L3-14  

Indet. Indet. L3-16  

Indet. Indet. L3-17  

Indet. Indet. L3-20  

Indet. Indet. L3-21  

Indet. Indet. L3-24  

Indet. Indet. L3-26  

Indet. Indet. L3-28 Beso de negro 

Indet. Indet. L3-29  

Indet. Indet. L3-3  

Indet. Indet. L3-303  

Indet. Indet. L3-304  

Indet. Indet. L3-305  

Indet. Indet. L3-306  

Indet. Indet. L3-307  

Indet. Indet. L3-308 Mamey macho 

Indet. Indet. L3-309  

Indet. Indet. L3-31  

Indet. Indet. L3-310  

Indet. Indet. L3-313  

Indet. Indet. L3-314  
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Indet. Indet. L3-316  

Indet. Indet. L3-317  

Indet. Indet. L3-318  

Indet. Indet. L3-34  

Indet. Indet. L3-38  

Indet. Indet. L3-41  

Indet. Indet. L3-43  

Indet. Indet. L3-44 Bejuco impali 

Indet. Indet. L3-47  

Indet. Indet. L3-49  

Indet. Indet. L3-50  

Indet. Indet. L3-51  

Indet. Indet. L3-53  

Indet. Indet. L3-54  

Indet. Indet. L3-55  

Indet. Indet. L3-57  

Indet. Indet. L3-58 Bicipela 

Indet. Indet. L3-62  

Indet. Indet. L3-71  

Indet. Indet. L3-75  

Indet. Indet. L3-76  

Indet. Indet. L3-77  

Indet. Indet. L3-78  

Indet. Indet. L3-81  

Indet. Indet. L3-82  

Indet. Indet. L3-85  

Indet. Indet. L3-86  

Indet. Indet. L3-89 Escobillón 

Indet. Indet. L3-9  

Indet. Indet. L3-90  

Indet. Indet. L3-91 Mamón pintao 

Indet. Indet. L3-94  

Indet. Indet. L3-95 Helecho 

Indet. Indet. L3-96  

Indet. Indet. L3-97  

Indet. Indet. L3-98  

Indet. Indet. L3-99  

Indet. Indet. L3-SM  

Lauraceae Indet 19.  

Lauraceae Nectandra sp  

Lauraceae Ocotea multiflora Yaya 

Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo 

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Huesito 
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Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 

Malvaceae Hibiscus sp  

Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Camajón 

Meliaceae Trichilia acuminata (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) 
C. DC. 

Mangle rojo 

Meliaceae Trichilia appendiculata (Triana & Planch.) C. DC. Mangle blanco 

Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro 

Moraceae Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. Guáimaro prieto 

Myrtaceae Eugenia sp Canilla de pavo 

Orchidaceae Indet. 18  

Piperaceae Piper sp  

Piperaceae Piper sp.   

Poaceae Chusquea sp. Carrizo 

Polygonaceae Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa 

Primulaceae Clavija costaricana Pittier Hígado de 
morrocoy 

Rubiaceae Rubiaceae sp.  

Rutaceae Esenbeckia alata (Triana) Triana & Planch. Loro macho 

Sapindaceae Melicoccus oliviformis Kunth  Mamón de María 

Sapindaceae Paullinia alata G. Don Bejuco arroyero 

Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Mamey 

Smilacaceae Smilax sp.  Mancamula 

Ulmaceae Ampelocera macphersonii Todzia Cabo de hacha 

 

BOSQUE RIPARIO DE VALLECITO INTRAMONTANO  
 

Matorral consolidado 

En la vereda del palmar en San Juan Nepomuceno se estableció un parcela en una etapa de  
sucesión post ganadería de 5 años de regeneración  de 5 x 5 m, en suelos s franco-arcillo-
arenoso  en pendientes 0° coordenada 0,9° 54´ 41,9´´ N y 75° 0,5´ 58,3´´ W en una margen del 
arroyo el Rastro a una altitud de  218 m.s.n.m.  Se trata de un matorral consolidado cuya especie 
dominante fue el bejuco arroyero – Sapindaceae, Paullinia alata G. Don - con 130 ind. (38 %), 
seguida de la lengua de vaca - Heliconiaceae, Heliconia latispatha Benth.- con 81 ind. (24 %). No 
se encontró hojarasca, pero en cambio el suelo está cubierto por Bracharia sp. 

Matorral en  postmaduración   
La parcela se estableció en las coordenadas 0,9° 54´ 41,7´´ N y 75° 0,5´ 57,0´´ W a una altura de 
219 m.s.n.m. Este levantamiento se realizó para evaluar la cobertura de la vegetación, en una 
parcela de 5 x 5 m. Se observó un solo individuo de Albizia niopoides (Fabaceae) en el estrato 
arbóreo que cubrió aproximadamente el 10 % del estrato arbóreo. En el estrato herbáceo o 
inferior se encontraton 4 especies, el 60 % estuvo cubierto por la lengua de vaca - 
Heliconiaceae, Heliconia latispatha Benth.-, 35 % por el bejuco arroyero – Sapindaceae, Paullinia 
alata G. Don -, el 3 % por la palma de lata -  Arecaceae, Bactris guineensis (L.) H.E. Moore- y el 2 % 
por una Piperacae, Piper sp.  
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BOSQUE RIPARIO EN MONTAÑAS ALTAS 
 

 

Tabla 2- 4. Composición del Levantamiento Las Mercedes 

Familia Especie Nombre común 

Anacardiace
ae 

Spondias mombin L. jobo 

Anacardiace
ae 

Astronium graveolens Jacq. santa cruz 

Apocynacea
e 

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. carreto 

Apocynacea
e 

Tabernaemontana cymosa Jacq. huevo de verraco 

Apocynacea
e 

Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers sapo 

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. palma amarga 

Bignoniacea
e 

Cydista diversifolia (Kunth) Miers bejuco catabra 

Bignoniacea
e 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. polvillo 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. papayote 

Boraginacea
e 

Cordia bicolor A. DC. muñeco 

Boraginacea
e 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken vara de humo 

Bromeliacea
e 

Bromelia chrysantha Jacq. piñuela 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. bursera simaruba 

Capparacea
e 

Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis mal enterrado 

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth bejuco clavo 

Euohorbiace
ae 

Hura crepitans L. ceiba de leche 

Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms balsamo 

Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. bejuco cadena 

Fabaceae Pterocarpus acapulcensis Rose carne gallina o bollo 
blanco 

Fabaceae Diphysa carthagenensis Jacq. chicharron 

Fabaceae Acacia polyphylla DC. chicho 

Fabaceae Senna bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby chivato 

Fabaceae Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. dividivi 

Fabaceae Inga sp. guamo macho 
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Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. matarraton 

Fabaceae Haematoxylum brasiletto H. Karst. palo brasil 

Fabaceae Pithecellobium hymenaeifolium (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Benth. 

pico de loro 

Fabaceae Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand trebol 

Indet. Indet. bejuco changao 

Indet. Indet. bejuco cuatro esquinas 

Indet. Indet. bejuco I 

Indet. Indet. bejuco II 

Indet. Indet. bejuco III 

Indet. Indet. bejuco IV 

Indet. Indet. bejuco V 

Indet. Indet. bejuco vallo 

Indet. Indet. bejuco VI 

Indet. Indet. bejuco VII 

Indet. Indet. bejuco zarza blanca 

Indet. Indet. cardon huesito 

Indet. Indet. cardon pitahaya 

Indet. Indet. colmillo de zaino 

Indet. Indet. Confite 

Indet. Indet. flor banca 

Indet. Indet. fruto rojo 

Indet. Indet. guaimaro prieto 

Indet. Indet. Helecho 

Indet. Indet. helecho II 

Indet. Indet. Lechoso 

Indet. Indet. maria angola 

Indet. Indet. Mercadé 

Indet. Indet. Ñequero 

Indet. Indet. Patiador 

Indet. Indet. ramon conejo 

Indet. Indet. Rubiaceae 

Indet. Indet. Sangregado 

Indet. Indet. siete cueros 

Indet. Indet. tabaco macho 

Indet. Indet. trifolio O 

Indet. Indet. vara de alcalde 

Indet. Indet. zarza arenilla 

Lecythidace
ae 

Lecythis minor Jacq. Cocuelo 

Lecythidace
ae 

Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo 

Loganiaceae Strychnos schunkei Krukoff & Barneby bejuco alambre 
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Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Camajon 

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. ceiba agua 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guasimo 

Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. Quesito 

Myrtaceae Eugenia sp canilla de pavo 

Piperaceae Piper sp. piper grande 

Piperaceae Piper sp. piperacea II 

Polygonace
ae 

Coccoloba coronata Jacq. juan garrote 

Polygonace
ae 

Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa 

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. fruto de pava 

Sapindaceae Paullinia alata G. Don bejuco arrollero 

Urticaceae Cecropia peltata L. cecropia 

 

 

 

 

  



Informe final Convenio 032 Fondo Acción –F. Bachaqueros, 2012. Capítulo II - Caracterización 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA  

Holdridge, L.S. 1967. Ecología basada en zonas de vida. Editorial IICA. San José, Costa Rica. 206 p. 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción – F. Bachaqueros, 2012-Capitulo II-Caracterización 

 

 
 

6.8. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE LA SUBREGIÓN CERRO MACO – SFF 
COLORADOS – MONTES DE MARÍA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En este ítem se caracterizan los sistemas productivos existentes en el área de estudio a cargo 
del asesor socioeconómico del proyecto y el equipo del Santuario con el apoyo del profesional 
del SIG l proyecto para este tema.    
 
Este capítulo tiene como objetivo identificar los sistemas agrícolas, pecuarios y otros sistemas 
de aprovechamiento. Manejo  ambiental y  las sus interrelaciones con los ecosistemas del área.  
Con base en esta información se pueden identificar los procesos productivos que generan 
afectación a los ecosistemas del área (amenazas y presiones), además de la  capacidad de estos 
ecosistemas y de los sistemas productivos de generar bienestar económico y social para los 
distintas clases de población humana  ubicada en el  en el territorio.   
 
 
La Caracterización de sistemas productivos en el área de estudio se realizó con base en varios 
tipos de información.  La información presentada a continuación analiza los sistemas 
productivos con base en la información secundaria disponible sobre el tema, los recorridos 
generales y ambientales, los  talleres con la comunidad.  Además se fundamenta en los 
resultados del trabajo de las encuestas prediales (PNN, PN, FEBB, 2012),  producidas como 
resultado de visitas directas a 315 predios y 295 encuestas válidas.  Los funcionarios llenaron 
una ficha de encuesta previamente planteada por el equipo ejecutor mediante un comité 
técnico, en campo  con información suministrada por los propietarios o encargados en cada 
predio,  se diligenció dicha encuesta dentro de la cual se tomaron uno o dos puntos 
georeferenciados de cada finca.  De acuerdo con esta información se generó una base de 
datos, la cual está por estar ajuste y homologación de las coordenadas geográficas por lo que 
lo aquí presentado solo  tomada el análisis de  la información respondida por los encuestados. 
 
 
6.8.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN RURAL ECUESTADA 
 
Por  Sánchez E, T. Rodríguez, Jaramillo A, De la Rosa.N, C.Buelvas, Villalva I, F Osorio & Buelvas 
V.  
 
Con base en la información de las encuestas podemos presentar una panorámica de algunos 
aspectos sociales y económicos de las poblaciones humanas ubicadas en el área. Los predios 
encuestados se encuentran ubicados a una altura entre los 99 y 675 msnm; de igual forma, se 
encontró que el tiempo de tenencia de los predios es variable de acuerdo con la información 
obtenida, existen predios recién adquiridos y esta tenencia va desde un año de antigüedad 
hasta predios que han sido heredados generación tras generación perteneciendo a la misma 
familia por más de 100 años. 
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-  Acceso y Transporte:  
 
El ingreso a los predios ubicados en las mencionadas veredas se realiza a través de diferentes 
accesos (Troncal de occidente, carreteable1, camino2 y Herradura3).  
El mayor porcentaje de predios (73.2%) tienen un acceso relativamente fácil (Troncal de 
Occidente o carreteable), sin embargo el 26.8% aproximadamente es de difícil acceso, 
constituido por acceso de caminos y herraduras. De todas formas, el porcentaje relacionado 
con predios de difícil acceso , puede aumentar pues en el caso de los accesos de Carreteables 
son vías destapadas que en temporadas de lluvias en su mayoría se hace difícil el paso por lo 
que difícilmente pasan vehículos o motos y la gente se ve obligada a caminar doblando o 
triplicando el tiempo de llegada al predio.   
 
La mayoría de los campesinos de la zona se movilizan entre el pueblo (San Juan Nepomuceno o 
San Jacinto) y los predios o parcelas en animal (burro y mulas) y/o caminando a la  zona (71.2%); 
en vehículos tan solo el 7.7% (motos o carros y estos últimos en su mayoría son carros de línea); 
aunque, otro 5.9% combina el carro con el animal dependiendo del estado de las vías; el 
porcentaje restante combina todos los medios de transporte, incluyendo en unos pocos casos 
la bicicleta.  
 
Desde la época de la violencia en la zona es poco probable encontrar a los campesinos con sus 
familias en el campo y ellos se movilizan casi a diario entre el pueblo y sus parcelas; algunos 
pernoctan unos días en los ranchos pero nuevamente vuelven a San Juan Nepomuceno o San 
Jacinto, sitio donde se encuentran radicadas sus familias (figura 2.32).  
 

 
Figura 2.32. Número de personas que viven permanentemente en las 

fincas. 
 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB, 2012 
 

- Características demográficas y de escolaridad 
En cuanto a la conformación de la población el 11.9% de las personas son mujeres, 11.8% niños y 
niñas, y el 76.3% está constituido por población masculina. En la figura 2.33, se observa que el 
nivel de escolaridad en los encuestados es bajo, encontrando que aproximadamente la mitad 
de las personas cursaron únicamente primaria en el caso de mujeres y hombres; en cuanto al 
bachillerato se observa que aunque más mujeres hicieron el bachillerato, el porcentaje en 
ambos sexos es bajo (Hombres 19%; Mujeres 30%); aún más bajo es el porcentaje de personas 

                                                           
1 Carreteable destapado con acceso de vehículos de 4 ruedas. 
2 Acceso de personas y animales (Burro y Mulas) 
3 Camino en mal estado preferiblemente de acceso para animales de carga 
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universitarias en donde las mujeres tienen un porcentaje ligeramente mayor. Por lo tanto, llama 
la atención el hecho que en la población masculina se encontró menores porcentajes a medida 
que asciende el nivel educativo así como altas tasas de analfabetismo (30%), contrario a las 
mujeres (11%), aunque es importante tener en cuenta el sesgo que se puede presentar por el 
hecho ya mencionado de que la mayor parte de la población está conformada por hombres.  
 

 
Figura 2.33. Nivel de escolaridad hombres y mujeres que viven en las fincas de 

forma permanente o estacionaria.  
 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
 
 
- Fuentes de Energia 

Del total de personas encuestadas se determinó que la principal fuente de energía para 
preparación de los alimentos se realiza mediante dendroenergía o utilización de material 
vegetal en los fogones para  la cocción de alimentos (96%), seguido por un pequeño porcentaje 
que posee gas propano. Esto está directamente relacionado con la falta de servicios públicos 
domiciliarios, pues por ejemplo únicamente el 1.4% de los predios cuentan energía eléctrica y 
mucho menos algún tipo de saneamiento básico, ni mecanismo de disposición de residuos 
sólidos y líquidos; la mayoría de las viviendas encontradas son sencillas, viven en ranchos 
construidos con postes obtenidos del bosque, con techos de palma y sin piso, allí descansan en 
hamacas y cocinan en fogones improvisados que normalmente se encuentran ubicados a un 
extremo del rancho (Figura 2.34). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.34. Materiales de construcción de las casas. a) Piso: ; b) 
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Techo: ; c) Paredes: 

 
 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
 

- Tenencia de la Tierra 
En cuanto a la tenencia, la mayoría de los encuestados son los propietarios o familiares de los 
propietarios (74,6%) y algunos de los predios son parcelas dadas por el INCORA, hoy INCODER, 
hace unos 20 años; algunos otros vendieron sus parcelas a personas del interior, fenómeno 
dado en la región entre las décadas de 1980 y el 2000, dificultando el retorno a la tierra y en 
muchos casos estas pequeñas fincas vendidas pasan a ser parte de grandes extensiones de 
fincas ganaderas o de siembra de maderas. 
 
Usos de la Tierra y coberturas. 
En el capítulo III  de diagnóstico se realiza un comparativo de la información de  las encuestas 
prediales con respecto a las coberturas vegetales, analizando la información de  los expertos y 
los datos arrojados por el sistema de información geográfica del proyecto mediante la 
interpretación de imágenes de satélite y verificación en campo  en el tema de Cobertura 
Vegetal y Uso del Suelo.  
 
 
 
6.6.3 Sistemas de Producción 
- Definición del Sistema de Producción.  
Con referencia a los recorridos prediales, la unidad de análisis principal tomada desde la misma 
formulación de la encuesta a aplicar, es la finca, y a partir de ahí inicia la interpretación y el 
análisis de la información recolectada en campo. Un sistema de producción consiste en las 
combinaciones y arreglos donde se utilizan los recursos de la oferta natural (vegetación, suelo, 
agua, etc.) mediante procesos productivos (agricultura, ganadería, etc.) para obtener 
productos (agrícolas, pecuarios, naturales) que se desarrollan en una finca.  
 

 
Para el análisis de los sistemas de producción de la zona de estudio (Tabla 1.10), el tamaño de 
los predios fue la característica que permitió la tipificación de estos y están agrupados de la 
siguiente manera: 

 
 Sistema de Producción 1 (SP1): Predios de hasta 30 Has. 
 Sistema de Producción 2 (SP2): Predios entre 31  y 100 Has. 
 Sistema de Producción 3 (SP3): Predios de más de 100 Has.  
 

Al delimitar el tamaño de las fincas en predios de hasta 30 Has para el SP1, se espera que en 
este rango se encuentren la mayoría de los pequeños productores del área de intervención del 
proyecto, dado que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) promedio en San Juan Nepomuceno y 
San Jacinto presenta este patrón, de acuerdo al modelo de Finca Montemariana (Sánchez y 
Mejía, et al. 2011) 
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.  

Tabla No  2.9.  Sistemas de Producción en el Área de Estudio 

VARIABLE 

Sistema de 
Producció
n  1 

Sistema de 
Producción 
2 

Sistema 
de 
Producció
n  3 

OBSERVACIONES 

EXTENSIÒN 

Hasta 30  
Has 

31 -100 Has 101 Has en 
adelante  

TOTAL FINCAS 

Número de predios 192 73 22 287 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Cultivos  
de Pan 
coger 
(Yuca, 
Ñame, 
Maíz y 
Plátano) 

Ganadería 
extensiva 
(1-112 
animales) 

Ganadería  
extensiva 

SP1 el cultivo 
principal es el 
ñame el cual 
aparece en 111 
fincas del total 
del Sistema. 

 

ACTIVIDAD 
SECUNDARIA 

Ganadería 
extensiva – 
Doble 
propósito. 

Pequeñas 
áreas en su 
mayoría de 
Cultivos  de 
pan coger 
(Yuca, 
Ñame, Maíz 
y Plátano 

Algunas 
fincas 
presentan 
pequeñas 
áreas 
cultivadas 
con pan 
coger 

 
 

TIEMPO DE 
TENENCIA  DEL 
PREDIO (Años) 

1 Hasta 65 1 Hasta 100 4 Hasta 40 

AREA EN BOSQUE 
 (Ha) 

En 
promedio 
los 
propietario
s de las  
Fincas 
destinan 
un 13%  del 
área de 
estas a 
bosques 

En 
promedio 
los 
propietarios 
de las  
Fincas 
destinan un 
16%  del 
área de 
estas a 
bosques 

En 
promedio 
los 
propietari
os de las  
Fincas 
destinan 
un 16%  del 
área de 
estas a 
bosques 

 Muchos 
bosques se 
encuentran en 
alto grado de 
conservación 
se resaltan los 
de las veredas 
Paramo, Loro, 
Pintura y Bajo 
Grande 

 1642  

AREA INTERVENIDA 
(CULTIVO) (Ha) 

En 
promedio 
los 
propietario
s de las  
Fincas 
destinan 

En 
promedio 
los 
propietarios 
de las  
Fincas 
destinan un 

En 
promedio 
los 
propietari
os de las  
Fincas 
destinan 

 
915.2 
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un 19%  del 
área de 
estas a  
cultivos 

6%  del área 
de estas a  
cultivos 

un 3%  del 
área estas 
a  cultivos 

AREA INTERVENIDA 
(PASTO) (Ha) 

En 
promedio 
los 
propietario
s de las  
Fincas 
destinan 
un 23%  de 
estas a 
pastos 

En 
promedio 
los 
propietarios 
de las  
Fincas 
destinan un 
32%  de 
estas a 
pastos 

En 
promedio 
los 
propietari
os de las  
Fincas 
destinan 
un 40 %  
de estas a 
pastos 

Los pastos de 
las fincas a 
nivel general 
son Cocuyina 
también 
conocida como  
Colosuana 

4801.8 

AREA EN RASTROJO 
(Ha) 

En 
promedio 
los 
propietario
s de las  
Fincas 
destinan 
un 45 %  de 
estas a 
pastos 

En 
promedio 
los 
propietarios 
de las  
Fincas 
destinan un 
46 %  de 
estas a 
pastos 

En 
promedio 
los 
propietari
os de las  
Fincas 
destinan 
un 41 %  de 
estas a 
pastos 

En su mayoría 
son rastrojos 
altos algunas 
fincas están 
toda el área 
bajo esta 
modalidad 

4801.8 
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- Distribución de los Sistemas de Producción.  
En la figura 2.35 se puede observar el porcentaje de predios perteneciente a cada uno de los 
tres sistemas de producción y la distribución del área del polígono visitado por el tipo de 
sistemas de producción. Se puede observar por lo tanto que la mitad de los predios (49%), 
corresponden al SP1, es decir predios de hasta 30 Has., seguido de cerca por el SP2 (43%) y en 
una pequeña proporción predios de más de 100 Has del SP3 (8%). En contraste, en cuanto a la 
distribución del área total por sistema de producción, se podría afirmar que es inversamente 
proporcional, pues el 45% del área del polígono del proyecto pertenece al SP3, y el 13% del área 
al SP1, es decir, se puede verificar que la alta concentración de la tierra que es el 71 % del total, 
está en manos de medianos y grandes productores, mientras que los pequeños que son la 
mayor cantidad de fincas, el porcentaje de área es más pequeño. Este tema no es nuevo en los 
MMa, pues en la revisión de literatura se pudo verificar un elevado coeficiente de Gini4 para 
toda la región en este tema, por lo que se conceptúa que es una de las grandes causas que 
contribuyó a que se presentara el conflicto armado. 

 
a) b) 

  
Figura 2.35. a) % de Fincas por Sistema de Producción, b) % de distribución del área del polígono 

recorrido de acuerdo a los sistemas de producción. 

 
 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
 

En este mismo sentido, en la figura 2.36 se observan los porcentajes de áreas de coberturas en 
cada uno de los sistemas de producción; de la información recopilada, se puede concluir que en 
general en promedio se conserva la misma proporción de bosque (Sp1: 13%, Sp2: 16% y Sp3: 16%) 
en cuanto a rastrojos siguiendo la misma lógica  45, 46 y 41 %, los cuales también son similares. 
En cuanto a cultivos 19,6 y 3 %, lo que indica como es sabido que los pequeños productores 
dedican más áreas como es sabido en la zona a cultivos de pancoger, de estos depende su 
subsistencia. En pastos 23%, 32% y 40%, se puede evidenciar la alta dependencia de los medianos 
y grandes a la producción de pastos para garantizar la alimentación de los bovinos. 

 

                                                           

4 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad que por lo general es utilizada para medir desigualdad de ingresos dentro de un país, pero 

puede ser usada para medir cualquier forma de desigualdad. 0: Completa Igualdad, 1: Completa desigualdad. 

Series1; 
SP1; 
139; 
49% 

Series1; 
SP2; 
123; 
43% 

Series1; 
SP3; 22; 

8% 

% FINCAS POR SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

Series1; 
SP1; 
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; 13% 

Series1; 
SP2; 

4127,5; 
42% 

Series1; 
SP3; 
4377; 
45% 
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POR SISTEMAS DE PRODUCIÓN 
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a) 
 

b) 
 

c) 

Figura 2.36. Áreas de a) bosques y b) rastrojos presentes en cada uno de los sistemas de 
producción. 

 
 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
 

- Agricultura 
Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente 
de Bolívar y Sucre en cuanto a los usos del suelo en MMa (Tabla 2.10) la ganadería está en auge 
considerable debido al uso de tierras que estaban en el sector de Otros Usos, entre los que se 
encuentran los bosques para destinarlos a este tipo de actividad, lo que es un motivo de alerta 
para tomar medidas urgentes con el fin de generar conciencia y acciones estratégicas que 
garanticen en un futuro áreas de protección y conservación, dado a que año tras año el 
panorama será más difícil pues hay otras apuestas como los maderables y palma de aceite que 
también están interesados en el área  que  actualmente ocupan los bosques nativos y rastrojos, 
y así, sin una intervención inmediata que frene la destrucción de bosques y rastrojos, la 
fotografía de hoy no será más bondadosa que la de mañana, teniendo tanta diversidad de 
intereses sobre los suelos de Montes de María. Por lo tanto se puede observar que los aspectos 
económicos como la ganadería extensiva ejercen presiones sobre los recursos naturales 
localizados al interior de los sistemas de producción, así como a las áreas contiguas a estos. 
 
Tabla 2.10. Usos del suelo en Montes de María 

Área ocupada 
2005 2007 Crecimien

to 
2005- 2007 

Hectárea
s 

Participa 
Hectárea
s 

Participa 

Agricultura 79.323 12 81.075 13 2 

Pasturas para el ganado 293.423 45 350.567 54 19 

Otros usos (Bosques, 
rastrojos, 
construcciones, etc.) 

273.854 42 214.958 33 -22 

TOTAL 646.600 100 646.600 100  
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En la Figura 2.37 se puede observar cuáles son los cultivos que más predominan en la zona.  
 

 
Figura 2.37. Tipos de cultivos presentes en la zona de 
estudio. Otros como el Aguacate. 

 
En toda la región de los MMa se practica la agricultura de roza, tumba y quema cuyos rasgos 
principales son: 

 Limpieza de un terreno de arbustos y plantas menores (roza). 
 Tumba de árboles  de manera que queden sobre el terreno. 
 Quema de la vegetación o biomasa,  cercana a la temporada de lluvias. 
 En MMa se realiza una última labor llamada “despalite“5 

Luego de la preparación de los lotes bajo la anterior modalidad se siembran cultivos de pan 
coger, en especial yuca, ñame y maíz, sea en forma de monocultivo o policultivo,  los cuales 
después de sus ciclos producción  y dependiendo de la fertilidad del suelos de los lotes o rozas, 
son abandonados en año y medio a dos años,  dejados en barbecho o que se “en rastrojen” 
como popularmente se conoce para someterlos a un  descanso durante unos 5 o más años y 
nuevamente iniciar el ciclo. Los campesinos que se dedican a este tipo de sistemas de 
producción por lo común lo hacen en parcelas de tamaño entre 15 a 25 hectáreas cuando son 
propietarios, de lo contrario “arriendan” lotes a ganaderos cuyo pago no se hace en efectivo si 
no dejando los lotes en pastos después de año y medio o dos, como también una vez 
terminada una  siembra  de maíz, aproximadamente seis meses. Estas características están 
relacionadas con la necesidad de bienestar y de conservar el entorno natural. 
 
La práctica de este tipo de agricultura se ha ido concentrando en la zona de montaña de los 
municipios de Colosó, Chalán, Ovejas, Carmen de Bolívar, San Jacinto  y San Juan Nepomuceno. 
De acuerdo a la literatura, se puede observar que definitivamente los predios del polígono de 
estudio se ajustan a las características generales de la región, pues la producción del sector 
agrícola de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, se sustenta en los cultivos 
de maíz, yuca y ñame, siendo los dos primeros domesticados por los indígenas, con sus centros 

                                                           
5 Labor que consiste en juntar los restos de arbustos y árboles que no han sido quemados en su totalidad, con el fin de despejar  los 
lotes de obstáculos para la siembra, luego este material es nuevamente quemado para acondicionar mejor los lotes. 
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de origen en Latinoamérica; por su parte, el ñame fue traído por los negros africanos y su 
centro de origen es África. Por su parte, la explotación pecuaria se sustenta en la ganadería de 
doble propósito (carne y leche) y la ceba, y ambas se practican de manera extensiva. 
 

- Producción pecuaria  
 
Hay que resaltar que la ganadería de doble propósito, la cual consiste en un sistema tradicional 
del trópico bajo latinoamericano en el cual se produce carne y leche simultáneamente 
utilizando como base vacas cebú/criollas o cruzadas con razas lecheras europeas, lo que 
generalmente va acompañado de la cría de terneros mediante amamantamiento 
(Reston,1996), mantiene cercas vivas en la zona de estudio, así como razas de ganado 
cebú/criollas y de especial interés, áreas de conservación; en la mayoría de los casos no 
obedece a una planificación predial, si  no por la  topografía de estas áreas, pues se caracteriza 
por tener pendientes muy inclinadas lo que implicaría pérdidas de animales al deslizarse; 
también se debe a los afloramientos de rocas, por lo que es más productivo tener estas zonas 
en bosque. Además hay algunas fincas que conservan pastos criollos, pues pocas veces 
introducen pastos, sin embargo  hay poca conciencia en el manejo de pasturas criollas, la 
guinea común (Panicum maximun)   y el angleton (Dichantiun aristatun)  han sido invadidos  por 
especies de menor valor nutritivo como la kikuyina  o colosuana (Botrhiochloa pertusa), cuyo 
proceso de expansión más notorio ocurrió a partir 1960, cuando se utilizó para protección en 
taludes de carreteras (De Alba, y otros, 1977).  Aun hoy en día se discute la calidad y producción 
forrajera la cual se distribuye en la región Caribe en las zonas de vida bosque seco tropical (Bs-
T) y bosque muy seco tropical (Bms-T) en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y 
Magdalena (Sierra y otros 1986 citando a Alarcón y otros, 1980), se adapta muy bien a suelos 
degradados, con alta compactación y a condiciones de baja precipitación. 
 
En el  área de ejecución del proyecto se encuentran fincas con este tipo de sistema doble 
propósito, desde las 25 hasta las 250 hectáreas aproximadamente, teniendo serias limitantes en 
los predios de menor tamaño debido a que la relación es de 1 Ha/animal/año, esto implica un 
gran conocimiento del sistema, ya que por lo común en las épocas de verano las fincas no 
suministran la cantidad y la calidad de forrajes necesarios para un buen funcionamiento del 
sistema de producción y registran bajos rendimientos en carne y leche.  
 

- Distribución de cultivos por veredas 
 
En cuanto a la distribución de cultivos por veredas (Figura 2.38) se pudo verificar  que  Brasilar, 
Casa Piedra, Naranjal y Pedregal en San Jacinto y Páramo, Loro, Pujana y Paraiso en San Juan 
Nepomuceno, poseen fincas con  diversidad de cultivos y multifuncionales, revelando gran 
sostenibilidad y productividad; estas características son muy importantes a la hora de 
emprender programas y proyectos productivos y de conservación; hoy se reconoce que el 
secreto de que la clase campesina permanezca, a pesar de los pocos apoyos históricos del 
estado y el constante conflicto armado, se debe a este tipo de sistemas  que provee un flujo de  
alimentos y excedentes todo el  año. Es de resaltar que las veredas de San Jacinto  tienen más 
áreas sembradas que las de san juan en este tipo de sistemas, en el mismo sentido que ésta 
dinámica solo obedece a los SP1.  Además, se observa que la comunidad no utiliza insumos de la 
base natural, debido a las características biogeografías del territorio o por aspectos culturales.           
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Figura 2.38. Distribución o Frecuencia de los cultivos por veredas. 

Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
 
Es clave buscar que no imperen los cultivos transitorios, haciendo también apuestas 
productivas de cultivos semipermanentes y permanentes, concentrar la agricultura en las zonas 
de menos pendientes de las fincas y más fértiles y así poder liberar para la conservación las 
áreas de pendientes superiores al 35 % y las rondas de los arroyos. Un ejemplo claro es el 
modelo de finca Montemariana (Sánchez y Mejía, et al  2011) que se viene desarrollando en el 
marco del Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María, el cual propone la 
implementación  de un arreglo agroforestal de seguridad alimentaria y generación de 
excedentes de 1 Ha, que involucra cultivos permanentes, semipermanentes y transitorios; 
siembra de 2 a 3 Has de cultivos que estén orientados a la lógica de cadenas de valor o en su 
defecto cadenas productivas, que permita obtener ingresos para mejorar la calidad de vida de 
las familias y por último un fortalecimiento de la actividad pecuaria enfocada a especies 
menores en especial carneros, piscicultura o apicultura, y que, de ser necesario, lo haga en un 
área de 3 a 4 Has, esto con el fin de cerrar ciclos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción, pues los animales  en sus heces fecales suministran el nitrógeno y minerales, que 
tanto necesitan las plantas, las cuales suministran carbohidratos que elaboran a través de la 
fotosíntesis a los animales, los que a su vez necesitan estos carbohidratos en grandes 
proporciones. Igualmente el modelo plantea la liberación de áreas de conservación entre un 
10% y 50% del área del predio, planteando una UAF de 15 a 25 Has, que dependería  de la 
pendiente, fertilidad de los suelos y sistemas de producción involucrados. 
 
En la región existe una percepción de que este tipo de cultivos han generado subsistencia más 
no riqueza; hay que  resaltar que municipios como San Jacinto y El Carmen de Bolívar  poseen 
cultivos permanentes  como el aguacate en manos de pequeños productores que se salen de la 
lógica general de los cultivos transitorios como los anteriormente mencionados.  
 
Solo hace unos 6 a 7 años con marcos institucionales de desarrollo rural como el Proyecto de 
Paz y Desarrollo auspiciado por el gobierno central y el Banco Mundial;  Laboratorio de Paz III 
auspiciado por el gobierno central y la Unión Europea,  enmarcados en el Programa de 
Desarrollo y Paz de los Montes de María, también la OIM, Colombia Responde, Alianzas 
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Productivas entre otros han venido fortaleciéndose apuestas diferentes entre ellas cacao, 
apicultura, piscicultura, artesanías, frutales y plátano. Existen hoy también presencia de cultivos 
de palma de aceite y maderables, jalonados por la empresa privada, en especial este último 
actor que apareció en gran magnitud en los años 2008 – 2009 y hasta la fecha en predios 
comprados durante el auge de la famosa compra masiva de tierras en la región. 
 

- Producción Agrícola por Municipios.  
En la tabla 2.11  se destacan algunos cultivos representativo de los municipios involucrados en el 
área de estudio destacándose de San Jacinto el aguacate,  siendo el tercer productor de ese 
cultivo  en los MMa. En cuanto al cacao, cultivo de reciente introducción, San Jacinto es el 
segundo municipio de mayor siembra en la región después del Carmen de Bolívar, aunque en el 
año 2010 solo registre una producción de 2 toneladas, lo cual es dado por su rendimiento 
tardío. Los maderables son cultivos que se han venido generalizando en los MMa desde los 
años 2007-2008, y son parte de la apuesta productiva que se ha venido posicionando con 
inversiones de empresarios involucrados en la llamada “compra masiva de tierras”; esta 
actividad solo se encontraba desarrollada en el municipio de Zambrano, por parte de la 
empresa Monterrey Forestal; en San Juan Nepomuceno ha venido creciendo hasta las 4000 
hectáreas cuyas especies son la teca para la zona de montaña  y eucalipto  zona de pendientes 
menos abruptas hacia el Rio Magdalena, o de condiciones de menor pluviometría. 
 

Tabla 2.11: Producción Física Agrícola de cultivos representativos en los 
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto/ Año 2010. Fuente: 
Consenso Departamental de Bolívar, año 2010. 

CULTIVO / MUNICIPIO Producción Área (Has.) Rendimiento 

  Toneladas Sembrada Cosechada Ton/ Ha 

Aguacate 

San Jacinto 1.400 500 100 14 

Cacao 

San Jacinto 4 180 2 2,0 

Maderable 

San Jacinto 12.000 480 300 40,0 

San Juan Nepomuceno Nd 4.000 0 Nd 

Maíz  Amarillo Tradicional. 

San Jacinto 700 360 260 2,7 

San Juan Nepomuceno 13.250 7.500 7.500 1,8 

Maíz Blanco Tradicional 

San Jacinto 3.650 4.400 2.000 1,8 

San Juan Nepomuceno 15.250 8.500 8.500 1,8 

Ñame 

San Jacinto 18.000 2.200 1.500 12,0 

San Juan Nepomuceno 80.000 8.000 8.000 10,0 

Yuca Comestible 

San Jacinto 14.000 2.000 1.000 14,0 

San Juan Nepomuceno 4.500 3.000 3.000 1,50 

 
En cuanto a los cultivos de pancoger, sustento de la agricultura en la región, tenemos que San 
Juan Nepomuceno es el primer productor de maíz  blanco y amarillo de  la región con 16000 
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hectáreas sembradas en el año 2010; hay que resaltar que es  uno de los pocos rincones de  
agricultura campesina colombiana con áreas  tan grandes de cultivos de maíz, en especial con 
semillas tradicionales como el llamado “puya” y “el cuba”. En cuanto al cultivo de ñame, San 
Juan Nepomuceno es el primer productor de la región y se siembra bajo la modalidad antes 
descrita de roza, tumba y quema en la zona de montaña del municipio siendo el mercado más 
grande de comercialización del producto la ciudad de Barranquilla, seguida de Cartagena. En 
cuanto al cultivo de yuca comestible, San Jacinto y San Juan Nepomuceno ocupan el segundo y 
tercer puesto respectivamente en área sembrada en la región, siendo sembrada 
primordialmente la variedad de yuca blanca venezolana. 
 
 

- Fincas sin Familias que vivan  permanentemente 
 
En el SP2 es el que registra menor cantidad de fincas en donde no permanecen familias 37% 
(Figura 2.39), mientras que el SP1 y SP3 registran 34% y  29%, respectivamente;  esto nos denota 
que en mayor porcentaje las fincas de los pequeños y grandes productores no tienen una 
actividad productiva alta, por eso también los altos niveles de rastrojos y bosques observados 
anteriormente en estos tipos de sistemas de producción. 
 

 
 

 
Figura 2.39. Porcentaje de Fincas sin familias o 

personas viviendo permanentemente por Sistema 
de Producción.  

 
Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. 
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Acceso a los predios 
 
 
En la Figura 2.40, se muestran las diferentes formas en que se puede acceder a las distintas 
fincas dependiendo de su ubicación en el territorio por sistemas de producción y es por ello 
que el 71% de los propietarios en el SP1, el 75% del SP2 y el 80% del SP3 utilizan el carreteable 
como mecanismo de acceso a sus predios y el 22%, 21% y 10% respectivamente, utilizan los 
caminos que en su mayoría están en malas condiciones. 
 
 
a) 

   

b) 

   
Figura 2.40. a) Estado de vías de acceso a los predios por sistema de producción; b) Medio de 
transporte utilizado para el acceso a los predios por sistema de producción. SP1: Sistema de 
Producción 1; SP2: Sistema de Producción 2; SP3: Sistema de Producción 3.  
 
Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB.  
 
En cuanto al sistema de transporte o movilización hacia las fincas, se puede observar que en los 
tres sistemas de producción, el medio de transporte más utilizado por los finqueros es el animal 
ya que permite mayor facilidad de acceso a las fincas y el transportar los insumos y/o productos 
desde la casa a la finca o viceversa. Mientras que un gran porcentaje de las personas 60%, 60% y 
70% respectivamente, lo hacen a pie. Las personas que utilizan vehículos son pocos y son los 
que tienen sus fincas cerca a la Troncal de Occidente y a los carreteables principalmente. 
 

- Conocimiento de Flora y Fauna 
 
En la Tabla 2.12 se encuentra un listado de algunas de las especies de flora y fauna reconocidas 
por los encuestados en los bosques y coberturas de la zona. De acuerdo a lo reportado se 
puede ver que la fauna más reconocida por la comunidad son especies generalistas de aves; 
dos especies de monos: aulladores y el tití cabeciblanco; este último se encuentra en la 
categoría de En Peligro (EN) a nivel nacional, pero a nivel local se encuentra aún bastantes 
manadas en la región debido a su facilidad de adaptación a la fragmentación, desplazándose 
entre hábitats intervenidos por cercas vivas o alambrados; pero en casos como la Marimonda 
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(Ateles geoffroyi) la gente ya no la reconoce y justamente esta especie se podría afirmar que 
está prácticamente desaparecida en la región, quedando muy pocas manadas en la zona y a 
nivel mundial se encuentra en la categoría de En Peligro (EN) de acuerdo a la UICN; por su 
parte, en cuanto a los demás mamíferos los de mayor reconocimiento son las especies que 
tradicionalmente han sido cazadas para consumo como Venados, Guartinajas, Ñeques, entre 
otros. En cuanto a la herpetofauna (anfibios y reptiles) no se mencionó prácticamente por 
ningún  encuestado especies de este grupo taxonómico.  
 
En cuanto a las especies de Flora se reconoce bastante el Caracolí, planta por excelencia de 
Bosques de Galería en la región, así también la Ceiba de Leche muy tradicional y representativa 
de la flora local y comúnmente utilizada para la elaboración de los tambores que acompañan 
las gaitas y demás músicas tradicionales de la cultura regional; también fueron reconocidas 
especies como el Vara de Humo, Matarratón o Guácimo especies propias de zonas intervenidas 
o usadas como cercas vivas (caso de Matarratón); en el caso de especies como el Brasil, 
Zapatón, Ébano o Yayas son especies reconocidas pero que la misma gente afirma que ya no se 
encuentran fácilmente por la destrucción de los bosques.    
 
Tabla 2.12. Especies de Fauna y Flora reportada por campesinos en sectores adyacentes a sus 
fincas y parcelas. 

FAUNA FLORA 

Nombre Común local Nombre científico  Nombre Común local Nombre científico  

Chau Chau Cyanocorax affinis Caracolí Anacardium exelsum 

Torcaza Leptotila verreauxi Ceiba de Leche Hura crepitans 

Toche Icterus nigrogularis Brasil Haematoxylon 
brasiletto 

Oropéndola Saracolium 
decumanus 

Guácimo  Guazuma ulmifolia 

Guacamaya bandera Ara macao Carreto Aspidosperma 
polyneuron 

Tucán Ramphastus 
sulfuratus 

Zapatón Basiloxylum excelsum 

Laura Catharte aura Vara de humo Cordia oliodora 

Zaínos Tayassu tajaeus Ébano Caesalpinia ébano 

Venado Mazama americana Yaya Bocageopis sp. 

Guartinaja Cuniculus paca Matarratón Gliricidia sepium 

Titi Cabeza Blanca Saguinus oedipus 

Mono colorado Alouatta seniculus 

 
De esta forma, podemos ver que aunque si se tiene presente en el imaginario de la población, 
especies de importancia o en amenaza, refleja  desconocimiento de algunos grupos 
taxonómicos y especies con la que cuenta la propia región y la importancia de conservar las que 
aporten al mantenimiento de los ecosistemas y recursos naturales. Es importante en este 
punto tener en cuenta la forma de pregunta de la encuesta de este aspecto, pues era una 
pregunta abierta donde las personas encuestadas mencionaban las especies que más 
reconocieran pero no se preguntaba por una u otra especie en particular, por lo que no se 
puede desconocer que esto puede generar un sesgo y no se puede concluir la presencia o 
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ausencia de especies en la zona al no preguntar específicamente por ciertos grupos de fauna y 
flora de interés.  
 
Finalmente, siendo lo  más importante de la encuesta realizada, se muestra en la Figura 2.41  la 
propuesta de espacialización de la distribución de los sistemas de producción en el polígono del 
área de estudio, con base en la metodología propuesta  para  las cuatro visitas prediales (ver 
capítulo I). Este mapa es el resultado de los datos  de  tamaño predial, tomados en campo, que 
permiten visualizar de modo general  como son las tendencias de la distribución de los tres 
sistemas de producción identificaos en este aparte del estudio.   
 
En el podemos observar como el SP3 que son las fincas de mayor tamaño están localizadas 
principalmente en las partes exteriores de la zona de estudio, donde se encuentran las zonas 
de acceso. Caso contrario sucede con las fincas del SP1, la de menor tamaño, que se encuentran 
ubicadas en la parte interna de la zona de estudio, alejadas de las vías de acceso y vinculadas 
principalmente a las partes más altas de las cuchillas de los sistemas montañosos. 
 
Este ejercicio de espacialización de los sistemas de producción fue de vital importancia para el 
estudio, ya que al permite comparar esta información con la cartografía resultante de los 
análisis de coberturas de Corin Land Cover y de información biológica y de ecosistemas 
producida  por los expertos, se aporta además de otros análisis a construir los diferentes 
escenarios de conservación posibles y viables que garanticen la conectividad del Santuario con 
los núcleos de mayor importancia biológica y cultural prioritarios y claves, que permitan 
garantizar la salud y viabilidad de los ecosistemas de esta zona de estudio.  
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Figura 2.41. Mapa de los sistemas de producción en el polígono del proyecto. 

 
Figura 2.41. Mapa de los sistemas de producción en el polígono del proyecto.  

 
 
Fuente: El presente estudio. Encuestas prediales PNN-PN &FEBB. Montaña, M. 2012 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se identificaron tres sistemas de producción en el área de estudio. 
 Los pequeños productores (SP1) están concentrados en la parte central del 
polígono de estudio, los medianos en el extremo occidental y los grandes por su parte, 
están concentrados en las orillas de las carreteras. Así, los pequeños productores están 
en zonas montañosas y de mayor pendiente con vocación para cultivos de yuca, ñame, 
maíz y están acostumbrados a sembrarlos en zonas de pendientes y no en zonas planas 
evitando inundaciones. 
 Aún se conservan áreas con Bosques y Rastrojos, elementos naturales clave 
para la conservación y por las encuestas son en similares proporciones en los tres 
sistemas de producción, hecho que podría ser aprovechado para adelantar propuestas 
de conservación y ordenamiento predial en el territorio para liberación de zonas que se 
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destinen a la conservación al tener mejor organización de la tierra. Esto debe verificarse 
con las interpretaciones de imágenes y mapa de coberturas. 
  
 Es importante la implementación de proyectos agroforestales o silvopastoriles 
sostenibles en la zona con los predios de gran tamaño pues estos tienen un mayor 
impacto en la región ya que son los que mayor porcentaje de tenencia presentan y 
teniendo en cuenta además que el SFF Los Colorados presenta una alta relación e 
interacción con estos al estar rodeado por varias haciendas de amplia extensión y sus 
problemas de aislamiento actuales.  
 Se hace necesario el diseño y establecimiento de alternativas tecnológicas que 
permitan la revegetalización para la disminución de la fragmentación de los 
ecosistemas y el bienestar de la comunidad. 
 Los sistemas de producción con énfasis en el autoconsumo presentan mejor 
diversidad productiva y está relacionada con el aspecto cultura- territorio. 
 En cuanto a lo relacionado con el acceso a las fincas, un fenómeno que vale la 
pena resaltar es que los sistemas de producción SP3 son los que tiene un mejor acceso 
ya que lo hacen por la Troncal de Occidente o por carreteables que facilitan desarrollar 
mejor sus actividades de salida y entrada de productos. Mientras que los SP1 y SP2 
presentan dificultad en sus accesos por no contar con caminos aptos para la salida y 
entrada de productos que contribuyan a fortalecer los proceso de producción. 
 El nivel tecnológico de los sistemas de producción presentó un predominio de 
arreglos productivos en los SP1 y SP2 con tendencia al monocultivo en los SP3 y en 
algunos casos el uso de agrotóxicos. 
 El hecho de los altos porcentajes de no permanencia constante en las fincas 
limita el desarrollo de las actividades productivas ya que la gente está aprovechando lo 
mínimo que puedan sacar.  
 Existe variedad de especies de fauna y flora para la zona, aunque algunas de 
estas estén en estado crítico de conservación a nivel local.  
 La ganadería como muchos otros renglones productivos de nuestro país 
registra poca inversión en trabajos de investigación y es por esto que se hace necesario 
mayores recursos en este agente de apoyo a la cadena.  
 Los sistemas de producción con énfasis en el autoconsumo, están asociados al 
no uso de tecnologías, lo que se explica por la carencia de recursos para la compra de 
insumos más que por una conciencia ambiental de aplicar la agricultura limpia. 
 Por tanto se hace necesario rescatar las tecnologías ancestrales más apropiadas 
y combinadas con un nivel tecnológico adecuado al territorio.  
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6.9.  CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE IMPORTANCIA CULTURAL EN LA SUBREGIÓN DE 
CERRO MACO – SFF COLORADOS. 

Por Peter Rawitscher 

 INTRODUCCIÓN.  

Como se señaló en el ítem anterior (6.8) se identificaron Objetos de Culturales de Conservación 
(OCC)  dentro del área de Estudio del proyecto y su área de influencia.   Estos objetos 
corresponden principalmente a 1) Petroglifos precolombinos relacionados con el manejo de los 
ecosistemas del área, y yacimientos arqueológicos; y 2) Reservas ambientales producto de un 
legado histórico de conservación comunitario de la región; 3) Expresiones musicales y de 
artesanías relacionadas a esa misma cultura de conservación.  

Esta sección describe los objetos tangibles como son :  1) Sitios arqueológicos/petroglifos que 
se insertan en un contexto de manejo cultural actual y prehispánico de la región, además de ser  
patrimonio cultural de la nación, y 2) Las reservas naturales que son expresión de una cultura 
existente en la zona producto de una simbiosis y mestizaje ancestral fundamentado en la 
historia de esta zona, su  cultura tradicional, practicas ancestrales de conservación, y prácticas 
culturales como es la música  de la gaita y su cultura material asociada como los instrumentos ,  
la artesanía, y el manejo cultural (medicinal y artesanía) de ciertas especies nativas forestales 
de la región.  
 

Se  presentan aquí los objetos de conservación cultural del área, una descripción de sus 
características físicas, culturales y sociales relacionadas, y su rol en la conservación actual e 
histórica de los ecosistemas y recursos naturales  del área.    

En los Capítulos de Diagnóstico y  lineamientos de Manejo se sintetiza y prioriza los objetos de 
conservación más destacados. En el capítulo de zonificación se especializan y se detallan las 
medidas de protección y manejo que se podrían implementar.  

 

 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OCC.  

Como se mencionó en el capítulo I de metodología, los conceptos fundamentales de los OCC se 
encuentran referenciados en la metodología de The Nature Conservancy para la creación de 
áreas protegidas (TNC 2009, P65).  Según esta metodología, los objetos culturales son los “que 
las comunidades reconocen como parte de sus valores y que, por ende, están directamente 
ligados al manejo y transformación de las áreas que se pretenden conservar”.   Este tipo de 
metodología para identificar objetos discernibles hace más sencilla la aplicación de las medidas 
de protección tanto ambientales como culturales contempladas en la legislación colombiana y 
el ámbito internacional.   
 
Las figuras Áreas de Protección del SINAP contempladas en este proyecto tienen la gran 
ventaja que combinan estrategias de manejo y protección tanto a nivel cultural como ambiental 
desde una visión integral (ver: decreto 2372 del 2010), a cambio de la mayoría de figuras de 
protección ambiental o cultural que tratan estos dos elementos por separado.  
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TNC propone varias clases de OCC tanto a nivel tangible como intangible. A nivel tangible se 
incluyen: 1) Regiones, áreas y zonas culturales – paisajes conectados con conjuntos de prácticas 
culturales a escalas local a regional; 2) Sitios de importancia cultural: a) lugares de interés 
cultural y/o históricos, como edificios y objetos declarados patrimonio cultural, cementerios, 
lugares de culto y sitios de eventos culturales, y b) sitios precolombinos como sitios sagrados, 
sitos arqueológicos y similares. 
 
A nivel intangible el rango de los OCC propuesto por TNC incluyen: 1) Practicas y 
conformaciones sociales; 2) Conocimientos locales y prácticas de conservación; 3) 
Espiritualidad, especialmente la relacionada con el manejo del medio ambiente y/o los que se 
realizan al aire libre, y practicas ancestrales/indígenas; 4) Memoria colectiva, especialmente en 
lo referente a los sitios tangibles de conservación; y 5) En general todas las expresiones 
culturales relacionadas a la naturaleza y actividades colectivas.  
 
Para realizar la caracterización dentro Área de Estudio de los Objetos de Conservación Cultural 
según la metodología de TNC, identificamos aquellos elementos tangibles relacionados con la 
naturaleza en la zona de estudio, y los ubicamos en su contexto intangible, histórico, cultural, 
social e institucional, para generar las estrategias de protección y manejo de los OCC  y sus 
roles en la conservación y manejo de la naturaleza en el área.  
 
La identificación y caracterización de los OCC para este estudio se basó en la revisión 
bibliográfica, recorridos al área, entrevistas, talleres e información completaría y comparativa 
con otras zonas.   Se debe mencionar que para completar la información 
arqueológica/petroglifos se deben realizar trabajos adicionales específicamente para este 
tema, detallados en los capítulos de diagnóstico, zonificación y lineamientos de manejo en este 
libro.  

 

6.9.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS OCC EN EL ÁREA DE ESTUDIO.   

 

Petroglifos Precolombinos, yacimientos arqueológicos y sitios de interés natural.  

En el área de estudio, existen al menos dos sitios importantes, referenciados y documentados, 
de pictogramas precolombinos grabados en rocas. Estos petroglifos forman parte de un 
conjunto más amplio de pictogramas en la región, y se relacionan  con el manejo cultural-
ambiental de los pobladores precolombinos de la región. Existen indicios de ejemplos 
adicionales en el área de estudio sin ubicar.  

i) Contexto general de las Petroglifos.  

En general, los pictogramas o petroglifos son dibujos o figuras grabadas en piedras con varias 
técnicas, o pintadas con pigmentos minerales y/o vegetales.   Manifestaciones de pictogramas 
existen en todas las Américas incluyendo Colombia, y son especialmente comunes en abrigos 
rocosos, cuevas, piedras que marcan hitos geográficos y a lo largo de cursos de agua.   En 
Colombia encontramos pictogramas especialmente en las zonas Muíscas del altiplano 
Cundiboyacense, en Huila y San Agustín, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Amazonas y en la 
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Serranía de San Jacinto, pero están distribuidas en prácticamente todo el país (para un 
contexto básico ver: Celis, 2004).  

Para los estudios arqueológicos e históricos identificar los grupos humanos quienes habrán 
sido los autores de algún petroglifo presenta grandes retos.  En resumen, el estudio de la 
arqueología busca ubicar vestigios materiales de los sitios de vivienda, trabajo o cacería de 
nuestros antepasados, usualmente cubiertos por capas de tierra depositados por la erosión y 
otros fenómenos naturales.   Estudiando los materiales de cerámica, piedra, carbón y de polen,  
es posible relacionar estilos de fabricación de cerámica, líticos, metales etc, y patrones de 
distribución de viviendas, trabajo y basureros, junto con fechas de antigüedad para definir los 
posibles grupos sociales que corresponden a los conjuntos de artefactos y de allí, aspectos de 
sus actividades políticas, socio-económicas y culturales (Reichel-Dolmatoff: 1997).  

Saber el origen de los pictogramas presenta otros retos. Muchos pictogramas no son asociados 
con lugares de vivienda o trabajo, sino sitios de culto o sagrados que están en lugares 
erosionados. Por lo tanto no se encuentran otros vestigios materiales que permitirían la 
asociación del pictograma con alguna tradición arqueológica, fechas y grupos sociales.   Más 
aún, aunque un sitio de pictogramas se encuentra junto a los yacimientos arqueológicos, no 
hay nada que asegure que los fabricantes de los pictogramas eran las mismas personas o 
grupos que dejaron los materiales arqueológicos. Fuera de esto, muchos pictogramas son 
grabados sin pintura, o utilizaban pigmentos que han desaparecido en el tiempo, 
imposibilitando el análisis de muestras materiales para determinar sus fechas de origen.  

ii) Métodos de establecer los orígenes y los significados de los pictogramas.  

Esta situación hace muy difícil establecer los orígenes precisos y aproximarse a los significados 
para la gran mayoría de los pictogramas en las Américas.   Sin embargo, en algunos ejemplos ha 
sido posible identificar pictogramas con sus autores.  Por ejemplo las pinturas rupestres de las 
cuevas neolíticas en Europa están asociadas con restos de cazadores-recolectores de las 
épocas neolítica y paleolítica, ya que sus pinturas ilustran las actividades y materiales usados 
por estas mismas poblaciones, y ha sido posible tomar muestras de las pinturas para 
determinar sus fechas.   

En otros casos es posible aproximarse al origen de los pictogramas por semejanzas estilísticos 
con los dibujos y diseños en los elementos de la cerámica, orfebrería y lítica encontradas en la 
región e información histórica escrita.  Por ejemplo, en el altiplano Cundiboyacense, muchos 
pictogramas están considerados de origen Muisca debido a semejanzas en estilo de los diseños 
de los artefactos muiscas, sus patrones de distribución en el territorio que corresponden a los 
Muiscas, y algunos relatos históricos. 

Como otra opción, algunos autores utilizan estudios comparativos con grupos indígenas 
quienes aún nos acompañan en la actualidad, para determinar los significados y orígenes de los 
petroglifos, y de los materiales arqueológicos en general.    Por ejemplo, Gerardo Riechel 
Dolmatoff, pionero arqueólogo y antropólogo en Colombia, averigua con los grupos indígenas, 
Kogui, Desana, Tikuna y otros, acerca de los significados de los diseños en el oro prehispánico, y 
relaciona sus estudios etnográficos con este material arqueológico.  De este modo se ha 
podido llegar a conclusiones sobre los significados y usos de los materiales arqueológicos, sus 
diseños, e inclusive petroglifos, por ejemplo relacionando las coronas y tocados de las cabezas 
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en la orfebrería con las coronas de plumas que los chamanes hoy en día utilizan (Riechel 
Dolmatoff y Munera: 1988).  

En zonas donde no existe mayor información acerca de pinturas rupestres, ni un contexto 
arqueológico claramente asociado, sería necesario implementar estudios arqueológicos 
intensivos, tanto a nivel local como regional, para poder generar la información necesaria para 
llegar a conclusiones sobre las pinturas.    

Sin embargo expertos en pintura rupestre colombiana advierten: Al menos hasta el año 2004 
“no existe ninguna evidencia que permita conocer la época en que fueron elaboradas pinturas 
o petroglifos en Colombia. Aunque diversos investigadores han postulado posibles 
asignaciones culturales (…), ninguna de ellas tiene el suficiente sustento como para poder 
asignar con seguridad una fecha a algún conjunto rupestre (Celis, 2004: 42)”, además de 
dificultades de definir los significados a estas manifestaciones.  
 

iii) Identificando el arte rupestre en el Área del Estudio.  
Para los pictogramas en la Serranía de San Jacinto, y los encontrados en la zona de estudio de 
este proyecto, aún no existen estudios arqueológicos publicados que definitivamente 
determinan su origen ni sus significados.   Los pictogramas en la región son en su totalidad 
grabados en piedras sin rastro de pintura que permitirían establecer sus fechas, y ninguno está 
asociado con yacimientos arqueológicos lo que facilitaría la asociación con tradiciones 
“culturales” prehispánicas.  

Sin embargo, con base en la examinación de los pictogramas, su distribución en el espacio, sus 
atributos estilísticos, el contexto regional arqueológico, e información complementaria de 
comunidades indígenas que viven en la región, es posible llegar a algunas conclusiones sobre su 
origen, significado e importancia para el manejo ambiental, cultural y su valor como patrimonio 
histórico/cultural de la nación.  Dos arqueólogos en este documento presentan posibles 
conclusiones al tema.  

 

6.9.1.1. LOS PICTOGRAMAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  

Hasta el momento 
pudimos confirmar 
exactamente 3 sitios de 
petroglifos en o cercano 
a la zona del proyecto.  
Tuvimos conocimiento de 
estos sitios gracias al 
estudio de 
caracterización realizado 
por la Fundación 
Herencia Caribe 
(Castaño: 2010), en 
comunicaciones con la 
Fundación Restauradores 
Sin Fronteras – Casa de la 

Figura 2.42.  Entrada al cañón de petroglifos el Salto del Jaguar, con figura 
antropomórfica.  Fuente: Peter Rawitscher,  2012. El presente estudio 
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Cultura de San Jacinto (Campuzano, 2012), y residentes de la zona. Incluyen los a) Petroglifos 
en la Quebrada Angosturas, b) Arroyo Rastro y c) Arroyo Tamarindo.  ”.  De estos sitios, 
visitamos inicialmente el sitio de Agosturas “Garra del Tigre”.  

Durante los recorridos del proyecto y con las comunidades, intentamos de ubicar petroglifos 
adicionales, pero hasta el momento no se han generado resultados positivos. Muchas piedras 
están cubiertas con musgos, están en sitios de difícil acceso, o tal vez no coincidieron a los 
recorridos. Sin embargo, tuvimos noticias de un posible cuarto sitio con petroglifos cerca las 
cabeceras del Cerro Maco y un quinto al sur del Santuario Los Colorados.  

 

a) Petroglifos de Quebrada Angosturas “el Salto o Garras del Tigre”.  

Este conjunto de petroglifos es visualmente el más impresionante y de mayor difusión popular 
en la región, referenciándose a nivel nacional (Celis, 2004: 27).   Se ubica sobre la quebrada el 
Angosturas en las ultimas estribaciones montañosas antes de llegar a la planicie,  en cercanías a 
la finca “Santa Helena” a 261 mnsm, en las coordinadas (9° 54.412'N, 75° 7.346'O).   

El conjunto de petroglifos 
se distribuye a lo largo de 
un pequeño cañón de unos 
300m de largo sobre la 
quebrada, cuyas paredes 
rocosas son la formación 
SAN JACINTO (TESJ) “capas 
gruesas de areniscas con 
intercalaciones lenticulares  
de arcillolitas” (ver: capitulo 
“Aspectos Geológicos” en 
este informe), que suben 
desde el lecho de la 
quebrada 
aproximadamente 5 
metros.  Los petroglifos 
coinciden con estas 
formaciones geológicas 

poco usuales de hoyos y 
pequeñas cavernas en sus 
paredes  y pozos de agua 
grandes taladas por la acción del agua que dan un espectro misterioso y especial al lugar 

Cabe la duda que estos huecos y cuevas sean hechos por los mismos autores de las pinturas.  
Sin embargo, se evidencian piedras grandes intercaladas al sustrato de la roca, algunos por 
separarse de las areniscas por la acción de los elementos, dejando los mismos hoyos.  Se 
encuentran formaciones similares a lo largo de la quebrada, pero según nuestros recorridos, sin 
petroglifos. Los hoyos serían naturales, y los autores de las pinturas consideraron que el lugar 
era especial.  

Figura  2.43. Entrada oriental Petroglifos el Salto del Jaguar, con figura  
del Sol.  Fuente:  Peter Rawitscher,  el presente estudio. 
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El mismo cañoncito del arroyo marca un recorrido definido con inicio y un final,  formando un 
recinto lineal en donde se distribuyen los petroglifos. Todos los petroglifos son talados en la 
roca, con líneas algo gruesas, de manera suave y ondulada, tal vez realizadas con preparaciones 
químicas de plantas o raspadores cóncavas.     

En la pared de la entrada oriental del recinto, se encuentran unos petroglifos grandes del sol 
marcando la entrada inferior al cañón (ver figura 2.43). Quebrada arriba hacia el interior del 
cañón, se encuentran varios conjuntos de petroglifos, tal vez unos 50 grabados, especialmente 
asociados a los pozos de agua1 (ver figura 2.44).  Estos petroglifos son más pequeños que los 
de la entrada: caras sencillas con coronas, conjuntos de puntos, y lo que parecen huellas de 
felino o jaguar, razón por lo cual se conoce como “garra del Jaguar”. Siguiendo arriba por el 
cañón se encuentran otros conjuntos similares y en la salida superior del cañón hay una figura 
antropomórfica (ver figura 2.42).   

- Interpretación del Sitio.  

Este recinto de pozos, cuevas, agua y numerosos petroglifos genera una gran impresión al 
espectador.  El significado del sitio grabado por etnias tan lejos en el tiempo y cultura deja 
mucho que pensar.  Los indígenas con mayor conocimiento de estos temas en la región son los 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.  Mostramos las 
fotos y dimos la descripción del lugar a dos mamos Kogui y algunos miembros de la comunidad.  
Ellos consideraron que este cañón sería un sitio sagrado importante en la región, como 
pagamento a la naturaleza.    Para ellos algunas figuras pequeñas serían murciélagos que 
tendrían relación con los usos sagrado del sitio, y la figura antropomórfica en la salida superior 
representaría un cabo o “guardián” custodiando la entrada.  Estaban interesados en visitar el 
sitio para generar un concepto más completo, pero desafortunadamente, el presupuesto del 
proyecto no contemplaba esta opción.   

Siguiendo este orden de ideas, las características de este sitio del Salto del Jaguar indican que 
no solamente es un conjunto de petroglifos, sino que es un recinto complejo de interrelación 
humana con la naturaleza.   Los petroglifos tienen una correlación clara con la forma natural del 
lugar, con petroglifos marcando la entrada y salida al cañón.  Los petroglifos interiores se 
asocian al agua y los pozos, y en su totalidad el recinto es un corredor a lo largo del corriente de 
agua.   Siendo el lugar un “sitio sagrado” para los indígenas, los petroglifos formarían parte de 
este aspecto espiritual, marcando funciones del sitio o elementos de los trabajos allí realizados.   
Efectivamente para los indígenas de la Sierra, las formaciones naturales y geológicas similares 
pueden ser sitios sagrados, con o sin petroglifos.   Esto nos lleva a la conclusión que este sitio, y 
otros de su tipo, son puntos rituales de manejo del medio ambiente, que según los indígenas, 
aún siguen vigente en la actualidad, y por lo tanto son intocables.  

Carlos Castaño indica que este sitio seria el “Salto del Jaguar”, tanto por el nombre dado por 
los habitantes, como por las huellas en las rocas, la similitud de algunas figuras con los 
Jaguares, y la presencia de corredores naturales de tránsito del Jaguar en la región.   Hace 
énfasis en su relación con el agua, la naturaleza y estos corredores ecológicos.  

Figura  2.44.  Petroglifos con coronas y pozos de agua.  El Sato del Jaguar.   
 

                                                           
1
 Según Carlos Castaño (2010) son 7 conjuntos, dos de los cuales corresponden a las figuras de entrada y salida P. 28.  
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Fuente:   FUNDACIÓN BACHAQUEROS, Peter Rawitscher,  el presente estudio, 2012. 

 

 

- Estado de manejo del sitio 

El sitio no presenta ninguna medida de manejo ni protección, y tiene algunas evidencias de 
intervención.  Se ubica en una zona básicamente dedicado a potrero, con poca ronda de rio. Sin 
embargo el área específica del cañón presenta mejor cobertura forestal hacia sus lados.  

 

b) Arroyo Rastro – “Los Guerreros, Ojo de Búho”. 
- Descripción del Sitio.  

Otro sitio importante de petroglifos sobre el Arroyo Rastro, con sus cabeceras en el Cerro 
Maco, es el llamado “Arroyo Rastro,” también nombrado los “Guerreros u Ojos de Búho”.  El 
sitio está bien resumido y descrito en el mismo estudio Castaño (2010)  de la Fundación 
Herencia Caribe y por Juliana Campusano de la Organización Restauradores Sin Fronteras y la 
Casa de Cultura de San Jacinto (documentos inéditos).   El sitio se ubica a 413 msnm,  una altura 
mayor que “El salto del Jaguar”, nuevamente directamente asociado a un curso de agua.  El 
sitio bordea el área de estudio, por lo tanto, el área protegida debe ajustarse para incluir los 
petroglifos “Arroyo Rastro” dentro de su plan de manejo y protección.  
Los petroglifos son un conjunto de 5 figuras humanas (ver fotos), sobre un panel, con tocados 
y cabeceras.  Estas figuras se difieren notablemente de los del “Salto” con su trazado realizado 
de manera puntiaguda en líneas delgadas y rectas, mostrando claramente personajes 
humanos, asociadas a una sola figura del tipo del “Salto”.  Quebrada arriba existe otra figura 
más parecida en estilo y técnica a los del Salto llamado Ojo de Buho, por su trazado suave y 
ancho, y asociada a un pozo en la quebrada y formaciones rocosas redondas.  
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- Estado de Preservación y medidas de conservación.  

El conjunto de petroglifos está marcado antes de la bifurcación al Cerro Maco, con un letrero 
de entrada identificando la presencia del Sitio desde la vía veredal a Las Mercedes.   Esta 
señalización fue aportada por el Vice-Ministerio de Turismo, sin embargo no coordinaron con la 
Casa de la Cultura de San Jacinto, y sus los contratistas dejaron la señalización en el lugar 
equivocado.   La Casa de la Cultura, Restauradores sin Fronteras y otras entidades locales 
habían realizado una larga y dura gestión con los Ministerios Nacionales, para lograr la 
protección de este sitio y el Salto.  Sin embargo, las dificultades burocráticas y presupuestales 
para implementar las figuras de protección cultural,  solamente hicieron posible esta valla mal 
ubicada. Existe la preocupación del deterioro de estos sitios, y varias personas han dejado 
marcas junto a los petroglifos en épocas recientes.  

- Interpretación. 

Las publicaciones e interpretaciones existentes sugieren que estas figuras representan 
personas de algún grado de importancia política, religiosa o socio-económica en sus 
comunidades debido a sus tocados y ornamentación y serían de origen Malibú (Castaño, 2010; 
Campuzano, 2013).  Aquí podríamos observar que dado este hecho y sus diferencias estilísticos 
y de trazado de líneas, se podría suponer que las figuras antropomorfas en Angosturas fueron 
realizadas por grupos distintos que los del “Salto” y la figura Ojos de Buho, o que fueron 
realizados con otros fines por integrantes de las mismas culturas.    De todos modos, se 
aplicaría la misma interpretación que mencionamos para El Salto entre el agua, sitios 
geológicos interesantes, y sitios sagrados como espacio de manejo ambiental y cultural de la 
zona.  

Es importante anotar que el predio 
donde se ubican estos petroglifos 
se ubica fuera del área de estudio, 
colindando a su borde sur, en la 
finca Santa Inés, predio que Carlos 
Castaño identifica como “Reserva 
Municipal”.   Sin embargo esta 
reserva con ha sido declarado como 
Reserva de  Conservación 
Municipal.  Según su 
fotointerpretación, tiene 
ecosistemas prioritarios.  Por lo 
tanto se debería incluir dentro del 
área de estudio, para declarar como 
OCC cultural tanto por sus petroglifos como por ser Reserva Municipal, y por su importancia 
ambiental.  

 

c) Petroglifos Arroyo Tamarindo en la Vereda San Pedro Consolado, San Juan 
Nepomuceno.  

Este sitio es referenciado por Carlos Castaño (2010), y se ubica fuera de la zona de estudio, en 
cercanías a la vía entre San Juan de Nepomuceno y el Guamo. Sin embargo, vale la pena 

Figura 2.45.  Petroglifos Arroyo El Rastro – Guerrero.                                     
Fuente: Juliana Campuzano 
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mencionarlo como punto de referencia al área de estudio.  Consta de un conjunto de 
petroglifos grabados en un abrigo rocoso largo sobre el curso del Arrojo Tamarindo.  
Nuevamente, su ubicación corresponde a hito geológico en un curso de agua.  Los grabados 
son similares a los del “Salto” tanto en tipología, como en técnica.  Son un conjunto de círculos 
doublé concéntricos acompañados con algunas figuras similares a los murciélagos en el Salto y 
los Búhos.  

d) Otros posibles petroglifos.  

Quebrada las Mercedes: Se ubicaría en la vereda Las Mercedes, detrás de Cerro Maco. El sitio ha 
sido referenciado por Juliana Campusano, sin mayor detalle, como un yacimiento arqueológico 
desde donde algunos hallazgos han llegado al Museo Arqueológico en San Jacinto,  con la 
posibilidad de petroglifos, sin confirmar.  

Cerro Maco: Funcionarios del Santuario de Flora y Fauna los Colorados indicaron que existiría 
otro sitio con petroglifos entre los petroglifos “El Rastro” y la cumbre de Cerro Maco.  Sin 
embargo, fue imposible verificar esto.  Un recorrido parcial realizado por la quebrada Rastro en 
el Cerro Maco no dio resultado.  

Los Chivos – Arroyo el Salto: Residentes locales indicaron la presencia de petroglifos en un sitio, 
ubicado dentro del extremo sur del Santuario los Colorados.  Se realizó el recorrido ambiental, 
pero después de varias horas sin poder ubicar el sitio, los guías indicaron que quedaría aun 
“más arriba”.  

 

6.9.1.2. SITIOS DE PATRIMONIO NATURAL E INTERES CULTURAL  

 
a) Cabeceras del Cerro Maco.  

El Cerro Maco es tal vez el hito geográfico y referente cultural más importante de la región. El 
cerro domina el paisaje, como el más alto y frio de todos. Con sus bosques de niebla, atrae 
condensación y funciona como estrella hídrica de cabecera para los cursos de agua principales 
del área. Ningún residente de la región pudo asignar un origen o significado al nombre “Maco”, 
recordando el nombre desde los abuelos de los abuelos. Desde el Cerro Maco durante el 
verano se abre contacto visual hasta la Sierra Nevada de Santa Marta.   
 
Para los indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, la palabra Makú quiere decir 
“Cerro Tutelar Principal”, y simultáneamente jefe de gobierno político y de la naturaleza.   Los 
habitantes indígenas de la zona durante unos mil de años fueron los Sinu (antes de los Caribe 
Malibu), también hablantes de la misma familia lingüística macro-chibcha que los indígenas de 
la Sierra Nevada, y con quienes sostenían relaciones comerciales.   Los cerros tutelares en la 
Sierra son sitios sagrados en donde se regula el manejo de varios aspectos de la naturaleza, 
especialmente el agua, para toda la región.  

Entre la población campesina del área, las relaciones de conectividad física de corredores entre 
los cerros tutelares también se relacionan con intercambios culturales   y económicos ya que la 
oferta de recursos varia en los  diferentes paisajes de la región así como productos agrícolas, 
recursos  del bosque y la oferta de fauna para alimentación y  el mascotizaje, muchos de estos 
usos son regulados comunitariamente. 
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b) Otros sitios de interés de “patrimonio natural”.  

Distribuidos por toda el área de estudio, especialmente a lo largo de los cursos de agua, existen 
hitos geológicos y geomórficos  de interés  cultural-ambiental y paisajístico.  Los cursos de agua 
tienen pozos, saltos de agua y formaciones geológicas visualmente llamativos como sitios de 
actividad turística asociadas con el mantenimiento del medio ambiente.   Para los indígenas 
estos mismos serian sitios de regulación del medio-ambiente.  Entre ellos podemos destacar el 
llamado “Silla del Caballo”, ubicado cerca una caída de agua sobre la Quebrada (¿), siendo un 
conjunto de piedras aparentemente talladas. Mencionamos también una cueva de estalactitas 
sobre el Arroyo el Algodón en Las Mercedes (ver foto).   Para el plan de manejo del parque 
sería importante levantar un inventario detallado con las comunidades de los sitios principales 
de este tipo, tanto para incluir en un plan de recreación, como de conservación de los recursos 
naturales.  

 

6.9.1.3. SITIOS ARQUEOLÓGICOS.  

Existen una variedad de sitios o yacimientos arqueológicos dentro de o en cercanías al área de 
estudio.   Los sitios principales son los llamados sitios “San Jacinto 1 y 2”, ubicados en el 
municipio de San Jacinto, el Sitio 1 dentro del perímetro urbano, y el 2 en una loma cercana. 
Fueron excavados por el arqueólogo Augusto Oyuela Caicedo hacia finales de los años 1980.   
Estos sitios son de suprema importancia para la historia y la arqueología de Colombia, ya que 
constituyen unos de los pocos sitios en Colombia con evidencia de la primera cerámica, y 
antecedentes al desarrollo de la agricultura en los primeros asentamientos semi-permanentes 
humanos, con fechas desde aproximadamente 4,500 AC (Oyuela-Caycedo, Augusto y  Renée M. 
Bonzani, 2005: Oyuela Caicedo, 2010 y 1987).  
 
Durante los recorridos los guías y comunidades nombraron otros yacimientos arqueológicos en 
el área sin estudiar, y de los cuales algunos referenciamos, pero no realizamos un censo 
definitivo.  Estos sitios seguramente contendrán información clave sobre los orígenes de la 
agricultura y la cerámica en Colombia, además de información importante cultural y ambiental 
sobre la zona.  La Casa de la Cultura está adelantando recorridos de identificación de estos 
sitios.  (Campuzano, 2012).  
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6.9.2. ANALISIS: LOS PETROGLIFOS  &  OCC  DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  & DE INTERES 
NATURAL EN EL AREA DE ESTUDIO. 

 

6.9.2.1. LOS PETROGLIFOS 

a) Antecedentes. 

El único documento publicado sobre los petroglifos en el área del estudio, es un escrito de la 
Fundación Herencia Ambiental Caribe, “Caracterización del Patrimonio Cultural y Arqueológico 
del Corredor de Conservación Malibú”, por Carlos Castaño (2011).  Hace un resumen de 
aspectos de la arqueología e historia regional, y comparaciones estilísticos con otros 
pictogramas en país. Principalmente,  por las asociaciones entre los indígenas Malibú y los 
Jaguares, y por su tendencia se asentarse a lo largo de los cuerpos de agua, concluye que los 
petroglifos mencionados serían de origen de los indígenas Malibu, etnia que reemplazó a los 
Zenú en Montes de María algunos siglos antes de la llegada de los españoles.  Sin embargo ni 
Castaño ni Campuzano referencian el hallazgo de ningún material arqueológico asociado a los 
petroglifos, con los cuales se podría verificar definitivamente los orígenes, fechas y autores, 
basando sus  conclusiones en interpretaciones estilísticas y geografía humana prehispánica.  

Castaño enfatiza la relación de los petroglifos con el agua y la naturaleza y su gran importancia 
como Patrimonio Cultural y Arqueológico para la región, especialmente el “Monumento del 
Salto del Jaguar”.  Propone que estos OCC tendrían un rol importante en educación y manejo 
ambiental asociados a la preservación de los ecosistemas de la región, especialmente los 
Corredores del Jaguar. Por lo tanto, enfatiza que los sitios de petroglifos deben ser sujetos a 
medidas de protección, tanto culturales como ambientales, de acuerdo con las figuras de 
protección ambiental aplicables, junto con su designación como Patrimonio Cultural de la 
Nación o figura similar.  Con su Fundación, implementó algunas de estas medidas, como fue el 
“I Festival del Tigre Malibú” realizado en San Juan de Nepomuceno en diciembre del 2009.  

A continuación complementamos estas consideraciones sobre el origen y función de los 
petroglifos,, subrayando la importancia de su protección y manejo adecuado como OCC, y 
dentro de las posibles alternativas de Áreas Protegidas en la zona.  

b) Análisis del Origen de los Petroglifos.  

De manera resumida, en la región en donde se inserta el área del estudio existen básicamente 3 
tradiciones arqueológicas claramente definidas que son en orden cronológico:  

- La etapa formativa datando desde los 5.000 años a/p.  Esta etapa corresponde a 
la primera cerámica encontrada en Colombia. En el área cercana,  los sitios 
arqueológicos San Jacinto 1 y 2 corresponden a esta tradición (Oyuela-Caicedo, 2010,  
1987). La cerámica encontrada en  estas excavaciones comparte rasgos estilísticos en 
espiral, y figuras de Búho similares a algunos petroglifos del Salto.  Además, estos 
habitantes mantenían una relación cercana con los cursos de agua y un territorio 
definido de distintos ecosistemas locales llegando hasta el Cerro Maco.  Por lo tanto 
comparten muchos rasgos con los petroglifos.  
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- La “tradición” Sinu entre los años aprox 500 AC al 1,000 dc, famosa por el 
manejo hidráulico y agrícola de la Depresión Moposina, y extendida como tradición de 
orfebres de las serranías de San Jacinto. Su cerámica y orfebrería presentan círculos, 
espirales, y los Sinu se relacionan con el manejo del agua (Falchetti, 1995, Plazas y 
Falchetti 2005).  Hay similitudes estilísticas de los elementos Zenu con los petroglifos. 
Indica Castaño algunas similitudes entre los petroglifos de la Sierra Nevada y los de San 
Juan.  
 
-  Los Malibu de la familia lingüística Caribe, como ocupantes tardíos a partir del 
año 1,000 DC2, quienes también ocupaban áreas cercanas a cuerpos de agua, y 
relaciones simbólicos con los jaguares.   Según Juliana Campuzano (Comunicación 
personal 2013), experta en la arqueología de la región, con base en comparaciones 
estilísticas regionales con hallazgos de cerámica y orfebrería por el oriente y el Rio 
Magdalena, es probable que los petroglifos en el área sean Malibú,  o Sinú- Malibú.  

Dentro de estas probabilidades se reconoce que aún  los petroglifos podrían ser una 
combinación o cualquiera de los anteriores, teniendo en cuenta que no se han realizado 
estudios arqueológicos definitivos sobre los pictogramas.   Para continuar el trabajo de 
caracterización de los pictogramas, se debe implementar un programa de investigaciones 
detalladas de los yacimientos arqueológicos en el área y las ampliaciones de sus contextos 
étnicos e históricos.  

 

c)  Significado ambiental-cultural de los Pictogramas.  

Con base en un trabajo comparativo3 entre los usos actuales de los sitios sagrados de los 
Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los sitios de petroglifos en Montes 
de María se puede acercar a las funciones de dichos sitios. Los Kogui, Arhuaco, Wiwa y 
Kankuamo de la Sierra Nevada manejan un conjunto de sitios sagrados a lo largo de su 
territorio como herramienta de manejar y controlar el equilibrio de los recursos naturales de su 
territorio.  A través de los trabajos tradicionales, o “pagamentos” que realizan sus mamos en 
los sitios sagrados, garantizan la salud o el balance hídrico de los ríos, las lluvias, los bosques, 
los animales silvestres, las cosechas, y la vida de sus comunidades4.  

Con referencia a los pictogramas encontrados en la zona de estudio, existe una clara relación 
entre su ubicación y los hitos geográficos o particularidades paisajísticas  en los cursos de agua. 
Efectivamente, no hemos recibido ninguna noticia de figuras grabadas en rocas sin asociación 
con cuerpos de agua en la región.  Debemos tener en cuenta, además que en la zona de estudio 
existen muy pocos cursos de agua con volúmenes significativos.  El agua en el área es 
supremamente escasa durante el verano, y tanto ahora, como en los tiempos precolombinos, 
constituye un recurso limitante para la producción agrícola y de recolección, y por ende para la 
sobrevivencia humana y ambiental.  

                                                           
 
3
 Por ejemplo del tipo de trabajo que hace Reichel Dolmatoff en Orfebrería y Chamanismo.  

4
 Programa de Garantías del Pueblo Kogui,  Organización Gonawindua Tayrona. Santa Marta, 2011.  
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Si examinamos la ubicación de los dos conjuntos principales de petroglifos en el área, (El Rastro 
y Salto de Jaguar) ambos tienen  relación con los cursos de agua con origen en o cerca las 
cabeceras del Cerro Maco.   Como cerro más alto de la región, y funciona como fuente de agua, 
y nacedero para todas las quebradas permanentes.   Para los indígenas de la Sierra Nevada, 
Cerro Maco sería un cerro tutelar, un cerro que funciona como autoridad espiritual, o ser 
sagrado que controla todos los recursos naturales a su alrededor.   El manejo integral de los 
ecosistemas y sistemas hídricos en las distintas zonas ecológicas de los cerros permiten a los 
indígenas en la Sierra Nevada mantener la salud integral de sus ecosistemas desde partes altas 
y bajas de las montañas.   

Podemos entonces avanzar la hipótesis que los pictogramas marcan sitios sagrados 
importantes para el manejo adecuado del recurso agua y el recurso fauna/flora (representado 
por las figuras de huellas del jaguar y otros animales), a lo largo de los ecosistemas del Cerro 
Maco.  Obviamente se pueden plantear otras funciones prehispánicas, moratorios, etc, pero la 
interpretación desde la Sierra Nevada nos ofrece un puente con la vida actual.  

Los pictogramas delimitan zonas ecológicas en la montaña del Cerro Maco. El sitio Angosturas 
y el Arroyo marcan las últimas estibaciones del cerro antes de unirse con la planicie de San 
Juan.    Los otros sitios demarcan áreas altas del cerro, indicando un posible manejo del agua a 
través de las áreas altas y bajas del cerro.   Los estudios arqueológicos de igual forma indican 
que los habitantes prehispánicos de la región mantenían relaciones entre las zonas altas y bajas 
del Cerro Maco.    

Efectivamente, la investigación en el sitio arqueológico Jacinto 1 demuestra que en el area de 
estudio tenia marcados ciclos ambientales debido a las épocas de lluvias.  Durante los inviernos 
era posible utilizar las montañas y laderas, mientras que en el verano, las montañas secaban-  
Esto generaba un movimiento de fauna hacia la llanura inundable, en donde además llegaban 
los pobladores de San Jacinto 1 para colectar y procesar alimentos vegetales, abundantes allí.  
Los ganaderos de hace 50 años seguían estos mismos ritmos climáticos, dejando su ganado en 
las montañas ricas en material  vegetal durante el invierno, para llevarlos a las planicies 
inundables en el verano con sus abundantes pastos.   

Este principio de movilidad ecológica de acuerdo con el agua se ve interrumpido actualmente 
por la titulación de los territorios colectivos de pastoreo, y las cercas de alambre.   De todos 
modos, tanto los habitantes precolombinos como coloniales manejaban los ecosistemas y su 
producción agropecuaria en función de estos ciclos.  Seguramente los pictogramas sobre las 
quebradas representaban la interrelación entre humanos y los ciclos ecológicos del agua.  

Obviamente estas hipótesis deben verificarse, pero todo apunta a que los petroglifos y otros 
hitos naturales, son sitios íntimamente relacionados con los ritos tradicionales del manejo 
cultural que realizaban los habitantes prehispánicos en estos sitios sagrados.    

d) Rol de los OCC Arqueológicos en el manejo actual del área.   

Los pobladores indígenas quienes manejaban estas relaciones culturales-ambientales 
plasmadas en los sitios de petroglifos y en yacimientos arqueológicos, dejaron de poblar la 
zona hace al menos 300 años.  Sin embargo, muchos de los habitantes rurales actuales 
descienden de una tradición de simbiosis con los pobladores originales, y llevan generaciones 
en la misma región.  Expresan respeto por los sitios arqueológicos y de pictogramas. En muy 
pocos casos los “guaquean” o los intervienen, indicando una familiaridad general sobre la 
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importancia de estos sitios para el medio ambiente. Forman parte  de una relación íntima con la 
tierra y los recursos naturales entre los campesinos tradicionales de la zona. 

En términos ambientales, los pictogramas se ubican a lo largo de las corrientes de agua 
principales, marcando así las mismas conectividades o corredores fisíco-bióticos propuestos en 
el área de protección, fortaleciendo y simbolizando el actuar de los ecosistemas en su 
integralidad en la zona.    Los sitios de petroglifos además ocupan las rondas de rio, áreas que 
de todos modos son protegidas debajo de la ley 99, facilitando la construcción de corredores 
ecológicos integrado con la preservación y uso de objetos culturales.  

El rol ambiental y cultural de los petroglifos debe fortalecerse dentro del manejo ambiental de 
la zona.  Se puede contemplar campañas de educación ambiental, relacionándolos con el 
manejo ambiente sostenible de la región, integrándose con cultura tradicional campesina, junto 
con las expresiones ancestrales de la música y las artesanías, y como propone Castaño, con los 
corredores del Jaguar.  De igual manera, son sitios importantes para visitas turísticas, además 
de formar parte del legado y patrimonio cultural de la Nación. 

Figura 2.46. Señalización de petroglifos para estímulo al turismo de estos OCC 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio. B, salamanca, 2012 
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6.9.2.2. LAS RESERVAS NATURALES.  

El área en referencia de los Municipios de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto se distingue 
por la presencia de Reservas Ambientales constituidas y respetadas a través de históricas 
surgidas de las normas y costumbres culturales de los habitantes tradicionales de la zona.  Por 
lo tanto estas reservas se designan como Objetos de Conservación Cultural, además de su 
importancia como áreas núcleo ambientales. La tendencia cultural de mantener áreas de 
conservación comunitaria representa una tendencia cultural importante de la región hacia la 
conservación del medio ambiente para integral en el diseño de una futura “Área Protegida”. 

En la actualidad este legado se manifiesta en la formalización de estos espacios con figuras 
tales como “Reservas Municipales”,  “Reservas de la Sociedad Civil”, y zonas de reserva en las 
parcelaciones del INCODER y áreas intocables en fincas privadas.     

a) Las Reservas Municipales.  

Dentro del Polígono de estudio identificamos al menos 4 Reservas Municipales de 
Conservación: la Reserva de la Haya, la Reserva de las Mercedes, la Reserva Cerro Maco, y 
finalmente el mismo Santuario los Colorados, fuera del área de estudio, fue antes este tipo de 
reserva.   Estas reservas se caracterizan por ser baldíos de la nación, propiedad de los 
Municipios, y en donde se conservan los ecosistemas naturales de la región.  

Historia y usos de las Reservas Municipales.  

Las llamadas “Reservas Municipales” en el pasado fueron los “ejidos” o tierras comunitarias, 
como es el caso para el área del Santuario los Colorados.    Tanto los municipios de San Juan de 
Nepomuceno, como San Jacinto fueron establecidos por Antonio de la Torre y Miranda en el 
año 1776 (Calderón, 1999, 73), quien además fundó gran parte de los pueblos de la región. 
Como parte de las fundaciones, se asignaban grandes extensiones de “ejidos” a cada municipio 
nuevo.   Los ejidos asignados a cada pueblo, incluyendo San Juan y San Jacinto fueron grandes, 
cuadrados de una legua por una legua, siendo 5.5 km cuadrado, un área de unos 30 Km2 (Fals 
Borda Vol 4, 2002: 68B).     

En muchos casos de la Torre y Miranda designaba los ejidos, incorporando y disolviendo los 
Resguardos indígenas en la Gobernación de Cartagena (Solano 1999).  Sin embargo en 
referencias a los censos de Resguardos no hemos encontrado mención de Resguardos 
ubicados en nuestra área de estudio de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno  (por ejemplo 
en Luna, 1993: 137).  Esto no quiere decir que no allí habitaban indígenas, sino que 
probablemente no tenían tierras reconocidas como Resguardos, o los documentos son de 
difícil hallazgo.  

Según Fals Borda, Montes de María era un espacio sin ley. De la Torre y Miranda buscaba 
ordenar y gobernar con establecimiento los nuevos pueblos con una mezcla de negros, 
mestizos, indígenas y soldados desocupados tanto traídos de Cartagena como habitantes de la 
región. Los ejidos formaban parte de las tierras comunitarias con destino apoyar esta 
amalgama de culturas, con sus bosques, agua y espacios de pastoreo y agricultura. Vigilados 
por las autoridades municipales, los ejidos gradualmente entraron a formar parte de la 
tradición comunitaria.  
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A través del tiempo, los ejidos fueron paulatinamente usurpados por terratenientes y otros 
personajes influyentes.   Al respecto anota Fals Borda que para finales de los 1970  “De estos 
resguardos y ejidos, que se sepa, sólo quedan partes de los de San Juan Nepomuceno, Pileta, 
Ayapel y San Benito Abad, colocados bajo la vigilancia de la comunidad y los inspectores de 
Policía, que sólo permiten la entrada para obtener horcones, bejucos y leña, así como el agua 
de los pozos. Las otras tierras comunales han sido usurpadas generalmente por particulares, 
con o sin la complicidad de los concejos municipales y los políticos liberales y conservadores de 
turno (Fals Borda, Vol 4: 68B)”. 
 
 
Situación Actual de las Reservas Municipales.  
 
Los orígenes históricos de los “ejidos” encajan perfectamente con la situación actual de las 
“Reservas Municipales”, y otros baldíos de la nación bajo la tenencia de los Municipios,  en el 
área de estudio.  Los campesinos de la región todavía utilizan las Reservas como fuente de leña, 
elementos del bosque y cacería ocasional,  respetando fielmente los linderos de las Reservas.   
La tenencia de la tierra de estas Reservas Municipales, figura como baldíos de la nación, pero 
registrados al Municipio.    
 
Las Reservas Municipales de hoy día son fragmentos de los antiguos “ejidos”.  Presentan la 
característica de existir gracias a la simbiosis cultural e histórica de las formas de gobierno de la 
colonización favoreciendo los sectores menos afortunadas de la sociedad, planteado por de la 
Torre y Miranda, combinado con las tradiciones centenarias y/o milenarias según el caso, de los 
habitantes indígenas, negros y mestizos sobre el cuidado comunitario del bosque.   
 
Varias de las “reservas municipales” sobrepasan los límites aparentemente establecidas en la 
Notaria del Carmen, de “una legua” lejos de las cabeceras municipales.  Por ejemplo, La 
Reserva Municipal “El Tronco” ubicado al pie de la Cabecera del Corregimiento de La Haya y la 
“Reserva Municipal de las Mercedes” al lado del caserío “La Matuya”.   La Reserva de la Haya, 
se asocia a una comunidad descendiente de los Palanqueros de Cartagena, que aún subsiste en 
esta vereda, junto a su reserva.    Seguramente los caseríos y cabeceras de corregimiento 
también contaban con una estructura de “ejidos”, a menor nivel jerárquico.    
 
Otras “Reservas Municipales” presentan situaciones distintas, al no estar asociados a centros 
poblados.  Por ejemplo la Reserva del Cerro Maco que tal vez el Municipio cedió de hecho  a las 
Fuerzas Armadas, el uso de baldíos, o la reserva municipal donde se ubican los Pictogramas del  
arroyo el Rastro.  Hasta no realizar los estudios detallados de tradición y tenencia de la tierra de 
estos predios no sería posible detallar su origen histórico.  Sin embargo, si podemos apuntar el 
legado aún vigente, en estos dos municipios, de establecer áreas de conservación en la forma 
de Reservas Municipales, con base en la tradición heredada de “ejidos” comunitarios.  
 
Las Reservas Municipales siguen prestado unas funciones ambientales, culturales y sociales 
importantes, especialmente para el campesinado. Las reservas ofrecen a  los minifundistas y los 
aparceros desprovistos de tierra, un banco de leña, madera y material vegetal para medicina y 
construcción de sus viviendas, pequeños cultivos de borde y fauna para consumo.   Estas 
reservas son entre las pocas estructuras de tenencia y uso de la tierra que logran la 
conservación efectiva en el tiempo, de los ecosistemas amenazados.  A su vez, los mismos 
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minifundistas y aparceros respetan los acuerdos históricos y de hecho para la preservación de 
estas áreas. 

Manejo Institucional de las Reservas municipales.  

Como indicó Fals Borda, las Reservas, aunque respetadas por la mayoría de los habitantes, cada 
vez más se encuentran en disminución, frente a procesos de escasez de tierras, y el ingreso de 
nuevos vecinos de otras partes del país.  Evidentemente, los campesinos buscan generar 
ingresos a partir de la tierra, dentro de la cual la conservación es solamente un factor. Sin 
embargo, aún quedan varias “reservas municipales” y terrenos del municipio distribuidas sobre 
el gran área de lo que antes eran los ejidos.  
 
Ante estas presiones, Los Municipios cada vez más están confrontados con el dilema de qué 
hacer con estas Reservas para mantener su tenencia pública y lograr su objeto de conservación 
comunitaria.  En el año 1990, y luego en el 2000 (es un acuerdo municipal te mande las copias 
Buscar cita),  el Municipio de San Juan Nepomuceno decretó la conversión de varias de sus 
propiedades baldías en Reservas Municipales para la conservación pública, mientras que San 
Juan incluyó sus reservas en el POT del 2004.   Ante la continuada presión, los Municipios han 
buscado alternativas de mantener su tenencia y usos proyectados, como cesión de derechos a 
organizaciones comunitarias y ambientales para su manejo adecuado, pero no han llegado a 
una solución funcional.  
 
Se hace imperante actualizar el sistema legal colonial de protección de estas Reservas 
tradicionales,  para implementar los actuales mecanismos de Áreas Protegidas u otras figuras 
de conservación, logrando una protección adecuada sin perder el legado tradicional y 
comunitario de su manejo.     Las nombradas “Reservas Municipales”, entonces constituyen 
áreas con gran potencial para la declaración de Áreas Protegidas dentro del SINAP, dentro de 
un tipo de red “Parque de Nodos”. Este modelo permitiría la extensión de estructuras de 
manejo institucional de los recursos naturales a lo largo de esta red, en toda el área del estudio.  
 
Se debe caracterizar de manera más detallada la tenencia y uso de estas Reservas, para poder 
facilitar su declaratoria como áreas protegidas públicas, y la implementación de acuerdos de 
uso tendientes a su conservación.  
 
 

b)  Otros tipos de reservas.  

Existen otros tipos de reservas de protección formalizadas o informales en el área y su éxito en 
la región seguramente se debe en gran parte a la tradición de los “ejidos” o Reservas 
Municipales de conservación comunitaria.  

Reservas naturales en predios del INCODER. 

Los procesos de “Incorización” de grandes predios y su entrega a nuevos dueños campesinos 
de la región exigen la designación de áreas de reserva ecológica. Por ejemplo en el predio 
“Raiceros” sobre la vía a la Haya, cada campesino designa un lote de conservación a su parcela 
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asignado5.   Los campesinos recipientes de los predios provienen de una tradición similar a los 
aparceros y minifundistas responsables por el mantenimiento de las “Reservas Municipales”.   

Dentro de la posible designación del área de estudio como “Reserva Campesina”, el INCODER 
requiere la zonificación y el plan de manejo de reservas ecológicas, que tendrá que apoyarse en 
las tradiciones de conservación propias de la zona.  

Reservas de la Sociedad Civil y otras Reservas Privadas  

Existen un número de reservas privadas de la sociedad civil, constituidas o por constituirse en el 
área del proyecto, según una lista de 36 Reservas Civiles constituidas o por constituirse dentro 
de un proceso apoyado a partir del 2001 por el Santuario de Flora y Fauna los Colorados y el 
SILAP de San Juan de Nepomuceno (Documento reservas SFF Colorados,2005).    Esta lista 
reflejaba la voluntad de los propietarios de constituir dichas reservas, esfuerzo que finalmente 
no se llevó a cabo.  Es de anotar también, que la constitución de Reservas, tanto privadas como 
públicas, constituye un mecanismo de defensa de la tenencia de la tierra ante las presiones 
generados por el conflicto armado y otros procesos anexos.  

El proceso declaratorio de reservas de la sociedad civil refleja la tendencia de formalizar una 
tendencia en la región de establecer de manera voluntaria, áreas de intocables dentro de sus 
predios.   Dejan como intocables zonas de nacederos, zonas escarpadas y algunas zonas de 
bosque primario, tal vez por la dificultad de acceso a estos sitios, pero seguramente también 
por las tradiciones de conservación comunitaria de la región.  

 

Territorios de afro-descendientes y Reservas Campesinas.  

Dentro del proceso de recorridos, entrevistas y talleres del proyecto se identificó un proceso de 
titulación de territorios colectivos de afrodescendientes ante el INCODER, en zonas cercanas 
pero fuera del área de estudio. Esta comunidad, “San Cristóbal” está conformando su territorio 
colectivo en sectores colindando al borde del sector occidental del área en la zona en cercanía 
de los sectores del Paraíso y San Cristóbal ligados a los corredores ecológicos de las Mercedes y 
el Cerro Algodón,  al occidente del Maco, sector caracterizado por  su riqueza ecológica y su 
valor estratégico hídrico “el Cerro Capiro”.   

El proceso de formalización ante el INCODER aún no se ha finalizado, pero los tramites y 
proceses de organización comunitaria se encuentran bastante adelantados.  Requiere la 
declaración de amplias zonas de protección y manejo sostenible ambiental por la comunidad. 
Nuevamente, esto indica la relación entre las comunidades tradicionales de la región,  legados 
de tenencia comunitaria de la tierra y la conservación ambiental6. 

Descrito en otras secciones de este informe, se está tramitando la Reserva Campesina de 
Montes de María ante el INCODER, titulación que nuevamente se basa en el manejo 
comunitario del territorio, y acuerdos para incluir áreas de protección ambiental.   Refleja la 
tendencia del manejo ambiental – comunitaria en la región, y su formalización como Reserva 

                                                           
 
6
 Proceso referenciado también en el documento: Observatorio de Territorios Étnicos: Una apuesta por la 

defensa de los territorios. Comunidad San Cristóbal, Caribe Colombiano. www.etnoterritorios.org 

http://www.etnoterritorios.org/
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Campesina es un proceso clave para la regulación para los usos y zonificación del área, descrita 
en otras secciones de este informe.  

 

6.9.2.3. OBJETOS DE CONSERVACIÓN CULTURAL INSTITUCIONALES 
 

Dentro de los municipios en cuestión existen una serie de objetos de conservación 
institucionales o de edificios.    Tal vez la más interesante de ellos con influencia dentro del área 
de estudio es la “Casa de la Cultura” de San Jacinto en el edificio de la Alcaldía.  Mantienen un  
museo arqueológico-cultural, junto con un proceso de repatriación de los objetos 
arqueológicos de la región.   La Casa de la Cultura es un reflejo de la cultural de conservación 
comunitaria propia del municipio. Se esfuerza por resaltar y fortalecer el legado de las raíces 
tradicionales de la zona, la música, artesanía y especialmente el legado arqueológico, de los 
pictogramas y de su relación con la valoración de los recursos naturales del municipio.  

 

6.9.2.4. OBJETOS DE CONSERVACIÓN CULTURAL INTANGIBLES 

 

Los dos municipios, incluyendo el área de estudio, poseen un gran legado de tradiciones 
musicales, folclóricas, históricas y de artesanía con sus raíces en las culturas indígenas, 
africanas, costeñas desde la época colonial y prehispánica.  San Jacinto, y San Juan son centros 
de artesanías, mochilas, hamacas, sombreros, instrumentos musicales (tamboras, gaitas 
maracas) etc, que tienen sus orígenes en la época colonial como indígena, de la “Raza 
Cósmica” de Fals Borda.  

En los Municipios se celebran festivales y eventos musicales-culturales. El FESTIVAL NACIONAL 
AUTÓCTONO DE GAITA, es  organizado por la ASOCIACIÓN DE GAITEROS DE SAN JACINTO 
BOLÍVAR, o el Comité Cívico y se celebra en San Jacinto.   También están las comparsas, 
carnavales, Batalla de las Flores,  Corralejas, Festival del Ñame, y otros.   Aunque estos no 
transcurren dentro del área de estudio, forman parte intrínseca de su entorno.  

a) La  Música de la Gaita.  

La música de la gaita es tan famosa a nivel nacional e internacional que no necesita reseña acá, 
y tiene su sede en San Jacinto.  De mayor fama “Gaiteros de San Jacinto”, los municipios y 
áreas rurales tienen numerosos músicos y conjuntos de gaita entre los habitantes.  La música 
de la gaita tiene sus orígenes, así como los ejidos y las tradiciones de conservación comunitaria, 
en las culturas indígenas y negras.   Los mismos instrumentos son de origen indígena. Los 
indígenas Zenú tocaban las gaitas para rituales y fiestas tradicionales, pero poco a poco, la 
iglesia católica iba prohibiendo las gaitas en los bautizos y matrimonios,  ostensiblemente 
quitando su contenido ritual (Morales, 1989).    

Actualmente los indígenas Kogui de la Sierra Nevada utilizan las mismas gaitas de la fabricación 
descrita, y aseguran que sus gaitas o “carrizos”, son de origen indígena.  Para los Kogui los 
“carrizos” y la caja acompañante, tienen gran importancia para realizar ritos y trabajos 
espirituales, especialmente con relación a los sitios sagrados del tipo nombrado para los 
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pictogramas.   Sus canciones tienen relación directa a los animales y personas espirituales a con 
quienes hacen estos trabajos “espirituales”.  En San Jacinto, este contenido ritual indígena va 
expresando cada vez más en historias y vivencias de la vida cotidiana actual, pero las 
descripciones de bellezas de la naturaleza  especialmente de aves “El mochuelo”, la pava 
congona y otros de la región forman parte de la tradición.  

Sea lo que fuese, la música gaita actual en San Jacinto tiene sus raíces en las culturas indígenas 
y ancestrales, de los habitantes tradicionales de la zona.  La música se considera más tradicional 
y auténtica en la medida que los músicos sean campesinos o jornaleros de verdad del campo, 
con poca recompensa por su música, y entre más anciano el músico, mejor (Convers y Ochoa, 
2007).  
 
Efectivamente algunos de los participantes más entusiastas del estudio de caracterización del 
Área Protegida son gaiteros y músicos en sus comunidades rurales.  Un participante central es 
miembro del conjunto de los “Gaiteros de San Jacinto”, ganador de premios y reconocimientos 
internacionales.  Vive en su vereda junto a su Reserva Municipal, como cualquier otro 
campesino, sin mencionar su música a nadie.  La música nace de la misma relación con el campo 
y la tierra.   

Ciertos hitos geográficos y culturales también representan las relaciones de conectividad 
ecológica y el banco de recursos locales que permiten la praxis de la cultura, por ejemplo 
muchos de los instrumentos musicales tradicionales son elaborados con especies vegetales de 
particulares características que habitan en el bosque seco o especies de fauna emblemáticas de 
historias y fiestas como los micos colados, las marimondas y la guacharaca entre otras.  Así, 
podemos hablar también de ciertas especies de flora y fauna como OCC, debido a fuertes 
relaciones culturales con ellos, tema tratado en las secciones ambientales correspondientes de 
este informe.  

Figura 2.47. Don Pedro Sánchez músico y compositor gaitero de San Jacinto, conocedor de la 
vegetación  y guía del proyecto, en  la Reserva de las Mercedes.

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, B Salamanca,2012. 
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b) Las Artesanías.  

La artesanía es otra expresión de la cultura tradicional comunitaria y ambiental de la zona.  En 
San Jacinto se fabrican hamacas, mochilas, sombreros y otros tejidos aparentemente con 
técnicas indígenas, algunas similares que aún se emplean para las hamacas Wayuu y las 
mochilas indígenas de la Sierra, así como las gaitas, maracas y tambores. Existen varios 
comités, cooperativas y asociaciones de fabricantes de hamacas, como son: Asociación de 
artesanos de San Jacinto, Asociación regional de artesanos de San Jacinto, Comité de mujeres 
por el progreso de San Jacinto, Cooperativa de artesanos de San Jacinto, Cooperativa 
Reforestadora de Plantas Tintóreas, E A T Luz de Vida y E A T Los Robles7. 

Tanto en la música, como en la artesanía, existe una fuerte relación con la tierra, el bosque y las 
tradiciones comunitarias de protección ambiental que mencionamos.   Los instrumentos se 
fabrican directamente con implementos del bosque, las gaitas con cactus cordón y cera de 
abejas, y los tambores con la madera del árbol “Banco”, parte de relación entre la música, el 
bosque y la conservación.  En la actualidad algunas de las especies usadas para los 
instrumentos están acabándose,  particularmente el Banco.    Sin la naturaleza la música no 
puede continuar, sin la música, como va a estar la naturaleza? 

Estas expresiones culturales tradicionales son Objetos de Conservación Cultural, junto con sus 
escenarios, eventos y festivales donde se toca la música, y se fabrica y vende la artesanía.  No 
solamente son Objetos de Conservación, sino que un conjunto de tradiciones y prácticas 
comunitarias relacionadas directamente con la conservación y manejo ambiental de la región.  
Por lo tanto las expresiones culturales y musicales deben  fortalecerse e integrarse dentro de 
los procesos de diseño e implementación del área Protegida.  

 

6.9.3.  CONCLUSIONES 

En la zona de estudio para el Área de Protección existen varias clases de OCC, tales como sitios 
de pictogramas, yacimientos arqueológicos, reservas naturales, la música y las artesanías.  Para 
este estudio hemos hecho énfasis en la relación entre ellos y una cultura tradicional de 
conservación comunitaria de la naturaleza en los dos Municipios. Tiene raíces en una simbiosis 
cultural mestiza, indígena y negra con fuerte arraigo a la tierra.  

Para todas estas expresiones culturales que son OCC, se contemplan distintas medidas de 
protección en la normatividad cultural y ambiental de la Nación.  La declaración de áreas de 
protección nuevas ofrece escenarios aptos y distintas alternativas para la incorporación de 
medidas culturales y ambientales de protección cobijadas bajo una sola figura. En este caso, no 
solamente se deben contemplar medidas de protección, sino que incorporar estas fortalezas 
comunitarias dentro de las figuras de recuperación  ambiental y cultural.  Los OCC no son 
únicamente objetos de conservación, sino procesos vivos para la conservación asociados al 
manejo y uso sostenible de la zona, que se deben fortalecer e integrar dentro del Área de 
Protección como herramientas de que mantienen la conservación ambiental  cultural.    
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En el caso de algunos de los objetos de conservación, especialmente los pictogramas, se deben 
realizar estudios adicionales de caracterización completa, ya que ellos incorporan la misma 
relación entre cultura y medio ambiente reflejada en la cultura regional de estos municipios.   
Logar un tejido entre un plan institucional de manejo de un área protegida y una cultura 
tradicional de conservación no es tarea fácil, y menos aun cuando se considera los fuertes 
procesos de degradación ambiental existentes en la región,  pero los OCC existentes 
constituyen una oferta existente y valioso para el éxito de la conservación de los ecosistemas 
en el área.  

La importancia de esta cultura de conservación comunitaria de los ecosistemas está 
manifestándose en la actualidad través de varias figuras institucionales de tenencia y 
conservación territorial y ambiental.  El proceso actual de constitución de títulos de territorios 
colectivos para afro-descendientes, y Reservas Campesinas incorporan las figuras de 
protección y conservación. Esto se manifiesta también en la presencia de Reservas Municipales, 
interés en Reservas de la Sociedad Civil, y la designación de áreas privadas de conservación.  
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6.10.   PROCESOS SOCIO-AMBIENTALES QUE CARACTERIZAN EL ÁREA DEL ESTUDIO. 

Germán Galvis & Eusebio Sánchez. 

6.10.1 Historia del Poblamiento de San Juan Nepomuceno y San Juan.  

Según  Pilar Moreno (1.993) “Dentro de la provincia de Cartagena estaba situada la Sierra de 
María, formación montañosa que nadie la  cruzaba, de la cual se predicaba que era inaccesible.  
Sin embargo  allí se refugiaban los esclavos que huían de Cartagena “   .Mas adelante dice: En la 
segunda mitad del siglo XVIII nadie podía cruzar la montaña de María, dado lo tupido y 
gigantesco de los árboles que impedían hasta el paso de la luz solar. Además el blanco que se 
aventurara por aquellas regiones se jugaba la vida ante el posible ataque de los cimarrones. 
Como nota al margen comenta esta autora “Los antiguos Montes de María hoy convertidos en 
peladeros deforestados, están situados en el actual departamento de Sucre y Bolívar. 

En 1774 (Pilar Moreno 1993) llegó Antonio de la Torre y Miranda, quien tenía por misión abrir un 
camino a través de esos bosques y fundar pueblos a lo largo del camino, para comunicar la 
región de sabanas al sur de los montes, donde se habían fundado pueblos como Corozal y San 
Benito Abad donde prosperaba la cría de ganado, con Cartagena (Pilar Moreno 1.993). En aquel 
entonces, con una población escasa y dispersa, la ganadería era una forma adecuada y expedita 
de aprovechar las sabanas naturales, todo tiene su momento; hoy, con 45 millones de 
habitantes, es solo un anacronismo que acapara el 45% del territorio nacional y genera, no 
riqueza, pues corresponde a menos del 5% del producto nacional bruto, sino violencia y 
conflicto  social. 

6.10.2 Poblamiento, conflicto y uso del suelo en los  Montes de María. 

La complicada y dura misión de la  colonización tardía de los Montes de María (MMa) y otras 
áreas del Caribe  fue ejecutada por Antonio de la Torre y Miranda, en MMa su fin principal era  
lograr una vía de comunicación más expedita    entre las productivas tierras de las sabanas de 
Tolú  y Cartagena, esta se realizó  en seis viajes que se hicieron  desde el 12  de agosto de 1774  
cuando recibió las órdenes del gobernador Juan de Torre Díaz Pimienta en Cartagena hasta el 11 
de marzo de 1779.  Las  actas formación de los Pueblos de San Juan (Agosto 08 del 1776)  de 
San Juan de Nepomuceno, (Agosto 10 del 1776) incluyeron la creación de posesión de los ejidos 
(Fals Borda, 1986: 63A) - entre ellos hoy en día el SFF los Colorados-  ante el escribano del 
Carmen ( Fals, 1986: 68B). Para Moreno (1993) y  Fals Borda (1986) de la Torre emprendió una 
gran reforma agraria en la provincia de Cartagena que tuvo consecuencias políticas, sociales y 
económicas que se perciben hasta nuestros días. Al quitar los tapones de los montes de María y 
de Palmitos con los nuevos caminos, y al propiciar la comunicación y el  comercio entre las 
subregiones de la provincia con las congregaciones de la Torre, había en efecto promovido la 
primera gran expansión demográfica y económica de la raza costeña del nivel campesina. 

La actividad agrícola se inicia  una vez fundada las poblaciones, de la Torre en sus Noticias 
Individuales reporta que  San Jacinto fue fundada el 8 de agosto de 1776, congregando  82 
familias para  un total de 447 personas  y San Juan Nepomuceno el 10 de agosto 1776, 
congregando 120 familias para un total 758 personas. En la región desde sus inicios  se 
practicaba la roza, tumba y quema, lo cual obedecía a una práctica de agricultura marginal. 

A comienzos del siglo pasado Colombia era un  país de inmensos latifundios improductivos, con 
una élite rentista que se dedicaba a hacer versos malos, tan pobre como Etiopía y tan aislada 
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como el Tíbet, uno de sus principales productos de exportación era el tabaco que se cultivaba 
en Ambalema (Tolima), Santander y los Montes de María que para entonces eran regiones 
pobladas y prósperas. El promotor de este cultivo era una empresa Alemana, que compraba 
toda la producción. Al quebrar esta empresa después de la primera guerra mundial los Montes 
de María se transformaron en una región de éxodo poblacional, concentración de la  propiedad 
y expansión ganadera (Viloria de la Hoz, 1999).  

Hace un poco más de veinte años los pastos habían alcanzado su máxima extensión, como se 
puede observar en fotografías aéreas de los años ochenta , con algunos relictos de bosque 
generalmente en terrenos de excesiva pendiente o en cañadas profundas. Estos potreros, 
algunos de ellos propiedad de antiguos agricultores sostenían cerca de treinta mil reses de un 
solo propietario, el cual fue secuestrado y desaparecido por la guerrilla. Una vez que sus 
herederos sacaron el ganado, el éxodo rural se acentuó a causa de la violencia y casi toda la 
región se cubrió de rastrojos (Figura 2.48)  

 

Figura 2.48. Foto de áreas de rastrojo corregimiento de la Haya, 2012. 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, G, Galvis, 2012. 

La  población de San Juan Nepomuceno y San Jacinto practican una agricultura de subsistencia 
con generación de algunos excedentes, con tanto éxito que en sus primeros años suministró 
alimentos a la corona española para la guerra que se libraba contra los Británicos  como 
comenta  Antonio de la Torre y Miranda en su Noticia Individual. Fue muy importante en este 
gran logro del proceso reforma agraria planteado en la conquista de estos territorios pues Fals  
Borda (1986) comenta que con esto se dio inicio a la gran raza cósmica campesina del Caribe 
Colombiano. Los territorios del Carmen de Bolívar, San Jacinto,  San Juan Nepomuceno y San 
Cayetano fueron declarados ejidos, sin embargo, la gran repartición de tierras se empezó a 
gestar casi al año de la declaración acentuándose con la llegada del alambre púa en 1880,  y en 
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la década de los 40 con la apertura de la carretera troncal de occidente  se presentan en estos 
municipios predios  de gran extensión de hasta 4000 hectáreas (Villalba y otros, 2004) y 
empiezan los problemas de acceso por este factor de producción por parte de los pequeños 
productores.  

La  ganadería de ceba ingresa a la región  entre los años 1.980  y  2.000 con la primera fase de 
compra masiva de tierras por  paisas o cachacos (Villalba y otros, 2004), desde eso momento se  
inicia un ciclo de cambio en el uso de la tierra  con la ganadería extensiva, tal como lo muestra 
el figura 2.49. Hay que resaltar que los  campesinos hasta la década de los 30 tuvieron  fácil  
acceso  a la tierra, factor de producción de gran relevancia en estas primeras fases del 
desarrollo de estos pueblos. Entre las décadas de 1980  y 2000 el uso de la tierra continuó 
siendo el mismo, sin embargo, hubo un cambio de propietarios, siendo estos en su mayoría 
antioqueños, trayendo consigo también una nueva modalidad producción con la ganadería de 
ceba (Figura 2.49). En la década de los 80 aparecen en el territorio actores armados FARC y las 
AUC,  en la década de los 90 se llevan a cabo 2207 homicidios  en los montes de maría de manos 
de estos actores armados, tal como se muestra en la gráfica 2. Entre los años 2000 y 2005 se 
empiezan de una manera masiva los desplazamientos  y en el 2007 se acentúa la compra de 
tierras para actividades como la ganadería y la siembra de forestales. 

Figura  2.49. Uso de la tierra y Conflicto armado Montes de María. 

 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros. Sánchez,  E.D  el presente estudio, 2012. 

 

En la actualidad,  aprovechando la calma chicha de esta paz tambaleante algunos agricultores 
han regresado a sus tierras, hombres solos, pues aún temen llevar a sus familias y 
aprovechando la intensa sequía, ganaderos y agricultores queman los rastrojos por los cuatro 
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costados, este es  tal vez el único tema en que coinciden estos dos grupos antagónicos y 
anacrónicos, en su manejo destructivo  de la naturaleza (Figura 2.50). 

Figura 2.50. Foto de los ecosistemas de bosque seco nublado en montañas altas en alto grado 
de alteración. Cerro Maco (Municipio de San Jacinto) 

 

Fuente: Fundación Bachaqueros, G. Galvis. 
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Con el retorno ante la relativa paz actual la región empieza a reactivarse  y los ganaderos a la 
quema de rastrojos y los agricultores retoman la agricultura de roza y quema (ñame y maíz) 
que apenas les garantiza su subsistencia por debajo del índice de miseria ya que ninguno de 
estos productos es realmente rentable, por ejemplo, el ñame tiene precio de compra a $12.000 
bulto y su transporte por trochas intransitables cuesta$8000, esto necesariamente hará que los 
agricultores paulatinamente transformen sus fincas en potreros para arriendara los ganaderos 
como lo hicieron en los años 80 lo cual redujo el área de rastrojo a su mínimo, tal como se 
observa en las fotos aéreas del 1988, para que esto no ocurra es preciso emprender varias 
acciones ver lineamientos de manejo (capitulo IV). 

6.10.3 Zona de Reserva Campesina en Montes de María. 

Desde junio del 2009 en un evento de la Mesa Campesina de los Montes de María se viene 
adelantando el proceso para la implementación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), sin 
embargo solo hasta  el 1 de febrero del año 2011 el gobierno nacional  a través de la gerencia 
general del INCODER emite la resolución 0189 dando inicio al trámite de la delimitación y 
creación de la Z RC  , en enero del mismo año de crea el comité de impulso del proceso y 
finalmente  el 16 de julio se firma el convenio entre el INCODER y la Fundación Red Desarrollo y 
Paz de los Montes de María para el acompañamiento a las organizaciones del territorio. En la 
actualidad el proceso está en una fase crítica para la declaratoria de la ZRC  y se espera la 
aprobación del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)  para la ZRC por parte del INCODER y la 
firma del nuevo convenio con una nueva entidad que le dé continuidad al proceso .  En la 
construcción participativa de PDS se ha construido una cartografía base entre ella está el mapa 
de usos del suelo (Figura 2.51) en donde adquiere especial relevancia las zonas de conservación 
en donde adquiere especial importancia los corredores estratégico que le viabilidad  al SFF Los 
Colorados, Reserva Forestal de Coraza y Montes de María  y el SFF Corchal Mono Hernández. 
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Figura 2.51. Mapa Delimitación y usos propuestos para la figura de reservas campesinas de los 
Montes de María. 

 

 

Fuente: INCODER, 2000. 

 

6.11.  DINÁMICAS INSTITUCIONALES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL.  

La declaración y manejo de Áreas Protegidas debe realizarse en el contexto de la normatividad 
decretada por el Ministerio del Medio Ambiente para este fin1. Las características de la 
estructura institucional regional y local  se convierten en factor clave para la declaración de 

                                                           
1 El Decreto 2372 de Julio 01 del 2010, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en 

relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, claramente define el ámbito institucional dentro de la cual se debe 
conformar, homologar y manejar Áreas Protegidas.  Ley 99, y otros.  
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nuevas AP.   El entendimiento de esta estructura, y su relación con las poblaciones humanas en 
el área, es fundamental para el logro de los procesos institucionales necesarios para los AP. 

Se presenta esta caracterizan de los actores institucionales, sociales y de figuras de protección 
existentes en el contexto de la cual se llevará a cabo la declaración del Area Protegida de este 
proyecto con el fin de definir las estrategias de planeación participativo institucional dentro de 
la cual se llevará a cabo la concertación de la zonificación y demás estrategias de manejo de los 
recursos naturales y humanos.  

6.11.1. Definiciones básicas.  

Actores Institucionales: Para el propósito de esta caracterización, definimos a un “Actor 
Institucional” como una entidad, organización, asociación, concejo, comité o cualquier otra 
conformación institucionalizada formal o informalmente que representa y gestiona intereses 
gubernamentales, comunitarios, políticos, sociales, culturales o económicos.  Incluimos en este 
análisis aquellos actores Institucionales quienes implementan, gestionan o financian iniciativas, 
o generan instrumentos de manejo, planeación, política o zonificación ambiental o de procesos 
socio-economicos o cuturales asociados a la conservación, con presencia o influencia en el Area 
de Estudio.  No están incluidas aquellas instituciones cuya jurisdicción incluye el Area, pero que 
no tienen influencia allí.  

Actor Social: El concepto de “Actor Social” se usa aquí para referirse a una clasificación social, 
por ejemplo “los campesinos”, o “niños de población escolar”.  Sin embargo esto no indica que 
sean “actores institucionales”, sino como distintos grupos de población contempladas en  los 
diversos aspectos de la caracterización y el diagnostico, algunas de las cuales forman parte de 
los Actores Institucionales.   Aquí mencionamos algunos “Actores Sociales” o poblaciones que 
tienen influencia DIRECTA sobre la conservación y manejo adecuado del Área.  

Figuras de Conservación:   Presentamos las figuras de conservación ambiental institucionalizada 
operante en el Área de Estudio, y el contexto institucional para su manejo.   Estas” Figuras de 
Conservación” no son Actores Institucionales, sino que se insertan dentro de una estructura 
institucional, o se manejan a través determinado Actor Institucional.     

Las dinámicas institucionales relacionadas con las decisiones asociadas a la conservación y 
manejo sostenible están dadas por los procesos socioeconómicos vigentes en los que muchas 
de las entidades  que aparecen en documentos y en bases de datos actualmente no están 
activas y son de tipo nominal. Para este proceso como tal se identificaron las organizaciones 
que realizan actividades de uso de los ecosistemas, investigación y/o generación de políticas 
dentro del territorio, (Tabla 1.13 a final de la sección 6.11.2) de estas se analiza de acuerdo con la 
metodología propuesta el nivel de gestión que ejercen sobre el territorio calificándose de local  
si su acción afecta o se relaciona directamente con los bosques secos en la escala veredal, de 
corregimiento o microcuenca; el regional con  bosques del municipio en su conjunto o los del 
departamento y el nacional si su gestión puede trascender a la escala nacional el manejo o 
conocimiento del bosque seco en general.  La relación y clasificación completa de los actores se 
encuentra Anexo a este informe.  
 
 
6.11.2  Caracterización de actores en el Área de Estudio.  
Por Natalia Jiménez & Peter Rawitscher 
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Introducción.  
En el área de estudio están operantes unas claras dinámicas institucionales para la 
conservación ambiental y la declaración de áreas protegidas.   Durante las últimas dos décadas 
a nivel local, tal vez las entidades que más han dinamizado los procesos de conservación han 
sido las Alcaldías de San Juan de Nepomuceno y de San Jacinto, y el equipo del Santuario Fauna 
y Flora los Colorados, como de la estructura administrativa de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
 
Estas tres entidades han liderado la conformación de los SILAP de San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno, a través de los cuales se han generado esfuerzos a nivel de los  municipios 
relaconados con la conservación de los bosques, concientización sobre las buenas prácticas y la 
declaración de áreas de protección.  Estos esfuerzos han sido apoyados a nivel Región por 
CARDIQUE sin mucha efectividad,  y través de la aplicación de políticas nacionales ambientales 
a través de la Unidad de Parques, el SIRAP y SIRAP Caribe.  Junto a esto algunas ONG a nivel 
nacional intentan fortalecer los procesos de conservación, como son Conserva Colombia, TNC y 
Fondo de Acción Ambiental, USAID.  Dentro de este marco, ONGs han apoyado 
significativamente el proceso de caracterización y planeación de Áreas de Protección, como 
son principalmente Fundación Bachaqueros y Fundación Herencia Caribe  en el tema de 
educación la ONG TEFA.   
 
Montes de María también ha sido escenario de grandes proyectos estatales y de cooperación 
internacional de inversión para mejorar los fuertes procesos de conflicto armado presentes en 
la región, y generar oportunidades económicas de para la población dentro de un contexto de 
sostenibilidad ambiental. Vemos el laboratorio para la Paz financiado por Acción Social y la 
Unión Europea, por ejemplo.  
 
El Proyecto Laboratorio de Gobernabilidad concluye: “Entendiendo la responsabilidad conjunta 
en la protección del medio y el uso adecuado del mismo, es importante el trabajo conjunto 
entre la administración local, la CAR y la comunidad en pro del cuidado y protección de 
ecosistemas y recursos naturales de los municipios de atención. La situación en materia 
ambiental en particular, es preocupante debido a la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales y la contaminación. Tanto individuos (públicos –privados) como colectivos hacen 
insostenible el uso del agua (ciénagas –ríos –arroyos) y el mantenimiento del ecosistema. Para 
ello, se requiere un papel más protagónico de las Universidades, MAVDT, ONGs, y líderes 
comunitarios en el diseño e implementación de acciones que prevengan el mal uso, que 
permitan una transformación cultural y que protejan este recurso natural. Adicional, es 
necesario que las administraciones locales puedan emprender programas y estrategias (…)2.” 
 
 
A continuación presentamos las características principales de los actores institucionales 
relacionados al manejo ambiental activos en el área de estudio.    Tabla 1.13 contiene la relación 

                                                           
2 Proyecto Laboratorio de Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro Diálogo de 
Políticas Regionales, “Recomendaciones en materia de Gobernabilidad – Gobernanza , Montes de María  
Aspectos claves de la gobernabilidad –gobernanza de los Montes de María, municipios de San Onofre 
(Sucre) y San Juan de Nepomuceno (Bolívar) , Recomendaciones Preliminares”. Junio 21, 2010, pagina 3. 
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y clasificación de algunos de los Actores Institucionales principales en el Área de Estudio.  La 
tabla de análisis completa de los Actores Institucionales se encuentra Anexo a este informe.  
 
 
6.11.2.2 Actores Institucionales. 
a) Actores a Nivel Nacional.   
Los actores institucionales a nivel nacional, activos en el área están resumidos en la tabla (¿).  
Operan una serie de actores del nivel nacional con influencia sobre la conservación, el manejo 
sostenible, el ordenamiento territorial, y el fortalecimiento productivo, comunitaria y cultural, 
especialmente para las poblaciones vulnerables en el área de estudio (Ver tabla 2.13).    Se 
dividen en dos líneas principales de actividad institucionales que son: 1) fortalecimiento socio-
económico y gestión, y  2) Manejo de políticas de conservación ambiental (Ver tabla 2.13).  
 
En términos de programas socios-económicos, la iniciativa pública de largo plazo más 
importante de la región ha sido los Laboratorios de la Paz, y otros programas de Acción Social,  
ahora el Ministerio de la Protección Social,  junto con entidades de gobierno y cooperación 
internacional, especialmente la Unión Europea.  Operan a través de una red de actores 
institucionales y proyectos generando y coordinando la implementación de prácticas agrícolas 
sostenibles, manejo ambiental sostenible, fortalecimiento comunitario y de gobernanza local, 
infraestructura básica,  procesos de reparación del conflicto armado.  Otras entidades 
nacionales fortalecen los programas, como FINDETER y otras.  Podemos ver que estas 
iniciativas buscan generar estructuras socio-económicas y de gobernanza que fortalecen la paz 
y la reparación del conflicto armado.  Sin embargo, no presentan mayor énfasis en la 
conservación de ecosistemas prioritarias, y funcionan a nivel de sostenibilidad ambiental.  
 
En términos de la prospectiva  INCODER (Min Agricultura y Desarrollo Rural) está 
convirtiéndose en tal vez una de las entidades públicas claves en la Region. En la actualidad el 
INCODER es un actor visible titulando numerosos predios a campesinos, y apoyando proyectos 
productivos a través de los años.  La actual iniciativa de constituir la Reserva Campesina de 
Montes de Maria es tal vez la propuesta institucional más importante para la región, cobijando 
casi la totalidad de nuestra área de estudio, la cual se complementa con el proceso de la 
titulación tierras de comunidades afro de  San Cristobal.  
 
La propuesta de Reservas Campesinas de Montes de María del INCODER busca fortalecer las 
capacidades productivas, de cohesión comunitaria y social, la desigualdad en acceso a la tierra y 
los efectos del conflicto armado, con relación al campesinado y pequeño productor.   Los 
estudios de titulación se basan principalmente en los lineamientos anteriores, pero también 
contemplan dejar zonas en cada predio para la conservación ecológica.   Un a propuesta del 
alcance de las Reservas Campesinas requiere procesos de Ordenamiento Territorial, lo cual se 
plantea realizar en conjunto con las entidades competentes.  Sin embargo, deben hace mayor 
énfasis en ordenamiento de la protección ecológica.  
 
A nivel de estructuras institucionales para Áreas Protegidas, desde el nivel nacional  la Unidad 
Administrativa de Parques Nacionales  se ha convertido en una presencia importante para la 
conservación, educación ambiental y aplicación de políticas de manejo territorial para la 
conservación.  Aún está consolidando su presencia como actor de planeación en procesos 
regionales y de su participación en procesos de ordenamiento territorial para la conservación 
en la región.   
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Finalmente, hay una serie de entidades nacionales que apoyan procesos específicos en el área.  
El SENA hace trabajos importantes de capacitación en manejo agropecuario y ambiental 
sostenible,  la Policía Nacional ejerce veeduría ambiental y de orden público, incautación de  
maderas  y fauna traficada ilegalmente.  La Cruz Roja, y algunas entidades similares proveen 
apoyo general para el área rural.   
 
Algunas ONG activas a nivel nacional apoyan los procesos de planeación, conservación y 
creación de figuras de protección Ambiental.  TNC incorpora la región en sus políticas de 
conservación, generando líneas de acción para la constitución y conservación de las zonas 
ecológicas prioritarias del área.  Sus entidades de financiación son el Fondo por la Acción 
Ambiental y la Niñez y Conserva Colombia, quienes han financiados las iniciativas que ha 
abierto los espacios para otras ONG nacionales como Fundación Bachaqueros y Herencia 
Ambiental aportar sus conocimientos en los procesos de investigación y planeación socio-
ambiental en apoyo de los procesos de conservación en el área.  
 
En conclusión, las entidades públicas y ONGs a nivel nacional han apoyado la creación de 
espacios importantes para la implementación de programas de desarrollo sostenible, 
proyectos agropecuarios para el campesinado, y atención para las desigualdades sociales, 
económicas y de gobernanza en la región, que aún deben seguir consolidándose. Sin embargo 
a nivel de implementar políticas de conservación regional, no existen aún espacios de 
entidades nacionales que ofrecen una coordinación integral entre planeación y ordenamiento 
territorial, implementación  de trabajos de desarrollo sostenible comunitario y  esfuerzos 
regionales para la conservación.   A nivel del INCODER, a través de Reservas Campesinas, y 
otros programas de apoyar la gobernanza, existen grandes oportunidades para integrar la 
planeación para la conservación a nivel del área y le región dentro de procesos 
interinstitucionales de planeación territorial.  
 
Tabla 2.13. Actores Institucionales a de Nivel Nacional con influencia en el Área de Estudio.  

Actor Líneas de Acción.  Competencias 
Incide
ncia 
Local 

Acción 
Social/Min 
Protección 
Social 

Laboratorios para la paz, desarrollo 
sostenible, Redes y Reservas Campesinas, 
Conservación, Ordenamiento y Manejo 
Territorial.   

Desarrollo 
Sostenible. 
Organización 
Comunitaria 

3 

INCODER 

Titulación de tierras comunitarias, Parcelación 
y Reforma Agraria, Ordenamiento Terriitorial, 
acuerdos de conservación, proyectos 
productivos 

Conservación, 
Tenencia de 
Tierras 
comunitaria 

3 

Unión Europea 

Financiación y seguimiento, Laboratorios para 
la paz, desarrollo sostenible, Redes y 
Reservas Campesinas, Conservación, 
Ordenamiento y Manejo Terrritorial.   

Desarrollo 
Sostenible. 
Comunitaria 

3 
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Parques 
Nacionales - 
Dirección 
Territorial 
Caribe 

Administración AP Colorados, políticas, 
investigación y planeación conservación, y 
des sostenible. Apoya los procesos locales 
para la declaración de áreas protegidas 
privadas y nacionales  en coordinación con las 
corporaciones autónomas regionales. 

Conectividades 
Ecológicas, 
Planeación y 
Manejo AP 
nacionales 3 

Asoapicol 

Asociación de Colozó con quienes somos 
socios en la ejecución de proyecto 
"Fortalecimiento en las actividades 
productivas de 306 familias en los Mun. 
Colozó, Chalán, Ovejas y Morroa de la Región 
de los Montes de María. Han facilitado 
recursos físicos  

Conservación 2 

Fondo para la  
Acción 
Ambiental y la 
Niñez 

Apoyo económico a proyectos de declaración 
de Áreas Protegidas. 

Conservación 2 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

El AP se encuentra adscrita a la Dirección 
Territorial Caribe, dependiendo directamente 
de la Dirección 

Políticas y 
proyectos de 
desarrollo 
sostenible 
ambiental 

2 

Policía Nacional 
San Jacinto 

Apoyo en atención y prevención de desastres, 
recolección de basuras, apoyo logístico y 
físico en actividades culturales y ambientales, 
apoyo en la estrategia de control y vigilancia 
del AP, incautación de madera ilegal 

Valor de uso 

2 

SENA 
Capacitaciones, identificación de alternativas 
productivas sostenibles 

Desarrollo y 
capacitación 

2 

Cruz Roja 

Apoyo en atención y prevención de desastres 
y capacitaciones en primeros auxilios, etc. 
Apoyo en ferias ambientales y festivales con 
medios físicos 

  1 

FINDETER 
Ejecutores de recursos para la relocalización 
del Barrio El Cerrito II 

Financiación 1 

Conservación 
Internacional – 
CI 

Generación de información en el 
Ordenamiento de la Cuenca del Canal de 
Dique 

Conectividades 
Ecológicas, 
Planeación AP 

3 

Fundación 
Bachaqueros 

Ejecutor del proyecto en curso de declaración 
del A Protegida, investigación y asesor 
comunidades e instituciones temas de 
reforestación participativa  y restauración de 
ecosistemas.  

Conservación 3 

Fundación 
Herencia 
Ambiental 

Ejecutor del proyecto Perico y Laguna, y OCC 
petroglifos, de declaración y ampliación del 
AP, investigación en recuperación de bosques 

Conservación 3 
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y alternativas de manejo sostenible , planes 
de manejo participativo 

Fondo Conserva 
Colombia 

Apoyo económico a la Fundación 
Bachaqueros para el proyecto de Ampliación 
del AP y a la Fundación Herencia Ambiental 
para el proyecto con las Reservas de Perico y 
Laguna 

Conservación 2 

Colectivo 
Educadores 
Ambientales 

Capacitaciones, apoyo en la educación 
ambiental en las escuelas, apoyo en el trabajo 
del área optativa y los PRAE de España.  

Educación 1 

 
b) Actores Institucionales Regionales.  
A nivel regional existe otra red de actores públicos y privadas responsables para la 
coordinación del ordenamiento territorial y programas tendientes a la conservación de los 
ecosistemas de protección.   Nuevamente se puede hablar de espacios institucionales de 
fortalecimiento socio-económico y de la sostenibilidad ambiental, y por otro lado, la 
conservación de ecosistemas prioritarios.  
 
 De las entidades públicas la más destacadas al nivel de la conservación es CARDIQUE, como 
autoridad ambiental encargada de los procesos de ordenamiento territorial de la macrocuenca, 
y la creación de Áreas Protegidas, como es de este proyecto.    Lastimosamente, CARDIQUE no 
ha tomado una posición contundente de ordenamiento territorial para la conservación, ni ha 
coordinado políticas eficaces para la implementación de Áreas Protegidas ni otros trabajos de 
conservación de ecosistemas en el área.    
 
EL SIRAP Caribe ha hecho esfuerzos para orientar los trabajos de conservación de ecosistemas 
prioritarios, y apoyar la creación de áreas protegidas, pero su actividad solamente ha llegado a 
nivel de coordinación de lineamientos de acción para el área de estudio.   
 
A nivel institucional regional para el fortalecimiento socio - economcio y gobernanza, funciona 
una estructura importante de ONGs quienes han conformado Redes y programas regionales.  
Entidades como Fundación Montes de María se han convertido en nodos importantes para 
coordinar la formulación e implementación Planes de Ordenamiento Territorial, y otras políticas 
de manera integral entre los municipios de la región para procesos de desarrollo sostenible y 
conservación. Hacen énfasis primordial en desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental, 
no tanto de conservación (por ejemplo FRDPMM: 2012).  Sin embargo,  parece que estas redes 
de ONGs ahora y hacia el futuro serán un nodo clave en la coordinación de programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para la región entre el gobierno nacional y las 
entidades y comunidades locales, especialmente con referencia a las reservas campesinas.  Este 
momento sería de gran importancia insertar políticas y acciones claramente orientadas hacia la 
conservación y la creación de Áreas Protegidas dentro de estos procesos de Ordenamiento 
Territorial y planeación.  
 
Junto a estas entidades, varias ONG regionales apoyan actividades culturales, educación 
ambiental, fortalecimiento comunitario, y poblaciones vulnerables formando redes asociativas 
que cobijan al área de estudio, integrando políticas y programas a nivel nacional con los 
ámbitos locales.  
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c) Actores Institucionales Locales. 
Las iniciativas para la conservación de los ecosistemas prioritarias y la implementación de 
medidas de manejo sostenible tendientes a su protección,  encuentran su apoyo principal en 
una variedad de actores institucionales a nivel local.  Aun se debe continuar el proceso actual 
de fortalecer nodos de coordinación a nivel local de para lograr la implementación sostenible 
de las iniciativas de conservación en el área de estudio.   
 
Dentro del horizonte local-regional para la conservación de los ecosistemas prioritarios del 
área, el equipo administrativo del SSF Colorados ha desempeñado un rol central. SSF Colorados 
mantiene presencia institucional como la única entidad ambiental activa en el área.  Sus 
operarios recorren una  zona muy amplia de influencia indirecta del SSF Colorados, incluyendo 
toda el área de estudio, buscando generar mecanismos de conservación de los ecosistemas 
prioritarios, educación ambiental y concientización comunitaria.   
 
SFF Colorados ha sido instrumental en el fortalecimiento de espacios institucionales tendientes 
a generar Áreas Protegidas y ampliar el Santuario. Incluyen los SILAP de ambos municipios, la 
conformación de la Red de Reservas de la Sociedad Civil de San Juan de Nepomuceno, y varios 
programas de educación ambiental y cultural para la conservación.  Sin embargo, las débiles 
estructuras institucionales de apoyo en la planeación territorial a nivel local, regional y nacional 
han dificultado este trabajo, hasta el punto en que mantener el control sobre el mismo 
Santuario presenta retos.  
 
Los Municipios también se presentan como espacios institucionales para la conservación y 
manejo sostenible de los ecosistemas importantes.  Han apoyado la creación de las Reservas 
Municipales, los SILAP, y campañas de educación ambiental, fortalecimiento cultural y 
comunitario tendientes a la conservación. Sin embargo, su capacidad de gestión requiere 
fortalecerse.  
 
Una amplia gama de ONGs, Asociaciones, Organizaciones Cívicas y gremios apoyan este 
proceso.  La Casa de la Cultura coordina los eventos musicales y culturales.  Existe una nutrida 
red asociaciones de músicos, artesanías y cooperativas que generan ingresos para familias 
vulnerables o tradicionales, asociaciones  mujeres desplazadas y campesinas y otras.  Además,  
funcionan una variedad de ONGs que apoyan la educación ambiental y los eventos 
comunitarios, y también de  
 
En el área agropecuaria los UMATA de ambos municipios son entidades claves para la 
organización de programas productivos para el campesinado.  La mayoría de los habitantes 
rurales pertenecen a gremios de campesinos, ganaderos, productores de ñame, leñateros y 
otros.  Estos gremios ofrecen una importante red de organización comunitaria, a través de los 
cuales se han generado varios programas de mejoramiento de ingresos y del desarrollo 
sostenible del agro. Sin embargo, el enfoque principal de esos gremios es la producción y 
comercialización de productos, y han sido entidades importantes para la implementación de los 
trabajos propuestas por el Laboratorio de la Paz. El manejo sostenible de los ecosistemas, 
aunque forma parte de los programas no necesariamente es el objetivo principal.  
 
Por lo tanto, a nivel local, existe una amplia oferta de actores a través de los cuales se puede 
potenciar y organizar los procesos de concertación e integración comunitaria que han sido 
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importantes para el desarrollo sostenible y fortalecimiento general, y tienen potencial dentro 
de la planeación y aplicación de estrategias para la conservación, declaración de áreas 
protegidas.  Sin embargo, en materia de conservación ambiental, lograr trabajos sostenibles a 
través del tiempo requiere la implementación de un ámbito institucional, política y normativa 
de apoyo.  
 
 
d) Grupos sociales.  
En el área de estudio se han identificado varios grupos o tipos de población que se puede 
clasificar como “Actores Sociales”.  Principalmente son diversos sectores de las comunidades, 
especialmente las campesinas. Algunos de ellos están agremiados en asociaciones de mujeres 
cabeza de familia, campesinos, desplazados, etc.  Entre los grupos podemos destacar (Ver tabla 
2.14):  
 
Los campesinos parceleros, jornaleros o minifundistas: constituyen el grupo social básico del 
área.  En su mayoría son familias de varias generación en el área o los municipios, herederos de 
la cultura del manejo comunitario del medio ambiente de los “ejidos” y Reservas municipales 
descrito en la sección de OCC. Dentro de sus fincas, aunque pequeñas, los mosaicos de cultivos 
con áreas naturales, y espacios de conservación son comunes.  Muchos de ellos conocen muy 
bien el medio ambiente, los bosques, la flora y fauna, y sus usos, además de reglas de 
conservación, aunque  no siempre las cumplan.   Existen una variedad de asociaciones como los 
JAC, gremios de productores, y asociaciones culturales, y en general la mayoría de las familias 
se conocen en sus zonas.   Constituyen una población clave para actividades de conservación, y 
tienen gran necesidad de apoyo con proyectos de ingresos agropecuarios sostenibles, 
infraestructura básica, escuelas, salud, y fortalecimiento comunitaria.  
 
Los parceleros del INCODER: forman otro tipo de población, de los mismos campesinos 
jornaleros sin acceso a la tierra quienes reciben UAF del INCODER.     En cada predio entregado 
a los parceleros se forma una especie de asociación de parceleros, para el manejo de los 
créditos y los recursos del predio, especialmente cuando es manejo asociado y no individual.   
Consituyen una forma de organización de base dentro de  la cual la conservación de las áreas 
de reserva en cada parcela o comunitarias es un tema importante.   
 
Existen otros grupos de propietarios de fincas pequeñas y medianas. Muchas veces son 
campesinos de la región, o se asocian con las cabeceras municipales.  También podemos hablar 
de poblaciones de mujeres campesinas, y poblaciones vulnerables, como mujeres solteras jefe 
de hogar, desplazados, mujeres desplazadas, y niños.  Existen grupos gremiales que 
representan estas poblaciones.  
 
Propietarios de fincas grandes, o propietarios ausentistas: Tienden a vivir en las cabeceras 
municipales.  A veces forman parte de nuevas poblaciones que vienen de otras regiones del 
país para adueñarse de los territorios, e implementar actividades pecuarias como es la 
ganadería extensiva,  proyectos maderables, y la agroindustria.  Este tipo de población a veces 
demuestra interés en la conservación de los ecosistemas prioritarios, según su procedencia y 
niveles de formación personal.   Por lo general estos propietarios pueden asociarse en gremios 
ganaderos, con una tendencia de utilizar la tierra para lucro  económico.  
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- Actores Sociales, conflicto y territorialidad.  
La tendencia hacía la concentración de la tierra en manos de inversionistas o grandes 
propietarios, especialmente de fuera de la región se ha acelerado en los dos municipios durante 
los últimos años, vinculado al conflicto armado.   En el Municipio de San Juan de Nepomuceno 
entre los años 1997-2007, 2,683 ha. Han sido abandonadas por presiones asociadas al conflicto 
armado, y en San Jacinto, otras 4,578 ha. Durante el mismo periodo.  Esto ha sido asociado a 
niveles alarmantes de amenazas, desplazamientos colectivos o individuales y asesinatos en 
ambos municipios especialmente afectando el campesinado.  Los procesos de violencia han 
disminuido en intensidad hasta el año 2012, pero aún siguen vigentes en la zona La tendencia 
de concentración de la tierra o el cambio de su tenencia,  se apoya en acaparamiento de la 
tierra, compraventas forzosas o tramites ilegales, a pesar de la implementación de medidas 
cautelares y de restitución de las tierras.  
 
A pesar de los esfuerzos de programas gubernamentales como los Laboratorios de la Paz, el 
campesinado ha sido especialmente afectado por esta situación.  Es solamente hasta ahora que 
se ve el regreso al campo de manera permanente, y la situación de concentración de la tierra 
genera grandes dificultades para la soberanía alimentaria de la población campesina (ILSA, 
2012), además de retos para su representación e implementación de trabajos de la 
conservación a través de organizaciones de base.  
 
 
 
Tabla 2.14. Caracterización de actores a nivel comunitario 

Actor Dimensión  
 simbólico - ideacional 

Dimensión  
organizacional –
institucional. 

Dimensión 
material - 
productiva 

Parceleros Incoder 
 

Imposición de áreas de 
conservación dentro de los 
predios, tiene sus ventajas 
para el cultivo y los 
habitantes de la región. 

Debido a las 
exigencias del 
INCODER para 
acceder a los 
beneficios de ley, 
se han 
organizado, su 
meta es sacar 
adelante los 
proyectos 
productivos 

Agricultura de 
tumba roza y 
quema 
principalmente, 
ganadería 
extensiva de 
mínima 
producción y 
cría de especies 
menores   

Campesinos 
propietarios No 
asociados 

Las asociaciones solo 
benefician a algunos, no es 
necesario asociarse como 
para por ejemplo cuidar el 
bosque. 

El trabajo 
individual y 
familiar es mejor 
recompensado. 

Agricultura de 
tumba roza y 
quema 
principalmente, 
ganadería 
extensiva de 
mínima 
producción y 
cría de especies 
menores   
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Asociaciones de 
productores 

Los bosques son fuente de 
recursos y diversidad de 
especies.  

La asociación es la 
forma básica de 
organización por 
medio de ella se 
obtienen los 
beneficios. 

Proyectos 
productivos 
conjuntos, 
alternativas 
sostenibles 
como la 
apicultura 

Leñateros Asociaciones de antiguos 
proveedores de leña y 
recursos de las Reservas 
Municipales.  

Poco existen en la 
actualidad, pero 
sus costumbres 
de manejo 
ambiental 
perviven en estas 
poblaciones.  

Proyectos de 
acceso a la 
tierra.  

Cazadores Los bosques son fuente de 
recursos y diversidad de 
especies. Hacen uso 
ocasional.  

Son actividades 
individuales.  

Relacionar con 
actividades de 
conservación.  

Propietarios 
Ganaderos 
procedencia local 

Tienen asociaciones de 
comercialización y de 
productores pero no han 
podido implementar 
mecanismos sostenibles.  

  

Asociación de 
Reservas privadas 
de la Sociedad Civil  

En la actualidad este proceso 
requiere mayor apoyo y se 
encuentra débil.  

  

Campesinos 
Jornaleros no 
asociados 

Requieren mayor acceso a la 
tierra para poder generar un 
manejo sostenible de los 
ecosistemas.  

  

 
 
e) Actores Privados y Empresas.  
Un número de empresas privadas están tomando una presencia más visible en el 
aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales renovables y no renovables en la 
región y el área de estudio, como indicamos arriba.  
 
f) Conclusiones – Actores Institucionales.  
 
La declaración de Áreas de Protección depende en gran medida de los procesos institucionales 
a través de los cuales se puedan formalizar los acuerdos institucionales para la conservación, y 
la participación comunitaria para su implementación y cumplimiento.  Gran parte de los 
procesos socio-económicos operantes en el área generan degradación de los ecosistemas 
prioritarios.  A través de la intervención institucional se busca modificar los procesos 
degradantes para potencializar la conservación.   
 
En términos de las estructuras y oferta de actores institucionales, en el área de estudio, existen 
gran oferta de actores institucionales y redes desde los niveles nacionales a locales.  Ellos son 
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especialmente fuertes en la implementación de las actividades de fortalecimiento comunitaria, 
gobernanza y producción sostenible para lograr reorientar los procesos antrópicos que 
intervienen sobre los ecosistemas prioritarios, además de generar mayor bienestar en la región.  
 
A otro nivel existen las actividades directamente relacionadas a la declaración de áreas 
protegidas, y medidas de caracterización, planeación y  conservación de los ecosistemas 
prioritarias.  Los Actores Institucionales relacionadas tienen menos fortaleza y capacidad de 
coordinación y presencia en el área de estudio.  En la realidad local, estos temas son liderados 
por SSF Colorados y un grupo de ONGs de apoyo, junto con los Municipios.   Por esta razón ha 
sido difícil dar seguimiento a procesos de conformación de áreas protegidas, como ha sido el 
caso de la red de reservas de la sociedad civil.  Los procesos de conservación requieren 
integrarse o apoyarse en las redes institucionales más consolidadas de desarrollo sostenible, 
estabilización comunitaria y de gobernanza y de Ordenamiento Territorial, con mayor apoyo a 
nivel regional y nacional.  
 
Tabla 2.15. Caracterización de actores presentes en su área de estudio de acuerdo con su nivel 
de gestión, intervención y conocimiento del bosque seco del área.  
Actor Nivel de gestión sobre el 

ecosistema 
Nivel de intervención Nivel de conocimiento 

Territorial Complejidad 
organizativa 

Prácticas  
de uso 

Prácticas 
culturales 

Prácticas 
de 
gobernabil
idad 

Investi-
gación 

Educac
ión 
Ambie
ntal 

Local 

Parceleros 
INCODER  
San Juan 
Nepomuceno 
San Jacinto 

Local Asociativa Valor de 
uso 

Técnicas de 
producción 
Iniciativas de 
conservación 

 
Acuerdos 
comunitari
os 

  X 

 UMATA San 
Juan 
Nepomuceno 

Local Institucional Conserva- 
ción 

n. a Políticas  X X 

Reservas 
Municipales 

Local Institucional Conserva- 
ción 

Iniciativas de 
conservación 

Políticas   X 

UMATA San 
Jacinto 

Local Institucional Conserva- 
ción 
Restaura 

n. a Políticas  X X 

Municipio de 
San Juan 
Nepomuceno 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas  X  

Municipio de 
San Jacinto 

Local Institucional Conserva-
ción 
Restaura 

n. a Políticas  X  

Campesinos 
propietarios 
no asociados 
San Juan 
Nepomuceno 
San Jacinto 

Local Comunitaria Valor de 
uso 

Técnicas de 
producción. 
Iniciativas de 
conservación 

s. i      X 

Policía 
Nacional de 
San Juan 
Nepomuceno 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas  X  

ASOCOGUAM
O 
 
 

Local Asociativa Valor de 
uso 
Conserva 

Técnicas de 
producción 
Iniciativas de 
conservación 

Acuerdos 
comunitari
os 

  X 

ASOAGRO 
 

Local Asociativa Valor de 
uso 
Conserva 

Técnicas de 
producción 
Iniciativas de 

Acuerdos 
comunitari
os 

  X 
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conserva-
ción 

Comunidad 
Educativa 
COIDE 

Local Institucional Valor de 
uso 
conserva 

n. a n. a  x X 

ASICAC Local Asociativa Valor de 
uso 
Conserva 

Técnicas de 
producción. 
Iniciativas de 
conservación 

Acuerdos 
comunitari
os 

  X 

Asociación de 
reservas 
privadas de la 
sociedad civil 

Local Asociativa Conserva-
ción 

Iniciativas de 
conserva-
ción 

Acuerdos 
comunitari
os 

 x X 

Campesinos 
jornaleros no 
asociados San 
Juan 
Nepomuceno 
San Jacinto 

Local Comunitaria Valor de 
uso y de 
cambio 

Técnicas de 
producción 

s. i   X 

Trabajadores 
de finca 
itinerantes 

Local Comunitaria 
 

Valor de 
uso y de 
cambio 

Técnicas de 
producción 

s. i   X 

Leñateros Local Comunitaria Valor de 
cambio 

Técnicas de 
extracción 

s. i   X 

Cazadores Local Comunitaria Valor de 
cambio 

Técnicas de 
extracción 

s. i   X 

Mujeres sin 
vinculación a 
los predios 
incluidos en el 
área de 
estudio. 

Local Comunitaria Valor de 
uso 

s. i n. a   X 

Niños y 
familiares sin 
vinculación a 
los predios 
incluidos en el 
área de 
estudio 

Local Comunitaria Valor de 
uso 

s. i n. a   X 

Mujeres con 
vinculación a 
los predios 
incluidos en el 
área de 
estudio. 

Local Comunitaria Valor de 
uso 

Iniciativas de 
conserva-
ción 

s. i  X X 

Niños con 
vinculación a 
los predios 
incluidos en el 
área de 
estudio 

Local Comunitaria Valor de 
uso 

Iniciativas de 
conserva-
ción 

s. i  X X 

Fundación 
Herencia 
Ambiental 

Nacional Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas X X  

Fundación 
Montes de 
María 

Regional Institucional Valor de 
uso  
Conserva-
ción 

n. a Políticas 
Acuerdos 
comunitari
os 

X X  

Fundación 
Bachaqueros 

Nacional Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas X X  

Fundación 
Casa del Niño 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas X   

Fondo 
Conserva 
Colombia 

Nacional Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas X   
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Fondo para la 
niñez y el 
ambiente 

Nacional Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas X   

SILAP San 
Juan 
Nepomuceno 

Local Institucional Conserva-
ción 
 

Iniciativas de 
conserva-
ción 

Políticas 
Acuerdos 
Comunitari
os 

 X  

Universidades Nacional Institucional Valor de 
uso 

n. a Políticas X   

SENA Nacional Institucional Valor de 
uso 

n. a Políticas X X  

INCODER Nacional Institucional Valor de 
uso 
Conserva-
ción 

n. a Políticas s. i   

Asoapicol Regional Institucional Valor de 
uso 

Técnicas de 
producción 

          s. i   X 

TEFA Regional Institucional Conserva-
ción 

Tradiciones Acuerdos 
comunitari
os 

 X X 

Consejo San 
Juan 
Nepomuceno 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas   X 

Consejo San 
Jacinto 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas   X 

Policía 
Nacional San 
Jacinto 

Local Institucional Conserva-
ción 

n. a Políticas  X X 

SILAP San 
Jacinto 

Local Institucional Conservaci
ón 

n. a Políticas 
Acuerdos 
Comunitari
os 

 X X 

CARDIQUE Regional Institucional Conservaci
ón 

n.a Políticas 
Control y 
Vigilancia 

X X X 

SIRAP CARIBE Regional Institucional Conservaci
ón 

n.a Políticas X X  

SFF LOS 
COLORADOS 

Regional Institucional Conservaci
ón 

n.a Políticas 
Control y 
vigilancia 

X X X 

Corporación 
PBA 

Nacional Institucional Conservaci
ón 

n. a Políticas  
Acuerdos 
Comunitari
os 

X  X 

Propietarios 
Ganaderos 
procedentes  
de otras 
regiones 

Nacional Comunitaria Valor de 
uso y/o 
valor de 
cambio 

Técnicas de 
producción 

s. i   X 

Propietarios 
Ganaderos de 
procedencia 
local 

Local Comunitaria Valor de 
Uso y/o  
valor  de 
cambio 

Técnicas de 
producción  

s. i   X 

Emisora 
Innovación 
estéreo 

Local Institucional Conservaci
ón 

n. .a n. a   X 

ASOSANJUAN 
TV 

Local Institucional Conservaci
ón 

n. a n. a   X 

 Fuente: El presente estudio, 2012, Salamanca B & N. Jiménez 2012. 
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6.11.3 Figuras de Protección y Procesos Institucionales para la declaración de Áreas de 
Protegidas. 

A continuación se presentan las características de los procesos actuales y pasadas de 
constitución de áreas protegidas en el área de estudio.   Esto será de especial utilidad para la 
declaración de las Areas Nodo.  

Describimos especialmente las reservas municipales, las especificaciones para el caso de las 
reservas de la sociedad civil y su existencia en los municipios involucrados en el área de estudio,  
los comités SILAP de cada municipio,  y  el desenvolvimiento de  CARDIQUE, entre otras. Todas 
ellas como las figuras  institucionales visibles por medio de las cuales se ha intentado 
reglamentar el uso, manejo y conservación de los parches de bosque en la región, dependiendo 
de cada caso. 

 
6.11.3.1 Reservas municipales. 

Entre las reservas municipales se encuentra la denominada el Tronco  o reserva de la Haya que 
es la que está ubicada en el corregimiento de la Haya y dentro del área de estudio, para el caso 
de San Juan Nepomuceno. Con una extensión de 23 hectáreas, el predio donde se ubica esta 
reserva es de propiedad de la nación (Tabla 2.16) Sin embargo, no ha sido declarada aún 
mediante acuerdo municipal , contrario al caso de Los Colorados, La Laguna, El Pulpito, La 
Miquera, La Tranca, Montaña de Mancella, Las Tinas, La montaña de Pericos que fueron 
constituidas mediante los acuerdos 006 de 1990 y  005 de 2006.  Según los procedimientos 
vigentes se debe lograr la declaratoria de esta área mediante acuerdo municipal. Para llevarla a 
cabo es necesario concretar un reunión del comité SILAP de San Juan Nepomuceno 
expresamente para realizar la declaratoria de esta área con base en la información producida 
por este proyecto  que indique la importancia de la declaratoria y su función hacia la 
conectividad con el SFF Colorados, se debe  concretar una reunión con el concejo municipal 
para llevar a cabo la formalización del proceso. 

Para el caso de San Jacinto, el Cerro Maco, es otra zona priorizada desde el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio (EOT San Jacinto, 2004) esta zona se constituye como 
escenario de máxima importancia  para la conservación del bosque seco de la región, sin 
embargo, según los  registros prediales gran parte de este cerro corresponde a propietarios 
privados y solo 23 Ha son predios de la nación.  En los predios, privados  se observan 
ocupaciones con quemas para preparado de terrenos para el cultivo del ñame y la tala  
selectiva del bosque. En el Cerro Maco se producen yuca, ñame, maíz, y aguacate, Las  zonas de 
pendiente muy pronunciadas y con mínimas posibilidades de acceso presentan los bosques 
más conservados. 
La oficina de instrumentos públicos, en la secretaria de hacienda de la Alcaldía se logró obtener 
información actualizada sobre  los predios con bosque seco de propiedad de la Nación (Tabla 
2.16).  Es interesante notar que los Municipios manejan áreas públicas adicionales que podrían 
declararse como Reservas, como es, por ejemplo la Finca de Santa Inés que también aparece 
como propiedad del Municipio de San Jacinto (Castaño; 2010: 36).  Aquí es donde se localizan 
los Petroglifos el Rastro. Queda al borde el área del estudio, por lo cual se debe ampliar el área 
para incluir este predio de OCC y su declaración.  
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Tabla 2.16. Predios pertenecientes a la Nación en el área rural de San Jacinto, Bolívar. 

Predio Hectáreas Registro Catastral Observaciones 

Montaña del Ceibal 25 000000010048000  

Montaña de Matuya 26 000000010179000  

Capiro 22 000000010253000  

Terreno 35 000000020077000  

Terreno 145 000000020087000  

La Montaña 77 000000020095000 Predio ubicado en las 
estribaciones de Cerro 
Maco en Casa de Piedra. 

Montaña Bajo Grande 23 000000030133000  

Montaña Cascajal 71 000000040285000  

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de San Jacinto, 2012; base de datos del IGAC, 2012 

 

6.11.3.2 Reservas de la Sociedad Civil.  

En cuanto al caso específico de las reservas de  la sociedad civil, fenómeno que se ha dado 
principalmente en el municipio de San Juan Nepomuceno, se debe tener en cuenta que en la 
etapa de formulación del proyecto actual con Conserva Colombia, se presentó la información 
de estas reservas como uno de los antecedentes principales el hecho de que las instituciones y 
grupos de base de los dos municipios habían avanzado en la identificación de unas áreas 
importantes para la protección que se encuentran en el área de influencia del SFF Colorados. El 
municipio de San Juan Nepomuceno, a través del Consejo Municipal, realizó la declaratoria de 
14 Reservas Forestales Locales, de las cuales solo una se encuentra en el área de estudio y dos 
de ellas se encuentran listas para futura declaratoria como áreas protegidas siendo las 
Reservas municipales de Perico y Laguna (FHAC, 2012) . 
 
 En el caso del municipio de San Jacinto, se han dado pasos importantes para la conservación 
del área  de estudio: En el año 2010 el Concejo Municipal creó el Sistema Local de Áreas 
Protegidas (SILAP) de San Jacinto que adoptó un Plan de Acción para el 2011  que contempla el 
reconocimiento técnico de los 10 ecosistemas estratégicos más urgentes a proteger, 
priorizando ciertas  zonas dentro del área, como es el caso de Cerro Maco, que se encuentra 
dentro de la zona de influencia del SFF Los Colorados. 
 
Del mismo modo, se tuvo en cuenta unos de los principales resultados de la sistematización del 
proceso local de Áreas protegidas - SILAP de San juan Nepomuceno (2005). Estos se 
constituyen en dos listados, uno de 10 propietarios que da cuenta de un proceso de 
caracterización y gestión iniciado con cada uno de ellos para hacer parte la red de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de San Juan Nepomuceno, los primeros interesados en constituir 
reservas de la sociedad civil del municipio (Tabla 2.17). 
 
 
Tabla 2.17. Listado de propietarios inscritos en la Red de Reservas de la Sociedad Civil de San 
Juan Nepomuceno. 
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PREDIO PROPIETARIO CATEGORIA AREA (Ha) CONSERVACIÓN 
(Ha) 

San Felipe Luis Felipe Bustillo Corredor 
biológico 

16,5  7 

San 
Gabriel 

Nellys  Yepes Vázquez Corredor 
biológico 

16  4 

El Delirio José del Carmen 
Martínez 

Corredor 
biológico 

20  0,5 

El Milagro Pedro Contreras RNSC 16,5  3 

Los Chivos Ariel Rodríguez RNSC 100  100 

Afrika Eric Default Corredor 
biológico 

16,5  4 

Alemania Elisa del Carmen 
Sánchez 

RNSC 140  8 

El Salto Armando Herrera RNSC 16,5  3 

Cañito Luis Felipe Bustillo RNSC - Corredor 
Biológico 

224  224 

El Cafetal Rafael Rodríguez RNSC 15  2 

TOTAL   564,5  355.5 

 
Fuente: El presente estudio basado en la revisión de expedientes de reservas caracterizadas 
oficina de SFF Colorados, 2005. 
 
El otro listado, tabla 2.18 relaciona los predios de propietarios que se organizaron en una 
Asociación de reservas naturales de la sociedad civil, la cual se constituyó pero  que 
actualmente no se encuentra activa. Según lo muestra el documento de la UAESPNN (2005) 
estos predios no cuentan con caracterización (Tabla 2.18). 
 
Los listados presentados anteriormente (Tablas 2.16 y 2.17.) se han confrontado con lo 
encontrado en los recorridos de las salidas prediales realizadas con el SFF Los Colorados, con el 
apoyo de la FEBB (PNN-PN-FEBB, 2011 ). Los predios listados se encuentran ubicados en las 
veredas de Paramo, Loro, Pujana, Pintura, Cañito, Naranjal, Versalles, Bajo Grande, Los Cacaos, 
el Palmar, Ventanas y Santa Catalina. Entre los hallazgos más significativos de este ejercicio se 
encontró que las áreas de bosque se han mantenido más o menos estables, a excepción del 
predio que pertenecía al señor Tomas Cantillo, el único que se encontraba inscrito en la red de 
reservas de la sociedad civil del país, pero que fue vendido y convertido en su mayoría a pastos, 
cuando fue recién adquirido por el nuevo propietario, hoy se hallan 150 ha entre las que hay 
bosque maduro pero en su mayoría son de rastrojo alto, y bosque secundario, lo cual es una 
gran pérdida ya que el antiguo propietario había conservado las 100 ha de bosque que incluyo 
en las RNSC del municipio.  
 
Para el caso de  San Jacinto no hay ningún ejercicio de interés alrededor de las reservas de la 
sociedad civil. Sin  embargo por medio del trabajo de campo realizado, se ha podido detectar el 
interés que de algunos actores surgen para iniciar actividades frente a este tema, al sentir la 
incapacidad en el accionar frente a la conservación desde la municipalidad pero las  
potencialidades que desde sus predios se constituyen hacia la conservación. 
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Sin embargo, a pesar de que los emprendimientos hacia las reservas de la sociedad civil 
constituyan en sí mismos iniciativas privadas con intereses sobre la conservación de los 
bosques de la región, no hay que perder de vista que los procesos se socavan y dilatan a través 
del tiempo más cuando no se cumplen las expectativas y compromisos adquiridos entre los 
participantes. Muchos de los interesados en el 2005 en este tipo de procesos, puede que hoy 
en día se encuentren decepcionados y alejados del mismo, como el caso de uno de los 
propietarios de los predios inscritos en la RNSC al argumentar  “Yo no voy a cuidar más eso 
(refiriéndose a las hectáreas en conservación dentro de su predio), si puedo, si me lo compran 
o algo  lo tumbo, ustedes nunca ayudaron ni volvieron”. 

 

Tabla 2.18. Listado de predios inscritos dentro de la asociación de RNSC de San Juan 
Nepomuceno..  1) predios en el área de estudio.  2)  predios fuera del área de estudio. 

PREDIO PROPIETARIO Categoría 
ÁREA 
TOTAL 

ÁREA 
CONSERVACIÓN 

Villa Rita2 José Tapia Moreno RNSC 24 6 

El Delirio2 Wilmer Andrade RNSC 15 4 

La Esperanza2 Manuel Moreno  RNSC 24 8 

Mis Delirios2 Juan Bertel RNSC 20 6 

Villa Esperanza2 Rafael Arias RNSC 20 6 

La Esperanza2 Luis Sánchez RNSC 25 4 

La Esmeralda2 Pedro Bertel RNSC 20 3.5 

Palmira 1 Rafael Andrade RNSC 29 12 

No hay como Dios2 Carlos García RNSC 20 4 

Mira Flores2 Roberto Meza RNSC 15 2 

Mesa de piedra2 Manuel Yépez RNSC 39 8 

Miramar2 José Tapia Romero RNSC 22 4 

Monterrey1 Aura Elena Barrios RNSC 38 8 

Mira el sol2 Luis Mendoza RNSC 24 5 

La ofrenda1 Alfredo Beltrán RNSC 14 10 

Colombia2 Rafael Sánchez RNSC 22 2 

Aguas vivas2 Orlando Meza RNSC 15 1 

Entra si quieres2 Antonio Serrano RNSC 20 3 

Paramo1 Pedro Gamarra RNSC 15 2 

Bella mar1 Luis Velásquez RNSC 20 3 

Limón2 Manuel Joaquín 
Arias 

RNSC 15 2 

Villa Rosita1 Manuel Beltrán RNSC 20 1 

Villa Rosita1 Antonio García RNSC 15 3 

No hay como Dios1 Adriana González RNSC 20 4 

Camaguey1 José González RNSC 15 2 
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La florida2 Fredys Yépez RNSC 24 4 

Los Manguitos2 Salvador Vásquez RNSC 28 6 

El Limón1 Rodrigo Rodríguez RNSC 20 5 

Fuente: Plan de Manejo del SFF Los Colorados, 2005 
 
 
 
 

6.11.3.3 Predios privados.  

En la Tabla 2.19  de la base de datos de SFF los Colorados de los pobladores visitados y 
mediante las encuestas prediales se obtuvo para el Municipio de San Jacinto, 25 personas 
poseen números de referencia catastral en la alcaldía de este municipio.  Evidentemente este 
número no representa la totalidad de los predios del municipio en el área de estudio.  
Representa la complejidad de la tarea de caracterizar de manera completa la tenencia de la 
tierra en estos municipios, estudio que debe complementar procesos futuras de declaratoria en  
predios privados.   Numerosos predios presentan Reservas para la conservación de 
ecosistemas prioritarios declarados de hecho por sus propietarios.  
 
Tabla 2.19. número de referencia catastral de los predios privados para el área de estudio en el 
municipio de San Jacinto.  

Nombres y Apellido 
 

Vereda Nombre de la 
Finca  

Numero de Referencia 
Catastral 

José Tapia Moreno pujana Villa Rita 000000010406000 

Miguel Antonio Yepes 
Yepes 

loro loro                                                                             000000010088000 

Saúl Hernández Acuña loro la lucha                                                                      000000010009000 

Daniel Enrique Navas Soto pava la estrella                                                                  000000010315000 

Mario Rafael montes polo las mercedes el respaldo                                                              000000010154000 

Alberto Barrios Barrios las mercedes pitercito                                                                    000000010233000 

Incoder las mercedes Mira flores                                                                000000010403000 

Fredy  Yepes las mercedes la florida                                                                   00000001040500 

Pedro Manuel García 
Estrada 

casa de piedra la fortuna                                                                 000000010414000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra el Danubio                                                                000000010348000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra el Danubio dos                                                      000000010319000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra pitercito                                                                     000000010367000 

Jorge Enriques Castro 
Padilla 

brasilar la esperanza                                                               00000001041200 

Jorge Miguel  Arrieta 
Torres 

brasilar buena vista                                                               000000010415000 

Daniel Segundo Carey  
Hernández 

brasilar la pava                                                                        000000010086000 

Feliz Alberto Mejía Anillo brasilar nueva esperanza                                           00000000010413000 

Amira García de 
Fernández 

naranjal naranjal                                                                      000000010047000 
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Manuel Leones Ortega rastro piñuela                                                                       000000040107000 

Julio García García rastro rastro                                                                         000000010059000 

Carlos Guzmán Fernández pedregal pedregal 000000010072000 

Nicolás Escandón anillo pedregal pedregal 000000010070000 

Julio Guzmán Torres pedregal pedregal 000000010071000 

Saúl Hernández Acuña arroyo medio santa Inés                                                                  000000010373000 

Jaime Tapia Torres arroyo medio cascajal                                                                      000000040258000 

Fuente  Oficina de planeación, Alcaldía Municipal de San Jacinto 2012. 
 
 
 
 
 

6.11.3.4 Asociaciones de Parceleros del INCODER 

Dentro de este marco de análisis también vale la pena destacar las instituciones que conforman 
en sí mismas las asociaciones beneficiarias del INCODER y lo que representan para la 
consolidación de un mecanismo para el manejo y conservación del bosque en las áreas que 
parceleros beneficiarios, deben establecer dentro de los predios entregados por la institución 
para el desarrollo de proyectos productivos. Tal es el caso de predios como Media luna, que 
incluye 25,5 hectáreas para conservación de los ecosistemas nativos y aunque la propiedad  no 
se han dividido aun entre los asociados ya se tiene previsto cuál puede ser el área destinada 
para la conservación, además de ya estar  implementando las precauciones y medidas 
necesarias para dejar la cobertura arbórea  como el caracolí Anacardium excelsum a la orilla del 
arroyo. 
 
Estas áreas también presentan potencial para su declaración como áreas protegidas, para lo 
cual se debe coordinar con el INCODER, y generar planes de ordenamiento territorial que 
claramente incluyen estas figuras en las áreas, Reservas Campesinas, y de Negritudes tituladas 
o por titularse.  

6.11.3.5 CARDIQUE 

En cuanto a las leyes de protección, acciones, y políticas que garanticen la integralidad del 
bosque seco tropical y sus transiciones, así como  a las normas que propendan por  reducir las 
presiones a las que se ve sometido, existen varias instituciones e instrumentos que cumplen 
con esta función en la región. La principal de ellas es la autoridad ambiental de la región: a 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique.  La Corporación es un ente 
corporativo de carácter público integrado por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.  La eco región que aquí compete, corresponde a 
la eco región  Montes de María. Integrada por los municipios de Córdoba, Tetón, El Carmen de 
Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. 

CARDIQUE tiene a disposición un Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 (PGAR), el cual 
es el marco de referencia sobre el que se trazan las líneas estratégicas de acción, siendo  un 
instrumento para la gestión del SINA a nivel Regional a partir de los lineamientos de la política 
ambiental.  Este PGAR tiene en cuenta las particularidades regionales y las dinámicas 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción –  F. Bachaqueros, 2012 –Caracterización –Capitulo II 

 

 
 

sectoriales, lo cual facilita la articulación funcional y programática del SINA en el ámbito 
sectorial y territorial. 

El sistema regional de áreas protegidas SIRAP Caribe, que es el Conjunto de áreas protegidas, 
públicas o privadas en sus diferentes categorías de manejo, relacionadas entre sí, con objetivos 
específicos de conservación que se encuentran en la región Caribe. Es también un sistema que 
promueve iniciativas con visión de región, en el tema de planificación, facilitando a las 
autoridades y entes territoriales la creación de estrategias de desarrollo, conservación  y uso 
sostenible de los recursos naturales.  CARDIQUE aún tiene que integrarse dentro de esta 
estructura institucional con mayor fortaleza para hacer efectivo sus competencias de planear, 
liderar y declarar áreas protegidas y otros mecanismos de protección en el área. 

 

  

6.11.3.6  Comités SILAP de los Municipios.  

Otro tipo de instituciones están constituidas por los SILAP- Sistema Local de Áreas Protegidas- 
son sistemas integrados por los espacios ambientales municipales, las instituciones y actores 
sociales y las normas de legislación ambiental existentes y aplicables a nivel local.  Las 
instituciones y actores sociales se constituyen como Comité SILAP, el cual está compuesto 
desde el Alcalde o su delegado, el director de la corporación autónoma (en este caso 
CARDIQUE) o su delegado, un representante del concejo municipal, el personero municipal, el 
administrador de las áreas protegidas del Sistema Nacional Ambiental, un representante de los 
propietarios de las Reservas de la Sociedad Civil, las ONGs ambientalistas locales, tres 
representantes de los gremios económicos, el gerente de las empresas de servicios públicos 
municipales, un representante de cada una de las Juntas de acción comunal existentes, 
representantes de los Núcleos educativos municipales, el comandante de la Policía Nacional o 
su delegado. Sin embargo los Comités SILAP están abiertos a la participación de todas las 
instituciones públicas o privadas que incluyan dentro de sus estatutos u objetivos, actividades 
relacionadas con la protección o conservación del medio ambiente y los espacios naturales del 
municipio. 

En cuanto a los SILAP de cada municipio se puede hablar concretamente del caso del SILAP de 
San Juan, el cual es el que se encuentra más activo y dinámico en la actualidad. El objetivo 
general del SILAP en el municipio, es la conservación y protección de los espacios naturales y 
valores culturales de San Juan Nepomuceno. Entre los objetivos específicos se establecen la 
conservación del Bosque seco tropical, La conservación de la Fauna, la conservación del 
recurso hídrico y la educación ambiental. El plan de acción del 2011 contemplaba llevar las 
reservas naturales locales a otra categoría de protección. El plan de acción de 2012 se centra en 
la declaratoria  de los parques regionales Perico y Laguna.  

El SILAP de San Jacinto cuenta con su establecimiento mediante acuerdo municipal número 017 
de diciembre 01 de 2010 emitido por el concejo municipal, este acuerdo lo reglamenta y 
legitima dentro del municipio. Al mismo tiempo que se emitió el acuerdo, se adoptó un plan de 
acción para el 2011, que contemplaba el reconocimiento técnico de los 10 ecosistemas 
estratégicos más urgentes a proteger, priorizando ciertas  zonas dentro del área, como es el 
caso de Cerro Maco, que se encuentra dentro de la zona de influencia del SFF Los Colorados. 
Esta labor tan solo se ha iniciado en lo que respeta a la inclusión de esta prioridad en la 
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evaluación de ordenamiento territorial-EOT y en el plan de desarrollo que se está elaborando 
actualmente. Por lo demás la activación y dinamización del comité se ha iniciado por medio del 
proceso participativo que se está desarrollando con la ejecución del presente proyecto.  
 

- Fortalecimiento de los SILAPs.  

Los principales avances en términos del trabajo del SILAP del municipio  y el apoyo brindado 
por el SFF los Colorados así como los retos del proceso como tal y las expectativas generadas 
en los participantes por todo el trabajo realizado durante este periodo, entre las que se 
destacan en torno a los objetivos de este proyecto: 
 

1. La formulación y ejecución de proyectos productivos sostenibles  como 
alternativas para la conservación y el manejo adecuado dentro de las fincas. 
2. Apoyo interinstitucional para la construcción de un SIRAP que haga viable el SFF 
los Colorados, en base a conectividades, corredores y servidumbres ecológicas 
(UAESPN-SFF Los Colorados, 2005: 82). 
 

Los SILAP en ambos Municipios se han visto fortalecidos por este proyecto de declaración de 
Áreas Protegidas.    De manera muy importante, sus integrantes han querido liderar estos 
procesos, apropiándose de la conservación y declaración de Áreas Protegidas en su territorio.  
Sin embargo,   el contexto del SILAP aún requiere incorporarse hacía de procesos más amplios 
de planeación territorial e institucional para poder abordar el proceso de manera integral.  
 
 
6.11.4 Conclusiones:   Ámbito Institucional y de Figuras de Protección en el Área de Estudio.  
 
El área de estudio presenta una oferta consolidada de Actores y Redes Institucionales, desde el 
nivel nacional hasta local, para implementar las políticas nacionales de consolidación y 
estabilización de los Montes de María de los efectos del conflicto armado, desigualdades en la 
tenencia de la tierra, sistemas de producción agropecuarios poco rentables para el campismo, y 
con efectos sobre la sostenibilidad.  Estos programas están ampliándose hacia la planeación 
integral del territorio a través de procesos de Ordenamiento Territorial que integran diversas 
figuras y entidades territoriales, visibles especialmente a través de los procesos de 
conformación actual las Reservas Campesinas y tierras colectivas de negritudes.   Durante el 
año 2013 el gobierno nacional ha iniciado una estrategia similar de coordinar la planeación 
territorial desde una visión regional de manera integral: “Contrato Plan”, lo cual está 
iniciándose en Montes de María con participación de la Fundación Montes de María, entre 
otros.  
 
Estos procesos integrales presentan la oportunidad de planear para el uso sostenible 
ambiental, territorial, social y comunitario de la región y el área de estudio.   Sin embargo 
parece que los procesos y los actores institucionales relacionados directamente a los procesos 
de conservación aún tienen que integrarse más dentro de este proceso regional de planeación 
territorial para generar espacios, metas y acciones para la conservación y declaración de AP.  La 
conservación de los ecosistemas prioritarios es ligada a la estabilización de Montes de María así 
como los demás factores sociales, económicas y de gobernanza.  
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A nivel local, con apoyo de los niveles regional y nacional de algunos actores institucionales, se 
ha podido generar varias iniciativas exitosas de conservación.  Esto incluye SSF Colorados, las 
reservas municipales, las reservas de la sociedad civil, y una cultura histórica generalizada entre 
el campesinado tradicional de conservación y uso racional de los ecosistemas.   Por lo tanto 
existen suficientes antecedentes y oferta institucional para iniciar la declaración de Áreas 
Protegidas en la zona del estudio.  Esto seguramente será un proceso por etapas, que requerirá 
suficientes niveles de apoyo seguimiento regional y nacional para darles sostenibilidad dentro 
de los procesos de planeación y manejo territorial actualmente iniciándose.   
 
Como primera etapa, en el momento la oferta institucional a nivel de Parques Nacionales, los 
Municipios, ONG de apoyo y organizaciones de base es adecuada para poder conformar un 
área protegida basada en una red de nodos de las Reservas Municipales y algunos predios de 
tenencia pública o privada.  Esta estructura base de áreas protegidas se puede ampliar como 
una segunda fase, hacia figuras de declaración más amplias o regionales.  
 
Como segunda fase, para constituir un Área Protegida de mayor cobertura en el Área de 
Estudio, como sería la opción de declarar un Distrito de Manejo Integral sobre los 12,600 ha. del 
área, se requiere la integración de variables y criterio de conservación dentro de los procesos 
de Ordenamiento Territorial y Coordinación Institucional que se están dando actualmente a 
nivel regional.    El proceso de conformación de la Reservas Campesinas con el Ministerio de 
Agricultura y DR, ya está dinamizando los procesos de integración de las distintas herramientas 
de Ordenamiento Territorial.   Se requiere integrar en estos procesos mayor énfasis en temas 
de conservación como tal.  
 
Esto implica la consolidación una red coordinada de las instituciones competentes para diseñar 
e implementar políticas de manejo de uso del territorio, que incluyen, Parques Nacionales, los 
Municipios a través de los POT, CARDIQUE a través de los POMCA y otras, y el INCODER 
responsable por la titulación de las Reservas Campesinas y de Negritudes y parcelaciones, junto 
con el SILAP y apoyado por ONGs ambientales como Bachaqueros y Herencia Ambiental.     Este 
proceso debe incorporar las poblaciones campesinas y locales para lograr su participación en 
estrategias de manejo ambiental y productivo.  
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6.11. ANEXO INVENTARIOS DE FAUNA & FLORA 
 
 

6.11.1. INVENTARIO DE  FLORA 
 

6.11.2. INVENTARIO DE PECES 
 

6.11.3. INVENTARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES 
 

6.11.3. INVENTARIO DE AVES 
 

6.11.4. INVENTARIO DE MAMIFEROS 
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6.11.1. INVENTARIO DE  FLORA 
Experto: Bibiana Salamanca 

 

 

Familia Especie Nombre Común Familia Especie Nombre Común

 Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Fabaceae Acacia polyphylla DC. chicho

 Euphorbiaceae Hura crepitans L. Ceiba de leche Fabaceae Arizal Brownea macrophylla  hort. ex Mast.

Acanthaceae Justicia filibracteolata Lindau Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. Bejuco cadena

Acanthaceae Justicia filibracteolata Lindau Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. Bejuco cadena

Acanthaceae Ruellia macrophylla Vahl Cresta de gallo Fabaceae Bauhinia  sp

Acanthaceae Fabaceae Bauhinia  sp

Acanthaceae Fabaceae Bollo blanco Pterocarpus acapulcensis  Rose

Acanthaceae Fabaceae Brownea macrophylla  hort. ex Mast. Arizal

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth Fabaceae Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. dividivi

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth Fabaceae Diphysa carthagenensis Jacq. chicharron

Anacardiaceae Anacardium excelsum  (Kunth) Skeels Caracolí Fabaceae Fabaceae sp Zarza hueca

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. santa cruz Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. matarraton

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Santacruz Fabaceae Guamo Inga sp.

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo Fabaceae Haematoxylum brasiletto H. Karst. palo brasil

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo Fabaceae Indet. 18

Anacardiaceae Spondias mombin  L. Jobo Fabaceae Indet. 20 Zarza hueca

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo Fabaceae Indet. 4

Anacardiaceae Spondias mombin L. jobo Fabaceae Inga edulis  L. Guamo, Guamito

Annonaceae Bocageopsis sp Yaya Fabaceae Inga edulis  L. Guamo, Guamito

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Yaya Fabaceae Inga sp. Guamo

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Yaya Fabaceae Inga sp. guamo macho

Annonaceae Xylopia frutescens  Aubl. Yaya blanca Fabaceae Inga sp. Guamo

Apocynaceae Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers sapo Fabaceae Machaerium capote Triana ex Dugand Sietecueros

Apocynaceae Tabernaemontana cymosa Jacq. huevo de verraco Fabaceae Machaerium capote Triana ex Dugand Sietecueros

Araceae Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms balsamo

Araceae Anthurium sp. Abrazapalo Fabaceae Pithecellobium hymenaeifolium (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.pico de loro

Araceae Anthurium  sp. Corazón Fabaceae Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand trebol

Araceae Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Abrazapalo Fabaceae Platypodium elegans Vogel Lomo de caimán

Araceae Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Abrazapalo Fabaceae Platypodium elegans Vogel Lomo de caimán

Araceae Philodendron hederaceum  (Jacq.) Schott Abrazapalo Fabaceae Pterocarpus acapulcensis  Rose Bollo blanco

Arecaceae Bactris guineensis  (L.) H.E. Moore Lata Fabaceae Pterocarpus acapulcensis Rose carne gallina o bollo blanco

Arecaceae Cryosophila kalbreyeri  (Dammer ex Burret) Dahlgren Palma escoba Fabaceae Senna bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby chivato

Arecaceae Desmoncus orthacanthos Mart. Matamba Fabaceae Indet. 18

Arecaceae Desmoncus orthacanthos Mart. Matamba Fabaceae

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. Palma amarga Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. Lengua de vaca

Arecaceae Heliconiaceae Lengua de vaca Heliconia latispatha Benth.

Arecaceae Heliconiaceae

Arecaceae Heliconiaceae

Arecaceae Heliconiaceae

Bignoniaceae Adenocalymma inundatum Mart. ex DC Bejuco prieto Lamiaceae Salvia  sp

Bignoniaceae Cydista diversifolia (Kunth) Miers bejuco catabra Lamiaceae Salvia  sp

Bignoniaceae Cydista diversifolia (Kunth) Miers Lauraceae Indet 19.

Bignoniaceae Indet. 5 Murciélago Lauraceae Nectandra sp

Bignoniaceae Indet. 5 Murciélago Lauraceae Ocotea multiflora Yaya

Bignoniaceae Indet. 6 Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo

Bignoniaceae Indet. 6 Lecythidaceae Lecythis minor Jacq. Cocuelo

Bignoniaceae Indet. 7 Lecythidaceae Membrillo Gustavia superba (Kunth) O. Berg

Bignoniaceae Indet. 7 Lecythidaceae

Bignoniaceae Martinella obovata (Kunth) Bureau & Schum Lecythidaceae

Bignoniaceae Martinella obovata (Kunth) Bureau & Schum Lecythidaceae

Bignoniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. polvillo Lecythidaceae

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. papayote Loganiaceae Strychnos schunkei Krukoff & Barneby bejuco alambre

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Vara de humo Loganiaceae Strychnos  sp.

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Vara de humo Loganiaceae Strychnos  sp.

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken vara de humo Malpighiaceae Huesito Malpighia glabra  L.

Boraginaceae Cordia bicolor A. DC. muñeco Malpighiaceae Malpighia glabra  L. Huesito

Bromeliaceae Bromelia chrysantha Jacq. piñuela Malpighiaceae Malpighia glabra L. Huesito

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. Cebolleta Malvaceae Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. Zarza hueca

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. Cebolleta Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. ceiba agua

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. Cebolleta Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Resbala mono Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guasimo

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador Malvaceae Hibiscus sp

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador Malvaceae Indet. 14

Cannabaceae Celtis iguanaea  (Jacq.) Sarg. Confite o pateador Malvaceae Indet. 14

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Confite o pateador Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. Quesito

Capparaceae Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis Sincogollo Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Camajon

Capparaceae Capparis frondosa Jacq. Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Camajón

Capparaceae Capparis odoratissima Jacq. Olivo blanco Malvaceae

Capparaceae Capparis verrucosa Jacq. Malenterrao Meliaceae Jobo macho Trichilia hirta  L.

Capparaceae Crateva tapia L. Naranjuelo Meliaceae Trichilia acuminata (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) C. DC.Mangle rojo

Capparaceae Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis mal enterrado Meliaceae Trichilia appendiculata (Triana & Planch.) C. DC. Mangle blanco

Capparaceae Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis Malenterra Meliaceae Trichilia hirta  L. Jobo macho

Capparaceae Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth bejuco clavo Moraceae Ficus sp.

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth Bejuco de clavo Moraceae Ficus sp.

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth Bejuco de clavo Moraceae Guaimaro macho Sorocea sprucei  (Baill.) J.F. Macbr.

Celastraceae Hippocratea verrucosa Kunth Bejuco de clavo Moraceae Sorocea sprucei  (Baill.) J.F. Macbr. Guaimaro macho

Combretaceae Combretum fruticosum  (Loefl.) Stuntz Peinecillo Moraceae Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. Guáimaro prieto

Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león Myrtaceae Canilla de pavo Eugenia  sp

Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león Myrtaceae Eugenia  sp Canilla de pavo

Commelinaceae Tradescantia zanonia  (L.) Sw. Myrtaceae Eugenia sp Canilla de pavo

Cyclanthaceae Carludovica palmata  Ruiz & Pav. Palma Iraca Myrtaceae Eugenia sp canilla de pavo

Cyclanthaceae Palma Iraca Carludovica palmata  Ruiz & Pav. Myrtaceae Eugenia sp Mamey

Dilleniaceae Curatella americana L. Lija Myrtaceae Eugenia sp Mamey

Dilleniaceae Lija Curatella americana  L. Orchidaceae Indet. 18

Dilleniaceae Piperaceae Piper sp

Dilleniaceae Piperaceae Piper sp. piper grande

Dilleniaceae Piperaceae Piper sp. piperacea II

Dioscoreaceae Dioscorea sp Zarzaparrilla Piperaceae Piper  sp. 

Euohorbiaceae Piperaceae Piper sp. 

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. Pringamosa boba Piperaceae Piper  sp. 

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. Pringamosa boba Poaceae Carrizo Chusquea  sp.

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus  (Müll. Arg.) I.M. Johnst. Pringamosa boba Poaceae Chusquea latifolia L.G. Clark

Euphorbiaceae Poaceae Chusquea latifolia L.G. Clark

Poaceae Chusquea sp. Carrizo

Poaceae Chusquea sp. Carrizo

Poaceae Chusquea  sp. Carrizo

Poaceae Chusquea sp. Carrizo

Polygonaceae Coccoloba coronata Jacq. juan garrote

Polygonaceae Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa

Polygonaceae Triplaris americana  L. Vara santa

Polygonaceae Triplaris americana  L. vara santa

Polygonaceae

Polygonaceae

Polygonaceae

Primulaceae Clavija costaricana Pittier Hígado de Morrocoy

Primulaceae Clavija costaricana Pittier Hígado de Morrocoy

Primulaceae Clavija costaricana Pittier Hígado de morrocoy

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. fruto de pava

Rubiaceae Rubiaceae sp.

Rutaceae Esenbeckia alata (Triana) Triana & Planch. Loro macho

Sapindaceae Melicoccus oliviformis Kunth Mamón de María

Sapindaceae Paullinia alata G. Don bejuco arrollero

Sapindaceae Paullinia alata G. Don Bejuco arroyero

Sapindaceae Talisia oliviformis (Kunth) Radlk. Mamón de María

Sapindaceae Talisia oliviformis (Kunth) Radlk. Mamón de María

Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Mamey

Smilacaceae Smilax  sp.

Smilacaceae Smilax  sp.

Smilacaceae Smilax sp. Mancamula

Smilacaceae Smilax sp. Mancamula

Smilacaceae Smilax sp. Mancamula

Ulmaceae Ampelocera macphersonii Todzia Cabo de hacha

Urticaceae Cecropia peltata L. cecropia

Urticaceae Cecropia peltata  L. Yarumo

Urticaceae Cecropia peltata  L. yarumo
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Indet. Indet. bejuco changao indet. Indet. 11 Indet. Indet. L3-53

Indet. Indet. bejuco cuatro esquinas indet. Indet. 12 Indet. Indet. L3-54

Indet. Indet. L2-47 Bejuco de uva indet. Indet. 15 Indet. Indet. L3-55

Indet. Indet. L2-47 Bejuco de uva indet. Indet. 16 Indet. Indet. L3-57

Indet. Indet. bejuco I indet. Indet. 17 Indet. Indet. L3-62

Indet. Indet. bejuco II indet. Indet. 40 Indet. Indet. L3-71

Indet. Indet. bejuco III indet. Indet. 9 Indet. Indet. L3-75

Indet. Indet. L3-44 Bejuco impali indet. Indet. L1-117 Indet. Indet. L3-76

Indet. Indet. bejuco IV indet. Indet. L1-118 Indet. Indet. L3-77

Indet. Indet. 8 Bejuco murciélago indet. Indet. L1-19 Indet. Indet. L3-78

Indet. Indet. L2-40 Bejuco rayado indet. Indet. L1-6 Indet. Indet. L3-81

Indet. Indet. L2-40 Bejuco rayado indet. Indet. L1-89 Indet. Indet. L3-82

Indet. Indet. bejuco V indet. Indet. L1-91 Indet. Indet. L3-85

Indet. Indet. bejuco vallo indet. Indet L1-104 Indet. Indet. L3-86

Indet. Indet. bejuco VI indet. Indet L1-109 Indet. Indet. L3-9

Indet. Indet. bejuco VII indet. Indet. 10 Indet. Indet. L3-90

Indet. Indet. bejuco zarza blanca indet. Indet. 11 Indet. Indet. L3-94

Indet. Indet. L3-28 Beso de negro indet. Indet. 12 Indet. Indet. L3-96

Indet. Indet. L3-58 Bicipela indet. Indet. 15 Indet. Indet. L3-97

Indet. Indet. cardon huesito indet. Indet. 16 Indet. Indet. L3-98

Indet. Indet. cardon pitahaya indet. Indet. 17 Indet. Indet. L3-99

Indet. Indet. colmillo de zaino indet. Indet. 40 Indet. Indet. L3-SM

Indet. Indet. Confite indet. Indet. 9

Indet. Indet. L3-89 Escobillón indet. Indet. L1-117

Indet. Indet. flor banca indet. Indet. L1-118

Indet. Indet. fruto rojo indet. Indet. L1-19

Indet. Indet. L2-100 Guaimaro blanco indet. Indet. L1-6

Indet. Indet. L2-100 Guaimaro blanco indet. Indet. L1-89

Indet. Indet. guaimaro prieto indet. Indet. L1-91

Indet. Indet L2-32 Helecho Indet. Indet. L2-105

Indet. Indet. L2-10 Helecho Indet. Indet. L2-11

Indet. Indet. L3-113 Helecho Indet. Indet. L2-14

Indet. Indet. L3-114 Helecho Indet. Indet. L2-2

Indet. Indet. L3-95 Helecho Indet. Indet. L2-23

Indet. Indet. Helecho Indet. Indet. L2-28

Indet. Indet L2-32 Helecho Indet. Indet. L2-29

Indet. Indet. L2-10 Helecho Indet. Indet. L2-30

Indet. Indet. helecho II Indet. Indet. L2-36

Indet. Indet. L2-7 Helecho sangrino Indet. Indet. L2-37

Indet. Indet. L2-7 Helecho sangrino Indet. Indet. L2-4

Indet. Indet. L2-5 Helecho serrucho Indet. Indet. L2-41

Indet. Indet. L2-105 Indet. Indet. L2-42

Indet. Indet. L2-11 Indet. Indet. L2-43

Indet. Indet. L2-14 Indet. Indet. L2-44

Indet. Indet. L2-2 Indet. Indet. L2-45

Indet. Indet. L2-23 Indet. Indet. L2-46

Indet. Indet. L2-28 Indet. Indet. L2-48

Indet. Indet. L2-29 Indet. Indet. L2-49

Indet. Indet. L2-30 Indet. Indet. L2-50

Indet. Indet. L2-36 Indet. Indet. L2-8

Indet. Indet. L2-37 Indet. Indet. SM

Indet. Indet. L2-4 Indet. Indet. L3-1

Indet. Indet. L2-41 Indet. Indet. L3-105

Indet. Indet. L2-42 Indet. Indet. L3-110

Indet. Indet. L2-43 Indet. Indet. L3-111

Indet. Indet. L2-44 Indet. Indet. L3-112

Indet. Indet. L2-45 Indet. Indet. L3-14

Indet. Indet. L2-46 Indet. Indet. L3-16

Indet. Indet. L2-48 Indet. Indet. L3-17

Indet. Indet. L2-49 Indet. Indet. L3-20

Indet.
Helecho 

serrucho
Indet. L2-5 Indet. Indet. L3-21

Indet. Indet. L2-50 Indet. Indet. L3-24

Indet. Indet. L2-8 Indet. Indet. L3-26

Indet. Indet. SM Indet. Indet. L3-29

Indet. Indet. Lechoso Indet. Indet. L3-3

Indet. Indet. L3-308 Mamey macho Indet. Indet. L3-303

indet. Indet. 13 Mamón pintao Indet. Indet. L3-304

indet. Indet. 13 Mamón pintao Indet. Indet. L3-305

Indet. Indet. L3-91 Mamón pintao Indet. Indet. L3-306

Indet. Indet. maria angola Indet. Indet. L3-307

Indet. Indet. Mercadé Indet. Indet. L3-309

Indet. Indet. Ñequero Indet. Indet. L3-31

Indet. Indet. Patiador Indet. Indet. L3-310

Indet. Indet. ramon conejo Indet. Indet. L3-313

Indet. Indet. Rubiaceae Indet. Indet. L3-314

Indet. Indet. Sangregado Indet. Indet. L3-316

indet. Indet. L1-82 Sapo Indet. Indet. L3-317

indet. Indet. L1-82 Sapo Indet. Indet. L3-318

Indet. Indet. siete cueros Indet. Indet. L3-34

Indet. Indet. tabaco macho Indet. Indet. L3-38

Indet. Indet. trifolio O Indet. Indet. L3-41

Indet. Indet. vara de alcalde Indet. Indet. L3-43

Indet. Indet. zarza arenilla Indet. Indet. L3-47

indet. Indet L1-104 Indet. Indet. L3-49

indet. Indet L1-109 Indet. Indet. L3-50

indet. Indet. 10 Indet. Indet. L3-51
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6.11.2. INVENTARIO DE PECES 

Experto Germán Galvis 
 

ARROYO CORRAL ( La Haya ) Marzo. 

Hypostomus hondae 

Roeboides dayi 

Gephyrocharax  melanocheir 

Mollienisia caucana 

Astyanax fasciatum 

Aequidens pulcher 

ARROYO RAICERO marzo 

Aequidens pulcher 

ARROYO SALVADOR 

Roeboides dayi 

 Gephyrocharax melanocheir 

Mollienisia caucana 

Astyanax fasciatum 

Cochliodon hondae 

ARROYO SALTO ( LOS  CACAOS ) mayo 

Rhamdia  wagneri 

Cochliodon hondae (Hypostomus hondae ) 

Roeboides dayi 

Gephyrocharax melanocheir 

Hoplias malabaricus 

Mollienisia caucana 

Rivulus magdalenae 
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Hyphessobrycon inconstans 

Astyanax fasciatum 

ARROYO SANTA HELENA 

Gephyrocharax melanocheir 

Mollienisia caucana 

Rivulus magdalenae 

 
 
 
 
6.11.3. INVENTARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES 
Experto: Juan Manuel Rengifo. 

 

ESPECIE CARACTERISTICA DE CAPTURA LOCALIDAD 

Viperidae     

Bothrops asper 
Captura nocturna en el lecho de la 
quebrada Los Chivos, en el barranco al 
borde de la vegetación 

Santa Helena 

Porthidium lansbergii 
Bosque ripario al lado de Quebrada 
Algodón 

Las Mercedes  

Colubridae     

Thamnodynastes paraguanae 
cf. 

Captura en el momento que está cruzando 
la carretera al lado de reservorio de agua. 

Santa Helena 

Leptophis ahaetulla 
En vegetación al borde de quebrada 
dentro del bosque. 

Las Mercedes  

Oxybelis aeneus 
Entre las ramas secas de una enredadera 
en el borde de bosque cerca de pastizal. 

Las Mercedes  

Pseudoboa neuwiedii 
En el piso del bosque cerca de plantación 
de cacao. 

Las Mercedes  

Leptodeira septentrionalis 
En tronco de árbol ubicado potrero al 
borde de reservorio de agua. 

Santa Helena 

Boidae     

Boa constrictor 
Muda de piel en vegetación al borde de 
bosque-potrero. 

Santa Helena 

Corallus ruschenbergii 
Captura nocturna sobre vegetación que 
bordea un reservorio de agua 2 m de 
altura. 

Santa Helena 

Anomalepididae     

Liotyphlops albirostris 
debajo tronco en descomposición en 
ribera caño Algodón 

Las Mercedes  
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Sauria     

Polycrotidae     

Norops auratus Potrero 
Santa Helena, 
Las Mercedes 

Norops tropidogaster Borde bosque-potrero Santa Helena 

Norops biporcatus 
En vegetación al borde de quebrada 
dentro del bosque. A dos metros del suelo. 

Santa Helena 

Polychrus marmoratus 
Sobre vegetación a 2 mts de suelo.   Las 
Mercedes, en bosque aledaño quebrada 
Algodón.  

Las Mercedes  

Corytophanidae     

Basiliscus basiliscus En el lecho de la quebrada y la vegetación. 
Santa Helena, 
Las Mercedes 

Gekkonidae     

Gonatoes albogularis fuscus 
Sobre troncos de árboles en el borde del 
bosque que bordea la Quebrada Algodón. 

Las Mercedes 

Hemidactylus brookii cf. 
En las paredes de varias casas en la 
población Las Mercedes 

Las Mercedes 

Thecadactylus rapicauda En tronco de árbol cerca de la población Las Mercedes 

Iguanidae     

Iguana iguana Quebrada, árboles en potrero. 
Santa Helena, 
Las Mercedes 

Gymnophthalmidae     

Tretioscincus bifasciatus 
en empalizada en el solar de casa del 
pueblo Las Mercedes 

Las Mercedes 

Teiidae     

Ameiva ameiva 
En el poblado colindando con el bosque de 
la quebrada Algodón 

Las Mercedes 

Cnemidophorus lemniscatus 
En el poblado de Las Mercedes y en la 
carretera  

Las Mercedes 

Scincidae     

Mabuya mabouya cf. 

En tronco de árbol ubicado cerca de la 
casa en Hacienda Santa Helena.  9° 55' 
10.5''N. 75° 07' 16.8" W 

Santa Helena 

Alligatoridae     

Caiman crocodrylus 
En reservorio de agua, cerca de la casa 
Santa Helena. 

Santa Helena 

Testudinata     

Chelonoidis carbonaria 
Según poblador de las Mercedes había 
sido capturada en bosques aledaños al 
caserío. 

Las Mercedes 

Anfibios     

Hylidae     

Dendropsophus minuta Vegetación flotante en reservorio de agua Santa Helena 
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Hypsiboas pugnax 
Al borde de reservorio de agua, cantando 
en la orilla 

Santa Helena 

Phyllomedusa venusta 
Palmas y vegetación al borde de pequeño 
pantano cerca de carretera. 

Santa Helena 

Scinax boulengeri 
Vegetación al borde de bosque al lado de 
carretera. 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Scinax ruber 
Vegetación al borde de bosque al lado de 
carretera. 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Trachycephalus typhonius 
En platanera cerca de casa en caserío Las 
Mercedes. 

Las Mercedes 

 
 

 

Craugastoridae  

    

Craugastor raniformis cf. 
Sobre piedras en lecho de quebrada y en 
vegetación al borde de quebrada Salto 

Santa Helena 

Leptodactylidae       

Leptodactylus insularum En el piso al borde de reservorio de agua. Santa Helena 

Leptodactylus fuscus 
En el pastizal al borde de reservorio de 
agua y pantano al lado de carretera. 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Leptodactylus poecilochilius 
Entre la hojarasca en el bosque que 
bordea la quebrada el Chivo 

Santa Helena. 

Leptodactylus savagei En el lecho de la quebrada Algodón.  Las Mercedes 

Centrolenidae     

Hyalinobatrachium 
fleischmanni 

Cantando a 5 o 6 m. del suelo, en 
vegetación que cubre o al lado de las 
quebradas Los Cacaos, El Salto, Chivos en 
Santa Helena y la quebrada Algodón en 
Las Mercedes . 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Leiuperidae 

 

  

Pleurodema brachyops 
En pequeñas charcas de agua en potreros, 
pantanos y en reservorios de agua. 

Las Mercedes 

Engystomops pustulosus 
En pequeñas charcas de agua en potreros, 
pantanos y en reservorios de agua. 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Bufonidae     

Rhinella granulosa En la carretera llegando al pueblo y en la 
entrada de la finca Santa Helena 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Rhinella marina 

Comunes alrededor de las viviendas y 
cerca de focos de iluminación donde caen 
insectos atraídos por la luz durante la 
noche. 

Santa Helena, 
Las Mercedes 

Dendrobatidae     

Dendrobates truncatus 
En la hojarasca durante las horas del día 
arriba de loma que bordea quebrada 
Algodón. 

Cerro el 
Algodón, Las 
Mercedes 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=bib&id=11036
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&id=4937
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&id=4937
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6.11. 4. INVENTARIO DE AVES 
Experto: Elkin Rodríguez 

 

Localidades: 1 Angostura (San Juan Nepomuceno) , 2 paramo (San Juan Nepomuceno), 3 Las 
Mercedes (San Jacinto), 4 Los Chivos (San Juan Nepomuceno), 5 Hacienda Media Luna, 6 Bajo 
Grande (San Juan Nepomuceno), 7 La Haya (San Juan Nepomuceno). 

Gremio trófico: Om: Omnívoro,  Pe: pescador, Ca: carroñero, Ra: Rapaz, Gr: Granívoro, Fr: 
Frugívoro, I: Insectívoro, Nec: Nectarívoro. 

 

No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

1 TINAMIDAE Crypturellus soui Suira Rara Cacería Om 
 

x 
     

2 TINAMIDAE 
Crypturellus 
erythropus 

Juan polo Rara Cacería/Mascotizaje Om x 
      

3 CRACIDAE Ortalis garrula* Guacharaca Común Cacería Om x x x 
 

x 
  

4 ODONTOPHORIDAE Colinus cristatus 
 

Común Cacería Om 
 

x 
 

x 
  

x 

5 PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus 
dominicus 

Patico Rara 
 

Pe 
    

x 
  

6 ARDEIDAE Butorides striata Garza gris Poco común 
 

Pe 
 

x 
 

x 
 

x 
 

7 ARDEIDAE Bubulcus ibis Garcita Abundante 
 

Pe, I x x x x 
 

x x 

8 ARDEIDAE 
Pilherodius 
pileatus  

Rara 
 

Pe 
  

x 
    

9 ARDEIDAE Ardea alba Garza blanca Común 
 

Pe x x 
  

x 
 

x 

10 ARDEIDAE Egretta thula Garza Rara 
 

Pe 
  

x 
    

11 THRESKIORNITHIDAE 
Phimosus 
infuscatus 

Coclito Poco común 
 

Om x 
   

x 
  

12 CATHARTIDAE Cathartes aura Laura Común 
 

Ca x 
 

x x x 
  

13 CATHARTIDAE 
Sarcoramphus 
papa 

Rey gallinazo Rara 
 

Ca 
 

x 
     

14 CATHARTIDAE 
Cathartes 
burrovianus 

Laura Poco común 
 

Ca x 
 

x 
 

x 
  

15 CATHARTIDAE Coragyps atratus Golero Abundante 
 

Ca x x x x x x 
 

16 ACCIPITRIDAE 
Gampsonyx 
swainsonii  

Rara Conflicto Ra 
   

x 
   

17 ACCIPITRIDAE Ictinia plúmbea 
 

Poco común Conflicto Ra x x 
   

x 
 

18 ACCIPITRIDAE 
Gerenospiza 
caerulescens 

Gavilan javao Rara Conflicto Ra 
 

x 
     

19 ACCIPITRIDAE 
Buteogallus 
meridionalis 

Traga humo Poco común Conflicto Ra x 
  

x 
  

x 

20 ACCIPITRIDAE 
Buteo 
magnirostris 

Gavilan 
pollero 

Común Conflicto Ra 
 

x 
 

x x 
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No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

21 ACCIPITRIDAE Buteo nitidus 
Gavilan 
culebrero 

Rara Conflicto Ra 
  

x 
    

22 ACCIPITRIDAE 
Buteo 
albonotatus  

Rara Conflicto Ra 
    

x 
  

23 FALCONIDAE 
Herpetotheres 
cachinnans 

Guacabó Poco común Conflicto Ra x 
 

x 
   

x 

24 FALCONIDAE 
Caracara 
cheriway 

Carry carry Común Conflicto Ra x x 
 

x 
 

x 
 

25 FALCONIDAE 
Ibycter 
americanus 

Cacao Rara 
 

Ra, I 
  

x 
    

26 FALCONIDAE 
Milvago 
chimachima 

Pigua Común Conflicto Ra x x 
  

x 
  

27 FALCONIDAE Falco rufigularis 
 

Rara Conflicto Ra 
  

x 
    

28 RALLIDAE Aramides cajanea 
 

Rara 
 

Om x 
  

x 
   

29 CHARADRIIDAE Vanellus chilensis Tanga Abundante 
 

Om x 
 

x x 
 

x x 

30 JACANIDAE Jacana jacana Chequé Común 
 

Om x x 
 

x x 
  

31 COLUMBIDAE 
Columbina 
minuta  

Común 
 

Gr x x 
  

x x 
 

32 COLUMBIDAE 
Columbina 
passerina  

Rara 
 

Gr 
 

x 
     

33 COLUMBIDAE 
Columbina 
talpacoti 

Tierrerita Común 
 

Gr x 
 

x x 
 

x 
 

34 COLUMBIDAE 
Columbina 
squammata  

Común 
 

Gr x 
 

x x x 
  

35 COLUMBIDAE Columba livia 
 

Poco común 
 

Gr x 
   

x 
  

36 COLUMBIDAE 
Patagioenas 
cayennensis 

Guarumera Común 
 

Gr x x 
   

x x 

37 COLUMBIDAE 
Leptotila 
verreauxi 

Turca, Torcaza Abundante 
 

Gr x x x x 
 

x x 

38 PSITTACIDAE Ara severa Cheja Común Mascotizaje Fr x 
 

x 
 

x 
 

x 

39 PSITTACIDAE Ara ararauna Guacamaya Rara Mascotizaje Fr 
 

x x 
    

40 PSITTACIDAE Ara macao Colombiano Rara Mascotizaje Fr x 
      

41 PSITTACIDAE Ara chloropterus Tricolor Rara Mascotizaje Fr 
    

x 
  

42 PSITTACIDAE Aratinga pertinax Cotorra Abundante Mascotizaje Fr x 
 

x x 
 

x x 

43 PSITTACIDAE 
Forpus 
xanthopterygius 

Periquito Poco común Mascotizaje Fr x 
  

x 
   

44 PSITTACIDAE 
Brotogeris 
jugularis 

Perico Abundante Mascotizaje Fr x 
 

x x x x x 

45 PSITTACIDAE 
Pionus 
menstruus 

Loro cheja Poco común Mascotizaje Fr x x x 
    

46 PSITTACIDAE 
Amazona 
farinosa 

Loro real Rara Mascotizaje Fr x 
      

47 PSITTACIDAE 
Amazona 
ochrocephala 

Loro fino Rara Mascotizaje Fr x 
   

x 
  

48 APODIDAE Chaetura 
 

Rara 
 

I X 
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No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

spinicaudus 

49 CUCULIDAE Piaya cayana Colon Común 
 

I 
  

x 
 

x 
  

50 CUCULIDAE 
Crotophaga 
major 

Cocinera 
grande 

Poco común 
 

I x 
  

x 
   

51 CUCULIDAE Crotophaga ani 
Cocinera 
pequeña 

Común 
 

I x x 
 

x 
 

x 
 

52 CUCULIDAE Tapera naevia Tres pies Común 
 

I x 
    

x 
 

53 TYTONIDAE Tyto alba Lechuza Rara 
 

Ra 
 

x 
     

54 STRIGIDAE 
Megascops 
choliba 

Buho Rara 
 

Ra 
  

x 
    

55 STRIGIDAE 
Glaucidium 
brasilianum 

Buhito Poco común 
 

Ra x 
  

x 
  

x 

56 NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus Bienparao Rara 
 

I 
 

x 
     

57 CAPRIMULGIDAE 
Nyctidromus 
albicollis 

Guardacamino Abundante 
 

I x 
 

x x x 
 

x 

58 TROCHILIDAE Glaucis hirsutus Chupaflor Poco común 
 

I, Nec x 
  

x 
  

x 

59 TROCHILIDAE 
Phaethornis 
anthophilus 

Chupaflor Poco común 
 

I, Nec 
  

x 
 

x 
  

60 TROCHILIDAE 
Chlorostilbon 
gibsoni 

Chupaflor Poco común 
 

I, Nec 
 

x 
 

x 
  

x 

61 TROCHILIDAE Amazilia tzacatl Chupaflor Poco común 
 

I, Nec 
 

x 
  

x 
 

x 

62 ALCEDINIDAE 
Megaceryle 
torquata  

Común 
 

Pe x 
 

x 
  

x x 

63 ALCEDINIDAE 
Chloroceryle 
amazona  

Poco común 
 

Pe x 
  

x 
 

x 
 

64 ALCEDINIDAE 
Chloroceryle 
americana  

Poco común 
 

Pe 
 

x 
 

x 
 

x 
 

65 MOMOTIDAE 
Momotus 
momota  

Rara 
 

I 
  

x 
    

66 GALBULIDAE Galbula ruficauda 
 

Poco común 
 

I 
 

x x 
    

67 BUCCONIDAE 
Hypnelus 
ruficollis  

Abundante 
 

I x x x x x x x 

68 RAMPHASTIDAE 
Pteroglossus 
torquatus  

Rara 
 

Om 
 

x x 
    

69 RAMPHASTIDAE 
Ramphastos 
sulfuratus 

Tucan, Gusalé Poco común Mascotizaje Om x 
 

x 
 

x 
  

70 PICIDAE 
Melanerpes 
rubricapillus  

Abundante 
 

I x x x x x x x 

71 PICIDAE 
Colaptes 
punctigula  

Rara 
 

I 
      

x 

72 PICIDAE 
Campephilus 
melanoleucos 

Carpintero Poco común 
 

I 
   

x x 
 

x 

73 FURNARIIDAE 
Certhiaxis 
cinnamomeus  

Rara 
 

I x 
      

74 FURNARIIDAE Furnarius Barrero, Común 
 

I x x x 
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No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

leucopus Hornero 

75 DENDROCOLAPTIDAE 
Xiphorhynchus 
susurrans  

Rara 
 

I 
  

x 
    

76 DENDROCOLAPTIDAE Dendroplex picus 
Carpintero 
falso 

Poco común 
 

I 
 

x 
  

x 
 

x 

77 THAMNOPHILIDAE 
Sakesphorus 
canadensis  

Común 
 

I 
 

x x x 
 

x 
 

78 THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus 
doliatus  

Común 
 

I x x 
  

x x 
 

79 THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus 
melanonotus  

Poco común 
 

I x x x 
 

x 
  

80 THAMNOPHILIDAE 
Formicivora 
grisea  

Poco común 
 

I x x 
  

x 
  

81 THAMNOPHILIDAE 
Myrmeciza 
longipes  

Poco común 
 

I x 
 

x 
 

x 
  

82 TYRANNIDAE 
Elaenia 
flavogaster  

Común 
 

I x 
 

x 
    

83 TYRANNIDAE 
Leptopogon 
amaurocephalus  

Rara 
 

I 
  

x 
    

84 TYRANNIDAE 
Capsiempis 
flaveola  

Común 
 

I x 
 

x x 
 

x 
 

85 TYRANNIDAE 
Atalotriccus 
pilaris  

Rara 
 

I 
 

x 
     

86 TYRANNIDAE 
Oncostoma 
olivaceum  

Poco común 
 

I 
  

x 
 

x x 
 

87 TYRANNIDAE 
Todirostrum 
cinereum  

Común 
 

I x 
 

x x 
   

88 TYRANNIDAE 
Cnemotriccus 
fuscatus  

Rara 
 

I 
 

x 
     

89 TYRANNIDAE 
Machetornis 
rixosa  

Común 
 

I x 
 

x 
 

x 
  

90 TYRANNIDAE 
Myiozetetes 
similis  

Poco común 
 

I x 
 

x 
 

x 
  

91 TYRANNIDAE 
Myiobius 
atricaudus  

Rara 
 

I 
    

x 
  

92 TYRANNIDAE 
Pitangus 
sulphuratus 

Chamaria Abundante 
 

I x x x x x 
 

x 

93 TYRANNIDAE 
Myiodynastes 
maculatus 

Chamaria Poco común 
 

I 
 

x 
 

x 
  

x 

94 TYRANNIDAE 
Megarynchus 
pitangua  

Poco común 
 

I x x x 
    

95 TYRANNIDAE 
Tyrannus 
melancholicus 

Chamaria Abundante 
 

I x x x x x x x 

96 TYRANNIDAE 
Myiarchus 
venezuelensis  

Común 
 

I x 
   

x x x 
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No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

97 PIPRIDAE 
Manacus 
manacus  

Poco común 
 

Om x 
 

x 
  

x 
 

98 PIPRIDAE 
Chiroxiphia 
lanceolata  

Abundante 
 

I x x 
 

x x x x 

99 TIRYRIDAE 
Tityra 
semifasciata  

Poco común 
 

I 
 

x x x 
   

100 VIREONIDAE 
Cyclarhis 
gujanensis  

Rara 
 

I 
   

x 
   

101 VIREONIDAE 
Hylophilus 
flavipes  

Rara 
 

I x 
      

102 CORVIDAE 
Cyanocorax 
affinis 

Chará, 
Chauchau 

Abundante 
 

Om x 
 

x x x x x 

103 HIRUNDINIDAE 
Stelgidopteryx 
ruficollis  

Rara 
 

I x 
      

104 TROGLODYTIDAE 
Troglodytes 
aedon 

Cucarachero Abundante 
 

I 
 

x x x 
 

x x 

105 TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchus 
nuchalis 

Chupa huevo 
javao 

Común 
 

Om x 
 

x 
 

x 
  

106 TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchus 
griseus 

Chupa huevo Común 
 

Om x x x 
    

107 TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius 
fasciatoventris  

Poco común 
 

I 
  

x 
  

x 
 

108 TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius 
rufalbus  

Poco común 
 

I 
  

x 
 

x 
  

109 TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius 
leucotis 

Flautero Común 
 

I x x 
 

x x 
  

110 POLIOPTILIDAE 
Ramphocaenus 
melanurus  

Rara 
 

I x 
      

111 TURDIDAE Turdus grayi Mirla Común Mascotizaje Om x 
 

x 
   

x 

112 MIMIDAE Mimus gilvus Sinsonte Poco común Mascotizaje I x 
   

x 
 

x 

113 THRAUPIDAE Nemosia pileata Azulejo falso Rara 
 

Fr 
 

x 
     

114 THRAUPIDAE 
Ramphocelus 
dimidiatus 

Sangre e toro Poco común 
 

Fr x x x 
    

115 THRAUPIDAE 
Thraupis 
episcopus 

Azulejo Común 
 

Fr x x x 
 

x 
  

116 THRAUPIDAE 
Thraupis 
palmarum 

Azulejo basto Común 
 

Fr x 
  

x 
 

x 
 

117 THRAUPIDAE Coereba flaveola Mielero Abundante 
 

Fr x 
 

x x x x x 

118 THRAUPIDAE Saltator maximus 
 

Rara 
 

Fr 
  

x 
    

119 THRAUPIDAE 
Saltator 
coerulescens 

Papayero Común 
 

Fr x x 
 

x 
   

120 EMBERIZIDAE Sicalis flaveola Canario Rara Mascotizaje Gr x 
      

121 EMBERIZIDAE Volatinia jacarina 
 

Común 
 

Gr x x x 
    

122 EMBERIZIDAE 
Sporophila 
schistacea  

Rara Mascotizaje Gr 
  

x 
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No FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

USO 
GREMIO 
TRÓFICO 

Localidades 

1 2 3 4 5 6 7 

123 EMBERIZIDAE 
Sporophila 
nigricollis  

Rara Mascotizaje Gr 
   

x 
   

124 EMBERIZIDAE 
Sporophila 
intermedia  

Rara Mascotizaje Gr x 
      

125 EMBERIZIDAE 
Arremonops 
conirostris 

Tunbayegua Rara 
 

Gr 
 

x 
     

126 EMBERIZIDAE 
Arremon 
schlegeli  

Rara 
 

Gr 
  

x 
    

127 CARDINALIDAE 
Cyanocompsa 
cyanoides  

Rara Mascotizaje Gr 
  

x 
    

128 PARULIDAE Parula pitiayumi 
 

Rara 
 

I x 
      

129 PARULIDAE 
Basileuterus 
rufifrons  

Rara 
 

I 
  

x 
    

130 ICTERIDAE 
Psarocolius 
decumanus  

Poco común 
 

Om x x 
  

x 
  

131 ICTERIDAE 
Icterus 
nigrogularis  

Común Mascotizaje I x x 
 

x 
 

x 
 

132 ICTERIDAE 
Molothrus 
bonariensis  

Común 
 

Om x 
 

x 
 

x 
 

x 

133 ICTERIDAE Sturnella militaris Pecho rojo Común 
 

Gr x 
 

x x 
   

134 FRINGILLIDAE 
Euphonia 
trinitatis  

Común Mascotizaje Fr x x 
 

x 
 

x 
 

135 FRINGILLIDAE 
Euphonia 
laniirostris 

Pico gordo Común Mascotizaje Fr x 
 

x 
 

x 
 

x 
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6.11. 4. INVENTARIO DE MAMíFEROS 
Experto: Elkin Rodríguez 

 
 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 

 Didelphimorphia  Didelphidae Didelphis marsupialis X          X   

 Pilosa 
 Bradypodidae Bradypus variegatus X   X       X 

 
Myrmecophagidae 

Tamandua mexicana     X      X   

 Cingulata  Dasypodidae 
Dasypus 
novemcinctus 

    X   X     

 Rodentia 

 Sciuridae Sciurus granatensis X   X   X   X 

 Dasyproctidae Dasyprocta punctata   X   X X     

 Agoutidae Cuniculus paca   X X X    X   

 Lagomorpha  Leporidae Sylvilagus brasiliensis     X   X  X   

Primates 
Callitrichidae Saguinus oedipus     X       X 

Cebidae Alouatta seniculus X X X   X  X   

 Carnivora 

 Canidae Cerdocyon thous   X X      X   

 Procyonidae Procyon cancrivorus     X         

 Mustelidae 

Conepatus 
semistriatus 

    X       X 

Eira barbara     X X X     

 Felidae 

Puma concolor     X         

Leopardus  pardalis X       X     

Leopardus wiedii   X X         

Cetartiodactyla  Tayassuidae Pecari tajacu   X X X     X 

 Artiodactyla Cervidae Mazama americana       X       

 

 



6.10.   PROCESOS SOCIO-AMBIENTALES QUE CARACTERIZAN EL ÁREA DEL ESTUDIO. 

Germán Galvis & Eusebio Sánchez. 

6.10.1 Historia del Poblamiento de San Juan Nepomuceno y San Juan.  

Según  Pilar Moreno (1.993) “Dentro de la provincia de Cartagena estaba situada la Sierra de 
María, formación montañosa que nadie la  cruzaba, de la cual se predicaba que era inaccesible.  
Sin embargo  allí se refugiaban los esclavos que huían de Cartagena “   .Mas adelante dice: En la 
segunda mitad del siglo XVIII nadie podía cruzar la montaña de María, dado lo tupido y 
gigantesco de los árboles que impedían hasta el paso de la luz solar. Además el blanco que se 
aventurara por aquellas regiones se jugaba la vida ante el posible ataque de los cimarrones. 
Como nota al margen comenta esta autora “Los antiguos Montes de María hoy convertidos en 
peladeros deforestados, están situados en el actual departamento de Sucre y Bolívar. 

En 1774 (Pilar Moreno 1993) llegó Antonio de la Torre y Miranda, quien tenía por misión abrir un 
camino a través de esos bosques y fundar pueblos a lo largo del camino, para comunicar la 
región de sabanas al sur de los montes, donde se habían fundado pueblos como Corozal y San 
Benito Abad donde prosperaba la cría de ganado, con Cartagena (Pilar Moreno 1.993). En aquel 
entonces, con una población escasa y dispersa, la ganadería era una forma adecuada y expedita 
de aprovechar las sabanas naturales, todo tiene su momento; hoy, con 45 millones de 
habitantes, es solo un anacronismo que acapara el 45% del territorio nacional y genera, no 
riqueza, pues corresponde a menos del 5% del producto nacional bruto, sino violencia y 
conflicto  social. 

6.10.2 Poblamiento, conflicto y uso del suelo en los  Montes de María. 

La complicada y dura misión de la  colonización tardía de los Montes de María (MMa) y otras 
áreas del Caribe  fue ejecutada por Antonio de la Torre y Miranda, en MMa su fin principal era  
lograr una vía de comunicación más expedita    entre las productivas tierras de las sabanas de 
Tolú  y Cartagena, esta se realizó  en seis viajes que se hicieron  desdeel 12  de agosto de 1774  
cuando recibió las órdenes del gobernador Juan de Torre Díaz Pimienta en Cartagena hasta el 11 
de marzo de 1779.  Las  actas formación de los Pueblos de San Juan (Agosto 08 del 1776)  de 
San Juan de Nepomuceno, (Agosto 10 del 1776) incluyeron la creacion de posesión de los ejidos 
(Fals Borda, 1986: 63A) - entre ellos hoy en día el SFF los Colorados-  ante el escribano del 
Carmen ( Fals, 1986: 68B). Para Moreno (1993) y  Fals Borda (1986) de la Torre emprendió una 
gran reforma agraria en la provincia de Cartagena que tuvo consecuencias políticas, sociales y 
económicas que se perciben hasta nuestros días. Al quitar los tapones de los montes de María y 
de Palmitos con los nuevos caminos, y al propiciar la comunicación y el  comercio entre las 
subregiones de la provincia con las congregaciones de la Torre , había en efecto promovido la 
primera gran expansión demográfica y económica de la raza costeña del nivel campesina. 

La actividad agrícola se inicia  una vez fundada las poblaciones, de la Torre en sus Noticias 
Individuales reporta que  San Jacinto fue fundada el 8 de agosto de 1776, congregando  82 
familias para  un total de 447 personas  y San Juan Nepomuceno el 10 de agosto 1776, 
congregando 120 familias para un total 758 personas. En la región desde sus inicios  se 
practicaba la roza, tumba y quema, lo cual obedecía a una práctica de agricultura marginal. 

A comienzos del siglo pasado Colombia era un  país de inmensos latifundios improductivos, con 
una élite rentista que se dedicaba a hacer versos malos, tan pobre como Etiopía y tan aislada 



como el Tíbet, uno de sus principales productos de exportación era el tabaco que se cultivaba 
en Ambalema (Tolima), Santander y los Montes de María que para entonces eran regiones 
pobladas y prósperas. El promotor de este cultivo era una empresa Alemana, que compraba 
toda la producción. Al quebrar esta empresa después de la primera guerra mundial los Montes 
de María se transformaron en una región de éxodo poblacional, concentración de la  propiedad 
y expansión ganadera (Viloria de la Hoz, 1999).  

Hace un poco más de veinte años los pastos habían alcanzado su máxima extensión, como se 
puede observar en fotografías aéreas de los años ochenta , con algunos relictos de bosque 
generalmente en terrenos de excesiva pendiente o en cañadas profundas. Estos potreros, 
algunos de ellos propiedad de antiguos agricultores sostenían cerca de treinta mil reses de un 
solo propietario, el cual fue secuestrado y desaparecido por la guerrilla. Una vez que sus 
herederos sacaron el ganado, el éxodo rural se acentuó a causa de la violencia y casi toda la 
región se cubrió de rastrojos (Figura 1.62)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.62. Foto de áreas de rastrojo. 

      



Fuente: 

La  población de San Juan Nepomuceno y San Jacinto practican una agricultura de subsistencia 
con generación de algunos excedentes, con tanto éxito que en sus primeros años suministró 
alimentos a la corona española para la guerra que se libraba contra los Británicos  como 
comenta  Antonio de la Torre y Miranda en su Noticia Individual. Fue muy importante en este 
gran logro del proceso reforma agraria planteado en la conquista de estos territorios pues Fals  
Borda (1986) comenta que con esto se dio inicio a la gran raza cósmica campesina del Caribe 
Colombiano. Los territorios del Carmen de Bolívar, San Jacinto,  San Juan Nepomuceno y San 
Cayetano fueron declarados ejidos, sin embargo, la gran repartición de tierras se empezó a 
gestar casi al año de la declaración acentuándose con la llegada del alambre púa en 1880,  y en 
la década de los 40 con la apertura de la carretera troncal de occidente  se presentan en estos 
municipios predios  de gran extensión de hasta 4000 hectáreas (Villalba y otros, 2004) y 
empiezan los problemas de acceso por este factor de producción por parte de los pequeños 
productores.  

La  ganadería de ceba ingresa a la región  entre los años 1.980  y  2.000 con la primera fase de 
compra masiva de tierras por  paisas o cachacos (Villalba y otros, 2004), desde eso momento se  
inicia un ciclo de cambio en el uso de la tierra  con la ganadería extensiva, tal como lo muestra 
el figura 1.62. Hay que resaltar que los  campesinos hasta la década de los 30 tuvieron  fácil  
acceso  a la tierra, factor de producción de gran relevancia en estas primeras fases del 
desarrollo de estos pueblos. Entre las décadas de 1980  y 2000 el uso de la tierra continuó 
siendo el mismo, sin embargo, hubo un cambio de propietarios, siendo estos en su mayoría 
antioqueños, trayendo consigo también una nueva modalidad producción con la ganadería de 
ceba (Figura 1.63). En la década de los 80 aparecen en el territorio actores armados FARC y las 
AUC,  en la década de los 90 se llevan a cabo 2207 homicidios  en los montes de maría de manos 
de estos actores armados, tal como se muestra en la gráfica 2. Entre los años 2000 y 2005 se 
empiezan de una manera masiva los desplazamientos  y en el 2007 se acentúa la compra de 
tierras para actividades como la ganadería y la siembra de forestales. 

Figura  1.66. Uso de la tierra y Conflicto armado Montes de Maria. 

 



 

Fuente: por SANCHEZ. E.D en el presente estudio, 2012. 

 

En la actualidad,  aprovechando la calma chicha de esta paz tambaleante algunos agricultores 
han regresado a sus tierras, hombres solos, pues aún temen llevar a sus familias y 
aprovechando la intensa sequía, ganaderos y agricultores queman los rastrojos por los cuatro 
costados, este es  tal vez el único tema en que coinciden estos dos grupos antagónicos y 
anacrónicos, en su manejo destructivo  de la naturaleza (Figura 1.64). 

Figura 1.67. Foto de los ecosistemas en alto grado de lateracion. 

 

Fuente: 



Con el retorno ante la relativa paz actual la región empieza a reactivarse  y los ganaderos a la 
quema de rastrojos y los agricultores retoman la agricultura de roza y quema (ñame y maíz) 
que apenas les garantiza su subsistencia por debajo del índice de miseria ya que ninguno de 
estos productos es realmente rentable, por ejemplo, el ñame tiene precio de compra a $12.000 
bulto y su transporte por trochas intransitables cuesta$8000, esto necesariamente hará que los 
agricultores paulatinamente transformen sus fincas en potreros para arriendara los ganaderos 
como lo hicieron en los años 80 lo cual redujo el área de rastrojo a su mínimo, tal como se 
observa en las fotos aéreas del 1988, para que esto no ocurra es preciso emprender varias 
acciones ver lineamientos de manejo (capitulo 3). 

6.10.3 Zona de Reserva Campesina en Montes de María. 

Desde junio del 2009 en un evento de la Mesa Campesina de los Montes de María se viene 
adelantando el proceso para la implementación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), sin 
embargo solo hasta  el 1 de febrero del año 2011 el gobierno nacional  a través de la gerencia 
general del INCODER emite la resolución 0189 dando inicio al trámite de la delimitación y 
creación de la Z RC  , en enero del mismo año de crea el comité de impulso del proceso y 
finalmente  el 16 de julio se firma el convenio entre el INCODER y la Fundación Red Desarrollo y 
Paz de los Montes de María para el acompañamiento a las organizaciones del territorio. En la 
actualidad el proceso está en una fase crítica para la declaratoria de la ZRC  y se espera la 
aprobación del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)  para la ZRC por parte del INCODER y la 
firma del nuevo convenio con una nueva entidad que le de continuidad al proceso .  En la 
construcción participativa de PDS se ha construido una cartografía base entre ella está el mapa 
de usos del suelo (Figura 1.65) en donde adquiere especial relevancia las zonas de conservación 
en donde adquiere especial importancia los corredores estratégico que le viabilidad  al SFF Los 
Colorados, Reserva Forestal de Coraza y Montes de María  y el SFF Corchal Mono Hernández. 

 

Figura 1.68. Mapa Delimitación y usos propuestos para la figura de reservas campesinas de los 
Montes de María. 

 



 

Fuente: 

 

6.11.  DINÁMICAS INSTITUCIONALES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL.  

6.11.1 Marco conceptual  

La declaración y manejo de Áreas Protegidas debe realizarse en el contexto de la normatividad 
decretada por el Ministerio del Medio Ambiente para este fin1. Las características de la 
estructura institucional regional y local  se convierten en factor clave para la declaración de 
nuevas AP.   El entendimiento de esta estructura, y su relación con las poblaciones humanas en 
el área, es fundamental para el logro de los procesos institucionales necesarios para los AP. 

Se presenta esta caracterizan de los actores institucionales, sociales y de figuras de protección 
existentes en el contexto de la cual se llevará a cabo la declaración del Area Protegida de este 
proyecto con el fin de definir las estrategias de planeación participativo institucional dentro de 

                                                           
1 El Decreto 2372 de Julio 01 del 2010, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en 

relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, claramente define el ámbito institucional dentro de la cual se debe 
conformar, homologar y manejar Áreas Protegidas.  Ley 99, y otros.  
 



la cual se llevará a cabo la concertación de la zonificación y demás estrategias de manejo de los 
recursos naturales y humanos.  

- Definiciones básicas.  

Actores Institucionales: Para el propósito de esta caracterización, definimos a un “Actor 
Institucional” como una entidad, organización, asociación, concejo, comité o cualquier otra 
conformación institucionalizada formal o informalmente que representa y gestiona intereses 
gubernamentales, comunitarios, políticos, sociales, culturales o económicos.  Incluimos en este 
análisis aquellos actores Institucionales quienes implementan, gestionan o financian iniciativas, 
o generan instrumentos de manejo, planeación, política o zonificación ambiental o de procesos 
socio-economicos o cuturales asociados a la conservación, con presencia o influencia en el Area 
de Estudio.  No están incluidas aquellas instituciones cuya jurisdicción incluye el Area, pero que 
no tienen influencia allí.  

Actor Social: El concepto de “Actor Social” se usa aquí para referirse a una clasificación social, 
por ejemplo “los campesinos”, o “niños de población escolar”.  Sin embargo esto no indica que 
sean “actores institucionales”, sino como distintos grupos de población contempladas en  los 
diversos aspectos de la caracterización y el diagnostico, algunas de las cuales forman parte de 
los Actores Institucionales.   Aquí mencionamos algunos “Actores Sociales” o poblaciones que 
tienen influencia DIRECTA sobre la conservación y manejo adecuado del Área.  

Figuras de Conservación:   Presentamos las figuras de conservación ambiental institucionalizada 
operante en el Área de Estudio, y el contexto institucional para su manejo.   Estas” Figuras de 
Conservación” no son Actores Institucionales, sino que se insertan dentro de una estructura 
institucional, o se manejan a través determinado Actor Institucional.     

Las dinámicas institucionales relacionadas con las decisiones asociadas a la conservación y 
manejo sostenible están dadas por los procesos socioeconómicos vigentes en los que muchas 
de las entidades  que aparecen en documentos y en bases de datos actualmente no están 
activas y son de tipo nominal. Para este proceso como tal se identificaron las organizaciones 
que realizan actividades de uso de los ecosistemas, investigación y/o generación de políticas 
dentro del territorio, (Tabla 1.13 a final de la sección 6.11.2) de estas se analiza de acuerdo con la 
metodología propuesta el nivel de gestión que ejercen sobre el territorio calificándose de local  
si su acción afecta o se relaciona directamente con los bosques secos en la escala veredal, de 
corregimiento o microcuenca; el regional con  bosques del municipio en su conjunto o los del 
departamento y el nacional si su gestión puede trascender a la escala nacional el manejo o 
conocimiento del bosque seco en general.  La relación y clasificación completa de los actores se 
encuentra Anexo a este informe.  
 
 
6.11.2  Caracterización de actores en el Area de Estudio.  
 
6.11.2.1 Introducción.  
En el área de estudio están operantes unas claras dinámicas institucionales para la 
conservación ambiental y la declaración de áreas protegidas.   Durante las últimas dos décadas 
a nivel local, tal vez las entidades que más han dinamizado los procesos de conservación han 
sido las Alcaldías de San Juan de Nepomuceno y de San Jacinto, y el equipo del Santuario Fauna 



y Flora los Colorados, como de la estructura administrativa de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
 
Estas tres entidades han liderado la conformación de los SILAP de San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno, a través de los cuales se han generado esfuerzos a nivel de los  municipios de 
conservación, concientización y declaración de áreas e protección.  Estos esfuerzos han sido 
apoyados a nivel Region por Cardique sin mucha efectividad,  y través de la aplicación de 
políticas nacionales ambientales a través de la Unidad de Parques, el SIRAP y SIRAP Caribe.  
Junto a esto algunas ONG a nivel nacional intentan fortalecer los procesos de conservación, 
como son Conserva Colombia, TNC y Fondo de Acción Ambiental.  Dentro de este marco, ONGs 
han apoyado significativamente el proceso de caracterización y planeación de Áreas de 
Protección, como son principalmente Fundación Bachaqueros y Fundacion Herencia Caribe.   
 
Montes de Maria también ha sido escenario de grandes proyectos estatales y de cooperación 
internacional de inversión para mejorar los fuertes procesos de conflicto armado presentes en 
la región, y generar oportunidades económicas de para la población dentro de un contexto de 
sostenibilidad ambiental. Vemos el laboratorio para la Paz financiado por Acción Social y la 
Unión Europea, por ejemplo.  
 
El Proyecto Laboratorio de Gobernabilidad concluye: “Entendiendo la responsabilidad conjunta 
en la protección del medio y el uso adecuado del mismo, es importante el trabajo conjunto 
entre la administración local, la CAR y la comunidad en pro del cuidado y protección de 
ecosistemas y recursos naturales de los municipios de atención. La situación en materia 
ambiental en particular, es preocupante debido a la explotación indiscriminada del recurso y la 
contaminación a la que está sometido. Tanto individuos (públicos –privados) como colectivos 
hacen insostenible el uso del agua (ciénagas –ríos –arroyos) y el mantenimiento del ecosistema. 
Para ello, se requiere un papel más protagónico de las Universidades, MAVDT, ONGs, y líderes 
comunitarios en el diseño e implementación de acciones que prevengan el mal uso, que 
permitan una transformación cultural y que protejan este recurso natural. Adicional, es 
necesario que las administraciones locales puedan emprender programas y estrategias (…)2.   
 
A continuación presentamos las características principales de los actores institucionales 
relacionados al manejo ambiental activos en el área de estudio.    Tabla 1.13 contiene la relación 
y clasificación de algunos de los Actores Institucionales principales en el Área de Estudio.  La 
tabla de análisis completa de los Actores Institucionales se encuentra Anexo a este informe.  
 
 
6.11.2.2 Actores Institucionales. 
a) Actores a Nivel Nacional.   
Los actores institucionales a nivel nacional, activos en el área están resumidos en la tabla (¿).  
Operan una serie de actores del nivel nacional con influencia sobre la conservación, el manejo 
sostenible, el ordenamiento territorial, y el fortalecimiento productivo, comunitaria y cultural, 
especialmente para las poblaciones vulnerables en el área de estudio (Ver tabla).    Se dividen 

                                                           
2
 Proyecto Laboratorio de Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro Diálogo de Políticas Regionales, 

“Recomendaciones en materia de Gobernabilidad – Gobernanza , Montes de María  Aspectos claves de la 
gobernabilidad –gobernanza de los Montes de María, municipios de San Onofre (Sucre) y San Juan de Nepomuceno 
(Bolívar) , Recomendaciones Preliminares”. Junio 21, 2010, pagina 3. 



en dos líneas principales de actividad institucionales que son: 1) fortalecimiento socio-
económico y gestión, y  2) Manejo de políticas de conservación ambiental (Ver tabla 1.11).  
 
En términos de programas socios-económicos, la iniciativa pública de largo plazo más 
importante de la región ha sido los Laboratorios de la Paz, y otros programas de Acción Social,  
ahora el Ministerio de la Protección Social,  junto con entidades de gobierno y cooperación 
internacional, especialmente la Unión Europea.  Operan a través de una red de actores 
institucionales y proyectos generando y coordinando la implementación de prácticas agrícolas 
sostenibles, manejo ambiental sostenible, fortalecimiento comunitario y de gobernanza local, 
infraestructura básica,  procesos de reparación del conflicto armado.  Otras entidades 
nacionales fortalecen los programas, como FINDETER y otras.  Podemos ver que estas 
iniciativas buscan generar estructuras socio-económicas y de gobernanza que fortalecen la paz 
y la reparación del conflicto armado.  Sin embargo, no presentan mayor énfasis en la 
conservación de ecosistemas prioritarias, y funcionan a nivel de sostenibilidad ambiental.  
 
En términos de la prospectiva  INCODER (Min Agricultura y Desarrollo Rural) está 
convirtiéndose en tal vez una de las entidades públicas claves en la Region. En la actualidad el 
INCODER es un actor visible titulando numerosos predios a campesinos, y apoyando proyectos 
productivos a través de los años.  La actual iniciativa de constituir la Reserva Campesina de 
Montes de Maria es tal vez la propuesta institucional más importante para la región, cobijando 
casi la totalidad de nuestra área de estudio, la cual se complementa con el proceso de la 
titulación tierras de comunidades afro de  San Cristobal.  
 
La propuesta de Reservas Campesinas de Montes de María del INCODER busca fortalecer las 
capacidades productivas, de cohesión comunitaria y social, la desigualdad en acceso a la tierra y 
los efectos del conflicto armado, con relación al campesinado y pequeño productor.   Los 
estudios de titulación se basan principalmente en los lineamientos anteriores, pero también 
contemplan dejar zonas en cada predio para la conservación ecológica.   Un a propuesta del 
alcance de las Reservas Campesinas requiere procesos de Ordenamiento Territorial, lo cual se 
plantea realizar en conjunto con las entidades competentes.  Sin embargo, deben hace mayor 
énfasis en ordenamiento de la protección ecológica.  
 
A nivel de estructuras institucionales para Áreas Protegidas, desde el nivel nacional  la Unidad 
Administrativa de Parques Nacionales  se ha convertido en una presencia importante para la 
conservación, educación ambiental y aplicación de políticas de manejo territorial para la 
conservación.  Aún está consolidando su presencia como actor de planeación en procesos 
regionales y de su participación en procesos de ordenamiento territorial para la conservación 
en la región.   
 
Finalmente, hay una serie de entidades nacionales que apoyan procesos específicos en el área.  
El SENA hace trabajos importantes de capacitación en manejo agropecuario y ambiental 
sostenible,  la Policia Nacional ejerce veeduría ambiental y de orden público, incautación de  
maderas  y fauna traficada ilegalmente.  La Cruz Roja, y algunas entidades similares proveen 
apoyo general para el área rural.   
 
Algunas ONG activas a nivel nacional apoyan los procesos de planeación, conservación y 
creación de figuras de protección Ambiental.  TNC incorpora la región en sus políticas de 
conservación, generando líneas de acción para la constitución y conservación de las zonas 



ecológicas prioritarias del área.  Sus entidades de financiación son el Fondo por la Acción 
Ambiental y la Niñez y Conserva Colombia, quienes han financiados las iniciativas que ha 
abierto los espacios para otras ONG nacionales como Fundación Bachaqueros y Herencia 
Ambiental aportar sus conocimientos en los procesos de investigación y planeación socio-
ambiental en apoyo de los procesos de conservación en el área.  
 
En conclusión, las entidades públicas y ONGs a nivel nacional han apoyado la creación de 
espacios importantes para la implementación de programas de desarrollo sostenible, 
proyectos agropecuarios para el campesinado, y atención para las desigualdades sociales, 
económicas y de gobernanza en la región, que aún deben seguir consolidándose. Sin embargo 
a nivel de implementar políticas de conservación regional, no existen aún espacios de 
entidades nacionales que ofrecen una coordinación integral entre planeación y ordenamiento 
territorial, implementación  de trabajos de desarrollo sostenible comunitario y  esfuerzos 
regionales para la conservación.   A nivel del INCODER, a través de Reservas Campesinas, y 
otros programas de apoyar la gobernanza, existen grandes oportunidades para integrar la 
planeación para la conservación a nivel del área y le región dentro de procesos 
interinstitucionales de planeación territorial.  
 
Tabla 1.11 Actores Institucionales a de Nivel Nacional con influencia en el Área de Estudio.  

Actor Líneas de Acción.  Competencias 
Incide
ncia 
Local 

Acción 
Social/Min 
Protección 
Social 

Laboratorios para la paz, desarrollo 
sostenible, Redes y Reservas Campesinas, 
Conservación, Ordenamiento y Manejo 
Territorial.   

Desarrollo 
Sostenible. 
Organización 
Comunitaria 

3 

INCODER 

Titulación de tierras comunitarias, Parcelación 
y Reforma Agraria, Ordenamiento Terriitorial, 
acuerdos de conservación, proyectos 
productivos 

Conservación, 
Tenencia de 
Tierras 
comunitaria 

3 

Union Europea 

Financiación y seguimiento, Laboratorios para 
la paz, desarrollo sostenible, Redes y 
Reservas Campesinas, Conservación, 
Ordenamiento y Manejo Terrritorial.   

Desarrollo 
Sostenible. 
Comunitaria 

3 

Parques 
Nacionales - 
Dirección 
Territorial 
Caribe 

Administración AP Colorados, políticas, 
investigación y planeación conservación, y 
des sostenible. Apoya los procesos locales 
para la declaración de áreas protegidas 
privadas y nacionales  en coordinación con las 
corporaciones autónomas regionales. 

Conectividades 
Ecológicas, 
Planeación y 
Manejo AP 
nacionales 3 

Asoapicol 

Asociación de Colozó con quienes somos 
socios en la ejecución de proyecto 
"Fortalecimiento en las actividades 
productivas de 306 familias en los Mun. 
Colozó, Chalán, Ovejas y Morroa de la Región 
de los Montes de María. Han facilitado 
recursos físicos  

Conservación 2 



Fondo para la  
Acción 
Ambiental y la 
Niñez 

Apoyo económico a proyectos de declaración 
de Áreas Protegidas. 

Conservación 2 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

El AP se encuentra adscrita a la Dirección 
Territorial Caribe, dependiendo directamente 
de la Dirección 

Políticas y 
proyectos de 
desarrollo 
sostenible 
ambiental 

2 

Policía Nacional 
San Jacinto 

Apoyo en atención y prevención de desastres, 
recolección de basuras, apoyo logístico y 
físico en actividades culturales y ambientales, 
apoyo en la estrategia de control y vigilancia 
del AP, incautación de madera ilegal 

Valor de uso 

2 

SENA 
Capacitaciones, identificación de alternativas 
productivas sostenibles 

Desarrollo y 
capacitación 

2 

Cruz Roja 

Apoyo en atención y prevención de desastres 
y capacitaciones en primeros auxilios, etc. 
Apoyo en ferias ambientales y festivales con 
medios físicos 

  1 

FINDETER 
Ejecutores de recursos para la relocalización 
del Barrio El Cerrito II 

Financiación 1 

Conservación 
Internacional - 
CI 

Generación de información en el 
Ordenamiento de la Cuenca del Canal de 
Dique 

Conectividades 
Ecológicas, 
Planeación AP 

3 

Fundación 
Bachaqueros 

Ejecutor del proyecto de declaración y 
ampliación del AP, investigación.  

Conservación 3 

Fundación 
Herencia 
Ambiental 

Ejecutor del proyecto Perico y Laguna, y OCC 
petroglifos, de declaración y ampliación del 
AP, investigación en recuperación de bosques 
y alternativas de manejo sostenible  

Conservación 3 

Fondo Conserva 
Colombia 

Apoyo económico a la Fundación 
Bachaqueros para el proyecto de Ampliación 
del AP y a la Fundación Herencia Ambiental 
para el proyecto con las Reservas de Perico y 
Laguna 

Conservación 2 

Colectivo 
Educadores 
Ambientales 

Capacitaciones, apoyo en la educación 
ambiental en las escuelas, apoyo en el trabajo 
del área optativa y los PRAE de España.  

Educación 1 

 
b) Actores Institucionales Regionales.  
A nivel regional existe otra red de actores públicos y privadas responsables para la 
coordinación del ordenamiento territorial y programas tendientes a la conservación de los 
ecosistemas de protección.   Nuevamente se puede hablar de espacios institucionales de 



fortalecimiento socio-económico y de la sostenibilidad ambiental, y por otro lado, la 
conservación de ecosistemas prioritarios.  
 
 De las entidades públicas la más destacadas al nivel de la conservación es CARDIQUE, como 
autoridad ambiental encargada de los procesos de ordenamiento territorial de la macrocuenca, 
y la creación de Áreas Protegidas, como es de este proyecto.    Lastimosamente, CARDIQUE no 
ha tomado una posición contundente de ordenamiento territorial para la conservación, ni ha 
coordinado políticas eficaces para la implementación de Áreas Protegidas ni otros trabajos de 
conservación de ecosistemas en el área.    
 
EL SIRAP Caribe ha hecho esfuerzos para orientar los trabajos de conservación de ecosistemas 
prioritarios, y apoyar la creación de áreas protegidas, pero su actividad solamente ha llegado a 
nivel de coordinación de lineamientos de acción para el área de estudio.   
 
A nivel institucional regional para el fortalecimiento socio-economcio y gobernanza, funciona 
una estructura importante de ONGs quienes han conformado Redes y programas regionales.  
Entidades como Fundación Montes de María se han convertido en nodos importantes para 
coordinar la formulación e implementación Planes de Ordenamiento Territorial, y otras políticas 
de manera integral entre los municipios de la región para procesos de desarrollo sostenible y 
conservación. Hacen énfasis primordial en desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental, 
no tanto de conservación ( por ejemplo FRDPMM: 2012).  Sin embargo,  parece que estas redes 
de ONGs ahora y hace el futuro serán un nodo clave en la coordinación de programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para la región entre el gobierno nacional y las 
entidades y comunidades locales, especialmente con referencia a las reservas campesinas.  Este 
momento sería de gran importancia insertar políticas y acciones claramente orientadas hacia la 
conservación y la creación de Áreas Protegidas dentro de estos procesos de Ordenamiento 
Territorial y planeación.  
 
Junto a estas entidades, varias ONG regionales apoyan actividades culturales, educación 
ambiental, fortalecimiento comunitario, y poblaciones vulnerables formando redes asociativas 
que cobijan al área de estudio, integrando políticas y programas a nivel nacional con los 
ámbitos locales.  
 
c) Actores Institucionales Locales. 
Las iniciativas para la conservación de los ecosistemas prioritarias y la implementación de 
medidas de manejo sostenible tendientes a su protección,  encuentran su apoyo principal en 
una variedad de actores institucionales a nivel local.  Aun se debe continuar el proceso actual 
de fortalecer nodos de coordinación a nivel local de para lograr la implementación sostenible 
de las iniciativas de conservación en el área de estudio.   
 
Dentro del horizonte local-regional para la conservacion de los ecosistemas prioritarios del 
área, el equipo administrativo del SSF Colorados ha desempeñado un rol central. SSF Colorados 
mantiene presencia institucional como la única entidad ambiental activa en el área.  Sus 
operarios recorren una  zona muy amplia de influencia indirecta del SSF Colorados, incluyendo 
toda el área de estudio, buscando generar mecanismos de conservación de los ecosistemas 
prioritarios, educación ambiental y concientización comunitaria.   
 



SFF Colorados ha sido instrumental en el fortalecimiento de espacios institucionales tendientes 
a generar Áreas Protegidas y ampliar el Santuario. Incluyen los SILAP de ambos municipios, la 
conformación de la Red de Reservas de la Sociedad Civil de San Juan de Nepomuceno, y varios 
programas de educación ambiental y cultural para la conservación.  Sin embargo, las débiles 
estructuras institucionales de apoyo en la planeación territorial a nivel local, regional y nacional 
han dificultado este trabajo, hasta el punto en que mantener el control sobre el mismo 
Santuario presenta retos.  
 
Los Municipios también se presentan como espacios institucionales para la conservación y 
manejo sostenible de los ecosistemas importantes.  Han apoyado la creación de las Reservas 
Municipales, los SILAP, y campañas de educación ambiental, fortalecimiento cultural y 
comunitario tendientes a la conservación. Sin embargo, su capacidad de gestión requiere 
fortalecerse.  
 
Una amplia gama de ONGs, Asociaciones, Organizaciones Civicas y gremios apoyan este 
proceso.  La Casa de la Cultura coordina los eventos musicales y culturales.  Existe una nutrida 
red asociaciones de músicos, artesanías y cooperativas que generan ingresos para familias 
vulnerables o tradicionales, asociaciones  mujeres desplazadas y campesinas y otras. Además.  
funcionan una variedad de ONGs que apoyan la educación ambiental y los eventos 
comunitarios, y también de  
 
En el área agropecuaria los UMATA de ambos municipios son entidades claves para la 
organización de programas productivos para el campesinado.  La mayoría de los habitantes 
rurales pertenecen a gremios de campesinos, ganaderos, productores de ñame, leñateros y 
otros.  Estos gremios ofrecen una importante red de organización comunitaria, a través de los 
cuales se han generado varios programas de mejoramiento de ingresos y del desarrollo 
sostenible del agro. Sin embargo, el enfoque principal de esos gremios es la producción y 
comercialización de productos, y han sido entidades importantes para la implementación de los 
trabajos propuestas por el Laboratorio de la Paz. El manejo sostenible de los ecosistemas, 
aunque forma parte de los programas no necesariamente es el objetivo principal.  
 
Por lo tanto, a nivel local, existe una amplia oferta de actores a través de los cuales se puede 
potenciar y organizar los procesos de concertación e integración comunitaria que han sido 
importantes para el desarrollo sostenible y fortalecimiento general, y tienen potencial dentro 
de la planeación y aplicación de estrategias para la conservación, declaración de áreas 
protegidas.  Sin embargo, en materia de conservación ambiental, lograr trabajos sostenibles a 
través del tiempo requiere la implementación de un ámbito institucional, política y normativa 
de apoyo.  
 
 
d) Grupos sociales.  
En el área de estudio se han identificado varios grupos o tipos de población que se puede 
clasificar como “Actores Sociales”.  Principalmente son diversos sectores de las comunidades, 
especialmente las campesinas. Algunos de ellos están agremiados en asociaciones de mujeres 
cabeza de familia, campesinos, desplazados, etc.  Entre los grupos podemos destacar (Ver tabla 
1.12):  
 



Los campesinos parceleros, jornaleros o minifundistas: constituyen el grupo social básico del 
área.  En su mayoría son familias de varias generación en el área o los municipios, herederos de 
la cultura del manejo comunitario del medio ambiente de los “ejidos” y Reservas municipales 
descrito en la sección de OCC. Dentro de sus fincas, aunque pequeñas, los mosaicos de cultivos 
con áreas naturales, y espacios de conservación son comunes.  Muchos de ellos conocen muy 
bien el medio ambiente, los bosques, la flora y fauna, y sus usos, además de reglas de 
conservación, aunque  no siempre las cumplan.   Existen una variedad de asociaciones como los 
JAC, gremios de productores, y asociaciones culturales, y en general la mayoría de las familias 
se conocen en sus zonas.   Constituyen una población clave para actividades de conservación, y 
tienen gran necesidad de apoyo con proyectos de ingresos agropecuarios sostenibles, 
infraestructura básica, escuelas, salud, y fortalecimiento comunitaria.  
 
Los parceleros del INCODER: forman otro tipo de población, de los mismos campesinos 
jornaleros sin acceso a la tierra quienes reciben UAF del INCODER.     En cada predio entregado 
a los parceleros se forma una especie de asociación de parceleros, para el manejo de los 
créditos y los recursos del predio, especialmente cuando es manejo asociado y no individual.   
Consituyen una forma de organización de base dentro de  la cual la conservación de las áreas 
de reserva en cada parcela o comunitarias es un tema importante.   
 
Existen otros grupos de propietarios de fincas pequeñas y medianas. Muchas veces son 
campesinos de la región, o se asocian con las cabeceras municipales.  También podemos hablar 
de poblaciones de mujeres campesinas, y poblaciones vulnerables, como mujeres solteras jefe 
de hogar, desplazados, mujeres desplazadas, y niños.  Existen grupos gremiales que 
representan estas poblaciones.  
 
Propietarios de fincas grandes, o propietarios ausentistas: Tienden a vivir en las cabeceras 
municipales.  A veces forman parte de nuevas poblaciones que vienen de otras regiones del 
país para adueñarse de los territorios, e implementar actividades pecuarias como es la 
ganadería extensiva,  proyectos maderables, y la agroindustria.  Este tipo de población a veces 
demuestra interés en la conservación de los ecosistemas prioritarios, según su procedencia y 
niveles de formación personal.   Por lo general estos propietarios pueden asociarse en gremios 
ganaderos, con una tendencia de utilizar la tierra para lucro  económico.  
 

- Actores Sociales, conflicto y territorialidad.  
La tendencia hacía la concentración de la tierra en manos de inversionistas o grandes 
propietarios, especialmente de fuera de la región se ha acelerado en los dos municipios durante 
los últimos años, vinculado al conflicto armado.   En el Municipio de San Juan de Nepomuceno 
entre los años 1997-2007, 2,683 ha. han sido abandonadas por presiones asociadas al conflicto 
armado, y en San Jacinto, otras 4,578 ha. durante el mismo periodo.  Esto ha sido asociado a 
niveles alarmantes de amenazas, desplazamientos colectivos o individuales y asesinatos en 
ambos municipios especialmente afectando el campesinado.  Los procesos de violencia han 
disminuido en intensidad hasta el año 2012, pero aún siguen vigentes en la zona La tendencia 
de concentración de la tierra o el cambio de su tenencia,  se apoya en acaparamiento de la 
tierra, compraventas forzosas o tramites ilegales, a pesar de la implementación de medidas 
cautelares y de restitución de las tierras.  
 
A pesar de los esfuerzos de programas gubernamentales como los Laboratorios de la Paz, el 
campesinado ha sido especialmente afectado por esta situación.  Es solamente hasta ahora que 



se ve el regreso al campo de manera permanente, y la situación de concentración de la tierra 
genera grandes dificultades para la soberanía alimentaria de la población campesina (ILSA, 
2012), además de retos para su representación e implementación de trabajos de la 
conservación a través de organizaciones de base.  
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.12 de caracterización de actores a nivel comunitario 

Actor Dimensión  
 simbólico - ideacional 

Dimensión  
organizacional –
institucional. 

Dimensión 
material - 
productiva 

Parceleros Incoder 
 

Imposición de áreas de 
conservación dentro de los 
predios, tiene sus ventajas 
para el cultivo y los 
habitantes de la región. 

Debido a las 
exigencias del 
INCODER para 
acceder a los 
beneficios de ley, 
se han 
organizado, su 
meta es sacar 
adelante los 
proyectos 
productivos 

Agricultura de 
tumba roza y 
quema 
principalmente, 
ganadería 
extensiva de 
mínima 
producción y 
cría de especies 
menores   

Campesinos 
propietarios No 
asociados 

Las asociaciones solo 
benefician a algunos, no es 
necesario asociarse como 
para por ejemplo cuidar el 
bosque. 

El trabajo 
individual y 
familiar es mejor 
recompensado. 

Agricultura de 
tumba roza y 
quema 
principalmente, 
ganadería 
extensiva de 
mínima 
producción y 
cría de especies 
menores   

Asociaciones de 
productores 

Los bosques son fuente de 
recursos y diversidad de 
especies.  

La asociación es la 
forma básica de 
organización por 
medio de ella se 
obtienen los 
beneficios. 

Proyectos 
productivos 
conjuntos, 
alternativas 
sostenibles 
como la 
apicultura 

Leñateros Asociaciones de antiguos 
proveedores de leña y 
recursos de las Reservas 
Municipales.  

Poco existen en la 
actualidad, pero 
sus costumbres 
de manejo 
ambiental 

Proyectos de 
acceso a la 
tierra.  



perviven en estas 
poblaciones.  

Cazadores Los bosques son fuente de 
recursos y diversidad de 
especies. Hacen uso 
ocasional.  

Son actividades 
individuales.  

Relacionar con 
actividades de 
conservación.  

Propietarios 
Ganaderos 
procedencia local 

Tienen asociaciones de 
comercialización y de 
productores pero no han 
podido implementar 
mecanismos sostenibles.  

  

Asociación de 
Reservas privadas 
de la Sociedad Civil  

En la actualidad este proceso 
requiere mayor apoyo y se 
encuentra débil.  

  

Campesinos 
Jornaleros no 
asociados 

Requieren mayor acceso a la 
tierra para poder generar un 
manejo sostenible de los 
ecosistemas.  

  

 
 
e) Actores Privados y Empresas.  
Un número de empresas privadas están tomando una presencia más visible en el 
aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales renovables y no renovables en la 
región y el área de estudio, como indicamos arriba.  
 
f) Conclusiones – Actores Institucionales.  
 
La declaración de Áreas de Protección depende en gran medida de los procesos institucionales 
a través de los cuales se puedan formalizar los acuerdos institucionales para la conservación, y 
la participación comunitaria para su implementación y cumplimiento.  Gran parte de los 
procesos socio-económicos operantes en el área generan degradación de los ecosistemas 
prioritarios.  A través de la intervención institucional se busca modificar los procesos 
degradantes para potencializar la conservación.   
 
En términos de las estructuras y oferta de actores institucionales, en el Area de Estudio, existen 
gran oferta de actores institucionales y redes desde los niveles nacionales a locales.  Ellos son 
especialmente fuertes en la implementación de las actividades de fortalecimiento comunitaria, 
gobernanza y producción sostenible para lograr reorientar los procesos antrópicos que 
intervienen sobre los ecosistemas prioritarios, además de generar mayor bienestar en la región.  
 
A otro nivel existen las actividades directamente relacionadas a la declaración de áreas 
protegidas, y medidas de caracterización, planeación y  conservación de los ecosistemas 
prioritarias.  Los Actores Institucionales relacionadas tienen menos fortaleza y capacidad de 
coordinación y presencia en el área de estudio.  En la realidad local, estos temas son liderados 
por SSF Colorados y un grupo de ONGs de apoyo, junto con los Municipios.   Por esta razón ha 
sido difícil dar seguimiento a procesos de conformación de áreas protegidas, como ha sido el 
caso de la red de reservas de la sociedad civil.  Los procesos de conservación requieren 
integrarse o apoyarse en las redes institucionales mas consolidadas de desarrollo sostenible, 



estabilización comunitaria y de gobernanza y de Ordenamiento Territorial, con mayor apoyo a 
nivel regional y nacional.  
 
Tabla 1.13. Caracterización de actores presentes en su área de estudio de acuerdo con su nivel 
de gestión, intervención y conocimiento del bosque seco del área.  

Actor Nivel de gestión 
sobre el ecosistema 

Nivel de intervención Nivel de conocimiento 

Territor
ial 

Compleji
dad 
organizat
iva 

Práctica
s  de 
uso 

Prácticas 
culturale
s 

Práctica
s de 
gobern
abilidad 

Investi-
gación 

Educ
ació
n 
Amb
ienta
l 

Local 

Parceleros 
INCODER  
San Juan 
Nepomuce
no 
San 
Jacinto 

Local Asociativ
a 

Valor de 
uso 

Técnicas 
de 
producci
ón 
Iniciativas 
de 
conserva
ción 

 
Acuerd
os 
comunit
arios 

  X 

 UMATA 
San Juan 
Nepomuce
no 

Local Institucio
nal 

Conserv
a- 
ción 

n. a Políticas  X X 

Reservas 
Municipale
s 

Local Institucio
nal 

Conserv
a- 
ción 

Iniciativas 
de 
conserva
ción 

Políticas   X 

UMATA 
San 
Jacinto 

Local Institucio
nal 

Conserv
a- 
ción 
Restaur
a 

n. a Políticas  X X 

Municipio 
de San 
Juan 
Nepomuce
no 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas  X  

Municipio 
de San 
Jacinto 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 
Restaur
a 

n. a Políticas  X  

Campesin
os 
propietari
os no 
asociados 

Local Comunita
ria 

Valor de 
uso 

Técnicas 
de 
producci
ón. 
Iniciativas 

s. i      X 



San Juan 
Nepomuce
no 
San 
Jacinto 

de 
conserva
ción 

Policía 
Nacional 
de San 
Juan 
Nepomuce
no 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas  X  

ASOCOGU
AMO 
 
 

Local Asociativ
a 

Valor de 
uso 
Conserv
a 

Técnicas 
de 
producci
ón 
Iniciativas 
de 
conserva
ción 

Acuerd
os 
comunit
arios 

  X 

ASOAGRO 
 

Local Asociativ
a 

Valor de 
uso 
Conserv
a 

Técnicas 
de 
producci
ón 
Iniciativas 
de 
conserva-
ción 

Acuerd
os 
comunit
arios 

  X 

Comunida
d 
Educativa 
COIDE 

Local Institucio
nal 

Valor de 
uso 
conserv
a 

n. a n. a  x X 

ASICAC Local Asociativ
a 

Valor de 
uso 
Conserv
a 

Técnicas 
de 
producci
ón. 
Iniciativas 
de 
conserva
ción 

Acuerd
os 
comunit
arios 

  X 

Asociación 
de 
reservas 
privadas 
de la 
sociedad 
civil 

Local Asociativ
a 

Conserv
a-ción 

Iniciativas 
de 
conserva-
ción 

Acuerd
os 
comunit
arios 

 x X 

Campesin
os 

Local Comunita
ria 

Valor de 
uso y de 

Técnicas 
de 

s. i   X 



jornaleros 
no 
asociados 
San Juan 
Nepomuce
no 
San 
Jacinto 

cambio producci
ón 

Trabajador
es de finca 
itinerantes 

Local Comunita
ria 
 

Valor de 
uso y de 
cambio 

Técnicas 
de 
producci
ón 

s. i   X 

Leñateros Local Comunita
ria 

Valor de 
cambio 

Técnicas 
de 
extracció
n 

s. i   X 

Cazadores Local Comunita
ria 

Valor de 
cambio 

Técnicas 
de 
extracció
n 

s. i   X 

Mujeres 
sin 
vinculació
n a los 
predios 
incluidos 
en el área 
de 
estudio. 

Local Comunita
ria 

Valor de 
uso 

s. i n. a   X 

Niños y 
familiares 
sin 
vinculació
n a los 
predios 
incluidos 
en el área 
de estudio 

Local Comunita
ria 

Valor de 
uso 

s. i n. a   X 

Mujeres 
con 
vinculació
n a los 
predios 
incluidos 
en el área 
de 
estudio. 

Local Comunita
ria 

Valor de 
uso 

Iniciativas 
de 
conserva-
ción 

s. i  X X 

Niños con Local Comunita Valor de Iniciativas s. i  X X 



vinculació
n a los 
predios 
incluidos 
en el área 
de estudio 

ria uso de 
conserva-
ción 

Fundación 
Herencia 
Ambiental 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas X X  

Fundación 
Montes de 
María 

Regiona
l 

Institucio
nal 

Valor de 
uso  
Conserv
a-ción 

n. a Políticas 
Acuerd
os 
comunit
arios 

X X  

Fundación 
Bachaquer
os 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas X X  

Fundación 
Casa del 
Niño 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas X   

Fondo 
Conserva 
Colombia 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas X   

Fondo 
para la 
niñez y el 
ambiente 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas X   

SILAP San 
Juan 
Nepomuce
no 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 
 

Iniciativas 
de 
conserva-
ción 

Políticas 
Acuerd
os 
Comuni
tarios 

 X  

Universida
des 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Valor de 
uso 

n. a Políticas X   

SENA Naciona
l 

Institucio
nal 

Valor de 
uso 

n. a Políticas X X  

INCODER Naciona
l 

Institucio
nal 

Valor de 
uso 
Conserv
a-ción 

n. a Políticas s. i   

Asoapicol Regiona
l 

Institucio
nal 

Valor de 
uso 

Técnicas 
de 
producci
ón 

          s. i   X 

TEFA Regiona
l 

Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

Tradicion
es 

Acuerd
os 
comunit

 X X 



arios 

Consejo 
San Juan 
Nepomuce
no 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas   X 

Consejo 
San 
Jacinto 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas   X 

Policía 
Nacional 
San 
Jacinto 

Local Institucio
nal 

Conserv
a-ción 

n. a Políticas  X X 

SILAP San 
Jacinto 

Local Institucio
nal 

Conserv
ación 

n. a Políticas 
Acuerd
os 
Comuni
tarios 

 X X 

CARDIQUE Regiona
l 

Institucio
nal 

Conserv
ación 

n.a Políticas 
Control 
y 
Vigilanci
a 

X X X 

SIRAP 
CARIBE 

Regiona
l 

Institucio
nal 

Conserv
ación 

n.a Políticas X X  

SFF LOS 
COLORAD
OS 

Regiona
l 

Institucio
nal 

Conserv
ación 

n.a Políticas 
Control 
y 
vigilanci
a 

X X X 

Corporaci
ón PBA 

Naciona
l 

Institucio
nal 

Conserv
ación 

n. a Políticas  
Acuerd
os 
Comuni
tarios 

X  X 

Propietari
os 
Ganaderos 
procedent
es  de 
otras 
regiones 

Naciona
l 

Comunita
ria 

Valor de 
uso y/o 
valor de 
cambio 

Técnicas 
de 
producci
ón 

s. i   X 

Propietari
os 
Ganaderos 
de 
procedenc
ia local 

Local Comunita
ria 

Valor de 
Uso y/o  
valor  
de 
cambio 

Técnicas 
de 
producci
ón  

s. i   X 



Emisora 
Innovació
n estéreo 

Local Institucio
nal 

Conserv
ación 

n. .a n. a   X 

ASOSANJ
UAN TV 

Local Institucio
nal 

Conserv
ación 

n. a n. a   X 

 Fuente: El presente estudio, 2012. 

 

6.11.3 Figuras de Protección y Procesos Institucionales para la declaración de Áreas de 
Protegidas. 

A continuación se presentan las características de los procesos actuales y pasadas de 
constitución de áreas protegidas en el área de estudio.   Esto será de especial utilidad para la 
declaración de las Areas Nodo.  

Describimos especialmente las reservas municipales, las especificaciones para el caso de las 
reservas de la sociedad civil y su existencia en los municipios involucrados en el área de estudio,  
los comités SILAP de cada municipio,  y  el desenvolvimiento de  CARDIQUE, entre otras. Todas 
ellas como las figuras  institucionales visibles por medio de las cuales se ha intentado 
reglamentar el uso, manejo y conservación de los parches de bosque en la región, dependiendo 
de cada caso. 

 
6.11.3.1 Reservas municipales. 

Entre las reservas municipales se encuentra la denominada el Tronco  o reserva de la Haya que 
es la que está ubicada en el corregimiento de la Haya y dentro del área de estudio, para el caso 
de San Juan Nepomuceno. Con una extensión de 23 hectáreas, el predio donde se ubica esta 
reserva es de propiedad de la nación (Tabla 1.14 Reservas de San Juan Nepomuceno ). Sin 
embargo, no ha sido declarada aún mediante acuerdo municipal , contrario al caso de Los 
Colorados, La Laguna, El Pulpito, La Miquera, La Tranca, Montaña de Mancella, Las Tinas, La 
montaña de Pericos que fueron constituidas mediante los acuerdos 006 de 1990 y  005 de 
2006.  Según los procedimientos vigentes se debe lograr la declaratoria de esta área mediante 
acuerdo municipal. Para llevarla a cabo es necesario concretar un reunión del comité SILAP de 
San Juan Nepomuceno expresamente para realizar la declaratoria de esta área con base en la 
información producida por este proyecto  que indique la importancia de la declaratoria y su 
función hacia la conectividad con el SFF Colorados, se debe  concretar una reunión con el 
concejo municipal para llevar a cabo la formalización del proceso. 

Para el caso de San Jacinto, el Cerro Maco, es otra zona priorizada desde el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio (EOT San Jacinto, 2004) esta zona se constituye como 
escenario de máxima importancia  para la conservación del bosque seco de la región, sin 
embargo, según los  registros prediales gran parte de este cerro corresponde a propietarios 
privados y solo 23 Ha son predios de la nación.  En los predios, privados  se observan 
ocupaciones con quemas para preparado de terrenos para el cultivo del ñame y la tala  
selectiva del bosque. En el Cerro Maco se producen yuca, ñame, maíz, y aguacate, Las  zonas de 
pendiente muy pronunciadas y con mínimas posibilidades de acceso presentan los bosques 
más conservados. 



La oficina de instrumentos públicos, en la secretaria de hacienda de la Alcaldía se logró obtener 
información actualizada sobre  los predios con bosque seco de propiedad de la Nación (Tabla 
1.14).  Es interesante notar que los Municipios manejan áreas públicas adicionales que podrían 
declararse como Reservas, como es, por ejemplo la Finca de Santa Inés que también aparece 
como propiedad del Municipio de San Jacinto (Castaño; 2010: 36).  Aquí es donde se localizan 
los Petroglifos el Rastro. Queda al borde el área del estudio, por lo cual se debe ampliar el área 
para incluir este predio de OCC y su declaración.  

 

Tabla 1.14. Predios pertenecientes a la Nación en el área rural de San Jacinto, Bolívar. 

Predio Hectáreas Registro Catastral Observaciones 

Montaña del Ceibal 25 000000010048000  

Montaña de Matuya 26 000000010179000  

Capiro 22 000000010253000  

Terreno 35 000000020077000  

Terreno 145 000000020087000  

La Montaña 77 000000020095000 Predio ubicado en las 
estribaciones de Cerro 
Maco en Casa de Piedra. 

Montaña Bajo Grande 23 000000030133000  

Montaña Cascajal 71 000000040285000  

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de San Jacinto, 2012; base de datos del IGAC, 2012 

 

6.11.3.2 Reservas de la Sociedad Civil.  

En cuanto al caso específico de las reservas de  la sociedad civil, fenómeno que se ha dado 
principalmente en el municipio de San Juan Nepomuceno, se debe tener en cuenta que en la 
etapa de formulación del proyecto actual con Conserva Colombia, se presentó la información 
de estas reservas como uno de los antecedentes principales el hecho de que las instituciones y 
grupos de base de los dos municipios habían avanzado en la identificación de unas áreas 
importantes para la protección que se encuentran en el área de influencia del SFF Colorados. El 
municipio de San Juan Nepomuceno, a través del Consejo Municipal, realizó la declaratoria de 
14 Reservas Forestales Locales, de las cuales solo una se encuentra en el área de estudio y dos 
de ellas se encuentran listas para futura declaratoria como áreas protegidas siendo las 
Reservas municipales de Perico y Laguna (FHAC, 2012) . 
 
 En el caso del municipio de San Jacinto, se han dado pasos importantes para la conservación 
del área  de estudio: En el año 2010 el Concejo Municipal creó el Sistema Local de Áreas 
Protegidas (SILAP) de San Jacinto que adoptó un Plan de Acción para el 2011  que contempla el 
reconocimiento técnico de los 10 ecosistemas estratégicos más urgentes a proteger, 
priorizando ciertas  zonas dentro del área, como es el caso de Cerro Maco, que se encuentra 
dentro de la zona de influencia del SFF Los Colorados. 
 
Del mismo modo, se tuvo en cuenta unos de los principales resultados de la sistematización del 
proceso local de Áreas protegidas - SILAP de San juan Nepomuceno (2005). Estos se 



constituyen en dos listados, uno de 10 propietarios que da cuenta de un proceso de 
caracterización y gestión iniciado con cada uno de ellos para hacer parte la red de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de San Juan Nepomuceno, los primeros interesados en constituir 
reservas de la sociedad civil del municipio (Tabla 1.15). 
 
 
Tabla 1.15. Listado de propietarios inscritos en la Red de Reservas de la Sociedad Civil de San 
Juan Nepomuceno. 
 

PREDIO PROPIETARIO CATEGORIA AREA (Ha) CONSERVACIÓN 
(Ha) 

San Felipe Luis Felipe Bustillo Corredor 
biológico 

16,5  7 

San 
Gabriel 

Nellys  Yepes Vázquez Corredor 
biológico 

16  4 

El Delirio José del Carmen 
Martínez 

Corredor 
biológico 

20  0,5 

El Milagro Pedro Contreras RNSC 16,5  3 

Los Chivos Ariel Rodríguez RNSC 100  100 

Afrika Eric Default Corredor 
biológico 

16,5  4 

Alemania Elisa del Carmen 
Sánchez 

RNSC 140  8 

El Salto Armando Herrera RNSC 16,5  3 

Cañito Luis Felipe Bustillo RNSC - Corredor 
Biológico 

224  224 

El Cafetal Rafael Rodríguez RNSC 15  2 

TOTAL   564,5  355.5 

 
Fuente: ¿? 
 
El otro listado, tabla 1.16 relaciona los predios de propietarios que se organizaron en una 
Asociación de reservas naturales de la sociedad civil, la cual se constituyó pero  que 
actualmente no se encuentra activa. Según lo muestra el documento de la UAESPNN (2005) 
estos predios no cuentan con caracterización (Tabla 1.16). 
 
Los listados presentados anteriormente (Tablas 1.14 y 1.15.) se han confrontado con lo 
encontrado en los recorridos de las salidas prediales realizadas con el SFF Los Colorados, con el 
apoyo de la FEBB (PNN-PN-FEBB, 2011 ). Los predios listados se encuentran ubicados en las 
veredas de Paramo, Loro, Pujana, Pintura, Cañito, Naranjal, Versalles, Bajo Grande, Los Cacaos, 
el Palmar, Ventanas y Santa Catalina. Entre los hallazgos más significativos de este ejercicio se 
encontró que las áreas de bosque se han mantenido más o menos estables, a excepción del 
predio que pertenecía al señor Tomas Cantillo, el único que se encontraba inscrito en la red de 
reservas de la sociedad civil del país, pero que fue vendido y convertido en su mayoría a pastos, 
cuando fue recién adquirido por el nuevo propietario, hoy se hallan 150 ha entre las que hay 
bosque maduro pero en su mayoría son de rastrojo alto, y bosque secundario, lo cual es una 



gran pérdida ya que el antiguo propietario había conservado las 100 ha de bosque que incluyo 
en las RNSC del municipio.  
 
Para el caso de  San Jacinto no hay ningún ejercicio de interés alrededor de las reservas de la 
sociedad civil. Sin  embargo por medio del trabajo de campo realizado, se ha podido detectar el 
interés que de algunos actores surgen para iniciar actividades frente a este tema, al sentir la 
incapacidad en el accionar frente a la conservación desde la municipalidad pero las  
potencialidades que desde sus predios se constituyen hacia la conservación. 

Sin embargo, a pesar de que los emprendimientos hacia las reservas de la sociedad civil 
constituyan en sí mismos iniciativas privadas con intereses sobre la conservación de los 
bosques de la región, no hay que perder de vista que los procesos se socavan y dilatan a través 
del tiempo más cuando no se cumplen las expectativas y compromisos adquiridos entre los 
participantes. Muchos de los interesados en el 2005 en este tipo de procesos, puede que hoy 
en día se encuentren decepcionados y alejados del mismo, como el caso de uno de los 
propietarios de los predios inscritos en la RNSC al argumentar  “Yo no voy a cuidar más eso 
(refiriéndose a las hectáreas en conservación dentro de su predio), si puedo, si me lo compran 
o algo  lo tumbo, ustedes nunca ayudaron ni volvieron”. 

 

Tabla 1.16. Listado de predios inscritos dentro de la asociación de RNSC de San Juan 
Nepomuceno..  1) predios en el área de estudio.  2)  predios fuera del área de estudio. 

PREDIO PROPIETARIO Categoría 
ÁREA 
TOTAL 

ÁREA 
CONSERVACIÓN 

Villa Rita2 José Tapia Moreno RNSC 24 6 

El Delirio2 Wilmer Andrade RNSC 15 4 

La Esperanza2 Manuel Moreno  RNSC 24 8 

Mis Delirios2 Juan Bertel RNSC 20 6 

Villa Esperanza2 Rafael Arias RNSC 20 6 

La Esperanza2 Luis Sánchez RNSC 25 4 

La Esmeralda2 Pedro Bertel RNSC 20 3.5 

Palmira 1 Rafael Andrade RNSC 29 12 

No hay como Dios2 Carlos García RNSC 20 4 

Mira Flores2 Roberto Meza RNSC 15 2 

Mesa de piedra2 Manuel Yépes RNSC 39 8 

Miramar2 José Tapia Romero RNSC 22 4 

Monterrey1 Aura Elena Barrios RNSC 38 8 

Mira el sol2 Luis Mendoza RNSC 24 5 

La ofrenda1 Alfredo Beltrán RNSC 14 10 

Colombia2 Rafael Sánchez RNSC 22 2 

Aguas vivas2 Orlando Meza RNSC 15 1 

Entra si quieres2 Antonio Serrano RNSC 20 3 

Paramo1 Pedro Gamarra RNSC 15 2 



Bella mar1 Luis Velasquez RNSC 20 3 

Limón2 Manuel Joaquin 
Arias 

RNSC 15 2 

Villa Rosita1 Manuel Beltran RNSC 20 1 

Villa Rosita1 Antonio García RNSC 15 3 

No hay como Dios1 Adriana González RNSC 20 4 

Camaguey1 José González RNSC 15 2 

La florida2 FredysYepez RNSC 24 4 

Los Manguitos2 Salvador Vasquez RNSC 28 6 

El Limón1 Rodrigo Rodriguez RNSC 20 5 

Fuente: Plan de Manejo del SFF Los Colorados, 2005 
 
 
 
 

6.11.3.3 Predios privados.  

En la Tabla 1.17 de la base de datos de SFF los Colorados de los pobladores visitados y mediante 
las encuestas prediales se obtuvo para el Municipio de San Jacinto, 25 personas poseen 
números de referencia catastral en la alcaldía de este municipio.  Evidentamente este numero 
no representa la totalidad de los predios del municipio en el área de estudio.  Representa la 
complejidad de la tarea de caracterizar de manera completa la tenencia de la tierra en estos 
municipios, estudio que debe complementar procesos futuras de declaratoria en  predios 
privados.   Numerosos predios presentan Reservas para la conservación de ecosistemas 
prioritarias declaradas de hecho por sus propietarios.  
 
Tabla 1.17 número de referencia catastral de los predios privados para el área de estudio en el 
municipio de San Jacinto.  

Nombres y Apellido 
 

Vereda Nombre de la 
Finca  

Numero de Referencia 
Catastral 

José Tapia Moreno pujana Villa Rita 000000010406000 

Miguel Antonio Yepes 
Yepes 

loro loro                                                                             000000010088000 

Saúl Hernández Acuña loro la lucha                                                                      000000010009000 

Daniel Enrique Navas Soto pava la estrella                                                                  000000010315000 

Mario Rafael montes polo las mercedes el respaldo                                                              000000010154000 

Alberto Barrios Barrios las mercedes pitercito                                                                    000000010233000 

incoder las mercedes Mira flores                                                                000000010403000 

Fredy  Yepes las mercedes la florida                                                                   00000001040500 

Pedro Manuel García 
Estrada 

casa de piedra la fortuna                                                                 000000010414000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra el Danubio                                                                000000010348000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra el Danubio dos                                                      000000010319000 

Eduardo Buelvas Conde casa de piedra pitercito                                                                     000000010367000 

Jorge Enriques Castro brasilar la esperanza                                                               00000001041200 



Padilla 

Jorge Miguel  Arrieta 
Torres 

brasilar buena vista                                                               000000010415000 

Daniel Segundo Carey  
Hernández 

brasilar la pava                                                                        000000010086000 

Feliz Alberto Mejía Anillo brasilar nueva esperanza                                           00000000010413000 

Amira García de 
Fernández 

naranjal naranjal                                                                      000000010047000 

Manuel Leones Ortega rastro piñuela                                                                       000000040107000 

Julio García García rastro rastro                                                                         000000010059000 

Carlos Guzmán Fernández pedregal pedregal 000000010072000 

Nicolás Escandón anillo pedregal pedregal 000000010070000 

Julio Guzmán Torres pedregal pedregal 000000010071000 

Saúl Hernández Acuña arroyo medio santa Inés                                                                  000000010373000 

Jaime Tapia Torres arroyo medio cascajal                                                                      000000040258000 

Fuente  Oficina de planeación, Alcaldía Municipal de San Jacinto 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11.3.4 Asociaciones de Parceleros del INCODER 

Dentro de este marco de análisis también vale la pena destacar las instituciones que conforman 
en sí mismas las asociaciones beneficiarias del INCODER y lo que representan para la 
consolidación de un mecanismo para el manejo y conservación del bosque en las áreas que 
parceleros beneficiarios, deben establecer dentro de los predios entregados por la institución 
para el desarrollo de proyectos productivos. Tal es el caso de predios como Media luna, que 
incluye 25,5 hectáreas para conservación de los ecosistemas nativos y aunque la propiedad  no 
se han dividido aun entre los asociados ya se tiene previsto cuál puede ser el área destinada 
para la conservación, además de ya estar  implementando las precauciones y medidas 
necesarias para dejar la cobertura arbórea  como el caracolí Anacardium excelsum a la orilla del 
arroyo. 
 
Estas áreas también presentan potencial para su declaración como áreas protegidas, para lo 
cual se debe coordinar con el INCODER, y generar planes de ordenamiento territorial que 
claramente incluyen estas figuras en las áreas, Reservas Campesinas, y de Negritudes tituladas 
o por titularse.  

6.11.3.5 CARDIQUE 

En cuanto a las leyes de protección, acciones, y políticas que garanticen la integralidad del 
bosque seco tropical y sus transiciones, así como  a las normas que propendan por  reducir las 



presiones a las que se ve sometido, existen varias instituciones e instrumentos que cumplen 
con esta función en la región. La principal de ellas es la autoridad ambiental de la región: a 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique.  La Corporación es un ente 
corporativo de carácter público integrado por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. La eco región que aquí compete, corresponde a la 
eco región  Montes de María. Integrada por los municipios de Córdoba, Tetón, El Carmen de 
Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. 

CARDIQUE tiene a disposición un Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 (PGAR), el cual 
es el marco de referencia sobre el que se trazan las líneas estratégicas de acción, siendo  un 
instrumento para la gestión del SINA a nivel Regional a partir de los lineamientos de la política 
ambiental.  Este PGAR tiene en cuenta las particularidades regionales y las dinámicas 
sectoriales, lo cual facilita la articulación funcional y programática del SINA en el ámbito 
sectorial y territorial. 

El sistema regional de áreas protegidas SIRAP Caribe, que es el Conjunto de áreas protegidas, 
públicas o privadas en sus diferentes categorías de manejo, relacionadas entre sí, con objetivos 
específicos de conservación que se encuentran en la región Caribe. Es también un sistema que 
promueve iniciativas con visión de región, en el tema de planificación, facilitando a las 
autoridades y entes territoriales la creación de estrategias de desarrollo, conservación  y uso 
sostenible de los recursos naturales.  Cardique aun tiene que integrarse dentro de esta 
estructura institucional con mayor fortaleza para hacer efectivo sus competencias de planear, 
liderar y declarar áreas protegidas y otros mecanismos de protección en el área.  

6.11.3.6  Comités SILAP de los Municipios.  

Otro tipo de instituciones están constituidas por los SILAP- Sistema Local de Áreas Protegidas- 
son sistemas integrados por los espacios ambientales municipales, las instituciones y actores 
sociales y las normas de legislación ambiental existentes y aplicables a nivel local.  Las 
instituciones y actores sociales se constituyen como Comité SILAP, el cual está compuesto 
desde el Alcalde o su delegado, el director de la corporación autónoma (en este caso 
CARDIQUE) o su delegado, un representante del concejo municipal, el personero municipal, el 
administrador de las áreas protegidas del Sistema Nacional Ambiental, un representante de los 
propietarios de las Reservas de la Sociedad Civil, las ONGs ambientalistas locales, tres 
representantes de los gremios económicos, el gerente de las empresas de servicios públicos 
municipales, un representante de cada una de las Juntas de acción comunal existentes, 
representantes de los Núcleos educativos municipales, el comandante de la Policía Nacional o 
su delegado. Sin embargo los Comités SILAP están abiertos a la participación de todas las 
instituciones públicas o privadas que incluyan dentro de sus estatutos u objetivos, actividades 
relacionadas con la protección o conservación del medio ambiente y los espacios naturales del 
municipio. 

En cuanto a los SILAP de cada municipio se puede hablar concretamente del caso del SILAP de 
San Juan, el cual es el que se encuentra más activo y dinámico en la actualidad. El objetivo 
general del SILAP en el municipio, es la conservación y protección de los espacios naturales y 
valores culturales de San Juan Nepomuceno. Entre los objetivos específicos se establecen la 
conservación del Bosque seco tropical, La conservación de la Fauna, la conservación del 
recurso hídrico y la educación ambiental. El plan de acción del 2011 contemplaba llevar las 



reservas naturales locales a otra categoría de protección. El plan de acción de 2012 se centra en 
la declaratoria  de los parques regionales Perico y Laguna.  

El SILAP de San Jacinto cuenta con su establecimiento mediante acuerdo municipal número 017 
de diciembre 01 de 2010 emitido por el concejo municipal, este acuerdo lo reglamenta y 
legitima dentro del municipio. Al mismo tiempo que se emitió el acuerdo, se adoptó un plan de 
acción para el 2011, que contemplaba el reconocimiento técnico de los 10 ecosistemas 
estratégicos más urgentes a proteger, priorizando ciertas  zonas dentro del área, como es el 
caso de Cerro Maco, que se encuentra dentro de la zona de influencia del SFF Los Colorados. 
Esta labor tan solo se ha iniciado en lo que respeta a la inclusión de esta prioridad en la 
evaluación de ordenamiento territorial-EOT y en el plan de desarrollo que se está elaborando 
actualmente. Por lo demás la activación y dinamización del comité se ha iniciado por medio del 
proceso participativo que se está desarrollando con la ejecución del presente proyecto.  
 

- Fortalecimiento de los SILAPs.  

Los principales avances en términos del trabajo del SILAP del municipio  y el apoyo brindado 
por el SFF los Colorados así como los retos del proceso como tal y las expectativas generadas 
en los participantes por todo el trabajo realizado durante este periodo, entre las que se 
destacan en torno a los objetivos de este proyecto: 
 

1. La formulación y ejecución de proyectos productivos sostenibles  como 
alternativas para la conservación y el manejo adecuado dentro de las fincas. 
2. Apoyo interinstitucional para la construcción de un SIRAP que haga viable el SFF 
los Colorados, en base a conectividades, corredores y servidumbres ecológicas 
(UAESPN-SFF Los Colorados, 2005: 82). 
 

Los SILAP en ambos Municipios se han visto fortalecidos por este proyecto de declaración de 
Áreas Protegidas.    De manera muy importante, sus integrantes han querido liderar estos 
procesos, apropiándose de la conservación y declaración de Áreas Protegidas en su territorio.  
Sin embargo,   el contexto del SILAP aún requiere incorporarse hacía de procesos mas amplios 
de planeación territorial e institucional para poder abordar el proceso de manera integral.  
 
6.11.4 Conclusiones:  Ambito Institucional y de Figuras de Protección en el Área de Estudio.  
El área de estudio presenta una oferta consolidada de Actores y Redes Institucionales, desde el 
nivel nacional hasta local, para implementar las políticas nacionales de consolidación y 
estabilización de los Montes de Maria de los efectos del conflicto armado, desigualdades en la 
tenencia de la tierra, sistemas de producción agropecuarios poco rentables para el campismo, y 
con efectos sobre la sostenibilidad.  Estos programas están ampliándose hacia la planeación 
integral del territorio a través de procesos de Ordenamiento Territorial que integran diversas 
figuras y entidades territoriales, visibles especialmente a través de los procesos de 
conformación actual las Reservas Campesinas y tierras colectivas de negritudes.   Durante el 
año 2013 el gobierno nacional ha iniciado una estrategia similar de coordinar la planeación 
territorial desde una visión regional de manera integral: “Contrato Plan”, lo cual está 
iniciándose en Montes de Maria con participación de la Fundación Montes de María, entre 
otros.  
 



Estos procesos integrales presentan la oportunidad de planear para el uso sostenible 
ambiental, territorial, social y comunitario de la región y el área de estudio.   Sin embargo 
parece que los procesos y los actores institucionales relacionados directamente a los procesos 
de conservación aun tienen que integrarse más dentro de este proceso regional de planeación 
territorial para generar espacios, metas y acciones para la conservación y declaración de AP.  La 
conservación de los ecosistemas prioritarios es ligada a la estabilización de Montes de Maria así 
como los demás factores sociales, económicas y de gobernanza.  
 
A nivel local, con apoyo de los niveles regional y nacional de algunos actores institucionales, se 
ha podido generar varias iniciativas exitosas de conservación.  Esto incluye SSF Colorados, las 
reservas municipales, las reservas de la sociedad civil, y una cultura histórica generalizada entre 
el campesinado tradicional de conservación y uso racional de los ecosistemas.   Por lo tanto 
existen suficientes antecedentes y oferta institucional para iniciar la declaración de Áreas 
Protegidas en la zona del estudio.  Esto seguramente será un proceso por etapas, que requerirá 
suficientes niveles de apoyo seguimiento regional y nacional para darles sostenibilidad dentro 
de los procesos de planeación y manejo territorial actualmente iniciándose.   
 
Como primera etapa, en el momento la oferta institucional a nivel de Parques Nacionales, los 
Municipios, ONG de apoyo y organizaciones de base es adecuada para poder conformar un 
área protegida basada en una red de nodos de las Reservas Municipales y algunos predios de 
tenencia pública o privada.  Esta estructura base de áreas protegidas se puede ampliar como 
una segunda fase, hacia figuras de declaración mas amplias o regionales.  
 
Como segunda fase, para constituir un Área Protegida de mayor cobertura en el Área de 
Estudio, como sería la opción de declarar un Distrito de Manejo Integral sobre los 12,600 ha. del 
área, se requiere la integración de variables y criterio de conservación dentro de los procesos 
de Ordenamiento Territorial y Coordinación Institucional que se están dando actualmente a 
nivel regional.    El proceso de conformación de la Reservas Campesinas con el Ministerio de 
Agricultura y DR, ya está dinamizando los procesos de integración de las distintas herramientas 
de Ordenamiento Territorial.   Se requiere integrar en estos procesos mayor énfasis en temas 
de conservación como tal.  
 
Esto implica la consolidación una red coordinada de las instituciones competentes para diseñar 
e implementar políticas de manejo de uso del territorio, que incluyen, Parques Nacionales, los 
Municipios a través de los POT, CARDIQUE a través de los POMCA y otras, y el INCODER 
responsable por la titulación de las Reservas Campesinas y de Negritudes y parcelaciones, junto 
con el SILAP y apoyado por ONGs ambientales como Bachaqueros y Herencia Ambiental.     Este 
proceso debe incorporar las poblaciones campesinas y locales para lograr su participación en 
estrategias de manejo ambiental y productivo.  
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6.13.2. ANEXO 2. CARTOGRAFÍA  TEMÁTICA ELABORADA POR EL PROYECTO 

MAPA1. Ubicación área del proyecto. 

MAPA2.Geología 

MAPA 3. Pendientes 

MAPA 4. Geomorfología 

MAPA 5. Biomas 

MAPA 6. Coberturas 

MAPA 7. Ecosistemas 

MAPA 8. Bosques – Áreas núcleo 

MAPA.9. Métricas del paisaje.  

MAPA 10. Métricas del paisaje 

MAPA 11.  Conectividad   

MAPA 12. Registros Biológicos –zonas de muestreo 
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6.13.3. ANEXO 3  

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDIAGNOSTICO & ZONIFICACIÓN & 
CONFORMACIÓN SILAP 

 

REUNIÓN  SILAP N.1 DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, 28/03/2012 

REUNIÓN SILAP N.2 DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, SAN JUAN NEPOMUCENO,1/04/2012 

REUNIÓN SILAP  N3. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, 18/04/2012  

REUNIÓN  N.4. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, VEREDA BRASILAR, SAN.JACINTO, 
19/04/2012 

REUNIÓN  N.5. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, VEREDA LA HAYA, S.JUAN N,  19/04/2012 

REUNIÓN – TALLER- PREDIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN – SAN JACINTO, 07/05/2012 

REUNION - TALLER-PREDIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN – SAN JUAN NEPOMUCENO 08/05/2012 

REUNIÓN  CON EL SFF COLORADOS -CARACTERIZACIÓN  - SAN JUAN NEPOMUCENO 
14/06/2012 
 

REUNIÓN - CONFORMACIÓN COMITÉ SILAP – TALLER DE  CARACTERIZACIÓN- SAN JACINTO 

20/06/2012  

 

TALLER  4 –CARACTERIZACIÓN-  SAN JUAN NEPOMUCENO, 18/07/2012  

 

ACTA DE CONFORMACIÓN SILAP SAN JACINTO- 11 /07/2012 
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 6.13.3.1. RELATORÍAS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN  

 

REUNIÓN  N.1 DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO   

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 28 de marzo, 6: 00 pm, oficina del SFF Los Colorados 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de 
la conservaciones y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como 
los que promueve el proyecto.  

 Elegir los representantes de las veredas que trabajaran con el comité SILAP de 
su municipio. 

Agenda planteada y realizada: 

Hor
a 

Actividad 

6 
pm 

1. F
Firma lista de asistencia 

6:1
0  
pm 

2. P
Presentación del equipo y asistentes 

6:2
5 
pm 

3. P
Presentación del proyecto 

6:5
5 
pm 

4. M
Motivaciones de participación e interesados en participar /lluvia de ideas/ 

7:5
5 
pm 

5. S
Elección de representantes al SILAP para las actividades y talleres del proyecto 
(mientras refrigerio). 

8:0
0 
pm 

6. P
Presentación de los representantes. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 50 personas durante el periodo 16 
de marzo al  25 de marzo. 
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Tabla 1. Listado de Propietarios invitados. 

Vereda Fincas Propietarios 

Los cacaos La Gloria José L. Osorio 

Los cacaos 
25 años 
Bosque ripario arroyo 
angostura 

Santa Helena Antonio  Urrego 

Los cacaos 
25 años 

Los Chivos Ariel Rodriguez 

Paramo Pintura Argemiro Gonzalez 

Paramo Santa Marta Alberto Montalvo 

Paramo Grano de oro Manuel Beltrán 

Paramo El limón Joaquin Arias 

Paramo 
Conexión con la 
nevera 18 años 

Mis deseos Wilmer Andrade 

Paramo   Gabriel Díaz 

Paramo Velamar José Fernández 

Paramo Miraflores Roberto Mesa 

Paramo Aguas vivas Orlando Mesa 

Paramo   Luis Sánchez 

Paramo   Carlos Santos 

Santa catalina Nuevo Mexico Carlos Arias 

Santa catalina 
 

Nuevo Mexico Jose Palacin, Santiago Romero, Rafael 
Vazquez, Salvador Vazquez, Alberto  
Tapia, Jose Rodriguez, Manuel 
Moreno, (Tony Guzman), Antonio 
María Martínez, Fernando Martínez,  

Santa catalina Nuevo México _Los Robles Luis Castro 

Santa catalina Nuevo México-San Francisco  Francisco Andrade 

Santa catalina La Esperanza Héctor Castellar 

Santa catalina Media luna 
20 años 

Apolinar Montes, Agustín Llanos, 
Manuel Bermejo, Rigoberto Catalán, 
José Manuel Barón, Celso Contreras, 
Ana Helena Charris, Víctor Bermejo, 
Antonio Ortiz, Jorge Luis Catalán, 
Manuel Caro, Tibisai Machengo, 
Marina Pino, Ramiro Fernández 

Vereda Predio Propietarios 

Santa catalina Media luna Hidelfonso García 

Reventón Raiceros 
 

Manuel Alvis, Gustavo Rodelo, Carlos 
Moreno, Juan Alberto Caro 

Reventón Raiceros Isidro Antonio Castro 

Reventón Raiceros Luis Rafael Arias Barrios 

Reventón Raiceros Julio Rafael Andrade González 
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Reventón Raiceros Pedro Diaz 

Reventón Raiceros Orlando Acevedo 

Reventón Raiceros Julio Andrade Barrios 

Reventón Reventón María Magdalena Blanco 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de plegables a líderes, llamadas telefónicas 
e invitaciones personalizadas según modelo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de plegables e invitaciones. Con la 
colaboración de ASOAGRO Wilmer Andrade y Julio Andrade, Jose Maria Tapias representantes 
de las reservas de la sociedad Civil del municipio y Carlos García de la Asociación Nuevo México. 
Quienes ayudaron en la entrega de plegables e invitaciones.  

 

No total de asistentes al evento: 52   

Asistentes:  

Grupo del  proyecto :  2 personas (2  mujeres,) 

 Bibiana Salamanca bibiana_salamanca@yahoo.com (Coord. Proyecto). 

 Nathalia Jimenez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) 
Organizadora del evento. 

Comunidad e instituciones: 50 personas. Ver anexo lista asistentes 

 10 fincas privadas, 11 instituciones de parceleros, 1 reserva privada,  

 48 hombres , 2 mujeres 

Desarrollo de la reunión y acuerdos:  

2. PRESENTACION DEL EQUIPO Y ASISTENTES. 

3. PRESENTACION DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS PUNTOS HECHOS EN 
EL RECORRIDO. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS  IMPORTANTES EN EL MAPA DEL AREA DE 
ESTUDIO Y LA CONECTVIVIDAD DE ESTOS PREDIOS CON EL BOSQUE, AREAS NUCLEO. 
Raiceros, bosques riparios de Loro- Pintura, la Nevera de pintura, , bosque ripario de Santa 
helena en el arroyo Angostura, el bosque de Wilmer Andrade que conecta con la nevera 
confluencia de las tres veredas  conecta con la nevera incluyendo Orlando mesa, bosque ripario 
que se divide  entre el arroyo Cacaos y Bajo grande, bosque de nuevo México. Además de 
resultados de los principales resultados de los recorridos,. 

4. MOTIVACIONES A LA PARTICIPACION, VENTAJAS: Actividad, se realizó una lluvia de 
ideas para que los participantes de la reunión dieran cuenta de la importancia de la 
conservación y delas ventajas de participar en procesos como este, luego se propuso una 
discusión acerca de los personajes que pudieran tener las cualidades y características citadas en 
el ejercicio anterior, de este modo fueron interviniendo los interesados en participar  (2 o 3 

mailto:bibiana_salamanca@yahoo.com
mailto:najimenezc@hotmail.com
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representantes por vereda) en  el comité SILAP para el trabajo y concertación de los escenarios 
del conservación del proyecto. Finalmente se seleccionaron los representantes 

5. Invitación  al taller no 1 con el SILAP (mientras el refrigerio). 

 

REPRESENTANTES SELECCIONADOS 

PARAMO: WILMER ANDRADE Y ROBERTO MESA 

RAICEROS: ORLANDO ACEVEDO 

REVENTON: MIGUEL BLANCO  

RED MONTEMARIANA: HECTOR GAZA 

NUEVO MEXICO: SANTIAGO ROMERO 

MEDIA LUNA: VICTOR BERMEJO 

RELATORIA DE LA REUNIÓN 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 
reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 
en el curso de la reunión.  

En una primera intervención con relación al papel fundamental que tienen Raiceros, Media 
Luna y Nuevo México para la conectividad de las áreas nucleó por medio de las reservas que los 
parceleros dejan dentro de estos predios, un asistente intervino: 

Para conectarse esos tres en la parte de arriba esta todo conectado, por la parte del medio hay 
otras personas que sería bueno que también tomaran conciencia de eso, porque es que la 
fauna para entrar ellos necesitan un camino así como nosotros lo necesitamos y es por la parte 
de arriba que también conecta con la Haya con el SFF Los Colorados. 

Otra persona también intervino al respecto: 

Yo nací aquí, yo soy Ariel Rodríguez tengo 74 años y yo nací a la orilla del arroyo Santa Cruz, que 
era un remanso de animales y de plantas. Escribí un libro al respecto y el 60 % del libro se dedica 
a hablar del orgullo de los sanjuaneros de estar vividos cerca del SFF Los Colorados cada día 
más chica, ese nombre es reciente porque se llamaba simplemente la montaña. Pero en ese 
tiempo no tenía el tiempo la conciencia, habían uno señores que vivían de sacar madera de 
Carreto y Guayacán uno veía el espectáculo de 8 burros saliendo llenos de madera. Cazar 
animales era un orgullo. Desde donde yo vivía en el barrio San Isidro era un espectáculo ver las 
lenguas de candela en esta época, acariciando la cima del monte. Hoy en día son potreros, no 
sé cómo los adquirieron pero eran de la reserva. Hoy hay en el SFF Los Colorados hay dizque 
alrededor de 1000 Ha, yo lo dudo. Eso que dicen ellos es verdad, es islotes verdes se están 
acabando cada vez hay menos.  
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Se inició la actividad de la lluvia de ideas, acerca de la importancia de la conservación y las 
motivaciones para participar en procesos como este. 

En cuanto la importancia de la conservación del Bosque seco tropical, los participantes 
intervinieron para escribir en cada una de las tarjetas de la lluvia de ideas: 

 Producción de oxígeno. 

 Protección de los animales 

 Preservar las especies nativas 

 Conservar el alimento de la fauna. 

 Protección del suelo 

 Preservación del clima 

 Uso de la madera. 

 El bosque atrae el agua, y la presencia de animales 

En lo referente a las motivaciones para la participación: 

 Ser multiplicadores 

 Generación de propuestas para desarrollo ambiental y productivo 

 Conocimiento de lo que se tiene 

 Generación de conciencia  

 Desarrollo de sentido de pertenencia  

Un participante intervino diciendo: 

Cada árbol es importante, para mí los árboles son segundas nubes, en la ola invernal las áreas 
esas que se ven con bosque se protegieron de deslizamientos, las raíces de los arboles previene 
los deslizamientos. El oxígeno que nos proveen estos bosques. La temperatura de allá no es la 
misma de acá, mantienen el clima. Nosotros debemos acostumbrarnos en la finca a cuidar los 
bosques, las fuentes hídricas. Pero nos damos cuenta que una de las áreas más ricas de aquí de 
San Juan están siendo deforestadas, para sembradíos de pino, teca y eucalipto, y tenemos 
miedo, porque las personas que son el futuro de acá, que van a encontrar allá. Entonces 
debemos reconocer la importancia de esto. 

Otro participante explicó al respecto: 

Esta zona ha servido para la reproducción de aves en vía de extinción como la pava congona, el 
paujil, el corcovado, todas especies ya se encuentran por ahí, y por eso fue determinada como 
el área de amortiguación del SFF Los Colorados. 

Un miembro de Raiceros dijo: 

Debemos ponernos en el cuento de las Buenas prácticas agrícolas, todo lo que se le da buen 
uso sirve para bien, sin eso no hay nada, porque toda la materia prima de todas las cosas sale 
de allí. La materia prima que está en el campo y en todo lo que tenemos aquí.  

Finalmente se hizo la selección de los representantes al comité SILAP, por medio de la 
conclusión que la actividad permitió, refiriéndose a que estos representantes deben reconocer 
la importancia de la conservación y deben estar motivados a participar.  
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Fotos reunión del 28 de marzo del 2012, en la oficina  del SFF Los Colorados. San Juan 
Nepomuceno, Bolívar. 

 

 

REUNIÓN N.2 DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 1 de abril, 9: 00 am, oficina del SFF Los Colorados. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de 
la conservaciones y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como 
los que promueve el proyecto.  

 Elegir los representantes de las veredas que trabajaran con el comité SILAP de 
su municipio. 

Agenda planteada y realizada: 

Hora Actividad 

9:00 
am 

Firma lista de asistencia 

9:15 am 1.Presentación del equipo y asistentes 

9:30 am 2. Presentación del proyecto 

10:00 
am 

3. Actividad: Motivaciones e importancia  de la  participación  

10:30 
am 

4. Selección de representantes para las actividades y talleres del proyecto (mientras 
refrigerio). 
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10:40 
am 

5.Presentación de los representantes ( Durante el refrigerio) 

10:50 
am 

6. Convocatoria e invitación al taller no 1 con el comité del SILAP 

11:00 
am 

Fin de la reunión 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 40 personas durante el periodo 
20 de marzo al  30 de marzo de las veredas Pintura, Loro, Pujana, Espantosa y Bajo grande. 

Tabla No 1. Listado de personas de las veredas invitadas 

Predio Propietario 

  Julio Sanchez 

  Jose tapias 

La Florida Fredy Yepez 

  Javier Serrano 

La estrella Rafael Monterosa 

  Dionisio Diaz Rodriguez 

  Luis Dioniso Diaz 

La estrella Rafael Monterosa 

Los mangos Salvador vasquez 

Pujana Jose Serrano Castro 

TIO PACHO Pedro Rafael Sanchez Garcia 

Pintura parcela 1 Carlos Bobea 

Pintura parcela 2 Luis Fdo Morales 

Pintura parcela 3 Argemiro Buelvas 

Pintura parcela 4 Carlos Morales 

Pintura parcela Rafael  morales 

Mesita de piedra Enrique Yepes 

Loro Miguel Yepes 

Loro Luis Yepes, Carlos Yepes y Enrique Yepes 

  Rafael Arias 

Milagro Luis Montes 

el delirio Juan Bertel 

La esmeralda Pedro Bertel 

No hay como Dios Carlos Garcia 

Villa Lorena Bernardo Bertel 

Santa Rosa Humberto Díaz Osorio 

Santa Rosa Jose de cruz torres 

Santa Rosa Alfonso Orozco 

La tranca Eduardo Garcia 

Bajo grande Eslay Ardila Meza 

Bajo grande Plutarco yepez andradez 

San pedro  Ecequiel Arias  
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Bajo grande Sebatian yepez 

La palmera Salvador Vásquez 

El platano Alberto Torres Áreas  

La Esperanza Antonio Martínez 

  Lacidez Guzmán 

 Francisco Andrade  

 Julio Rodríguez 

 Jorge Castro 

 Enrique Fernández 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de plegables a líderes, llamadas telefónicas 
e invitaciones personalizadas según modelo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de plegables e invitaciones. Con la 
colaboración de ASOAGRO Wilmer Andrade y Julio Andrade, José María Tapia representante de 
las reservas de la sociedad Civil del municipio y Cesar Buelvas del equipo del SFF Los Colorados. 
Quienes ayudaron en la entrega de plegables e invitaciones.  

No total de asistentes al evento: 

Asistentes: 44 PERSONAS 

Grupo del proyecto :  1 persona  

 Nathalia Jiménez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) 
Organizadora del evento. 

Comunidad e instituciones. 43 personas. Ver anexo lista asistentes 

 30 fincas privadas y 4 asociaciones de parceleros. 

 42 hombre 1 mujer 

RELATORIA 

1 PRESENTACION DEL EQUIPO Y ASISTENTES. 

2. PRESENTACION DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS PUNTOS HECHOS EN 
EL RECORRIDO. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS  IMPORTANTES EN EL MAPA DEL AREA DE 
ESTUDIO Y LA CONECTVIVIDAD DE ESTOS PREDIOS CON EL BOSQUE, AREAS NUCLEO. Bosques 
riparios de Loro- Pintura, la Nevera de pintura. Además de resultados de los principales 
resultados de los recorridos. 

3. MOTIVACIONES A LA PARTICIPACION, VENTAJAS: Actividad, se realizó una lluvia de 
ideas para que los participantes de la reunión dieran cuenta de la importancia de la 
conservación y delas ventajas de participar en procesos como este, luego se propuso una 
discusión acerca de los personajes que pudieran tener las cualidades y características citadas en 
el ejercicio anterior, de este modo fueron interviniendo los interesados en participar  (2 o 3 

mailto:najimenezc@hotmail.com
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representantes por vereda) en  el comité SILAP para el trabajo y concertación de los escenarios 
del conservación del proyecto. Finalmente se seleccionaron los representantes 

4. Invitación  al taller no 1 con el SILAP (mientras el refrigerio). 

Representantes al SILAP 

Alfonso Orozco Bajo grande 

Francisco Morales  Pintura 

Francisco Andrade  Bajo grande 

Fredy Yepes  Pujana 

Pedro Bertel Loro 

Marelcy Serge Estrategia Juntos 

RELATORIA DE LA REUNION 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 
reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 
en el curso de la reunión.  

Uno de los participantes que habitan la vereda de Bajo Grande intervino: 

Hay que saber dónde está el agua para saber dónde dejar las áreas de bosque, en ese caso 
nosotros tenemos un arroyo,  en las fincas de ganadería, en zonas de difícil acceso esas zonas  
las dejamos para la conservación de los ojos de agua.  

En otra intervención un propietario de la Pujana, preguntaba: 

¿Y esas  instituciones que han nombrado aquí en la reunión, no tienen un apoyo o un incentivo 
para el campesino, que beneficios le tienen al campesino, en su desarrollo? ¿Quiénes estamos 
conservando no nos prestan alguna facilidad? 

Frente a las múltiples problemáticas  ambientales que aquejan a los  bosques de la región un 
participante explicaba: 

Yo no estoy de acuerdo con el escombramiento de madera al lado de los arroyos, por ejemplo 
en la vereda Los Guamos donde yo vivo, ellos son parceleros pero que pasa, esos eran arroyos 
que no se secaban y mírelos hoy en día mírelos a ver si no están secos. Dicen, eso no lo vi yo 
pero dicen que esos arroyos sostenían hasta 700 reses sin secarse. Y la fogosidad de la tierra 
cada día se siente aún más y el agua se está ausentando de las cañadas y la gente no cree.  

Sobre el mismo tema un propietario de Pujana comentó: 

Hay un arroyo bonito allá y a eso le han quitado todo el caracolí del alrededor y que lo querían 
desviar y todo para hacer una represa. 

Un administrador de la Finca Santa Helena también comentó: 
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Yo vi a los que fueron a cortar madera dentro del SFF y al lado del arroyo, yo había pasado hace 
un mes y estaban en arboles ahí, y esta semana pase por ahí y  ya no estaban. Dijeron que iban 
para donde mí, y yo he llamado a nadie a sacar madera. Y en la finca en la que yo estoy es la 
finca que más tiene agua y bosques de esta zona, para los cortes se usa el mataratón que sirve 
de cercas vivas. 

La discusión se siguió desarrollando alrededor del tema de la tala selectiva y el control y 
vigilancia que establecen las autoridades e instituciones competentes para evitar estas 
prácticas en las zonas de ronda de las quebradas. Al respecto otra persona intervino y dijo: 

Desde la alcaldía y el municipio mismo tienen muy olvidado al campesino,  ellos están cuidando 
las fuentes de agua, saben dónde están vamos a darles un mercadito mensual por esa ayuda, 
pero no, el campesino está estable mal  siempre en la misma situación. Y entonces la necesidad 
de uno es estable, uno pide un crédito en un banco no lo consigue, entonces tiene que… yo 
veo entonces que ambos tenemos culpa ahí. 

Un participante  el Sr Francisco Andrade comentó con respecto a este tema: 

Se debe iniciar una campaña para la protección del caracolí y de otras especies que se 
encuentren amenazadas, además de una campaña de recolección de basura, los envases, 
bolsas y la construcción de un estanque para que los animales tengan agua estable, porque el 
arroyo se seca, y yo he visto animales sin animo y sin fuerza por la sed. También tengo la 
inquietud de si realmente el SFF tiene 1000 hectáreas de extensión. 

El representante de una de las instituciones educativas Edgardo Torres, participante agregó: 

Yo agregaría el componente de educación, para las nuevas generaciones, ellos están educados 
frente a un televisor, y no están acostumbrados al campo ni al medio ambiente por lo que es 
importante que la educación ambiental empiece a hacerse en el campo mismo y ellos puedan 
tener una  relación directa con la naturaleza. Una manera de participar seria incluirlos en estas 
estrategias y que sean voceros de la educación ambiental. 

Al respecto otro representante de las instituciones educativas, Alfonso Orozco continúo: 

La disminución de las fuentes de agua, agiliza la desaparición de los animales en vía de 
extinción pues,  estos en el desespero de buscar el agua buscan las fuentes hídricas y allí son 
presa fácil de los cazadores. En mi finca vienen de todas las veredas, en el Clavo de Santa Rosa, 
llegan los animales y los cazadores.  

Entonces lo que dice el señor de la creación de pozos y esas cosas son importante para la 
conservación.  
Otra cosa que quiero decir es lo de la arborización que nos los entregarán en bolsita, y nosotros 
cuidarlos y regarlos, para poder repoblar las especies perdidas. 

Se habló también de otras preocupaciones que no tienen que ver directamente con el objeto 
de estudio del proyecto, pero que de algún modo afectan la calidad ambiental y el estado de 
los ecosistemas del municipio, como es el caso del inadecuado manejo y disposición de los 
residuos sólidos en el área. 
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Se inició la actividad de la lluvia de ideas, acerca de la importancia de la conservación y las 
motivaciones para participar en procesos como este. 

En cuanto la importancia de la conservación del Bosque seco tropical, los participantes 
intervinieron para escribir en cada una de las tarjetas de la lluvia de ideas: 

 Instrumento para la educación ambiental. 

 Uso de la madera para la construcción. 

 Protección a especies en vía de extinción. 

 Belleza paisajística. 

 Recuperación de especies en peligro. 

En lo referente a las motivaciones para la participación: 

 Valoración del medio ambiente 

 Generación del sentido de pertenencia 

 Conocimiento de lo que se tiene. 

 Exigir el cumplimiento de las leyes y normas. 

 Establecer compromisos con las instituciones competentes.  

 Propuestas de desarrollo  para las veredas 

 Promoción de proyectos sociales ligados en  las soluciones de problemas 
ambientales. 

Lograr complementar proyectos ambientales con propuestas sociales y de infraestructura pues 
en la medida en que se logre suplir ciertas necesidades sociales también se está contribuyendo 
a la conservación de los bosques  y al mantenimiento de la formas de vida campesina y así 
también la conservación.  

Finalmente se hizo la selección de los representantes al comité SILAP, por medio de la 
conclusión que la actividad permitió, refiriéndose a que estos representantes deben reconocer 
la importancia de la conservación y deben estar motivados a participar.  

  
 

Fotos reunión del 1 de Abril del 2012, en la oficina  del SFF Los Colorados. San Juan 
Nepomuceno, Bolívar 
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REUNIÓN  N3. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 18 de abril, 6 pm Oficina del SFF Los Colorados, San Juan. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de 
la conservaciones y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como 
los que promueve el proyecto.  

 Elegir los representantes de las veredas que trabajaran con el comité SILAP de 
su municipio. 
 

Agenda planteada y realizada: 

Hor
a 

Actividad 

6 
pm 

7. F
irma lista de asistencia 

6:1
0  
pm 

8. P
resentación del equipo y asistentes 

6:2 9. P
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5 
pm 

resentación del proyecto 

6:5
5 
pm 

10. M
otivaciones de participación e interesados en participar /lluvia de ideas/ 

7:5
5 
pm 

11. S
elección de representantes al SILAP para las actividades y talleres del proyecto 
(mientras refrigerio). 

8:0
0 
pm 

12. P
resentación de los representantes. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 28 personas durante el periodo  
28 de marzo al  10 de abril. 

Nombre  Predio  Vereda 

Jose de cruz torres Santa Rosa Bajo Grande 

Alfonso Orozco Santa Rosa Bajo Grande 

Eduardo Garcia La tranca Bajo Grande 

Eslay Ardila Meza Bajo grande Bajo Grande 

Ecequiel Arias San pedro Bajo Grande 

Sebatian yepez Bajo grande Bajo Grande 

Luis Herrera Bajo grande Bajo Grande 

Jaime Rodriguez Paraiso Bajo Grande 

Francisco Jose Andrade Fernandez Las tinas Bajo Grande 

Ismael Gonzalez Las peñas Bajo Grande 

Edith romero Serrano Tierra Hermosa Bajo Grande 

Isidro Cervantes Chamorro "el 
guajiro" 

El Polvillo Bajo Grande 

Lucila Barrios Bajo grande Bajo Grande 

Dairo Gonzalez El recuerdo Bajo Grande 

Julio Rodriguez Bajo grande Bajo Grande 

Enrique Catalan Bajo grande Bajo Grande 

Laudid Cecilia Sanchez Arias San Sebastian Bajo Grande 

Jose Manuel Martinez El aguacate Bajo Grande 

Jose de cruz torres Santa Rosa Bajo Grande 

Alfonso Orozco Santa Rosa Bajo Grande 

Eduardo Garcia La tranca Bajo Grande 

Eslay Ardila Meza Bajo Grande Bajo Grande 

Ecequiel Arias San pedro Bajo grande 

Sebatian yepez Bajo grande Bajo grande 

Luis Herrera Bajo grande Bajo grande 

Jaime Rodriguez Paraiso Bajo grande 

Francisco Jose Andrade Fernandez Las tinas Bajo grande 

Ismael Gonzalez Las peñas Bajo grande 
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Tabla 1. Listado de Propietarios invitados. 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de plegables a líderes, llamadas telefónicas 
e invitaciones personalizadas según modelo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de plegables e invitaciones. Con la 
colaboración de Francisco Andrade un líder de la misma vereda elegido en la reunión del 28 de 
marzo y con quien se determinó la pertinencia de volver a convocar a los propietarios de esta 
vereda para lograr su mayor participación y teniendo en cuenta que hay 36  predios dentro del 
área de estudio. 

No total de asistentes al evento:  

Asistentes:  

Grupo del  proyecto :  2 personas (2  mujeres,) 

 Nathalia Jimenez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) 
Organizadora del evento. 

 Albena  Jaramillo albenajaramilllo@gmail.com (profesional del SFF Los 
Colorados). 

 
 
Comunidad: 10 personas (10  hombres ) ver anexo lista asistentes 

 

Desarrollo de la reunión y acuerdos:  

1. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO Y ASISTENTES. 

2. PRESENTACION DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS PUNTOS HECHOS EN 
EL RECORRIDO. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS  IMPORTANTES EN EL MAPA DEL AREA DE 
ESTUDIO Y LA CONECTVIVIDAD DE ESTOS PREDIOS CON EL BOSQUE, AREAS NUCLEO 

3.MOTIVACIONES A LA PARTICIPACION, VENTAJAS: Actividad, se realizó una lluvia de ideas 
para que los participantes de la reunión dieran cuenta de la importancia de la conservación y 
delas ventajas de participar en procesos como este, luego se propuso una discusión acerca de 
los personajes que pudieran tener las cualidades y características citadas en el ejercicio 
anterior, de este modo fueron interviniendo los interesados en participar  (2 o 3 representantes 
por vereda) en  el comité SILAP para el trabajo y concertación de los escenarios del 
conservación del proyecto. Finalmente se seleccionaron los representantes 

5. Invitación  al taller no 1 con el SILAP (mientras el refrigerio). 

REPRESENTANTES SELECCIONADOS 

FRANCISCO ANDRADE 

ALFONSO OROZCO 

mailto:najimenezc@hotmail.com
mailto:albenajaramilllo@gmail.com
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RELATORIA DE LA REUNION 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 
reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 
en el curso de la reunión.  

Un participante de la reunión sugirió que se debe informar las visitas que se realicen a los 
predios, ya que son predios privados y además en la zona ha habido problemas de violencia y 
orden público, que requieren mecanismos de información adecuados y oportunos, además 
teniendo en cuenta que la jurisdicción del parque es en la zona protegida no en las áreas 
adyacentes, donde no tienen ningún tipo de derecho. 

Otro participante explicó, que a él si lo habían informado oportunamente y que él había 
esperado a los funcionarios del parque, en el predio. 

Cuando se pasó a la fase posterior a la presentación, a la actividad participativa  uno de los 
presentes explicó: 

Yo no veo sentido de estar conservando, si las grandes industrias de los países industrializados 
son los que más contaminan son las que menos hacen algo. Y las instituciones no hacen nada. 

En este sentido, la profesional del parque explica que existen unos protocolos para cada una de 
las instituciones, en el caso de parques los mecanismos de control y vigilancia se dan dentro de 
su área de jurisdicción. Los procedimientos pasan por medio de la Policía Nacional como ente 
máximo de control. 

Posterior se abrió una discusión hacia los incentivos existentes para la conservación de este 
modo un participante argumentaba: 

Si a mí me ayudan a conservar, si me dan un incentivo yo conservo, sin incentivo no hay forma. 

La necesidad de una buena vía de acceso es una prioridad para lograr objetivos como estos de 
la conservación, explico otro participante. 

Otra participante preguntaba acerca de los beneficios directos que reciben los propietarios de 
los predios que se encuentran en el área de estudio. Se le explicó que en cuanto lo que 
respecta a este proyecto los beneficios se centran en los servicios ambientales y la calidad de 
los ecosistemas que se pretende conservar mediante las áreas de conservación que se 
pretenden declarar. 
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REUNION  N.4. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 19 de abril, 10: 00 am en la escuela de la vereda Brasilar. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de 
la conservaciones y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como 
los que promueve el proyecto.  

 Elegir los representantes de las veredas que trabajaran con el comité SILAP de 
su municipio. 

Agenda planteada y realizada: 

Hor
a 

Actividad 

10:0
0 
am 

13. F
irma lista de asistencia 

10:1
0 
am 

14. P
resentación del equipo y asistentes 

10:2
5 
am 

15. P
resentación del proyecto 

10 
55 
am 

16. M
otivaciones de participación e interesados en participar /lluvia de ideas/ 

11:5
5 
am 

17. S
elección de representantes al SILAP para las actividades y talleres del proyecto 
(mientras refrigerio). 

12:0
0 m 

18. P
resentación de los representantes. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 19 personas durante el periodo  
28 de marzo al  13 de abril 

Tabla 1. Listado de Propietarios invitados. 

Vereda Nombre del predio Nombre del propietario 

Pijiñal Pijiñal Carlos Guzmán Fernández (familia Guzmán 
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Fernández) 

Pijiñal Pijiñal Hermanos García Estrada - Sara Estrada 

Pijiñal pijiñal 3 Abrán Fernández 

Brasila La esperanza Jorge Enriquez Castro Padilla 

Brasila   jorge miguel arrieta torres 

Brasila Aguas vivas Eduardo Rodríguez Blanco 

Brasila Villa Yennis Pedro Vázquez 

Brasila La Fortuna Pedro Manuel García Estrada 

Brasila Monte Bello Marisol Castro 

Brasila La poderosa Josefa Vásquez 

Brasila El Porvenir José Miguel Fernández Vasquez 

Brasila El encanto Hernán Arrieta 

Brasila Pava Daniel Segundo Carey Hernández 

Brasila La Lucha Nestor Enrique García Estrada  

Brasila Nueva esperanza Felix Alberto Mejía Anillo 

cerro maco cerrro maco Nimi de Rojas 

cerro maco cerro maco  Rafael  

cerro maco cerro maco Alberto Amaya Monte 

cerro maco cerro maco Jorge Rafael Rodríguez 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de plegables a líderes, llamadas telefónicas 
e invitaciones personalizadas según modelo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de plegables e invitaciones. Con la 
colaboración de Etelvina Imitola, profesora de la escuela de la vereda. 

No total de asistentes al evento: 16 asistentes 

Asistentes:  

Grupo del  proyecto :  3 personas (1  mujer, 2 hombres) 

 Nathalia Jiménez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) 
Organizadora del evento. 

 Victor Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Juan Leones (Funcionario de la Umata San Jacinto). 
 
Comunidad: personas (14 hombres) ( 2 mujeres) ver anexo lista asistentes 

Desarrollo de la reunión y acuerdos:  

1. PRESENTACION DEL EQUIPO Y ASISTENTES. 

2. PRESENTACION DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS PUNTOS HECHOS EN 
EL RECORRIDO. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS  IMPORTANTES EN EL MAPA DEL AREA DE 
ESTUDIO Y LA CONECTVIVIDAD DE ESTOS PREDIOS CON EL BOSQUE, AREAS NUCLEO 

mailto:najimenezc@hotmail.com
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3. MOTIVACIONES A LA PARTICIPACION, VENTAJAS: Actividad, se realizó una lluvia de ideas 
para que los participantes de la reunión dieran cuenta de la importancia de la conservación y 
delas ventajas de participar en procesos como este, luego se propuso una discusión acerca de 
los personajes que pudieran tener las cualidades y características citadas en el ejercicio 
anterior, de este modo fueron interviniendo los interesados en participar  en  el comité SILAP 
para el trabajo y concertación de los escenarios del conservación del proyecto. Finalmente se 
seleccionaron los representantes 

5. Invitación  al taller no 1 con el SILAP (mientras el refrigerio). 

REPRESENTANTES SELECCIONADOS 

ETELVINA IMITOLA 

JORGE  

RELATORIA DE LA REUNION 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 
reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 
en el curso de la reunión. Al hablar de la importancia de la conservación los participantes 
explicaron: 

 Ahí siempre hay agua, el agua no hace falta, siempre ha habido agua. 

 En la vereda no hay zona de reserva. 

 Conservar los árboles y poderlos usar cuando los necesitamos. 

 Quienes tienen bastante tierra pueden dejar zonas de reserva los que 
tenemos poca, no podemos dejar casi ni descansar. 

 Para los animalitos del monte. 

 Algunos hemos visto la huella del tigre, se puede conservar el también. 

 Conservar el aire fresco 

 Evitar deslizamientos y mantener el drenaje de la tierra. 

 Producción de alimentos. 

Como parte de  otro tema, un participante pregunto acerca de los beneficios específicos que 
traía a las comunidades el proyecto en ejecución, se le explico que aparte de los beneficios 
directos por la conservación en cuanto a los servicios ambientales, también se les explico que 
representando a la vereda dentro del comité SILAP del municipio, se pueden conseguir 
proyectos productivos y sociales ligados a la conservación de las áreas protegidas. 

En cuanto a la importancia de la participación algunos participantes argumentaron: 

 Conocimiento, eso es bueno. Porque aquí se está recibiendo ya una 
capacitación  

 Lograr constituir propuestas productivas sostenibles como alternativas 
económicas y para la conservación. “Si no dice aquí me duele quien lo va 
ayudar” 

 Formular proyectos en acompañamiento con instituciones como 
Parques Nacionales. 
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 Lograr constituir alternativas que permitan dejar de talar el bosque, de 
talar  la tierra, que cree unos incentivos económicos. 

 El conflicto armado que se vivió aquí en los montes de maría beneficio a 
la flora y la fauna. Es el único que resulto beneficiado. Por lo del desplazamiento 
esto se enmonto. 

Al hablar de la fauna silvestre y su presencia dentro de los cultivos un participante explicó: 

“Habemos unos que no les gustan pero habemos otros como yo que si nos gusta y nos somos 
capaces de matar a ningún animalito por ahí, me quedo viendo, esta bonitico, pero no lo 
mato.” 

Hay gente que practica la cacería, pero para comer la guartinaja, el zaino, para la alimentación, 
para el comercio lo hacen algunos pocos. 

El señor Juan Leones cerró la reunión con una charla informativa acerca de la gestión de la 
Umata en la región y de la importancia de la organización comunitaria para lograr conseguir los 
beneficios del gobierno en materia productiva y de mejoras en la calidad de vida rural. 

 

 

Figura 1: Registro fotográfico de la  reunión en la vereda Brasilar. 
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REUNION  N.5. DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 22 de abril, 10: 00 am en la escuela de la vereda la Haya. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de 
la conservaciones y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como 
los que promueve el proyecto.  

 Elegir los representantes de las veredas que trabajaran con el comité SILAP de 
su municipio. 
 

Agenda planteada y realizada: 

Hor Actividad 
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a 

10:0
0 
am 

19. F
irma lista de asistencia 

10:1
0 
am 

20. P
resentación del equipo y asistentes 

10:2
5 
am 

21. P
resentación del proyecto 

10 
55 
am 

22. M
otivaciones de participación e interesados en participar /lluvia de ideas/ 

11:5
5 
am 

23. S
elección de representantes al SILAP para las actividades y talleres del proyecto 
(mientras refrigerio). 

12:0
0 m 

24. P
resentación de los representantes. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 20 personas durante el periodo  5 
de abril al  15 de abril. 

Tabla 1. Listado de Propietarios invitados. 

Los Guamos Palma de vino Wiston Ballestas 

Los Guamos La esperanza Johana Herna ndez 

Los Guamos El manglar Enrique Fernandez 

Los Guamos Las Brisas Luis Andrade 

Los Guamos Los Guamos Fernando Vega 

Los Guamos La lucha Miguel Antonio Ballesteros 

Los Guamos Castilla La Nueva Alfredo Fernandez 

Los Guamos Los guamos Olga serrano 

Los Guamos La esperanza Eustaquio Perez Vergara 

Los Guamos Las dos Bocas Jaime Enrique Villamil 

Haya Canime Julio Serrano 

Haya  Gabriel Barrios 

Haya Los manguitos Humberto Guzman 

Haya Julio Serrano Fredy y Nelson  de Oro 

Haya  Gladys Guzman 

Haya  Rodolfo Salgado  

Haya  Humberto Barrios 

Haya  Mariano Narváez 

Haya  Nelson Villamil 

Haya  Alejandro Gonzalez 
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Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de plegables a líderes, llamadas telefónicas 
e invitaciones personalizadas según modelo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de plegables e invitaciones. Con la 
colaboración de Leila Vega y Nelson Martínez, líderes de la vereda. 

No total de asistentes al evento:  

Asistentes:  

Grupo del  proyecto :  2 personas (1 mujer, 1 hombre,) 

 Nathalia Jiménez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) 
Organizadora del evento. 

 Cesar Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Eusebio Sanchez (Apoyo socio económico del proyecto) 
 
Comunidad: personas (22 hombres) (3 mujeres) ver anexo lista asistentes 

 

Desarrollo de la reunión y acuerdos:  

1. PRESENTACION DEL EQUIPO Y ASISTENTES. 

2. PRESENTACION DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LAS ZONAS Y DE LOS PUNTOS HECHOS EN 
EL RECORRIDO. UBICACIÓN DE LOS PREDIOS  IMPORTANTES EN EL MAPA DEL AREA DE 
ESTUDIO Y LA CONECTVIVIDAD DE ESTOS PREDIOS CON EL BOSQUE, AREAS NUCLEO 

3. MOTIVACIONES A LA PARTICIPACION, VENTAJAS: Actividad, se realizó una lluvia de ideas 
para que los participantes de la reunión dieran cuenta de la importancia de la conservación y de 
las ventajas de participar en procesos como este, luego se propuso una discusión acerca de los 
personajes que pudieran tener las cualidades y características citadas en el ejercicio anterior, de 
este modo fueron interviniendo los interesados en participar  en  el comité SILAP para el 
trabajo y concertación de los escenarios del conservación del proyecto. Finalmente se 
seleccionaron los representantes 

5. Invitación  al taller no 1 con el SILAP (mientras el refrigerio). 

REPRESENTANTES SELECCIONADOS 

LEILA VEGA 

RELATORIA DE LA REUNION 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 
reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 
en el curso de la reunión.  

mailto:najimenezc@hotmail.com
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Un participante explico: De las 24 ha que tengo, tengo  un pedacito para la reserva, ahí se 
conserva un ojito de agua que sirve en el verano para darle de beber a los animalitos, para que 
puedan buscar el agua. Tuve un pequeño error, hace más o menos 10 años, mande unos 
muchachos a tumbar un árbol seco, y cuando fui allá me habían talado un árbol verde, y el 
agüita que había ahí se me fue. Entonces desde ahí yo he tratado de enmendar ese error. Me 
parecen bien estos proyectos para conservar a los animalitos.  Hay animales que los niños no 
los conocen como son la pantera hay una que anda por ahí un sobrino mío la miró porque sabe 
el peligro que es. Pero con un animal de esos que es peligroso, yo soy franco y en ese sistema 
yo sino voy, el tigre. Hay otros como la danta, la pava congona, el juanpolo, la gallineta. 

Otra persona argumento: de las aves aquí no se ve la guacamaya verde solo se ve la 
colombiana, los loros, los pericos, las catanicas… la guacamaya verde abundan es donde hay 
cantidades de montaña, y cuando habían por aquí las perseguían para llevárselas para las casas 
y para el comercio, por eso se terminaron y eso mismo están haciendo con la colombiana. 

“Yo creo que eso ha sido por la deforestación es la que ha terminado con todo” la reserva de la 
Haya está ahí desde siempre, pero arboles más grandes ya no están, la deforestación todo la 
estamos haciendo, la que se hace para los cultivos, pero no más” 

“Aquí la tala de árboles era muy poca hace unos 15 años pero desde que a pareció la motosierra 
de unos 8 años para acá ha sido máximo desde allá para acá. Un grupo de paramilitares en esos 
años talaron más de 200 caracolís. Despues de eso sigue persona con eso como negocio, y otra 
cosa es que cuando uno no tiene ahí echa mano de lo que le da la naturaleza le da, si uno no 
tiene hay que recurrir a algo, se mocha la madera es por necesidad” 

“El esposo tiene un monte que es intocable, nunca ha cortado madera por ahí, desde hace 16 
años, y dice que eso es para los animales” 

“En cuanto a la caza aquí eso se da es para alimento pero no para negocio” 

“Hay personas que dejan para el pancoger, pero es una rareza que la gente para reserva, por 
aquí eso casi no se da. Al orilla del arroyo y la montaña quebrada uno si deja eso ahí porque no 
se puede trabajar”  

“Donde se moche el árbol, se le va el agua…en seguida” 
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REUNION – TALLER- PREDIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN – SAN JACINTO 

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 7 de Mayo, 5:00 pm en la sede la Umata San Jacinto. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos, a los posibles 

miembros del SILAP que no conocían el proceso. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de la 

conservación y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como los 

que promueve el proyecto. 

 Realizar el pre diagnóstico de las áreas priorizadas que se encuentran dentro de la 

jurisdicción del municipio. 

 

Agenda planteada y realizada: 

Hora Actividad 

5:00 
pm 

25. Firma lista de asistencia 

5:10 pm 26. Presentación del equipo y asistentes 

5:15 pm 27. Presentación de los asistentes 

5:30 pm 28. Presentación del proyecto 

6:30 
pm 

29. Presentación de los principales hallazgos de las salidas prediales. 

7:00 
pm 

30. Fin del evento 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 16 personas durante el periodo  

25 de abril al 3 de mayo. 
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Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

Steven Barreto 
Representante Asociación Nueva esperanza San 
Jacinto 

Jose Wilfrido Hamburger Comité de ganaderos 

Juan Alberto Leones Carbal COAPOMIEL 

Leandro Sierra Anillo secretario planeación 

Gabriel Bustos coordinador Umata San Jacinto 

Robert Caro planeación San Jacinto 

Jorge Ivan Pineda Mancilla Policía Nacional. Coordinación ambiental  

Rafael Martinez Concejo Territorial 

Luz Margoth Carbal  Umata 

Aryinerton Rivera Concejo Municipal 

Etelvina Imitola Maestra escuela vereda 

Luis Vazquez Antiguo funcionario de la  Umata 

Henry Avila Representante ASPROCAM 

Persivay fontalvo maestro Pio XII 

Amilkar Rocha Consejo comunitario comunidades negras 

Otto Rafael Rodriguez Docente IETA 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 

modelo y llamadas telefónicas. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 

Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de invitaciones. Con la colaboración de los  

funcionarios de la Umata, Juan Leones y Roberto Barraza. 

No total de asistentes al evento: 19 asistentes  

Asistentes:  
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Grupo del  proyecto :  3 mujeres 3 hombres. 

 Bibiana Salamanca .Coordinadora del proyecto. 

 Nathalia Jiménez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) Organizadora 
del evento. 

 Cesar Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Albena Jaramillo (Profesional del SFF Los Colorados). 

 Ivan Villaba (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Juan Leones ( Funcionario de la Umata) 
 
Comunidad: 16 personas ver lista de asistentes  

 

Desarrollo de la reunión y acuerdos: 

1. Presentación del equipo y asistentes 

2. Presentación de los asistentes 

3. Presentación del proyecto 

4. Presentación de los principales hallazgos de las salidas prediales. 

 

RELATORIA DE LA REUNIÓN 

En el presente aparte se expondrán los puntos de vista e intervención de los participantes de la 

reunión ya que en la sección agenda, se explicaron las distintas actividades que se desarrollaron 

en el curso de la reunión.  

Cada uno de los asistentes se presentó, su interés ante un proceso de participación como el 

que implica el SILAP. En sus intervenciones cada uno de los participantes dio a conocer sus 

principales inquietudes, potencialidades y retos que la conformación efectiva de un proceso 

como este implica1.  

Así mismo vale la pena anotar que se llegó solo a la presentación de los resultados preliminares 

de las salidas prediales, ya que al no estar constituido el comité formalmente ni contar con la 

representatividad adecuada de los representantes de las veredas, no era viable realizar un taller 

de pre diagnostico que arroje resultados confiables, de aquí también que siga siendo prioritario 

realizar una reuniones de socialización en los corregimiento de Casa de Piedra y las Mercedes, 

para así lograr tanto la representatividad de los actores sociales involucrados como la calidad 

de  datos cualitativos que requiere un taller de pre diagnóstico. 

                                                           
1
Para mayores detalles de cada intervención, revisar la carpeta audios reuniones y talleres archivo reunión 

taller 1 SILAP San Jacinto. 

mailto:najimenezc@hotmail.com
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REUNION - TALLER 2- PREDIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN – SAN JUAN NEPOMUCENO 

Elaborado por: Nathalia Jiménez Cáceres 

Fecha y lugar:  

Hora: 8 de Mayo, 5:00 pm en la sede del SFF los Colorados San Juan. 

Objetivos:  

 Socialización del proyecto mediante una presentación de 30  minutos, a los posibles 

miembros del SILAP que no conocían el proceso. 

 Intercambio de ideas con los participantes sobre los temas de  la importancia de la 

conservación y las motivaciones de la comunidad para participar en procesos como los 

que promueve el proyecto. 

 Realizar el pre diagnóstico de las áreas priorizadas que se encuentran dentro de la 

jurisdicción del municipio. 

 

Agenda planteada y realizada: 

Hora Actividad 

5:00 
pm 

1. Firma lista de asistencia 

5:10 pm 2. Presentación del equipo y asistentes 

5:15 pm 3. Presentación de los asistentes 

5:30 pm 4. Presentación del proyecto y presentación de los principales hallazgos de las 
salidas prediales. 

5:45 pm 5. Taller participativo de pre diagnóstico. 

7:00 
pm 

6. Fin del evento 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 39 personas durante el periodo  

25 de abril al 3 de mayo, convocatoria compuesta por los miembros del SILAP San Juan y los 

representantes de las veredas elegidos en las reuniones de socialización. 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 

modelo y  llamadas telefónicas y  plegable. Ver anexo. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Nathalia Jiménez profesional de Apoyo 

Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de invitaciones. Con la colaboración de los  

funcionarios del SFF Los Colorados, y la secretaria del Comité SILAP 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción – F. Bachaqueros, 2012, Caracterización-Anexo 3-
Capitulo II 

 

 
 

No total de asistentes al evento: 39 asistentes (Ver anexo) 

Asistentes:  

Grupo del proyecto :  3 mujeres 4 hombres. 

 Bibiana Salamanca .Coordinadora del proyecto. 

 Nathalia Jiménez najimenezc@hotmail.com (Profesional de Apoyo Local) Organizadora 
del evento. 

 Victor  Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Albena Jaramillo (Profesional del SFF Los Colorados). 

 Ivan Villaba (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Nelson de la Rosa (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Rosaura Bustillo ((Funcionaria del SFF Los Colorados). 
 
Comunidad: 32 personas (ver lista de asistentes) 

Desarrollo de la reunión: 

1. Presentación del equipo y asistentes 

2. Presentación de los asistentes 

3. Presentación del proyecto 

4. Presentación de los principales hallazgos de las salidas prediales. 

5.          Taller participativo de pre diagnóstico: Para esta actividad se realizaron 6 mapas tipo 

croquis del área de estudio para organizar seis grupos de trabajo alrededor de cada uno de 

ellos, se elaboraron tarjetas que sirvieron para la ubicación de Presiones a los diferentes ODC,  

ODC de Fauna y Flora a modo explicativo y también tarjetas entregadas a cada grupo para la 

ubicación de estos temas en el mapa. Se hizo entrega de unas instrucciones por grupo y se 

procedió a realizar el ejercicio finalmente, un representante de cada grupo hizo una breve 

explicación de la cartografía elaborada. 

 

RELATORIA DE LA REUNIÓN 

En el presente  aparte se presentaran las breves explicaciones de los representantes de cada 

uno de los grupos con los que se realizó el taller. 

Grupo 1: Paramo 

La importancia del ejercicio fue el reconocimiento de  las diferentes clases de aves que 

tenemos en la región y que logramos identificar en el mapa. Así como de árboles, que 

están siendo sometidos a una tala discriminada por actores inescrupulosos, que de un 

mailto:najimenezc@hotmail.com
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beneficio común lo llevan a un beneficio de dinero como el Brasil, el cocuelo, carreto, 

vegetación que está dentro de nuestro sistema y que es importante conservarlos y 

poderlos usar. Para el caso de las aves encontramos que los están cogiendo prisioneros 

como el canario, los loros, el guacamayo, el azulejo, el mochuelo, animalitos que se 

merecen la libertad y nosotros los estamos cogiendo para el disfrute de nuestra vista. 

Para la cuestión del sistema hídrico se está viendo que está siendo contaminado por 

detergentes y la disposición de basuras.  

Grupo 2: La Haya 

Se identificaron más de 200 especies de fauna y 40 especies de flora, en bosques como 

tal se identifica la reserva de la Haya que tiene más de 100 años según el conocimiento 

de las personas, en recursos hídricos tienen una laguna y aproximadamente 5 arroyos, 

manantiales y ojos de agua. Se identificó también que en la zona de montaña hay 

cultivo como ñame, berenjena, maíz y yuca y zonas de ganadería. Con respecto a la tala 

de árboles se da sobre todo a la orilla de arroyos y cañadas  y las especies más taladas 

de caracolí, zapatón y guacamayo. 

Grupo 3: Paramo y Raiceros 

Esta región es muy rica en muchos tipos de fauna, si nos fijamos la mayoría de los 

grupos tienen la misma fauna caracterizada lo que nos da un reconocimiento como 

unidad, con conocimiento local, en cuanto a los problemas están los mismos que todos 

han hablado, la tala indiscriminada es la más grave pues de ella parten los demás, la 

perdida de flora, de fauna, de especies que viven en estos bosques. De recurso hídrico 

identificamos nacimientos de agua y en cuanto a problemáticas de eso, estamos bien. 

 

Grupo 4: Pintura, Pujana, Loro. 

Nos dimos cuenta que estas especies se pueden conservar para que se mantengan los 

bosques. Una problemática es la caza, estamos acabando con el venado, con el ñeque 

que la cacería se está volviendo para negocio. 

 

Grupo 5: Reventón y Bajo grande. 

El problema más grave para esta zona es la deforestación, ellos ven como una ventaja 

que todavía existen cuerpos de agua allí, dentro de bosques antiguos, pero que de igual 

forma se están perdiendo por la deforestación. 
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Grupo 6: Media Luna, Nuevo México, Raiceros. 

El ejercicio fue muy bueno, porque se pudo entender muchas cosas en el mapa, el 

recorrido que hacen especies como el titi, la marimonda, el venado que hacen un 

recorrido desde el reventón, raiceros, el salto, media luna y nuevo México. Entonces si 

nosotros les talamos esa parte, entonces por donde ellos harían esos recorridos. Y lo 

que paso con el tigre, según lo que vimos en el video, el señor lo cazo hace siete años y 

hace siete años nosotros lo veíamos haciendo ese recorrido, media luna, el salto, 

reventón, así no podemos dejar que las especies que aún quedan y hacen ese recorrido 

se pierdan sino por el contrario recuperarlas. 

 

RESULTADOS 

Por cada grupo de trabajo se obtuvieron mapas de distribución de especies las cuales se 
sistematizaran por el proyecto para sus análisis respectivos con los expertos. 
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De igual manera se obtuvo la identificación y localización de presiones sobre ecosistemas, 
fauna y flora por parte de la comunidad local como el ejemplo  siguiente de mapa parlante. 

 

 

 
REUNIÓN  CON EL SFF COLORADOS -CARACTERIZACIÓN  
 
Elaborado por: María del Mar Solarte Restrepo 
 
Fecha y lugar: 14 de Junio, 9:00 am en la oficina de Parques Nacionales - SFF Los Colorados. 
 
Objetivos:  

• Realizar la Caracterización del área de estudio con base en las dos actividades técnicas 
realizadas en el marco del Proyecto “Áreas protegidas locales de Bosque Seco Tropical y 
diagnóstico de sus conectividades socio ecosistémicas para el fortalecimiento de los 
procesos de conservación en las zonas adyacentes del SFF Los Colorados” 

 Visitas prediales 

 Expediciones I y II de expertos en Fauna y Flora  
• Definir las unidades de análisis para  la caracterización del área y las variables que 
determinan su composición, estructura y dinámica. 
• Con base en la caracterización preliminar determinar las relaciones de  conectividad  en 
las unidades de análisis 

 
Agenda planteada 
 
MAÑANA 

1. Concepto de Caracterización 
2. Proceso Lógico para las unidades de análisis  
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3. Proceso lógico para el proyecto 
4. Ejercicio lógico de selección de unidades de análisis  
5. Conformación de grupos de trabajo por disciplinas 
6. Ejercicio de selección de variables para cada unidad de análisis 

TARDE 
7. Valoración de las variables: Variables de jerarquía mayor, menor y de baja 
relación  
8. Lluvia de ideas y preguntas por grupo de trabajo: composición, estructura y 
dinámica 
9. Exposición de preguntas por grupos. 
10. Exposición de análisis estadísticos 
11. Plenaria de caracterización y necesidades de apoyo para el SIG. 

 
Número total de asistentes al evento: 10  personas 
 
Asistentes:  
Grupo del proyecto: 3 mujeres y 8 hombres. 

 Bibiana Salamanca (Bachaqueros-Coordinadora proyecto) 

 María del mar Solarte  (Bachaqueros-Profesional de Apoyo Local) 

 Eusebio Sánchez (Bachaqueros-Profesional Socioeconómico) 

 Tito Rodríguez (Administrador SFF Los Colorados) 

 Albena Lucia Jaramillo (SFF Los Colorados) 

 Cesar Buelvas Meza (SFF Los Colorados) 

 Víctor Buelvas (SFF Los Colorados) 

 Nelson de la Rosa (SFF Los Colorados) 

 Iván Villalba (SFF Los Colorados) 

 Rosaura Bustillo (SFF Los Colorados) 
 
RELATORIA DE LA REUNIÓN: 
 

1. Concepto de Caracterización 
La Coordinadora Bibiana Salamanca Presentó los objetivos de la reunión y la agenda planteada 
para obtener los suministros para complementar la caracterización. 
Siguiendo la agenda del taller, La coordinadora Bibiana inicia con la conceptualización sobre 
Que es la Caracterización, preguntando al equipo del santuario cuál es su opinión acerca de 
este término. Para la explicación se utilizó la siguiente ayuda visual (Ver Presentación de Power 
Point llamada taller interno caracterización 14-06-2012) 
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A continuación se hace una intervención del señor Tito Rodríguez para que se realice un análisis 
de lo que se encontró en la fase de recopilación de información secundaria. 
Bibiana aclara que el objetivo del taller es concretar cómo se abordará la caracterización para el 
informe,  se continúa con la dinámica de la reunión donde se pretende evaluar el proceso lógico 
para determinar la importancia de las variables utilizadas para realizar la caracterización de los 
componentes físico bióticos y  socioeconómicos del área de estudio. 
Esta dinámica estuvo un poco intervenida dado que los funcionarios del SFF Los Colorados, 
estaban más interesados en conocer los resultados de  la información recogida en campo 
durante las expediciones de expertos,  la revisión de información secundaria y el estado de 
avance de la caracterización, que en describir las unidades de análisis que platea el método de 
TNC para objetos de conservación. 
 

2. Ejercicio lógico de selección de unidades de análisis  por componente 
 

Continuando con el ejercicio, se explica claramente cuál sería la unidad de análisis de los 
componentes a evaluar, entre los que se proponen: Componente Flora, Componente Fauna, 
Componente Socioeconómico, Componente Institucional.  

 

 UNIDADES DE ANÁLISIS COMPONENTE SOCIOECONÓMICO. 
 
Variable Principal: “Tamaño del Predio” pues determina también condiciones sociales 
FINCA – PREDIO – TAMAÑO – SISTEMA DE PRODUCCIÓN:  

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 1: YUCA, ÑAME, MAIZ 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 2: YUCA, ÑAME, MAIZ, GANADERIA 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 3: GANADERÍA. 

 
Consideraciones Generales: 

 En cuanto a la parte productiva, el señor Nelson de la Rosa propone tener clara la 
información que se ha ido trabajando principalmente desde el punto de vista de la parte 
productiva, porque se puede sesgar información. 
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 El Profesional Socioeconómico Eusebio Sánchez también plantea que es necesario 
socializar la parte de flora y fauna para poder enfocar la parte productiva a la parte biótica. 

 Los análisis realizados para los sistemas productivos, fueron sacados de la base de 
datos predial. 

 La variable “Tamaño del Predio” se consideró la más importante en el análisis de 
sistemas de producción porque determina también condiciones sociales y reúne 
características generales de las formas de vida de la comunidad asentada en estos predios. 

 Los predios pequeños, son en su mayoría de “Parceleros del INCODER” que seguirán 
con la visión de ser pequeños productores y mantener su forma de supervivencia basada en 
el manejo de la tierra y conservación de los relictos de bosque. 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS  DEL COMPONENTE BIOLÓGICO “ECOLÓGICO”. 
Variable Principal: “PRESENCIA DE BOSQUE”  
Tipo de ecosistema 
Presencia de Fauna y tipo de flora. 
Variables Importantes “Topografía”, subpaisajes: escarpes o planicies, Montañas etc 
 tipo de “Suelo” , “Altitud”, geología. 

 
 
ECOSISTEMAS 
 
 
ECOSISTEMAS TERRESTRE     ECOSISTEMA ACUÁTICO 
BOSQUE RIPARIO      No  muy determinado 
BOSQUE SECUNDARIO (muchos)    sin importancia para Sist de Prod. 
BOSQUE PRIMARIO DE MONTAÑAS (pocos)     Arroyos asociados a bosques 
riparios  
SFF Los Colorados                    Ecosistemas PERMANENTES 
Reserva de Las Mercedes (zona plana)   Ecosistemas INTERMITENTES 
 
Consideraciones Generales 
 

 La caracterización biológica se ha realizado principalmente por la información que se ha 
obtenido de los recorridos en campo y la revisión bibliográfica y las expediciones las cuales 
están en proceso de elaboración de análisis específicos, de estos se tienen los inventarios. 

 La fauna no define el tipo de bosque, aunque algunas especies están ligadas a la altitud 
y otras tienen distribución temporal. 

 Otras especies de fauna, su mayor indicador de presencia ausencia es el tipo de bosque, 
pues unas son más comunes en el bosque seco tropical (bs_T) y otras se encuentran más 
fácil en bosque de transición. 

 Los ecosistemas Acuáticos, se podrían caracterizar según su análisis fisicoquímico del 
agua. 

 En el tema de Ictiofauna, se han recolectado especies que no se registran en la 
literatura. 

 Con este ejercicio, se logró determinar, que los ecosistemas de rastrojo son 
importantes para ver claramente la conexión entre los sistemas de producción y los 
aspectos bióticos caracterizados con antelación, por tal razón es necesario realizar un 
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análisis más detallado sobre la ubicación de este tipo de cobertura para la posterior 
zonificación y definición de los lineamientos de manejo, también sería conveniente 
integrarlos a los análisis de fragmentación y conectividad. 
 
 

3. Conformación de grupos de trabajo por disciplinas. 
 

Luego de este ejercicio, se conformaron los grupos de trabajo para iniciar el  “Ejercicio de 
selección de variables para caracterizar las unidades de análisis por componente (biótico, 
productivo o socioeconómico)”, en las cuales se pretendía analizar en qué variables o 
información podría contribuir el trabajo realizado sobre la base de datos predial, según la 
importancia que representan  para cada componente determinado.  (Los resultados se 
presentan en la tabla 1. 

 
Los Grupos de trabajo fueron: 

Grupo 1. Componente Socioeconómico: Eusebio Sánchez y Nelson de la Rosa. 
Grupo 2. Componente Fauna: Iván Villalba y Cesar Buelvas 
Grupo 3. Componente biótico: Albena Jaramillo 
Grupo 4. Componente Ecosistema: Bibiana Salamanca 
Grupo 5. Componente comunitario: Rosaura, Francisco, tito 
Grupo 6. Componente Social: Víctor Buelvas 
 
En las horas de la tarde, no se pudo continuar con la agenda propuesta, debido a la insistencia 
del grupo de conocer los resultados preliminares de la caracterización , por lo que se optó por 
realizar la exposición de los resultados de la caracterización Socioeconómica desarrollada por 
el Profesional Eusebio Sánchez con apoyo de los Funcionarios del santuario y continuar con los 
resultados obtenidos por parte del equipo del componente biológico de la Fundación 
Bachaqueros encabezado por la Coordinadora Bibiana Salamanca. 
 

4. Caracterización Socioeconómica. 
 
Por consiguiente comienza la intervención del Profesional socioeconómico Eusebio Sánchez en 
la que describe los resultados de su revisión bibliográfica y sus recorridos de campo en el 
proyecto, dando una introducción sobre el cambio de tierra que ha sufrido los Montes de 
María. Continúa realizando las observaciones generales sobre los sistemas de producción que 
se desarrollan en la zona de estudio. (Las Generalidades se presentan más detalladamente en el 
capítulo de caracterización socioeconómica que presenta el profesional EUSEBIO SANCHEZ) 
 
Algunos datos para destacar de los datos de las encuestas prediales fue la determinación de los 
porcentajes de las coberturas que se presentan en el área de estudio (11000 ha) sin incluir el 
SFF Los Colorados. Lo cual arrojo que de BOSQUE (15%); CULTIVO (8%); PASTO (32%); 
RASTROJO (45%) 
 

ÁREA 
TOTAL/COBERTURA 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 1 (Ha) 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 2 (Ha) 

SISTEMA DE 
PRODUCCION 3 (Ha) 

ÁREA TOTAL 1294,25 4127,5 4377 

BOSQUE 143        (11,04%) 670        (16,23%) 651     (14,87%) 
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RASTROJO 597,5     (46,16%) 1936      (46,9%) 1704 

 
5. Caracterización Biológica 

La coordinadora Bibiana Salamanca, continua con los resultados preliminares de la 
caracterización biológica, describiendo los grandes biomas en los que está ubicada el área de 
estudio que corresponde al gran Bioma de Bosque seco tropical, presenta y explica los tipos de 
bosque que se encontraron en los 11 levantamientos de vegetación y una lista larga de especies 
que se han encontrado (Ver Presentación taller interno caracterización 14-06-2012) 
 
Consideraciones Generales sobre Caracterización Biológica 
 

 Bibiana añade que existen grandes diferencias entre los bosques de colinas, escarpes y 
valles coluvio aluviales, que se presentarán en el documento final de caracterización 
realizando un análisis más profundo sobre las composiciones y estructuras de cada bosque 
visitado. 

 La caracterización de los bosques teniendo en cuenta la humedad interna de los 
ecosistemas, puede contribuir a realizar análisis de procesos de recuperación y 
conectividades. 

 Se pretende comparar especies encontradas en el área de estudio con especies 
reportadas en la literatura para otras zonas de los montes de maría y bolívar. 

 Con los análisis florísticos, es importante poder encontrar especies endémicas y de 
importancia para la fauna en bosques azonales (Botijuela y santa catalina) con piedras 
calizas y presencia de especies como el níspero silvestre (Capparis) 

 Los bosques riparios más antiguos que se han registrado para la zona, son muy 
importantes porque sirven de ecosistemas de referencia ya que ayudan para poder conocer 
cómo eran los bosques antes de ser intervenidos. 

 Para el componente FAUNA, es importante poder hacer análisis de migración de fauna, 
y reconocer las estaciones de estadía de la avifauna. 
 

Finalmente, para dar por terminado el taller interno se habló sobre las posibles 
CONECTIVIDADES que se plantearían teniendo en cuenta el Componente Socioeconómico y el 
Componente Biótico llegando a las siguientes deducciones: 
 
Componente Socioeconómico: 

 Tener en cuenta las diversas formas y grados de intervención al ecosistema por parte 
de los propietarios de los tres sistemas de producción base, pues las prácticas de uso 
pueden ser muy similares como Fuego y Tala. 

 El Sistema de producción 1 no indica que sean los que mejor hacen uso del ecosistema 
 
Componente Biótico: 

 La conectividad está ligada a la capacidad de recuperación y regeneración de los 
bosques. 

 Se debe analizar qué tanto contribuye el entorno productivo en la conectividad de 
ecosistemas terrestres. 

 
Con estas Intervenciones Finaliza el taller interno a las 6:30 pm. 
 



Informe final Convenio 032 Fondo Acción – F. Bachaqueros, 2012, Caracterización-Anexo 3-
Capitulo II 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 1.Resultados del ejercicio del taller donde se valoró la utilidad de cada preunta de las 
entrevistas en las encuestas prediales y su utilidad en la caracterización de cada componente 
(biótico, socioeconómico o cultural). 
 

 

GRUPO 
SISTEMAS 

DE 
PRODUCCI

ON 
(Eusebio y 

nelson) 

GRUPO 
FAUNA 
(Ivan y 
cesar) 

GRUP
O 

BIOTIC
O 

(Alben
a) 

ECOSISTE
MAS 

(Bibiana) 

GRUPO 
SOCIAL 

COMUNITA
RIO 

(Rosaura, 
francisco y 

tito) 

OTRO 
GRUP

O 

 
  

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

1=POCO SIGNIFICATIVO; 2= 
MEDIO ;  3= MUY 
IMPORTANTE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
id 1 

 
  1 

 
    

 
  1 

 
  1 

 
  1 

 
  

depto 1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

Municipo 1 

 
  1 

 
    

 
  1 

 
  1 

 
    

 
3 

vereda   2     
 

3   
 

3 1 
 

  1 
 

    
 

3 

Predio   
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

Propietario 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

    2   

antiguo propietario 1 
 

    
 

3   
 

3 1 
 

  1 
 

  1 
 

  

Nombre de quien sumistra 
info 

1 

 
  1 

 
    

 
  

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

Cargo de quien sumistra la 
info 

1 

 
  1 

 
    

 
  

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

 Altura msnm    2     
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

  

 Tiempo de tenencia predio   1 
 

    
 

3   2     
 

3   
 

3   
 

3 

 via de acceso al predio  1 
 

    2     2     2     
 

3   2   

 medio de transporte  1 
 

    2     2     
 

  1 
 

    
 

3 

 tiempo en min hasta la via  1 
 

    
 

3   2     2   1 
 

    
 

3 

 pendiente promedio    2     
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

  

 linderos al norte  1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

 linderos al sur  1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

 linderos al oriente  1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

 Linderos al occidente  1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

 Vecino mas cercano  1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Puntos gps asociados 1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

  1 
 

    2   

nombre archivo datos gps, 
ruta 

1 

 
  1 

 
    

 
    

 
3 1 

 
    2   



Informe final Convenio 032 Fondo Acción – F. Bachaqueros, 2012, Caracterización-Anexo 3-
Capitulo II 

 

 
 

PUNTO GPS 1 
 

  1 
 

    
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

no de nacederos de agua  
permanente   2     

 
3   

 
3   2     2     2   

estado   2     
 

3   
 

3   2     2     2   

uso 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3 

no de nacederos de agua 
estacionarios 

1 

 
    

 
3   

 
3   2     2     2   

estado    1 
 

    
 

3   
 

3 1 
 

    2     
 

3 

uso 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3 

No arroyos   2     
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 

disponibilidad   2     
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

estado      2     
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

    2   

uso 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3 

No de Jagueyes 1 
 

    2     
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

disponibilidad 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

estado    1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

3   2     
 

3 

uso 1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

    2     
 

3 

No de tanques o reservorios 1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

    2     
 

3 

disponibilidad 1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

  1 
 

    
 

3 

estado    1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

  1 
 

    
 

3 

uso 1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

    2     
 

3 

No de quebradas   2     
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 

disponibilidad   2     
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3 

estado      2     
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3 

uso 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 

pesca 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

  1 
 

  

No de casas 1 
 

    
 

3   2     2     
 

3   2   

area 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

piso 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

paredes 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

techo 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

cocina 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

baño 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

no de cuartos 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

estado        1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 2   

fuente de energia   1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3 

Sitio arqueologico cercano  1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

Cuantas familias viven en la 
finca 

1 

 
  1 

 
    

 
3   2     2     2   

Cuantas personas viven en la 
finca permanente 

1 

 
  1 

 
    2     2     2     2   

Cuantas personas viven en la 
finca estacionarios 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    2   

No de hombres que 
estudiaron primaria 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    

 
3 

No de hombres que 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 
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estudiaron bachillerato 

No de hombres 
universitarios 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    

 
3 

No de hombres sin estudio 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

No de mujeres que 
estudiaron primaria 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    

 
3 

No de mujeres que 
estudiaron bachillerato 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    

 
3 

No de mujeres universitarias 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

No de mujeres que no 
estudiaron 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
    

 
3 

Niñas en primaria 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Niñas en primaria    1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Niños sin estudio 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Niños menores de 5  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Verificador N° personas 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

Trabajo en forma de trueque 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

Jornaleo en otras fincas 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  

Arrendatario 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2     2   

Trabajo en la propia finca 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2     2   

Pertenecientes una 
asociacion 

1 

 
  1 

 
  1 

 
    

 
3   2     

 
3 

 Area total Ha    
 

3 1 
 

    
 

3   
 

3 1 
 

    
 

3 

Ha_Cultivos   
 

3   
 

    
 

3 1 
 

    2     
 

3 

Ha_Bosque   
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3   
 

3 

Ha_Rastrojos   
 

3   
 

3   
 

3   2     
 

3   
 

3 

Ha_Pastos   
 

3 1 
 

    
 

3 1 
 

  1 
 

    2   

Verifador area total - usos  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

Ha_Yuca   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha_Plátano   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha_Cacao   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha-Maiz   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha_Frutales   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha_Ají   
 

3 1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

Ha_Ñame   
 

3 1 
 

    2     2     
 

3   
 

3 

Ha_Otros cultivos   
 

3 1 
 

    2   1 
 

    2     
 

3 

Verifador area de cutivos  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

Variedad de pasto para 
pastoreo 

1 

 
  1 

 
    2   

1 

 
    2   1 

 
  

No de hectareas pasto 
pastoreo   2   1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

Variedad de pasto de corte 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

  1 
 

  

No de hectareas pasto de 
corte   2   1 

 
    2   

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

Especies pecuaria 1   2   1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

no de animales   2   1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   
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proposito 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

Especies pecuaria 2 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

no de animales           2   1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

proposito  especie p2 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

especie pecuaria 3 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

No de animales              1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

Proposito especie p 3 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

comercializacion productos 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

lugar de comercializacion 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

Bosque propio   2     
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 

antigüedad (años) 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Bosque cercano 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Inscrito en reserva de la 
sociedad civil 

1 

 
    

 
3   

 
3   

 
3   2   1 

 
  

Presencia de Ñeque 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

    2   

Presencia de Zaino 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

  

Presencia de Pava congona 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Presencia de Venado 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Presencia de guartinaja 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Presencia de armadillo 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Presencia de paujil 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Presencia de Jaguar 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3   2   

Hace cuanto () 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   
 

3 

Presencia de otras sp 1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2 
 

  2   

sp vegetales predominantes 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2   

consumo de carne de monte 1 
 

    2     
 

3   
 

3   
 

3   2   

frecuencia 1 
 

    2     
 

3   
 

3   
 

3   2   

especies consumidas 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2   

extraccion de madera 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2   

frecuencia         1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3 1 
 

  

sp extraidas 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2   

uso de plantas medicinales 1 
 

  1 
 

    
 

3   
 

3   
 

3   2   

cerca electrica 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

  

corral 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  

galpon 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

motobomba 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

planta electrica 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

procesador de frutas 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

otras infraestructuras 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

nivel tecnologico de 
produccion alto   2   1 

 
  1 

 
  

1 

 
  1 

 
    2   

nivel tecnologico de 
produccion medio   2   1 

 
    2     2   1 

 
  1 

 
  

nivel tecnologico de 
produccion bajo   2   1 

 
    2     2   1 

 
  1 

 
  

produccion comercializacion 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
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produccion autocosumo 
venta de excedentes 

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

1 

 
  1 

 
  1 

 
  

uso de agroquimicos   2   1 
 

    2   1 
 

  1 
 

  1 
 

  

ganaderia intensiva   
 

3 1 
 

    2     2   1 
 

  1 
 

  

ganderia extensiva   
 

3 1 
 

    2     2   1 
 

  1 
 

  

television 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 

panel solar 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

energia electrica 1 
 

  1 
 

  1 
 

    
 

3 1 
 

    
 

3 

Acueducto 1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

  1 
 

    2   

saneamiento basico 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

residuos solidos organicos 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    
 

3 

residuos solidos inorganicos 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

    2   

vertimentos liquidos 1 
 

  1 
 

    2   1 
 

  1 
 

  1 
 

  

titulo de propiedad   2   1 
 

    2     2   1 
 

    2   

escritura 1 
 

  1 
 

    2     2   1 
 

    2   

propietario                               2   1 
 

  1 
 

    2   1 
 

    2   

poseedor   2   1 
 

  1 
 

    2   1 
 

    2   

arrendatario               2   1 
 

  1 
 

    2   1 
 

    
 

3 

lugar de residencia del 
propietario 

1 

 
  1 

 
  1 

 
    2   1 

 
    

 
3 

No de fotos asociadas al 
predio 

1 

 
  1 

 
  1 

 
    2   1 

 
    

 
3 

nombre archivo de la 
fotografia y la ruta 

1 

 
  1 

 
  1 

 
    2   1 

 
    

 
3 

observaciones 1     1         3 1     1     1     

 
121 

5
0 

4
8 

               
                    

 

  

  



Informe final Convenio 032 Fondo Acción – F. Bachaqueros, 2012, Caracterización-Anexo 3-
Capitulo II 

 

 
 

REUNIÓN - CONFORMACIÓN COMITÉ SILAP – TALLER DE  CARACTERIZACIÓN- SAN JACINTO  

 

Elaborado por: María del Mar Solarte Restrepo 

 

Fecha y lugar: 20 de Junio, 3:00 pm en la oficina de la UMATA  San Jacinto. 

 

Objetivos:  

 Conocer los nuevos postulantes de la comunidad ubicada en el área de estudio como 

representantes del SILAP 

 Avanzar en la redacción final del documento de acuerdo corrigiendo las inconsistencias 

detectadas. 

 Conocer la caracterización socio-económica y opinar sobre sus resultados para 

mejorarla. 

 Identificar las zonas más importantes a proteger y  su estado actual , asi como a los 

propietarios más interesados en la conservación del bosque. 

 

Agenda planteada y realizada: 

 

Hora Actividad 

3:00 
pm 

7. Firma lista de asistencia 

3:10 pm 8. Presentación del equipo y la Fundación Bachaqueros 

3:20 pm 9. Inicio de la reunión 

3:30 pm 10. Presentación de la metodología de trabajo 

3:40 
pm 

11. Lectura del acuerdo 017 de 2010 

4:30 
pm 

12. Lluvia de ideas de mejoramiento del acuerdo 

5:00 
pm 

13. Propuestas para conformación del comité SILAP 

5:30 pm 14. Caracterización del área de influencia del proyecto en el municipio de San 
Jacinto en grupos 

6:00 
pm 

15. Finalización de la Reunión 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 20 personas durante los días del 

15 al 19 de Junio. 

 

Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

CARDIQUE UMATA 

Alcaldía Mayor Municipal Consejo Territorial 

Instituciones Educativas Asociaciones comunitarias 

Consejo Municipal Unisucre 
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Secretaria de planeación Unidad de PNN - SFF. Colorados 

Policía ambiental Municipal  

Representantes comunitarios de las veredas Las Mercedes, Casa de Piedra, El Palmar y Brasilar. 

 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 

modelo propuesto por la coordinadora del proyecto Bibiana Salamanca y llamadas telefónicas a 

representantes comunitarios de veredas aledañas a la cabecera municipal, además, se envió 

convocatoria a la reunión al Director de CARDIQUE por Fax y por correo certificado por 

Servientrega. 

 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: María del mar Solarte reemplazo de la 

profesional de Apoyo Local, por medio de, entrega de invitaciones y llamadas telefónicas. Con 

la colaboración de los  funcionarios de la Umata, Omar Juan Leones y.  

 

Número total de asistentes al evento: 25 personas 

 

Asistentes:  

Grupo del proyecto: 2 mujeres y 3 hombres. 

 María del mar Solarte (mare450@hotmail.com) (reemplazo de la Profesional de Apoyo 
Local y Organizadora del evento. 

 Albena Lucia Jaramillo (SFF Los Colorados) 

 Cesar Buelvas Meza (SFF Los Colorados) 

 Nelson de la Rosa (SFF Los Colorados) 

 Ivan Villalba (SFF Los Colorados) 

 Omar (Funcionario de la UMATA) 

 Juan Leones (Funcionario de la UMATA) 
 
Comunidad: 22 hombres y 3 mujeres, para un total de 25 personas (ver lista de asistentes). 

Santuario Fauna y Flora los Colorados, Alcaldía-secretaria de planeación de San Jacinto, 
Comunidades, COOAPOMIEL, Consolidación Territorial, ASPROCAMM, DPS-GTDDE, PONAL-
POLAM, Sec-productivo, Alcaldía Municipal, Institución educativa PIO XII, Miembro del Consejo, 
IETA, Las Mercedes, UMATA, ASOMER, UNISUCRE, Técnico recursos naturales, ASEMER. 
 

 

Desarrollo de la reunión y acuerdos: 

1. Presentación de la fundación 

2. Presentación de los objetivos de la reunión 

3. lectura del acuerdo por parte de los asistentes de la reunión. 

4. caracterización comunitaria del área de influencia de san Jacinto. 
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RELATORIA DE LA REUNIÓN 

 

Las palabras de presentación y de bienvenida estuvieron a cargo del moderador- tallerista 
María del Mar Solarte, Ingeniera Forestal de la Fundación Estación Biológica Bachaqueros. 
 
El desarrollo del evento se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
Se inició con la explicación del evento, el cual fue descrito como un taller participativo donde 
los asistentes fueron los protagonistas. Este evento se tituló el tercer taller de caracterización 
para la conformación del comité que hará parte en la gestión del SILAP del municipio de San 
Jacinto, anteriormente se habían realizado dos talleres en San Juan y en San Jacinto 
propiamente, además de la visita de veredas, enmarcado dentro del proyecto LIDEARDO POR 
LA FUNDACIÓN BACHAQUEROS Y PNN “Corredores ecológicos” cuyo objetivo es declarar 
áreas protegidas. Además se enfatizó en la reactivación de los Sistemas de áreas locales 
protegidas especialmente en San Jacinto. 
 
En el año 2010 se generó el acuerdo 017 por medio del cual se establece el sistema local de 
áreas protegidas-SILAP-del municipio de San Jacinto, el Comité SILAP correspondiente, y se 
crean incentivos para su conformación, estructuración y desarrollo. 
El SILAP en San Jacinto se desactivó por los problemas sociales que presentaba la zona 
(desplazamientos de personas, etc.) por tanto el proyecto quiere apoyar a la reactivación de 
éste para mejorar los pocos ecosistemas que hay y así poder recuperarlos. 
 
En sí este evento tuvo el objetivo de escoger directamente que personas u organizaciones se 
comprometen a ser parte del comité de estudio del SILAP San Jacinto donde se realicen las 
acciones pertinentes y gestiones como también la ejecución de sus funciones. 
 
Con la conformación del SILAP en este municipio, se brinda la posibilidad de apoyar a 
proyectos, donde su área de acción son los Montes de María como son los proyectos de 
restitución, de restauración, para proyectos con enfoque social entre otros, con el fin de 
fortalecer las zona de los Montes de María que ha manifestado tener escenarios propicios para 
la conservación de los recursos naturales y poder ser aprovechados de manera racional. 
 
Maria del Mar Solarte expresó lo importante de nombrar los objetivos del taller (reconocer que 
hay en la zona y en qué estado está). También hizo importante la aclaración sobre la 
conformación del comité donde  contextualizó: 
 
“El comité no solamente estará integrado por las organizaciones gubernamentales, sino por 
aquellas personas de las comunidades que viven día a día los ecosistemas, que viven día a día 
los problemas de la zona, es decir conformar un comité que tenga diferentes visiones donde se 
proponga varias alternativas y englobarlas”. 
 
En el evento se sugirió por parte de los asistentes la participación activa de unas organizaciones 
que deberían asistir los cuales no cumplieron la cita del taller, por tanto se enfatizó la 
responsabilidad entre ellas. 
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Se comenzó con la lectura del acuerdo en donde se aclaró que está expuesto a modificaciones, 
se mencionó que personalidades son las que deben hacer parte del comité del SILAP, entre 
ellas se tiene a: espacios municipales ambientales, organizaciones ambientales, instituciones de 
actores sociales y las normas de operaciones que van continuando, por tanto el comité lo 
encabeza el Alcalde Municipal o su delegado, el Presidente del Consejo Municipal o su 
delegado, el director de CARIQUE o su delegado, los administradores de áreas sistema nacional 
de áreas protegidas jurisdicción en el municipio (PNN), personero municipal, representante de 
los propietarios de reserva natural de la sociedad civil registrada ante la Unidad de Parque, las 
ONG’s ambientalistas locales que hayan adelantado actividades de conservación y preservación 
de los recursos del municipio, en este caso se cuenta con la fundación Herencia Ambiental 
Caribe financiadora del proyecto, se cuenta también con la Fundación Bachaqueros, Colombia 
Responde, tres representantes del gremio económico del sector productivo, un representante 
de los núcleos Educativos del Municipio, comandante de la policía municipal o su delegado, el 
gerente de las empresas de servicios públicos municipales, los representantes de las  juntas de 
acción comunales. Recomendó una leída muy detenida del acuerdo para revisar que puntos hay 
que mejorar, reforzar o darle el visto bueno.  
 
Luego el Secretario de Planeación intervino en la cual manifestó del reajuste del esquema de 
ordenamiento territorial para que los que van hacer parte del comité lo tenga muy en cuenta 
dentro de sus funciones futuras. 
 
Parques Santuario Fauna y Flora Los Colorados, intervino hablando del diagnóstico del POT, 
para poder reconocer el área a intervenir donde se realizará el Proyecto (Corredor Ecológico), 
la idea es conectar otras áreas para consolidar el SILAP. 
 
La Moderadora continuó con la explicación sobre la Caracterización DE LAS ÁREAS 
IMPORTANTES A CONSERVAR,  y el intercambiar con la comunidad acerca de qué piensan 
sobre el estudio que se ha hecho de la zona, es decir que apoyo pueden hacer éstos al 
proyecto. Se han hecho diagnósticos en Cerro maco, Angosturas, Las Mercedes. 
 
Albena Jaramillo del SFF Los Colorados, aclaró el objetivo del proyecto fue planteado para 
buscar un corredor biológico entre Cerro Maco y  Santuario Los Colorados este es el objetivo 
principal del prpyecto que realiza  fundación Bachaqueros con PNN, dice que el Santuario Los 
Colorados- Cerro Maco  forman un  Polígono  de 11mil hectáreas una parte de san Juan y otra 
parte de  san Jacinto, presentan una área delimitada donde hay mucha información 
suministrada para tener en cuenta un buen diagnóstico, se tienen imágenes satelitales, 
encuestas de los predios que hacen parte del área poligonal, se escogieron zonas núcleo 
prioritarias para hacer visitas de expertos en ecosistemas terrestres, acuáticos pero  una cosa 
es el diagnostico que se ha hecho de la zona y otra el proceso en que va el SILAP , el acuerdo,es 
importante trabaja con un  comité conformado del SILAP.”  
 
Continuamente  se debatió la fecha de la próxima reunión, y la concertación de las entidades 
responsables que harán parte del próximo comité. Además se dio responsabilidades de las 
entidades para el apoyo logístico del próximo evento (Convocatorias). 
 
En última instancia se prosiguió a realizar la parte de la caracterización del área de estudio, es 

decir que hay en el área y como esta, que hay árboles hay que fauna hay y cómo cambian en el 
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tiempo, todo esto se ha hecho con las comunidades que se han visitado dentro del área 

poligonal. (ver anexo)        

Finalmente la Ingeniera Forestal hizo una ponencia explicó el trabajo que han hecho en el área 

de estudio y han encontrado; tipos de vegetación en el área como también las especies, tipos 

de bosques, zonas degradadas, especies de extinción entre otros.  Por último se formó grupos 

de trabajo y se entregó los croquis de la zona de estudio en la cual los asistentes debían anotar 

todo lo que sabían de la zona (vegetación, fauna, flora, ecosistemas etc.).                                                                                        

 
Figura. Foto del Croquis de la zona de estudio del proyecto hecho en el taller. 
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Foto. María del Mar Solarte de la FEBB socializando resultados de caracterización  en donde 
también se dio a conocer un proyecto de la universidad del Sucre con unión europea para 
fortalecer los SILAPs. 
 

A continuación se presentara un recuento de los principales avances, propuestas e inquietudes 

que se generaron mediante la reunión, los cuales se lograron gracias al compromiso y 

participación  de la comunidad en conjunto con las entidades presentes con respecto a la 

agenda desarrollada: 

 

 

 Sobre el Acuerdo 017 de conformación del SILAP: 

  

1. Se le explico a la comunidad los alcances y condiciones de los términos  “Incentivos” y 

“sanciones”   , que llamaron la atención de los participantes durante  la reunión. 

2.  Para el artículo 9 del capítulo 1, se sugirió hacer un recuento histórico de las 

Organizaciones que han hecho parte del SILAP desde la primera conformación del 

comité SILAP en San Jacinto hasta la fecha, incluyendo las últimas intervenciones como 

la de la Fundación Bachaqueros. 

3. Se tomó la decisión de que en el plan de acción del Comité SILAP, que se nombra en el 

artículo 6 del documento, se hará con base en lo que está aprobado en el plan de 

desarrollo municipal, que se encuentra en evaluación por parte del Consejo Municipal. 

4. Para las personas aspirantes a conformar el Comité SILAP, uno de los puntos 

importantes de estudiar minuciosamente del Acuerdo 017 será el punto de Requisitos 

para declarar las reservas de la sociedad civil. 

5. Se consideró importante socializar los incentivos y sanciones para inscribir las Reservas 

de la Sociedad Civil, y así mismo, dictar capacitación a los dueños de los predios sobre 

uso y manejo del suelo. 

 

Debido a la ausencia del representante de CARDIQUE y de la propia Alcaldía del Municipio, las 

personas aspirantes a representar el comité SILAP decidieron no conformar el comité SILAP en 

esta reunión, sin embargo, como propuesta de la propia comunidad, plantearon convocar ellos 

mismos a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y a la Alcaldía Municipal una 

reunión para el día 11 de Julio a las 2:00 pm  en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura 

de san Jacinto (antigua Alcaldía), con el único fin de conformar legalmente el Comité SILAP del 

municipio de San Jacinto. 

 

Para la convocatoria a esta reunión, se postularon como responsables, el secretario de 

planeación (Leandro Sierra), el funcionario de la UMATA (Juan Leones) y la fundación 

Bachaqueros, con la compromiso de enviar adjunta a la convocatoria el acuerdo 017 para que 

todas las personas que asistan lleven los respectivos comentarios y propuestas claras y 

concretas. 
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Vale la pena anotar que en cuanto al tema de caracterización,  se logró obtener un gran  listado 

de especies de flora y fauna que se presentan en bosques de ladera hacia cerro maco y las otras 

especies que se encuentran en bosques de terrenos más planos como la zona de las mercedes 

y casa de piedra, afortunadamente se contó con la asistencias de los representantes 

comunitarios de estas veredas. 

 

Finalmente se le entrega una lista de asistencia al Secretario de Planeación Leandro Sierra y a la 

Representante de la Universidad de Sucre Diana Lucia Díaz, la cual con el apoyo del Pasante  

Ramón Paternina Hernández apoyarán el proceso de reactivación del SILAP san Jacinto. 
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TALLER DE CARACTERIZACIÓN – CONFORMACIÓN SILAP- SAN JACINTO 11/07/2012  

 

Elaborado por: María del Mar Solarte Restrepo 

 

Se realizaron las dos actividades  en un solo día con la comunidad de San Jacinto, la primera  

una reunión que da continuidad al proceso SILAP para la conformación del comité SILAP de San 

Jacinto de la cual se deriva un acta de conformación  (ver acta al final) y la segunda, el taller de 

caracterización donde se presentan los resultados hasta la fecha del proyecto. 

 

Fecha y lugar: 11 de Julio, 4:00 pm en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de San Jacinto. 

 

Objetivos:  

• Presentar los resultados de las actividades de proyecto a nivel técnico. 

• Proponer y evaluar conjuntamente las áreas más importantes para conservar desde un 

punto de vista ecológico y social. 

 

 

Agenda planteada y realizada: 

 

Hora Actividad 

4:00 pm 1. Objetivos del Taller. 

4:10 pm 2. Descripción de las actividades realizadas en 4 meses de proyecto 

4:20 pm 3. Descripción del área de estudio Clima y Suelos 

4:30 pm 4. Descripción del área de estudio Coberturas  Vegetales, Ecosistemas, Fauna y Flora 

5:00 pm 5. Sistemas productivos. 

5:30 pm 6. Conclusiones Áreas Núcleo 

6:00 pm 7. Caracterización Actores Locales. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 32 personas durante los días del 9 

y  10 de Julio. 

 

Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

Nombre Institución 

Olga Ramírez Cardique 

Hernando Buelvas Alcalde Municipal 

Steven Barreto Representante Asociación Nueva Esperanza San Jacinto 

José Wilfrido Hamburger Comité De Ganaderos 

Juan Alberto Leones Carbal Coapomiel 

Leandro Sierra Anillo Secretario Planeación 

Gabriel Bustos Coordinador Umata San Jacinto 

Robert Caro Planeación San Jacinto 
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Jorge Iván Pineda Mancilla Policía Nacional. Coordinación Ambiental 

Rafael Martínez Concejo Territorial 

Luz Margoth Carbal  Umata 

Aryinerton Rivera Concejo Municipal 

Etelvina Imitola Maestra Escuela Vereda 

Luis Vázquez Antiguo Funcionario De La  Umata 

Henry Adolfo De Ávila Representante Asprocam 

Persivay Fontalvo Maestro Pio XII 

Amilkar Rocha Consejo Comunitario Comunidades Negras 

Otto Rafael Rodríguez Docente Ieta 

Adolfo Tamara Apronam. Tecnico Profesional 

Arturo Escalante Junta De Acción Comunal 

Pedro Rodríguez Asomer 

Escequiel Caicedo Corintegral 

Edison Guzmán Museo Municipal 

Eduard Guerrero Representante De Juventudes Y De Promotores Ambientales 

Hernán Cerpa Concejal 

Merly Viana Pérez Concejal 

Tito Rodríguez SFF Los Colorados 

Diana Díaz Unisucre 

Luis Roberto Llerena García Asesor Territorial 

Tony Álvarez Fundación Red Desarrollo Y Paz De Los Montes De Maria 

Norelvis Neguete Colombia Responde 

Juliana Mateus Restauradores Sin Fronteras 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 

modelo propuesto por la coordinadora del proyecto Bibiana Salamanca, y llamadas telefónicas 

a representantes comunitarios de veredas aledañas a la cabecera municipal. 

 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Maria del mar Solarte con la colaboración 

de Omar Castro funcionarios de la UMATA San Jacinto, entregando las invitaciones 

personalmente a las personas seleccionadas en la lista de invitación, por ser personas 

identificadas en la etapa inicial del proyecto como futuros representantes del SILAP San 

Jacinto.  

 

Número total de asistentes al evento: 42 personas 

 

Asistentes:  

Grupo del proyecto: 2 mujeres y 8 hombres. 

 María del mar Solarte (mare450@hotmail.com) (Profesional de Apoyo Local y 
Organizadora del evento. 
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 Bibiana Salamanca (Coordinadora) 

 Eusebio Sánchez (Profesional Socioeconómico) 

 Cesar Buelvas Meza (SFF Los Colorados) 

 Nelson de la Rosa (SFF Los Colorados) 

 Iván Villalba (SFF Los Colorados) 
 
Comunidad: 26 hombres y 6 mujeres, para un total de 32  personas (ver lista de asistentes) 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

Presentación de los miembros de la fundación Bachaqueros y presentación de los asistentes a 

la reunión indicando la agrupación que representan. 

 

Presentación de los objetivos y agenda prevista para el taller 

 

|  

Foto. Apertura de los dos eventos Taller de caracterización y Reunión SILAP por parte de la 

Coordinadora del proyecto Bibiana Salamanca de F. Bachaqueros. 

 

 

La Profesional de apoyo Local Maria del Mar Solarte expuso  las actividades que se han 

realizado por parte del equipo del proyecto en el transcurso de los primeros 6 meses de 

ejecución enfatizando en los mayores aportes que se han obtenido de cada actividad. 

Siguiendo con una breve descripción de las generalidades del área de estudio teniendo en 
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cuenta la  influencia del clima y el suelo en el recurso hídrico de la Región y en particular en el 

área del Proyecto en el municipio de San Jacinto. 

 

Continuando con el desarrollo del taller, se inicia la parte de Caracterización del Componente 

biótico, describiendo como son los bosques presentes en cada municipio y los porcentajes de 

las diferentes coberturas del área total de estudio. 

 

 

Los tipos de ecosistemas que se registraron por medio de los inventarios florísticos fueron 

expuestos por La Coordinadora Bibiana Salamanca, la cual hizo énfasis en los ecosistemas que 

se denominaron Objetos de de filtro grueso por su composición, estructura, edad y grado de 

conservación. 

 

La parte de Fauna fue abordada en principio Por la Profesional Maria Del Mar Solarte 

socializando lo registrado en campo de Ictiofauna y Herpetofauna, El aspecto de Mastofauna y 

Avifauna fue desarrollado por uno de los funcionarios del SFF Los Colorados – Cesar Buelvas, 

explicando el funcionamiento de las cámaras trampa como instrumento de muestreo de 

mamíferos, y la experiencia de los registros de animales en la zona, se enfatizó 

primordialmente en los lugares donde más registros se obtuvieron y los recorridos de 

avistamiento de Aves. 
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Exposición de la caracterización socioeconómica del proyecto por el asesor socieconómico de 

F. Bachaqueros Eusebio Sánchez. 

Por consiguiente comienza la intervención del Profesional socioeconómico Eusebio Sánchez 

dando una introducción sobre el cambio de tierra que ha sufrido los Montes de María. Continúa 

realizando las observaciones generales sobre los sistemas de producción que se desarrollan en 

la zona de estudio, y Finaliza con el mapa de los Sistemas Productivos.  Es importante aclarar 

que estos análisis fueron realizados con información primaria obtenida de la base de datos 

predial desarrollada en el transcurso de la primera etapa del proyecto. 

 

Uno de los temas fundamentales en el desarrollo del taller fue la identificación de las áreas 

Núcleo las cuales con el apoyo de los asistentes a la reunión se pudieron identificar otras áreas 

de reservas naturales en el territorio de San Jacinto, algunas de ellas fuera del área de estudio 

del proyecto entre las que se nombraron:  

 

 Reserva del Corregimiento de Arenas (50 ha): Sr. Manuel Cerpa Charrys 

 Reserva bajo de Oso (63 ha); Sr Rodolfo Chamorro 

 Reserva Patio Grande ( ha): Representante Olfer Guerrero 

 Reserva Las Mercedes (40 ha): Julio Rodríguez, Pedro Rodríguez 

 Reserva Arriba el Arroyo (100 ha): Eduardo Ortega 

 Reserva Patio Grande (2ha): Miguel Ángel Suárez Malaver 

 Reserva La montaña de la Flecha (30 ha): Silvia Carbal Zúñiga 

 Reserva del Corregimiento de Arenas (23 ha): Manuel Vicente Montes 

 

Para Finalizar la exposición de resultados de la caracterización, se entró en la determinación de 

los actores que se han venido identificando durante el transcurso del proyecto y que se han ido 

actualizando con el desarrollo de estas reuniones, sin embargo es de gran importancia 

alimentar esta información con el apoyo de la comunidad, pues estos actores influyen 

directamente sobre la población y los ecosistemas. 
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Foto Reunión SILAP San Jacinto. Lectura del acuerdo de la alcaldía en el cual se crea el  SILAP 

de san Jacinto por la coordinadora del proyecto, allí se revisaron algunos artículos que  de 

acuerdo a la comunidad ameritan modificación. 
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Foto Taller de caracterización en San Jacinto. Los miembros del SILAP conocen los resultados 

del proyecto en cuanto a las áreas núcleo y los objetos de conservación de fauna y flora 

identificados en las expediciones. 

 

Grupos de trabajo en la reunión del comité SILAP en el que se proponen cambios del acuerdo 

de creación del comité SILAP de San Jacinto, para elaboración de un documento final. 
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Grupo de trabajo en la reunión del SILAP, al fondo funcionario del SFF de los Colorados Cesar 

Buelva parte del equipo del proyecto haciendo el registro de video del evento. 
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TALLER  4 –CARACTERIZACIÓN-  SAN JUAN NEPOMUCENO, 18/07/2012  

 

Elaborado por: María del Mar Solarte Restrepo 

Fecha y lugar: 18 de Julio, 8:00 am en la oficina de Parques Nacionales - SFF Los Colorados. 

 

Objetivos:  

• Presentar los resultados de las actividades de proyecto a nivel técnico. 

• Proponer y evaluar conjuntamente las áreas más importantes para conservar desde un 

punto de vista ecológico y social. 

 

Agenda planteada y realizada: 

 

Hora Actividad 

9:00 am 1. Presentación del  Proyecto (5 min) 

9:30 am 2. Objetivos del Taller. (5 min) 

9:35 am 3. Importancia del Proyecto para el SFF Los Colorados (15 min) 

9:50 am 4. Descripción de las actividades realizadas en 4 meses de proyecto (5 min) 

10:00 am 5. Descripción del área de estudio Clima y Suelos (10 min) 

10:20 am 6. Sistemas productivos (15 min ). 

10:50 am Refrigerio  

11:00 am 7. Descripción del área de estudio Coberturas  Vegetales, Ecosistemas, Fauna y Flora 
(25 min) 

12:00m 8. Caracterización Actores Locales (5 min)  

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron 39 personas durante los días del 

16 y  17 de Julio. 

 

Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

NOMBRE INSTITUCION 

ROBERT VÁSQUEZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

TENIENTE HUÉRFANO 
OCAMPO 

POLICÍA NACIONAL 

JOAQUIN ROMERO 

CONTRERAS 
PERSONERÍA 

SGTO. ROJAS PEREZ 
MIGUEL 

INFANTERÍA DE MARINA 

ELÍAS SALTARÍN 
COORDINADOR ACCIONES COMUNALES DE SAN JUAN 

NEPOMUCENO 

JOSÉ CASTAÑO PÁJARO ALCALDIA-COMUNICACIONES 

DAIRO POSSO CASA DE LA CULTURA 

NESTOR GUZMAN BARRIOS SECRETARIO EDUCACION 

RAFAEL MEJÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO Y TALENTO 
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HUMANO 

FERNANDO VÁSQUEZ SODEYMA 

FABIOLA ARRIETA ROMERO SUBDIRECTORA DE SALUD 

GABRIEL RUA FUND. TEFA 

GIL BARRIOS PROMOTOR AMBIENTAL 

CLAUDIA GONZALEZ CRUZ ROJA 

ORLANDO JOSE CABARCAS COLECTIVO EDUCADORES 

FRANCISCO JULIO DEFENSA CIVIL 

LUIS MANUEL UTRIA INST. EDUC. LA FLORESTA 

WILMER ANDRADE CONSEJO TERRITORIAL 

JULIO ANDRADE ASOAGRO 

ARGEMIRO SALTARIN INST. EDUCATIVA DIOGENES ARRIETA 

RAFAEL PUA MARTINEZ ASOCOMUNAL 

LEILA VEGA VILLAMIL RED MONTEMARIANA 

ORLANDO ACEVEDO PROPIETARIO VDA. RAICEROS 

MIGUEL BLANCO REP. VDA EL REVENTÓN 

MANUEL SANTIAGO 

ROMERO 
REP. VDA. NUEVO MEXICO 

VICTOR BERMEJO REP. VDA. MEDIA LUNA 

MARELCY SERGE REPRESENTANTE ESTRATEGIA JUNTOS 

ALFONSO OROZCO REP. VDA. BAJO GRANDE 

LUIS  MORALES PINTURA 

FRANCISCO ANDRADE BAJO GRANDE 

ROBERTO MESA VEREDA EL PARAMO 

FREDY YEPES LA PUJANA 

ALEXANDER FIGUEROA LIDER COMUNITARIO 

PEDRO VERTEL EL LORO 

HECTOR GAZABÓN REP. RED MONTEARIANA 

FELIPE PAJARO  LIDER COMUNITARIO 

LUIS EDUBER MACEA DE 

ORO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE 

MARÍA 

TITO RODRÍGUEZ SFF LOS COLORADOS 

DIANA DIAZ UNISUCRE 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 

modelo propuesto por la coordinadora del proyecto Bibiana Salamanca, llamadas telefónicas a 

representantes comunitarios de veredas aledañas a la cabecera municipal. 

 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: María del Mar Solarte con la colaboración 

de Cesar Buelva funcionarios de PNN – SFF Los Colorados, entregando las invitaciones 
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personalmente a los miembros del SILAP San Juan y a los Representantes de las Veredas 

seleccionados en la etapa inicial del proyecto.  

 

Número total de asistentes al evento: 28 personas 

 

Asistentes:  

Grupo del proyecto: 3 mujeres y 8 hombres. 

 María del Mar Solarte (mare450@hotmail.com) (Profesional de Apoyo Local y 
Organizadora del evento. 

 Juan Carlos Sandino (Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez) 

 Bibiana Salamanca (Coordinadora) 

 Germán Galvis (Biólogo experto en ecosistemas acuáticos y peces) 

 Eusebio Sánchez (Profesional Socioeconómico) 

 Tito Rodríguez (Administrador SFF Los Colorados) 

 Albena Lucia Jaramillo (SFF Los Colorados) 

 Cesar Buelvas Meza (SFF Los Colorados) 

 Víctor Buelvas (SFF Los Colorados) 

 Nelson de la Rosa (SFF Los Colorados) 

 Iván Villalba (SFF Los Colorados) 
 
Comunidad: 16 hombres y 1 mujer, para un total de 28 personas (ver lista de asistentes) 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

6. Presentación de los miembros de la fundación Bachaqueros y los asistentes a la reunión 

teniendo en cuenta su visión del proyecto. 

7. Presentación de los objetivos y agenda prevista para el taller 

8. Intervención del Coordinador del Santuario (Tito Rodríguez) con respecto a la 

importancia del proyecto para el SFF Los Colorados 

9. La Profesional de apoyo  expuso  las actividades que se han realizado por parte del 

equipo del proyecto en el transcurso de los primeros 6 meses de ejecución enfatizando 

en los mayores aportes que se han obtenido de cada actividad. 

10. A continuación el Profesor Germán Galvis describe las generalidades del área de estudio 

teniendo en cuenta como influencia el clima y el suelo en el recurso hídrico de la Región 

y en particular del área en que tiene influencia el Proyecto. 

11. Por consiguiente comienza la intervención del Profesional socioeconómico Eusebio 

Sánchez dando una introducción sobre el cambio de tierra que ha sufrido los Montes de 

María. Continúa realizando las observaciones generales sobre los sistemas de 

producción que se desarrollan en la zona de estudio, es importante aclarar que estos 

análisis fueron realizados con información primaria obtenida de la base de datos predial 

desarrollada en el transcurso de la primera etapa del proyecto. 
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12. Finalizando la intervención del Señor Eusebio Sánchez, se muestra el mapa de los 

Sistemas Productivos e inicia una intervención por parte del señor Alfonso herrera 

(Representante de Reservas Naturales Campesina) y  la Señora Fabiola Arrieta 

(Subdirectora de Salud) sobre Los Cultivos de TECA que han venido influenciando las 

áreas aledañas del Municipio. 

13. Otro tema que se desarrollo en torno al mapa de Sistemas Productivos fueron las 

ventajas que representa para el territorio, que los pequeños productores (Parceleros 

del INCODER) estén ubicados en su mayoría en un área central del área de influencia del 

proyecto donde las pendientes son abruptas y los suelos son fértiles, esta condiciones 

de uso, forman una barrera ante la llegada de compradores de tierra para iniciar 

plantaciones de TECA.  

14. El Panorama Actual de la zona es conveniente para la conservación de los ecosistemas, 

sin embargo hay que plantear nuevas formas de uso de la tierra para garantizar la 

seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población campesina de 

los municipios de San Juan y San Jacinto. 

15. Continuando con el desarrollo del taller, se inicia la parte de Caracterización del 

Componente biótico, describiendo como son los bosques por cada municipio, la 

cobertura que cubren del total del área de estudio, los tipos de ecosistemas que se 

encontraron con los inventarios que se realizaron, en este punto, La Coordinadora 

Bibiana Salamanca hace énfasis en cuáles son los ecosistemas que se denominaron 

Objetos de de filtro grueso por su composición, estructura, edad y grado de 

conservación. 

16. La parte de Fauna fue abordada por uno de los funcionarios del SFF Los Colorados – 

Cesar Buelvas, quien acompañó a la mayoría de los recorridos que realizaron los 

expertos durante las expediciones. Se enfatizó en el muestreo de mamíferos por 

cámaras trampa, los lugares donde más registros se obtuvieron y los recorridos de 

avistamiento de Aves. 

17. Para Finalizar la exposición de resultados de la caracterización, se entró en la 

determinación de los actores que se han venido identificando durante el transcurso del 

proyecto, sin embargo es de gran importancia alimentar esta información con el apoyo 

de la comunidad, pues estos actores influyen directamente sobre la población y los 

ecosistemas. 

18. Finalización del Taller y agradecimientos a los asistentes y a todos los participantes. 

 

Conclusiones del Taller: A continuación se presentara un recuento de los principales avances, 

propuestas e inquietudes que se generaron mediante el taller, los cuales se lograron gracias la 

participación de los actores locales que asistieron a la reunión. 

 

Problemática 
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 La preocupación por la influencia de la siembra de TECA y EUCALIPTO es evidente por parte 

de  las Asociaciones que pertenecen a las RESERVAS CAMPESINAS de las cuales asistió el 

Señor Alfonso Herrera 

 

 Es necesario tener en cuenta en el momento de la zonificación,  la influencia de los cultivos 

de TECA y EUCALIPTO que están afectando los ecosistemas aledaños al área de estudio 

principalmente en la zona de la HAYA, pues ya se registran la compra de 3 predios para 

dicho fín a los señores (Rafael Andrade y Mónica Lara) 

 El área de RESERVAS CAMPESINAS con la que cuenta el Municipio de San Juan es de 64000 

Ha, en las cuales se realiza un manejo para la parte Ambiental y Económica. Dentro de las 

RESERVAS NATURALES CAMPESINAS se encuentran: Vereda Cristo, El Cojil, La Pepa, La 

escoba y Calderito las cuales se pueden ver afectadas a futuro con la entrada de las 

plantaciones de TECA. 

 

Estrategias 

 Plantear dentro del Ordenamiento del territorio, la información obtenida por medio de los 

proyectos desarrollados en la zona, para tener como base los elementos técnicos y sociales 

fundamentales de conservación de ecosistemas ante la CAR a la hora de otorgar permisos 

para plantaciones Forestales.  

 

 Escoger  las figuras de conservación pertinentes a aplicar a cada tipo de ecosistemas que se 

encuentre vulnerable a la presión de las plantaciones de TECA y EUCALIPTO, y acordar con 

los dueños de los predios cual de dichas figuras sería posible aplicar bajo su conveniencia. 

 

Problemática 

Otra de las mayores amenazas a las que se están enfrentando los bosques de San Juan y 

San Jacinto en las veredas de La haya, bajo grande y arroyo pava, es la tala excesiva de 

arboles de maderas finas para la construcción de tambores, los aserraderos y las corralejas.  

 

Estrategias Planteadas. 

 Inicialmente para poder plantear una estrategia de control ante esta tala indiscriminada de 

árboles para fines artesanales, es necesario evaluar el Mercado de las Artesanías de 

Tambores y Gaitas y entender de donde viene la demanda de estos productos. 

 

 involucrar en el SILAP municipal, el árbol de del Banco y la Ceiba como insignias 

municipales. 

 

 Conformar un comité de control y vigilancia dentro de la comunidad de cada vereda para 

tener mayor control en la extracción de madera de los bosques que se buscan conservar 

con el apoyo del SILAP. 
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 El representante de ASOAGRO, el señor Julio Andrade, propuso que es importante hacer 

una reunión con la gente de la HAYA, y los leñateros para concientizarlos del daño que 

están haciendo a los ecosistemas y plantearles que hay otras formas de uso razonable de 

los recurso 

 

 Involucrar en el marco del festival de San Jacinto una estrategia de pedagogía para 

sensibilización de la comunidad a la conservación del Banco y la Ceiba como materia prima 

de La Gaita y Los Tambores.  

 

 El señor FRANCISCO OSORIO como participante en nombre de la Fundación Cultural TEFA, 

propone que Aprovechando el liderazgo del SILAP SAN JUAN NEPOMUCENO a nivel 

nacional, se genere una propuesta a nivel nacional para la conservación del Caracolí como 

árbol insignia del Municipio e inclusive de los Montes de María. 

 

 Fortalecer la parte sancionatoria ante el comercio ilegal de maderas del municipio, la acción 

de CARDIQUE ante los delitos ambientales y desarrollar una estrategia de veedurías 

ciudadanas. 

 

 Ante la pérdida indiscriminada de especies nativas en la región, el representante de 

RESERVAS CAMPESINAS opina que es importante desarrollar alguna estrategia para 

obtener subsidios para siembra de especies nativas y poder desarrollar conciencia ante la 

comunidad para ir desarrollando un cambio en la economía de la región. 

 

 La estrategia de sembrar diferentes tipos de cultivos, tanto transitorios como permanentes 

es más beneficioso para la tierra y para la misma economía del campesino. 
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ACTA DE CONFORMACIÓN SILAP SAN JACINTO- 11 /07/2012 

 

ENTIDADES QUE  CONVOCARON EL EVENTO DE REUNION SILAP : 
FUNDACIÓN BACHAQUEROS – SFF LOS COLORADOS – UMATA SAN JACINTO – SILAP SAN 
JACINTO 
 

FECHA: Julio 11 del 2012;        HORA: 2:30 pm. A 5:00 pm. 

LUGAR: BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURAL, MUNICIPIO DE SAN JACINTO (BOLIVAR) 
 
El presente día se reunieron en la Biblioteca de la casa de la Cultura, Municipio de San Jacinto – 
(Bolívar) el Equipo base de la FUNDACIÓN BACHAQUEROS. (Bibiana salamanca, Maria del Mar 
Solarte y Eusebio Sánchez); Funcionarios del SFF Los Colorados – Parques Nacionales Naturales 
(Cesar Buelvas, Nelson de la Rosa, Iván Villalba); Los representantes de las instituciones locales; 
Representantes de las asociaciones comunitarias del municipio, entre otros; con el fin de: a) 
conformar el Comité SILAP del municipio de San Jacinto b) Propuestas de la comunidad parra el 
ajuste y actualización del Acuerdo 017 de 2010 de creación del SILAP San Jacinto c) conocer los 
resultados de la caracterización social y ecológica del área de influencia del Santuario de Fauna 
y Flora Los Colorados adelantada por la FUNDACIÓN BACHAQUEROS. 
 
Se propuso la siguiente agenda:  

1. Presentación de asistentes y firmas en el listado de asistencia. 
2. Conceptualización de “SILAP”  
3. Conformación de grupos de trabajo para la revisión del Acuerdo 017 de 2010. 
4. Lectura del Acuerdo 017 de 2010 en donde se conforma el SILAP del Municipio de San 

Jacinto y ajustes por capítulos al acuerdo 017 de 2010. 
5. Socialización de las consideraciones sobre el acuerdo. 
6. Postulación y conformación del Comité SILAP 
7. Selección del Secretario General del Comité SILAP 

 
Debido a la inasistencia de CARDIQUE, se preguntó a los asistentes si se cubriría la agenda de 
los puntos 6 y 7 obteniendo la aprobación de todos los participantes de la reunión 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Presentación de Asistentes. 
A esta reunión se presentaron 6 instituciones gubernamentales, 7  representantes de reservas 
naturales de la sociedad civil que no se encuentran debidamente registradas ante la Unidad de 
Parques Nacionales y 11 representantes de asociaciones productivas, 3 representantes de 
instituciones educativas, y personajes de la comunidad interesados en la conformación del 
SILAP San Jacinto; cada asistente firmó el formato de asistencia. (Ver tabla 1) 
 

Representantes o delegados de entidades gubernamentales 
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LEANDRO SIERRA Alcalde Municipal o su delegado 

HERNAN CERPA delegado Consejo Municipal 

NO ASISTIÓ Director de CARDIQUE o su delegado 

NELSON DE LA ROSA delegado Parque Nacionales Naturales 

FRANCISCO RAFAEL CHARRY ROMERO Personero Municipal 

JORGE IVAN PINEDA  delegado Policía Municipal 

 
El único representante de Organización Ambientalista local que lleva varios años ejerciendo 
funciones de conservación en el municipio de san Jacinto se presenta a continuación 

Representante de ONG ambientalista local 

ADOLFO TAMARA APRONAMM 

 
Para la reservas Naturales de la Sociedad civil se aclaró que a pesar de que en su mayo ría no 
están constituidas, se debe iniciar con las que tienen la intención para que el mismo SILAP en su 
procesado de conformación concrete esas iniciativas quedando constituida la representación 
de las reservas Naturales de la Sociedad civil por los siguientes representantes 

Representantes de las Reserva Naturales de la Sociedad Civil 

MANUEL CERPA CHARRYS CORREGIMIENTO ARENAS (50 Ha) 

RODOLFO CHAMORRO BAJO DE OSO (63 Ha) 

OLFER GUERRERO PATIO GRANDE 

JULIO RODRIGUEZ - PEDRO RODRIGUEZ LAS MERCEDES 

EDUARDO ORTEGA ARRIBA EL ARROYO 

MIGUEL ANGEL SUAREZ MALAVER PATIO GRANDE 

SILVIA CARVAL ZUÑIGA MONTAÑA LA FLECHA 

 
En cuanto a la representación de los Gremios Productivos la convocatoria debe ser más amplia 
ya que por el momento a esta reunión solo asisten las asociaciones comunitarias relacionadas 
con el sector productivo, agrícola y apícola, quedado pendiente el sector forestal y ganadero 
entre otros 

Representantes asociaciones productivas 

OSCAR ARISA MARTINEZ ASOAGRO-COMPENSAN 

OLFER GUERRERO RAMIREZ ASOPROP 

PEDRO VASQUEZ VASQUEZ ASPROCAM 

JUAN ALBERTO LEONES COAPOMIEL 

LUIS ROBERTO LLERENA ASOTRINITARIA 

OSCAR REY PEREZ CORINTEGRAL 

RAFAEL MORALES FUSEEMM 

ROSA QUIROZ ASOMO DE PAZ 

JULIO PUELLO 
ASOCIACION PRODESARROLLO FAMILIAS SAN 
JACINTERA 

EDUARDO ORTEGA FUDISAN 

PEDRO RODRIGUEZ ASOMER 

Con respecto a los representantes de las juntas de acción comunal, solamente se presentan dos 
representantes del área rural y cuatro del área urbana, se anota especialmente que las Juntas 
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de Acción Comunal años atrás estuvieron inactivas y actualmente se encuentran en proceso de 
reactivación. 

Representantes Juntas de Acción Comunal 

JULIO RODRIGUEZ VEREDA LAS MERCEDES 

FREDY CASTRO PEREZ BARRIO SUCRE 

RAFAEL SEGUNDO MARTINEZ CARO BARRIO LA GLORIA 

JUAN ALBERTO LEONES CARBAL BARRIO SANTA LUCIA 

RAUL GUTIERREZ BARRIO LA BAJERA 

MANUEL VICENTE MONTES GUERRA CORREGIMIENTO ARENAS 

  
Los núcleos educativos que tienen operan en el municipio de San Jacinto, presentaron sus 
representantes 

Representantes Núcleos Educativos 

PERSYVAY FONTALVO VENECIA PIO XII 

OTTO RAFAEL RODRIGUEZ MORALES IETA 

ETELVINA IMITOLA VAZQUEZ Maestra Escuela Vereda Brasilar 

 
En el acuerdo 017 de 2010 capítulo II, Artículo 5, nombra que El comité SILAP del municipio 
de SAN JACINTO podrá estar integrado por: 
• El Gerente de las Empresas de Servicios Públicos Municipales  
Pero debido a que los ciudadanos expresan la inexistencia de los servicios públicos en el 
municipio, no se convocó a ningún representante del sector que brinda servicios públicos al 
municipio. 
 

2. Conceptualización de “Que es el SILAP” 
 
La Profesional Socioecológica de la Fundación Bachaqueros Maria del Mar Solarte, expuso 
concretamente los conceptos básicos de funcionamiento del SILAP con el fin de que todos los 
asistentes de la reunión se enfocaran en la finalidad y la importancia del Comité SILAP 
municipal. 

 

 
 

3. Revisión del Acuerdo 017 de 2010. 
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Que en pasadas reuniones dirigidas por la FUNDACIÓN BACHAQUEROS,  se dejó claro que la 
Alcaldía a través del Consejo Municipal, facilitará proponer las modificaciones para  la 
actualización del Acuerdo 017 de Diciembre de 2010, frente a la nueva reglamentación de Áreas 
Protegidas (Decreto 2372 de 2010 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 

3.1. Conformación de Grupos de Trabajo. 
Se socializó en 6 grupos de trabajo los capítulos del Acuerdo 017 de 2010 para definir las 
consideraciones que cada grupo propone para que el comité SILAP tenga en cuenta en el 
momento de ajustar y actualizar el Acuerdo 017 de 2010. Los grupos de trabajo fueron: 

 

Grupo 1. Integrantes: William Sierra Pérez, Rosa Quiroz Arrieta, Luis M Rivera, Carmen 

Reyes Caro, Julio Puello Ortega, Persivay Fontalvo, Otto Rafael Rodríguez Morales, Hernán 

Cerpa Mesa, Nelson De La Rosa 

Relator: Profesor Persivay Fontalvo 

Grupo 2. Integrantes: Luis Vásquez Carbal, Luz Margoth Carbal Vásquez, Etelvina Imitola 

Vásquez, Arval Hernández Ricardo, Leandro Sierra, Ramón Paternina, Miguel Ángel Suarez 

Malaver, Iván Villalba 

Relator: Señor Luis Vásquez Carbal 

 

Grupo 3. Integrantes: Luis Roberto Llerena, Juan Alberto Leones Carval, Rafael Segundo 

Martínez, Henry D’avila D’avila, Rafael Morales Bojato, Fredys Castro Pérez, Oscar Reyes 

Pérez 

Relator: Juan Alberto Leones Carval 

Grupo 4. Integrantes: Raúl Gutiérrez Hamburger, Olfer Guerrero, Rodolfo Chamorro Pérez, 

Dionisio Rafael Fernández Anillo, Oscar Ariza Martínez, Bibiana Salamanca. 

Relator: Rodolfo Chamorro Pérez 

 

Grupo 5. Integrantes: Adolfo Tamara Arrieta, Yolanda Arrieta Fernández, Francisco Charry 

Rodelo, Eduardo Luis Ortega Carbal, Maria Del Mar Solarte 

Relator: Adolfo Tamara Arrieta 

 

4. Resultado de los grupos 
 
 Propuestas de ajuste y actualización del Acuerdo 017 de 2010: 
 
En el Acuerdo 0017 de 2010, iniciando el documento, en las CONSIDERACIONES, numeral 1 
aparece: “c) el articulo 8 donde se consagra el deber compartido entre el Estado y los 
particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, así como las 
obligaciones a cargo de las personas de manera exclusiva, como la de proteger los recursos 
naturales del país  y velar por la conservación del ambiente sano; el artículo 313 que establece 
que corresponde a los consejos municipales “Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico y (…) del municipio” (Núm. 8)”. 
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 Este texto tiene un error, porque el Artículo 8 allí mencionado, no consagra este deber, 
es el Artículo 9  

 Cambiar el Artículo 8 de la Ley 136 del Régimen Municipal y agregar un artículo que 
corresponda a lo establecido en el Acuerdo 017 de 2010. 

 
Grupo 1. “Capítulo I y II” 
 
Del Artículo 5, de los Integrantes del Comité SILAP. 

Observaciones Generales 
En el Parágrafo 1. Es necesario definir concretamente quien escoge al Secretario Ejecutivo, 
si el Comité SILAP o el Secretario Técnico, pues en el parágrafo no es claro. 

Del Artículo 6 de las funciones del Comité SILAP del municipio de SAN JACINTO,  es necesario 
considerar: 

Correcciones específicas: 

 El Municipio de San Jacinto no tiene “POT” sino “EOT” (Párrafo #1) 
Observaciones Generales 

 Como 6ª función aparece “Realizar acciones tendientes a implementar incentivos a la 
conservación”, sin embargo La preocupación de todo el Comité SILAP en cuanto a los 
incentivos es quien los manejarán y de donde saldrán esos recursos. 

 Adicionar como función del Comité SILAP “Crear figuras que colaboren con la 
administración de Áreas Protegidas” 

 En cuanto  a la cantidad de Funciones que se definen en el Artículo 6, se planteó que se 
resuman en 3 Grandes Funciones, Sin embargo hay que tener en cuenta que es un 
ACUERDO, y debe ser lo más explícito posible. 
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Grupo 2. “Capítulo III” 
Todas las consideraciones planteadas para los Artículos de este capítulo están basadas en la 
actualización del capítulo con base en el Decreto 2372 de 2010 (MAVDT), 
 
En el Artículo 9. Se especifica que “El Consejo Municipal podrá declarar y denominar áreas 
protegidas” (Párrafo #1) 

Observaciones Generales 

 Según el Decreto 2372 de 2010, CARDIQUE es la entidad encargada de “Declarar” estas 

Áreas que el SILAP proponga como Áreas Protegidas. 

  El SILAP define y propone cuales serán la Área Protegidas del Municipio óptimas para 

declarar. 

 Sin embargo es necesario que este para la actualización y modificación de este artículo, 

el Comité SILAP se rija estrictamente al Decreto 2372 de 2010 (MAVDT) 

Del Artículo 11 “Requisitos para la declaración de una reserva natural municipal”.  

Correcciones específicas: 

 Las demás que el Consejo Municipal estime conveniente. Se modificará a “las demás 
que el Comité SILAP estime conveniente”. 

Observaciones Generales 

 Se propuso que el Comité SILAP será el que defina cuales serán los requisitos para la 
declaratoria de las Áreas Protegidas, teniendo en cuenta las condiciones de la 
población del Municipio y rigiéndose por la ley. (Artículo 3 del Decreto 1996 de 1999 de 
MAVDT). 

 Analizando que la población San Jacintera y en especial la gente que vive en las zonas 
donde se ubican las Reservas naturales con las que cuenta el municipio, es gente Pobre 
que difícilmente podrá cumplir requisitos como el Levantamiento topográfico, la 
compra de Planos o plancha catastral, un estudio de caracterización del área, un plan 
de manejo, entre otras consideraciones que representen gastos extras. 

Grupo 3. Capítulo IV “DE LOS USOS Y ACTIVIDADES Y PLANES DE MANEJO” 
 
Observaciones Generales 

 Es necesario tener muy en cuenta que la zona de reserva propuesta para su posible 
declaración, debe ser cuantificada y cualificada a través del plan de manejo, con el cual 
se tomarían determinaciones de restricciones y prohibiciones para la protección de 
dichas reservas declaradas por la Corporación. 

 Del el Artículo 13 “Plan de Manejo para las reservas naturales municipales”, se concertó 
todo lo que se implementará en el plan de manejo de la Reserva, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 2372 del 2010 MAVDT de las áreas del SINAP. 

 Se enfatizó sobre la importancia de cumplir los componentes que incluye en Plan De 
Manejo como son Diagnostico, Ordenamiento y las estrategias de manejo según lo 
establecido en el Decreto 2372 del 2010. 

 Para el Artículo 14. “Contenidos y términos de referencia para elaborar e implementar 
los Planes de Manejo.” Preocupa la referencia que da este artículo en cuanto al plan de 
manejo y la importancia que se le da a CARDIQUE para ello, ya que siempre ha estado 
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ausente en la toma de decisiones y en las reuniones preliminares para constituir el 
SILAP. 

 
Grupo 4. Capítulo V “DERECHOS, INCENTIVOS Y FUENTES DE FINANCIACION” 

Observaciones Generales 

 Los incentivos propuestos en el Artículo 17 son muy bajos para el valor que tiene una 
hectárea para un campesino. 

 Se propuso eximir del 100% del impuesto predial a los parceleros dueños de las áreas de 
reserva. 

 Se propuso un incentivo para la producción de material nativo para recuperación de 
bosques, reforestación y restauración. 

Grupo 5. Capítulo VI “OBLIGACIONES, SUPERVISION, VIGILANCIA Y DE LAS SANCIONES” 

Articulo 21. Obligaciones de los titulares de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 Se propone Leer y analizar cuidadosamente el artículo 15 del Decreto 1996 de 1999 del 
Ministerio del Medio Ambiente, para saber hasta qué punto se puede aplicar este 
Decreto con las condiciones de vida de los propietarios de las reservas a declarar. 

Articulo 22. Supervisión y Vigilancia “Corresponde al municipio de SAN JACINTO, la supervisión 
y vigilancia del Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP- quien podrá solicitar apoyo técnico a 
CARDIQUE y a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales – 
UAESPNN” 

 Así como el Municipio hará la respectiva supervisión y vigilancia, también se puede 
adicionar que el Comité SILAP, tendrá la autoridad para evaluar la participación del 
CARDIQUE y las demás entidades que estén comprometidas con el SILAP y deban 
participar en el proceso de funcionamiento del SILAP. 

NOTA: Las consideraciones aquí planteadas están expuestas a ser complementadas en las 
próximas reuniones que se realicen del Comité SILAP, además a medida que se estudie mas 
minuciosamente el Acuerdo 017 del 2010, podrán salir nuevos ajustes. 

 Incluir en el acuerdo el tiempo que permanecerá el SECRETARIO TECNICO del Comité 
SILAP. Debido a que este tema no se incluye dentro del Acuerdo 017 de 2010. 
 

5. Se postularon los representantes las entidades gubernamentales, Núcleos educativos, 
asociaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones Productivas, 
Propietarios de Reservas de la Sociedad Civil interesados en la conservación de los 
ecosistemas municipales y en hacer parte activa del SILAP. (Se adjunta la lista de Asistencia) 
 

6. Finalmente, los asistentes a la reunión, postularon como candidatos a la Secretaria General 
del Comité SILAP a los señores LEANDRO SIERRA, RAFAEL SEGUNDO MARTINEZ CARO y 
JUAN ALBERTO LEONES, se realizó votación, quedando como Secretario General del 
Comité SILAP el Señor RAFAEL SEGUNDO MARTINEZ CARO identificado con cédula de 
ciudadanía 9.172.671 de San Jacinto con un total de 19 votos y 8 votos por el señor 
LEANDRO SIERRA. 
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NOTA ACLARATORIA: debido que el Señor Personero Municipal FRANCISCO CHARRY RODELO 
dentro de la reunión expresó que el Acuerdo 017 de 2010 no tenía las firmas de aprobación y 
por lo tanto no era válido, por tal razón, el Secretario Técnico el Señor RAFAEL SEGUNDO 
MARTINEZ CARO deja constancia de que el Acuerdo 017 de 2010, fue certificado y firmado por: 

 El Personero Municipal de la fecha FRANCISCO CHARRY RODELO,  

 Secretario del Honorable Consejo de San Jacinto PEDRO ANTONIO BARRIOS VERGARA;  

 Secretario General y del Interior encargado DIOGENES REYES GUZMAN 

 Secretario General Y Del Interior MIGUEL GUERRA SOLAR;  

 Presidente Del Honorable Consejo De San Jacinto DAGOBERTO GONZALEZ BARRASA 

 Secretario del Honorable Consejo de San Jacinto PEDRO ANTONIO BARRIOS VERGARA 

 Alcalde Municipal JOAQUIN GUETE HERRERA 
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ANEXO 3. 

 

 

 

RELATORIA TALLERES ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN 

 

REUNION – TALLER. ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN, SAN JACINTO, 30 /10/2012 

REUNION - TALLER - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN , SAN JUAN NEPOMUCENO, , 30 /10/2012 

. 

  



REUNION – TALLER. ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN. SAN JACINTO 

Elaborado por: Carolina Takegami.  

Fecha y lugar 30 de Octubre de 2012, 8 am sede oficinas de la antigua secretaria de cultura San 
Jacinto. 

Objetivos:  

 Identificar  los posibles escenarios de conservación en cada una de las zonas 
que identifican como áreas núcleo del proyecto de conectividades. 
 

 Especificar los pros y los contras de cada una de las figuras de conservación y las  
posibilidades de cada uno de los propietarios. 

 

 Definir los posibles actores que pueden participar en la concreción lineamientos 
alcances reales del proyecto en cuanto la declaración de áreas a conservar por 
parte de la comunidad y las entidades participantes. 

Agenda planteada y realizada: 

Hora Actividad 

8:00 
am 

Presentación los asistentes y firma de lista de asistencia. 

8:10 am Presentación taller.  

8:50 am Presentación de antecedentes del proyecto y marco SILAP. 

9:30 am Presentación mapas, definición figuras de conservación. 

10:20 
am 

Ejercicio 2, mesas de trabajo. 

11:00 
am 

Socialización, resultados y conclusiones. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron un promedio de 45  personas de 
la fecha del 26 de Octubre a 27  de Octubre. 

Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

NOMBRE INSTITUCION 

RAFAEL PUELLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

HERNAN CERPA MESA CONCEJAL 

OLAFF PUELLO CARDIQUE 

FRANCISCO CHARRIS PERSONERO MUNICIPAL 

JORGE IVAN PINEDA MANCILLA POLICÍA NACIONAL. COORDINACIÓN 
AMBIENTAL 

ADOLFO TAMARA TAPIA REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS DE LAS 
RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL – SAN JACINTO 



GABRIEL BUSTILLO COORDINADOR UMATA SAN JACINTO 

JOSÉ WILFRIDO HAMBURGER COMITÉ DE GANADEROS 

HENRY ADOLFO DE AVILA REPRESENTANTE ASPROCAM 

ESCEQUIEL CAICEDO CORINTEGRAL 

 BUENAVENTURA TAPIAS PROMOTORA DEL SERVICIO DE ASEO DE SAN 
JACINTO  

FREDY CASTRO PRESIDENTE ACCIONAL COMUNAL BARRIO 
SUCRE 

JORGE LUIS BAEZ PRESIDENTE ACCIONAL COMUNAL BARRIO 
SANTA ANA 

ETELVINA IMITOLA MAESTRA ESCUELA VEREDA 

PERSIVAY FONTALVO MAESTRO PIO XII 

OTTO RAFAEL RODRIGUEZ DOCENTE IETA 

CLAUDIA BLANCO DIRECTORA SENA SAN JACINTO 

STEVEN BARRETO REPRESENTANTE ASOCIACIÓN NUEVA 
ESPERANZA SAN JACINTO 

AMILKAR ROCHA CONSEJO COMUNITARIO COMUNIDADES 
NEGRAS 

JOAQUÍN TAPIA PROPIETARIO CERRO CAPIRO 

PEDRO RODRÍGUEZ PROPIETARIO VEREDA LAS MERCEDES 

DIANA DIAZ UNISUCRE 

NILSON RAMIREZ FUNDACION SIRVIENDO CON AMOR 

MANUEL DE CRISTO GUZMÁN AMADO VEREDA PAVA 

MIGUEL TAMARA CASTELLAR VEREDA PAVA 

JIMMY OLIVERA OLIVERA VEREDA LAS MERCEDES 

HERMANOS CARMONA VEREDA LAS MERCEDES 

RUBÉN ANILLO TOBÍAS VEREDA CASA DE PIEDRA 

ALIRIO OLIVERA MESA VEREDA CASA DE PIEDRA 

JOSE RODRÍGUEZ VEREDA PUJANA 

ARGEMIRO CASTELLAR VEREDA PAVA 

JUAN PIMIENTA VEREDA PAVA 

PEDRO VÁSQUEZ VEREDA BRASILAR 

EDUARDO RODRÍGUEZ BLANCO VEREDA BRASILAR 

PEDRO MANUEL GARCÍA ESTRADA VEREDA BRASILAR 

MARISOL CASTRO VEREDA BRASILAR 

HERNÁN ARRIETA VEREDA BRASILAR 

DANIELL SEGUNDO CAREY HERNÁNDEZ VEREDA BRASILAR 

NESTOR MARQUEZ VEREDA LORO 

PEDRO PABLO YEPEZ VEREDA LORO 

HERNAN FERNANDEZ VEREDA LORO 

GUILLERMO PEREIRA VEREDA LORO 



HERMANOS YEPES VEREDA LORO 

AMARANTO DÍAZ MORENO VEREDA LORO 

SAUL HERNÁNDEZ ACUÑA VEREDA LORO 

 
Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 
modelo y llamadas telefónicas. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Carolina Takegami profesional de Apoyo 
Local de la Fundación Bachaqueros FEBB, por medio de llamadas telefónicas, entrega de 
invitaciones. Con la colaboración de uno de los pobladores de la zona Joaquín Tapias y un 
funcionario de parque nacionales naturales Iván Buelvas. 

Asistentes:  

Grupo del proyecto :  3 mujeres 3 hombres. 

 Bibiana Salamanca .Coordinadora del proyecto FEBB. 

 Carolina Takegami (Profesional de Apoyo Local FEBB) Organizadora del evento. 

 Peter  Rawitscher (Antropólogo FEBB). 

 Cesar Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Albena Jaramillo (Profesional del SFF Los Colorados). 

 Ivan Villaba (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Nelson de la Rosa (Funcionario del SFF Los Colorados). 
 
Comunidad: asistentes al taller 17 personas. 

 

Desarrollo de la reunión y acuerdos: 

1. Presentación del equipo y asistentes 

2. Presentación figuras de conservación  

3. actividad practica, definición y escogencia de las figuras de conservación mas adecuada 
de acuerdo al uso actual y voluntad de los propietarios. 

 

METOLOGIA  

Se hará la presentación en  power point.  

 Se realizara una introducción en la cual se tocaran temas relacionados con los  antecedentes 
del proyecto y lo correspondiente al Marco SILAP. 

Mediante el mapa (áreas núcleo) se  les referenciaran  a los participantes,  las áreas definidas en 
la investigación como la prioritaria a conservar dentro de cada una de las veredas objeto de 
estudio,  las áreas núcleo se trabajaran por corredores definidos dentro del estudio. 



Se realizaran las definición de áreas de conservación y se expondrán las figuras de conservación 
enmarcadas  dentro de la ley según el decreto de 2372 del 2010.   

La segunda etapa del taller se desarrollara  de forma practica en la cual,  se dividirá y 
organizaran los asistentes  en mesas de trabajo teniendo en cuenta a  el corredor en el cual se 
encuentra la vereda donde esta ubicado su predio. 

En cada una de las mesas de trabajo se les entregara el mapa que contiene las áreas núcleo, 
una guía que contiene preguntas correspondiente a las figuras de conservación de acuerdo con 
el uso actual que le da cada propietario (Ver anexo de Guías)y se definiciones de cada figuras de 
conservación  de acuerdo con el decreto de ley 2372 de 2010. 

 Marco de a Actividad 1:  

a) Se ubican cada uno de los participantes dentro del corredor donde queda 
localizado su predio. 
b) Lee la guía que contiene las definiciones dentro del marco de la ley colombiana 
(decreto 2372 de 2010). 
c) Responde las preguntas de la guía. 

 

RELATORIA DEL TALLER - SAN JACINTO. 

Seda inicio a la reunión  por parte de Bibiana salamanca y la presentación de los participantes al 
taller. 

Presentación de los grupos que han participado en el desarrollo del proyecto y los 
antecedentes para que allá sido posible la formulación y ejecución de este se hace una 
introducción a los antecedentes por parte de Juan Carlos Sandino. 

Juan Carlos Sandino: se hace una descripción de cómo se realizó la iniciativa del proyecto de 
TNC para la declaración de áreas protegidas, dentro de los requerimientos que exigencias TNC 
para incluir ciertos proyectos se evaluaba la viabilidad de las propuesta para ser incluidas 
dentro de las convocatoria que tienen que cumplir con ciertas características que están 
enmarcadas dentro de las exigencias de TNC y Conserva Colombia.  

Joaquín: pregunta Si todo lo que está alrededor del santuario se tiene que declarar como 
parque. 

Juan Carlos Sandino: el aclara que si las reservas se declaran bajo la misma figura si ; pero que 
cada uno de los propietarios declara su área de acuerdo a lo que ellos consideren los más 
apropiado de acuerdo a la manejo actual y el que se le quiere dar a estas zonas. Que todo nace 
y depende de los propietarios. 

Se hace una presentación de los antecedentes por parte de titi Rodríguez: donde habla acerca 
de la declaración de reservas campesinas, dice que para declaración de reservas campesinas 
hay que analizar y pensar muy bien para llegar a realizar una declaración dentro de las reservas 
campesinas.  



Que para ello se debe consultar con las autoridades ambientales que tengan que ver 
directamente  con el área que se piensa declarar para los procesos de conservación. 

Segundo caro secretario del SILAP: pregunta si por parte de Conserva Colombia hay 
intenciones, de apoyar otros procesos que van encadenados con este tipo de proyectos. 

Juan Carlos Sandino: en este momento Conserva Colombia está enfocada en apoyar proyectos 
que va encaminados a la declaratoria de Área Protegidas como es el caso de este proyecto. 

Se toca el tema de la responsabilidad de las autoridades ambientales como las corporaciones 
autónomas ambientales  en cuanto al uso y mantenimiento de este tipo de áreas.  

Juan Carlos: con respecto a la pregunta de Segundo añade que ellos en el momento no están a 
poyando otras iniciativas, pero que se puede tratar de canalizar recursos por parte de otras 
entidades y organizaciones que financian otro tipos de procesos que van encaminados al 
cuidado y protección, manejo y monitoreo  de estas áreas. 

Se habla acerca de la base social como el peldaño más efectivos para garantizar que este tipo 
de procesos se han efectivos en el tiempo y se dice que conserva Colombia como entidad no se 
va a desentender del proceso. 

Pedro Bertel: habla acerca que las reservas campesinas los limita mucho porque en el momento 
de que ello quieran vender a otras personas no pueden. 

Tito pregunta ¿cuántas personas asisten a los talleres? Para contarles el antes y el cómo van 
hacer las cosas para el  manejo de estas áreas.  

En los antecedentes se habla que la iniciativa del proyecto viene desde 2006. Desde que se 
hace una investigación que permitiría tomar acciones que el santuario de los colorados con el 
del Corchal y estos con el canal de dique. 

Se identificó que se podían unir estas zonas formando un corredor biológico y como el corredor 
donde normalmente se desplaza el Jaguar. 

Se toca el tema que estrato tan bien el tema de ampliación del parque. 

Se habla acerca que este planteamiento se vine gestionando hace aproximadamente uno 7 
años donde se gestionaron registros con la alcaldía anterior y la UMATA. 

Con la alcaldía se planteó que se pudiera abrir un parque por la parte de atrás del parque hacia 
cerro maco, ya que son áreas de gran importancia ambiental sobre todo por el aporte hídrico. 
De ahí se habla de por qué no unir estas áreas con el parque  ahí es donde sale la convocatoria 
de Conserva Colombia y se manda la propuesta de conectividad. 

Juaquin : habla cerca que ellos como propietarios están dispuestos a conservar y desde que se 
colocaron las cámaras trampas por su tierra quedo motivado  a seguir  conservando ya que en 
la finca el lleva conservando desde que su papá vivía.  

Bibiana resalta la importancia de que tiene la población y en especial los parcelero de incoder 
ya que ellos, son los que en este momento están protegiendo cierta cantidad de terreno y el 
fortalecimiento del SILAP que debe ser continuo y permanente por parte no solo de las 
instituciones sino también de la población en general. 



El SILAP es una organización Colegiada por lo tanto todos tenemos derecho a pertenecer y 
participar en esta. 

Nelson de la rosa: dice que el SILAP brinda espacios donde se unen organizaciones y personas 
que van a participar en el desarrollo de actividades que van encaminados al cuidado del medio 
ambiente y todo lo que ello involucra. 

Con el proyecto se logró reactivar el SILAP de San Jacinto. 

Todas las áreas protegidas  se apoyaran en el SILAP, se trabajara con la información obtenida 
dentro del proyecto en conjunto con las comunidades involucradas dentro del desarrollo del 
proyecto, con ayuda del secretario del SILAP en este caso Segundo el cual se hará cargo de 
invitar a cada una de las personas que integran las distintas comunidades a participar y 
mantener este proceso que se ha reactivado mediante este proyecto. 

Segundo: habla sobre el acuerdo por el cual se conforma el SILAP. 

Se habla acerca del acompañamiento de parques y del apoyo de la Fundación Bachaqueros. 

Se habla sobre todos los atropello que se han cometido sobre el medio y de ahí la importancia 
de la creación y mantenimiento del SILAP. 

También se habla acerca que sería interesante una asociación entre el SILAP y el SENA de San 
Jacinto. 

El polígono que se plantea dentro del proyecto seguirá trabajando por parte del SILAP y se 
buscara empoderar a las comunidades directamente involucradas en las áreas que abarca el 
proyecto. 

Se habla del apoyo que brindan los profesionales de parque nacionales. 

Se plantean los objetivos del taller por parte de Bibiana Salamanca. 

Bibiana habla he cerca de que con los resultados que se obtendrán del proyecto se deben 
utilizar como la carta de navegación  para que el SILAP a poye adecuadamente a las 
comunidades involucradas en este. 

Bibiana salamanca  realiza una introducción defiendo los conceptos básicos sobre figuras de 
conservación con sus respectivas aclaraciones acuerdo con el decreto 2372 de 2010. 

Peter: haba acerca de las alternativas de administración para la áreas de conservación que sería 
de parte de las comunidades con un enlace con la entidades que manejan y participan en la 
ejecución de proyectos ambientales para el manejo más adecuado y eficiente de estas.  

Se presentan las actividades a desarrollar en el taller y se da inicio. 

 

 

 

 



RESULTADOS GRUPO DE TRABAJO 1 - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JACINTO   

Fecha: 30 de octubre de 2012-San Jacinto.                                                                                      

Participantes  Mesa de trabajo: Pedro Rodríguez – las mercedes, Claudia Blanco- SENA, Luis 
Llerena- Casa de piedra, Luis Felipe Olivera-  Las Mercedes, Nancy Arenas Pacheco- Capiro, 
Joaquín Tapias Pacheco- Capiro, Nelson de la Rosa-SSF Colorados, Albena Lucia Jaramillo- SSF 
Colorados.   

AREA NÚCLEO: Corredor 2 - Capiro-Algodón-Haya 

1. Cuales son las actividades que desarrollan principalmente en el área? 
a. Conservación de bosques. 
b. Ganadería. 
c. Agricultura. 

R/ Haya- es de San Juan-Algodón es compartido entre san Juan Y San Jacinto y 
Capiro es compartido entre San Jacinto y María La Baja, este corredor convergen 
los tres municipios. 

Antes de la violencia habían tres actividades, ahora hay conservación y agricultura 
no ha vuelto haber ganadería las persona quedaron con miedo a retornar, la 
mayoría viven el la cabecera y van a recoger la cosecha, En casa de piedra 
convergen dos arroyos, se practica la ganadería y cultivos. En Capiro agricultura de 
mango, aguacate y plátano, casa de piedra aguacate, mango y cacao. 
Luis Felipe Olivera – 16 Has de bosque  
Joaquín Tapias- tiene 70 Has de bosque. 
Esa montañas son muy antiguas, mas de 50has, por iniciativa propia para conservar 
las fuentes de aguas y la fauna. (Juan polo, Guacharaca, titi, aullador, mico prieto, 
machin (mico) Don Joaquín Dice que el parque puso cámaras trampa hace  como 5 
años en Capiro.  
 
 

2. Cuál seria la figura de Área protegida que recomienda para el área? 
R/ teniendo en que la zona pertenece a 3 municipios se propone que Parque Regional, 
ya que se una área rica biológicamente, se protegería un paisaje muy local, es una zona 
productora de agua, la zona  de montaña tiene unos 200 años como mínimo, es un 
bosque que ellos a la edad que tienen no lo han intervenido. 
Arroyo el Rastro_ importante por que sale al palmar, ahí es donde hay mas propiedad 
privada (es apunte de Bibiana). 
 
 

 

PROS  CONTRAS  

 
- Al ser 3 municipios se puede 
despertar el interés de las 3 
administraciones + gobernación. 

 
- falta del apoyo y poca 
presencia del estado. 
 



 
- Conservar un corredor 
importante para conservar el corredor 
del jaguar, el cual pasa por la ciénagas 
(María la baja) por ejemplo hace 3 o 5 
años se vieron huellas del jaguas. 
 
- Conservar plantas 
medicinales, arboles que se están 
acabando. 
 
- La comunidad en la zona esta 
organizada. 
 
 
- Conservar un lugar muy 
importante para los arroyos, que 
surte la ciénaga. 
 
- Es una dispensa piscícola para 
la ciénaga, lo saben cuando llueve 
cogen mucho pez, mochuelo, liso, 
bocachico en arroyo la gallinas el 
algodón del otro lado de matuya, se 
pesca en san Cristóbal. 
 
- Los bosques son la base para 
la conservación del agua 
 
- Tierra muy fértil 
 
- Se busca justamente que no se 
haga ningún aprovechamiento en 
estas áreas.  

- El municipio solo tiene 
recursos para la conservar estos 
lugares. 
 
- Faltan proyectos 
compensatorios en la zona con la 
población. 
 
- Aunque están organizados 
hace falta mucha información a  la 
gente y más procesos de capacitación 
a las personas. 
 
- No se debe proteger 
solamente por obligación si no 
comenzar a implementar. 
 
- En general se ven pocas 
desventajas. 
 
- Se vienen comprando  cada 
vez mas terrenos para cultivar Teca. 
 
- Las desventajas que se ven no 
son hacia la figura de conservación si 
no que las ven hacia no darles a estas 
zonas ninguna figura de conservación. 

 

RESULTADOS GRUPO DE TRABAJO 2 - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JACINTO   

Fecha: 30 de octubre de 2012-San Jacinto.                                                                                      

Participantes  Mesa de trabajo: Mabel Barriendos – Brasílar, Hernán Cerpa – SILAP, Peter 
Rawistscher – antropólogo FBB,  Eusebio Sanchez – FBB, Adolfo Tamara – SILAP, Etelvina 
Imitola – Brasílar, Diana – Universidad de sucre.    

AREA NÚCLEO: Corredor 1 – Cerro Maco - Brasílar 

1. Cuales son las actividades que desarrollan principalmente en el área? 
d. Conservación de bosques. 
e. Ganadería. 



f. Agricultura. 
R/ para la conservación en partes si hay por el cerro Maco, por la parte que coge 
Casa de Piedra y  las Mercedes. 
Estas áreas son de los parceleros de la reforma agraria cada parcelero tiene un 
promedio de 28 Has hay alrededor de 12 personas para un total de área de 230 Has. 
 
La ganadería: se ejerce en pequeña escala y es de doble propósito. 
Se tiene especies menores como cerdos, gallinas, pavos, chivos y patos  
 
Agricultura: seda un fenómeno de aparcerías, fenómenos de seguridad alimentaria 
se siembra (Ñame, Yuca, Plátano, maíz, Arroz, Aguacate). 
En general se encuentra cultivos de Maíz, Yuca, aguacate, Plátano, Cacao, Ñame, 
Arroz en pequeña escala seda más la agricultura que la ganadería.  
En naranjal se siembra café. 
 
En estas áreas se pueden observar animales de monte como: Armadillo, guartinaja, 
ñeque, loros, pericos, cotorras, una clase de monos que solo los han visto hay, 
marimonda, guacharaca, titi, babilla en las lagunas, serpientes. 
 
En cuanto a la vegetación: vara de humo, caracoli, guarumo, eucalipto que hay 
mucho, cedro, ceiba, ceiba de leche, balso. 
 
 

2. Cuál sería la figura de Área protegida que recomienda para el área? 
R/ reserva natura de la sociedad civil. 
Reserva forestal protectora. 
 

3. Cuales son las ventajas de estas figuras teniendo en cuenta su uso actual. 
R/ por que nace de la iniciativa de la comunidad y las comunidades adyacentes. 
Los pobladores buscan conservar áreas a los lados de los arroyos y resembrar. 
Se pueden asegurar una ampliación y mejoras condiciones para la producción agrícola, 
por que se dan en un medio ambiente optimo para estas labores. 
Se pensaría en una categoría más amplia que acobijaría más áreas. 

 

PROS  CONTRAS  

 
- Hay voluntad de la población 
de declarar. 
 
- Fortalecimiento de las áreas 
existentes con vegetación y fauna en 
los arroyos y cuencas (lagunas). 
 
 
- Cultivar especies nativas. 
 

 
- Hay personas que no se han 
concientizado acerca del tema de 
conservación. 
 
- Casería indiscriminada. 
 
- Aplicación de venenos como 
herbicidas y otros. 
 
- Las vías de acceso, son muy 



- Hay planta y animales que son 
de la región y bastantes.  

malas, ya que las personas por costo 
prefieren usa y acabar con lo que 
tienen en su zona a salir. 

 

RESULTADOS GRUPO DE TRABAJO 3- ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JACINTO   

Fecha: 30 de octubre de 2012-San Jacinto.                                                                                      

Participantes  Mesa de trabajo: Hernando Fernández – SILAP, Néstor Vásquez, Pedro 
Rodríguez, Alberto Díaz, Cesar, Rafael Caro - secretario del SILAP. 

AREA NÚCLEO: Corredor 3 – Pedregal 

1. Cuales son las actividades que desarrollan principalmente en el área? 
g. Conservación de bosques. 
h. Ganadería. 
i. Agricultura. 
R/ por concertar con la comunidad rural 
 
 

2. Cuál seria la figura de Área protegida que recomienda para el área? 
R/ por concertar con la comunidad rural  

 
3. Cuales son las ventajas de estas figuras teniendo en cuenta su uso actual. 
R/ espera la consulta de la comunidad para dar repuesta 

 

PROS  CONTRAS  

 
- Espera consulta de la 
comunidad  

 
- Espera consulta de la 
comunidad 

 

 

SINTESIS  - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JACINTO   

 

A continuación se presenta el cuadro de figuras de conservación resultado  obtenido del taller. 

Taller del 30 oct de 2012 –San Jacinto  

 

Corredor 1 Cerro de Maco, Brasilar. 

Corredor 2 Capiro, Algodón, Haya. 

Pedregal. 



 

Corredor por veredas Participantes  Figura de conservación  

Corredor 1 Cerro de Maco, 
Brasilar. 
 

Mabel Barreto, Hema Serpa 
,Adolfo Tamara, Etelvina 
Imitola 

Reserva de la sociedad civil 
pero con la posibilidad de 
subirla a la categoría de 
reserva forestal protectora 

Corredor 2 Capiro, Algodón, 
Haya. 
 

Pedro Rodríguez, Luis 
Llerena, Luis Felipe olivera, 
Nancy Arena pacheco, 
Joaquín Tapia Vergaras,  

Por ser un área que 
pertenece a tres municipios 
se propone como parque 
regional. 

 

Figura 1. -----  Foto participantes Taller escenarios de conservación San Jacinto 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

Figura 1. -----  Foto Juan Carlos Sandino Taller escenarios de conservación San Jacinto 2012. 



 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

Figura 1. -----  Foto Tito Rodríguez Director Santuario de Flora y Fauna los Colorados,  Taller 
escenarios de conservación 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

 

Figura 1. -----  Foto Mesas de trabajo,  Taller escenarios de conservación San Jacinto 2012. 



 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

Figura 1. -----  Foto Mesas de trabajo,  Taller escenarios de conservación San Jacinto 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

Figura 1. -----  Foto Mesas de trabajo,  Taller escenarios de conservación San Jacinto 2012. 



 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

Figura 1. -----  Foto Socialización de los resultados  del  taller escenarios de conservación San 
Jacinto 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 



Figura 1. -----  Foto Socialización de los resultados  del  taller escenarios de conservación San 
Jacinto 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION - TALLER - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN - SAN JUAN NEPOMUCENO. 

Elaborado por: Carolina Takegami.  

Fecha y lugar 31 de Octubre de 2012, 8 am sede oficinas  Parques Nacionales,  San Juan 
Nepomuceno. 

Objetivos:  

 Identificar  los posibles escenarios de conservación en cada una de las zonas 
que identifican como áreas núcleo del proyecto de conectividades. 
 

 Especificar los pros y los contras de cada una de las figuras de conservación y las  
posibilidades de cada uno de los propietarios. 

 

 Definir los posibles actores que pueden participar en la concreción lineamientos 
alcances reales del proyecto en cuanto la declaración de áreas a conservar por 
parte de la comunidad y las entidades participantes. 

Agenda planteada y realizada: 

Hor
a 

Actividad 

8:0
0 
am 

Presentación los asistentes y firma de lista de asistencia. 

8:10 
am 

 P
resentación taller.  

8:5
0 
am 

 p
resentación de antecedentes del proyecto y marco SILAP. 

9:3
0 
am 

 p
resentación mapas, definición figuras de conservación. 

10:2
0 
am 

 e
jerció dos, mesas de trabajo. 

11:0
0 
am 

 s
ocialización, resultados y conclusiones. 

 

No. de Convocados y fechas de convocatoria: Se convocaron un promedio de 45  personas de 
la fecha del 26 de Octubre a 27  de Octubre. 

Tabla 1. Listado de Actores invitados. 

NOMBRE INSTITUCION 



ROBERTO MESA  PARCELERO INCORA DEL PARAMO 

GUILLERMO MESA PARCELERO INCORA DEL PARAMO 

MANUEL MORENO 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE NUEVO 

MEXICO 

NESTOR GARCIA PARCELERO INCORA DEL PUJANA 

AGUSTIN LLANOS 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MEDIA 

LUNA 

RIGOBERTO CATALAN  
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MEDIA 

LUNA 

ANTONIO ORTIZ 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MEDIA 

LUNA 

CARLOS ARIAS 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE NUEVO 

MEXICO 

ANTONIO SERRANO VEREDA LA PUJANA 

ORLANDO ACEVEDO  PROPIETARIO RAICEROS 

ISIDORO CASTRO PROPIETARIO RAICEROS 

NOMBRE INSTITUCION 

DON ELEASAR ADMINITRADOR FINCA SAN ESTABAN 

JHON FREDY ADMINITRADOR FINCA SANTA  HELENA  

JULIO ANDRADE REPRESENTANTE ASOAGRO 

JORGE ACOSTA  VEREDA LA HAYA 

SANTIAGO ROMERO REPRESENTANTE NUEVO MEXICO 

ALFONZO OROZCO  REPRESENTANTE BAJO GRANDE 

FRANCISCO MORALES REPRESENTANTE PINTURA 

FRANCISCO ANDRADE REPRESENTANTE BAJO GRANDE 

FREDY YEPES REPRESENTANTE  DE LA VEREDA PUJANA 

PEDRO BERTEL REPRESENTANTE  DE LA VEREDA EL LORO 

PABLO HENAO PROPIETARIO  DE LA VEREDA PUJANA 



HECTOR GAZABON REPRESENTANTE RED MONTEMARIANA 

LUIS HERRERA PROPIETARIO FINCA BAJO GRANDE  

NOMBRE INSTITUCION 

LEILA VEGA REPRESENTANTE DE LA VEREDA LA HAYA 

NOMBRE INSTITUCION 

JOSE MARIA TAPIAS  PRESIDENTE RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FERNANDO VASQUEZ   DIRECTOR SODEYMA 

FELIPE PAJARO GUIA DE CAMPO  

JULIO RODRIGUEZ 
  

MULTIPLICADOR SOCIAL DE LA REGION 

RAFAEL MEJIA BERMEJO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO Y 

TALENTO HUMANO 

NESTOR GERMAN BARRIOS 
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL 

POLICIA NACIONAL SAN JUAN NEPOMUCENO 

COMANDANTE ESTACION  POLICIA 
NACIONAL SAN JUAN NEPOMUCENO  

SUBDIRECTOR DE SALUD 

FABIOLA ARRIETA ROMERO FUNDACION CULTURAL TEFA 

GABRIEL RUA INSPECTOR AMBIENTAL 

GIL BARRIOS DEULUFEUT PRCIDENTA DE LA CRUZ ROJA 

ELIZABETH LANG LIDER COMUNITARIO 

ORLANDO CABARCAS LIDER COMUNITARIO BARRIO CERRITO  

ALEXANDER FIGUEROA ESPAÑOL ACCION COMUNAL BARRIO PALMIRA 

GLORIA DE LA ROSA DEFENSA CIVIL SAN JUAN NEPOMUCENO 

FRANCISCO  JULIO INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORESTA 

LIUS MANUEL UTRIA  PROMOTOR AMBIENTAL 

HERNANDO BARRIO SANCHEZ 
TECNICO SANEAMIENTO AMBIENTAL HOSPITAL 

SAN JUAN NEPOMUCENO 

ISIDRO SOLANO INSTITUCION EDUCATIVA DIOGENES A. ARIETA 



ARGEMIRO SALTARIN ASOCIACION ASYCAC 

EDER MONTERROZA 
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 

MONTES DE MARIA 

LUIS EDUBER MACEA INSPECTOR SAN PEDRO CONSOLIDADO 

  INSPECTOR SAN JOSE DEL PEÑON 

  INSPECTOR SAN CAYETANO 

  INSPECTOR SAN AGUSTIN 

  CASA DE LA CULTURA 

  ASOCOMUNAL 

ROBERTO ARRIETA BARRIOS  INSTITUCION 

NOMBRE PROPIETARIO  LOS CHIVOS 

ARIEL RODRIGUEZ  VEREDA LA ESPANTOSA  

SALVADOR VASQUEZ  VEREDA LOS GUAMOS 

RAFAEL ENRIQUE  GUSMAN VEREDA LOS GUAMOS 

ENRIQUE FERNANDEZ  VEREDA LOS GUAMOS 

 

Elementos utilizados para la convocatoria: Entrega de invitaciones personalizadas según 
modelo y llamadas telefónicas. 

Personas que realizaron la convocatoria y funciones: Carolina Takegami profesional de Apoyo 
Local, por medio de llamadas telefónicas, entrega de invitaciones. Con la colaboración de uno 
de los pobladores de la zona Joaquín Tapias y un funcionario de parque nacionales naturales 
Iván Buelvas. 

Asistentes:  

Grupo del proyecto :  3 mujeres 3 hombres. 

 Bibiana Salamanca .Coordinadora del proyecto FBB. 

 Carolina Takegami (Profesional de Apoyo Local FBB) Organizadora del evento. 

 Cesar Buelvas (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Albena Jaramillo (Profesional del SFF Los Colorados). 

 Ivan Villaba (Funcionario del SFF Los Colorados). 

 Nelson de la Rosa (Funcionario del SFF Los Colorados). 
 
Comunidad: asistentes al taller 17 personas. 



 

Desarrollo de la reunión y acuerdos: 

1. Presentación del equipo y asistentes 

2. Presentación figuras de conservación  

3. actividad práctica, definición y escogencia de las figuras de conservación más adecuada 
de acuerdo al uso actual y voluntad de los propietarios. 

 

METODOLOGIA.  

Se hará la presentación en  power point.  

 Se realizara una introducción en la cual se tocaran temas relacionados con los  antecedentes 
del proyecto y lo correspondiente al Marco SILAP. 

Mediante el mapa (áreas núcleo) se  les referenciaran  a los participantes,  las áreas definidas en 
la investigación como la prioritaria a conservar dentro de cada una de las veredas objeto de 
estudio,  las áreas núcleo se trabajaran por corredores definidos dentro del estudio. 

Se realizaran las definición de áreas de conservación y se expondrán las figuras de conservación 
enmarcadas  dentro de la ley según el decreto de 2372 del 2010.   

La segunda etapa del taller se desarrollara  de forma práctica en la cual,  se dividirá y 
organizaran los asistentes  en mesas de trabajo teniendo en cuenta a  el corredor en el cual se 
encuentra la vereda donde está ubicado su predio. 

En cada una de las mesas de trabajo se les entregara el mapa que contiene las áreas núcleo, 
una guía que contiene preguntas correspondiente a las figuras de conservación de acuerdo con 
el uso actual que le da cada propietario (Ver anexo de Guías)y se definiciones de cada figuras de 
conservación  de acuerdo con el decreto de ley 2372 de 2010. 

 Marco de la Actividad 1:  

d) Se ubican cada uno de los participantes dentro del corredor donde queda localizado su 
predio. 
e) Lee la guía que contiene las definiciones dentro del marco de la ley colombiana 
(decreto 2372 de 2010). 
f) Responde las preguntas de la guía. 

 

 

 

 

 



RELATORIA  - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JUAN NEPOMUCENO   

Se da inicio a la reunión  por parte de Bibiana salamanca y la presentación de los 
participantes al taller. 

Donde se habla sobre lo que se trata y el objetivo del taller la cual es poder establecer los 
posibles escenarios de conservación a declarar por parte de los pobladores lo cual permitirá 
tener áreas nuevas de conservación dentro del municipio, a de más se resalta el convenio 
que tiene la Fundación Bachaqueros  con Parques Nacionales  para la ejecución del 
proyecto.  

El proyecto solo cubre un 80% de la totalidad del área que se puede cubrir. 

Presentación de los participantes del taller y objetivos. 

Se da la palabra a Tito Rodríguez para que realice la presentación de los antecedentes. 

Bibiana: habla sobre los convenios que hicieron posible el desarrollo del proyecto.  

Convenio de Fondo Acción-Fundación Bachaqueros, Fondo Acción es la entidad encargada 
de hacer el seguimiento. 

El apoyo financiero de la UICNy de TNC  y el convenio 04 entre Parques Nacionales y 
Fundación Bachaqueros un convenio a 5 años el cual trata gestionar, formular y ejecutar 
proyectos para la conservación en ecosistemas que tienden a desaparecer como es el caso 
del Bosque seco Tropical, y el convenio Herencia Caribe tropical – Fundación Bachaqueros 
convenio a 3 años en el cual las dos entidades se han propuesto promover la investigación 
en restauración de ecosistemas.  

Tito Antecedentes: en el taller se va a construir  como cuál va  a ser la propuesta desde el 
SILAP de san Juan Nepomuceno, para perfilar las áreas núcleo identificadas en los anteriores 
talleres, entrara a identificar las zonas con mayor potencial desde lo biofísico, lo biológico y 
cultural. 

En este momento es el de proyectarnos al futuro para imaginarnos la zona que comprende 
la jurisdicción de San Juan Nepomuceno dentro del  y a un futuro frente a el tema ambiental. 

Que se plantea desde el SILAP a mediano y largo plazo para su conservación y mejora. 

De donde surge la idea que permita fortalecer y mejorar los procesos, este es un espacio del 
SILAP ampliado, este espacio es uno de los más importante que existe en el caribe, desde la 
conformación del SILAP hace de San Juan Nepomuceno  hace aproximadamente 3 años; los 
planes de acción que se han propuesto se han implementado, y realmente cuando se 
constituye el SILAP se genera un proceso el cual permite ser este en el día de hoy reunidos.  

En los inicios se empezó con el plan de ordenamiento desde 2007  de la cuenca del canal del 
dique San Juan Nepomuceno  no está incluido dentro de la jurisdicción biofísica de la cuenca 
pero que era importante que el santuario estuviera incluido dentro del PONCA y se ve como 
un plan  estratégico que se realice el corredor biológico entre el Corchal y el Santuario  para 
poder incidir sobre las actividades de producción que hay en del suelo o sea sobre la formas 
de producción las fincas, debido a que el mayor problema que se identificó que tiene el 



canal de dique es la sedimentación y se creía que este fenómeno procedía de la cuenca del 
rio magdalena y con los modelos que se realizaron para identificar esta problemática se 
dieron cuenta que mucha de esta sedimentación era consecuencia de los usos inadecuados 
del suelo que se realizan en los Montes de María. 

Por ello se ve que una de la estrategia podía ser la creación del corredor biológico entre el 
Santuario Colorados y Corchal lo cual permitiría incidir el en cambio de uso de la tierra. 

De ahí surge la iniciativa que este parque se tienen que ampliar debido a que su tamaño es 
muy pequeño. 

De ahí en caso específico se comienza a observar cómo podría darse la ampliación, y por ello 
se comienza a observar que hacia el área que cobija el santuario proyectado a la haya y cerro 
maco y se plantea un polígono preliminar que va por toda la carretera que va hasta la haya, 
cabeza de roca Capiro y el algodón hasta por cerro maco, baja por arroyo el rastro hasta la 
finca de los catorce en el palmar y se empalma con la carretera hasta lo que ese el parque, 
esta primera posibilidad que se amplié el parque pero durante todo el tiempo no se contó 
con recurso para identificar que lo que proponía era técnicamente viable y se ve el año 
pasado con la convocatoria que lanza conserva Colombia la posibilidad que por primera vez  
eso de la posibilidad de tener de primera mano la información de ver que eso que se 
planteaba de la ampliación era viable, desde el inicio se identificó que lo de la ampliación del 
parque era algo inviable ya que biológicamente el territorio está demasiado fragmentado y a 
de mas esta total mente habitado y para el gobierno presupuestalmente para la compra de 
terrenos es un monto demasiado grande y hasta el momento no se ha podido ni sanear el 
parque ver la posibilidad de compra es aumentar el problema. 

Hay se ve que la posibilidad de ampliar es totalmente inviable, pero si se identifican núcleos 
o áreas muy importante que van hasta el cerro maco que conservan riquezas biológicas y 
que sería posible conectar estos núcleos con el parque. 

Ahí es donde encuentran a la Fundación Bachaqueros y se le plantea la idea y la Fundación 
desde las posibilidades que hay y la experiencia con la que cuenta formular un proyecto para 
recopilar la información primaria de las áreas que abarca el proyecto. 

Lo cual permitiría en conjunto con el SILAP de San Juan y  San Jacinto crear escenarios que 
permitan conectar las áreas que van desde el cerro maco hasta el  parque. 

Es por ello que con la información recopilada hasta el momento y en conjunto con la 
comunidad con lo que se ha identificado hasta el momento se creen las figuras de 
conservación más adecuadas que permitan que se pueda conectar el parque con las áreas 
identificadas con potencial para conservar y proyectar a mediano y largo plazo el 
mantenimiento de estas. Ya que el parque atreves del tiempo se ha identificado que todas 
las fincas a acepción de los chivos esta en procesos de potrerización y de cultivos los cuales 
hacen que el parque cada vez se esté más aislada. 

Por más trabajo que se haga en el parque generando estrategias para mantenerlo sin ser 
intervenido no se garantiza que las especies contenidas en el puedan mantenerse en un 
mediano plazo. 



Por ello es importante generar alternativas que permitan establecer estos escenarios de 
conservación que hagan viable la conectividad del parque con las áreas núcleo identificadas 
en el proyecto. 

Es por ello que desde parque es importante fortalecer todos los procesos que incluyen a 
SILAP por las entidades y organizaciones que ocupan el territorio, y seguir con procesos 
como el de perico y laguna. 

En el desarrollo del taller nos permitirá identificar hacia donde le queremos apuntar.  

 

Daniel Rodríguez barrios dueño de los chivos: “por mi edad pienso que  me deben de creer y  
como ha dicho el Doctor para de dónde venimos y para donde vamos eso es cierto y en los 
antecedente de esta cosa tan hermosa que proyectando ustedes hay algo que yo viví en 
carne propia y que quiero contársela a ustedes porque fue muy desagradable. Por ejemplo 
en la primera administración del doctor Manuel Gonzales Angulo, yo era uno digamos 
amigos que le colaboraba. Había una ley que decía que si se podía talar en la montaña en el 
santuario de fauna y flora pero que por cada árbol que se tumbara o tumbáramos 
sembraríamos 10 pero no había quien cuidara y  por lo tanto eso no se cumplía  eso estimulo 
una la deforestación bárbara. 

Yo no quiero mencionar los nombres propios de las personas que usaban cierras eléctrica 
aquí en San Juan  y área triste oír que en pleno día quienes pasábamos por ahí, como el 
suscrito, cuando los caminos no son los actuales, cuando el camino era paralelo al arroyo el 
Rastro, oíamos el cantar de sierras eléctricas  y yo a esos señores los demande y por poco 
me pegan. Había otro que no quiero repetir su nombre. Que tenía el arte de degollar los 
Caracolies lógicamente a la orilla del arroyo el Rastro una vez los degollaban como  
aparecían muertos, tenían permiso para que los aprovecharan eso sucedió hay y algo paso 
con la estación del gas, en una estación que hoy es la del ambiente en un sitio que se llama 
villa roca, pusieron una especie de estación para preparar  los tubos de gas hicieron un daño 
terrible. Hice la demanda correspondiente y se quedó en veremos y apareció una sola 
llamada a una entidad llamada  y se me olvido el nombre de esa niña y gracias a DIOS que se 
me olvido, porque una vez  siendo el suscrito el primer fundador del primer cabildo verde 
del caribe colombiano en la administración de Manuel yo fue quien lidero el primer cabildo 
verde y a nosotros nos dieron premios y distenciones especiales y como autoridad porque 
yo era el presidente del cabildo verde yo hice la demanda correspondiente porque sorprendí 
que un camión yo no sé cómo es que se llaman eso camiones grandísimos eso que tienen 
como 16 mt3 habían cortado cualquier clase de varas en el santuario de fauna y flora los 
colorados y puse la demanda correspondiente como presidente del cabildo verde; esa niña 
era la dueña del camión lleno de varas y árboles  y el carro fue capturado en Turbaco y yo no 
sé qué tanta influencia tenia ella , porque si no me pongo las pilas a la cárcel hubiera ido a 
dar y ¿saben para donde fuero las varas? para soportes de construcción todo eso lo 
investigue yo y después de eso antecedentes tan desagradables. Aparecieron ustedes y de 
pronto el doctor ha dicho que a mí me emociona. Sera porque yo ya estoy viejo será porque 
a mí me han dado tanto que primero en magdalena a  mí me robaron el carro con ganado y 
después en los chivos me lo robaron a pie y me dijeron a donde se lo llevaron y que fuera 
con mucho gusto a buscarlo, ganado numerado y todo y yo dije no aquí no hay nada que 
hacer me llamaron de un banco para reactivar a los chivos y yo pregunte cuanto me va a 



prestar 100 millones de pesos usted con 20 o 30 millones recupera carreteras, corrales y 
todo y el reto del ganado y yo hice esta pregunta y si me roban el ganado ese riesgo si lo 
toman ustedes y como dicen decía yo cuando era político, mamola yo es esto no meto en 
esta vaina eso lo dijo el señor este porque el más satisfecho de lo que está pasando con este 
proyecto en San Juan; soy yo.  

Yo he apartado mi consultorio mi consulta a mí me da pena con ellos pero esto que están 
haciendo ustedes a mí me llena de emoción  y en lo que yo pueda servir no por el bien mío si 
no por el bien del pueblo. 

Cuando el hombre queme el ultimo árbol y eso lo he dicho un poco de veces y cuando de 
coma el ultimo animal se va a dar cuenta que la plata no se come, muchas gracias” 

Bibiana salamanca agradece por la intervención del doctor y empieza con la descripción de 
los objetivos del taller. 

1. identificar los escenarios de conservación posibles, con la comunidad con base en los usos 
actuales y futuros que los propietarios están pensando en eso lugares que están llenos de 
bosques y que eso escenarios son lo que estamos pensando a futuro como puedan quedar, 
viendo si vamos a conservar esos bosques para siempre o viendo cómo van ser el manejo. 

a.  socializar e intercambiar con el SILAP y la comunidad las áreas núcleo propuestas por el 
proyecto de conectividades es para nosotros muy importante, la presencia del secretario del 
SILAP de San Jacinto también, porque ayer hicimos la actividad con la comunidad de San 
Jacinto y hoy lo vamos hacer con San Juan Nepomuceno y por qué son importantes estos 
SILAP? porque son organizaciones, comités muy diversos ustedes son parte de eso las 
instituciones, la alcaldía,  la policía todos ellos están con un objetivo común, ya que cada 
organización tiene objetivos diferentes, lo cual no quiere decir que no nos podamos unir 
para trabajar en un objetivo común que son esas áreas núcleo para que se puedan mantener 
porque nos pueden dar mucho. 

Entonces por eso es clave que en esta talle de San Juan también esté el secretario del SILAP 
de San Jacinto, porque aunque nosotros creamos divisiones en el territorio institucional, 
realmente esas divisiones siendo nosotros seres humanos que necesitamos agua, un buen 
clima y que necesitamos que haya un respeto sobre otros seres vivos que viven en la 
naturaleza como los animales y la plantas que no pueden hablar , no hay divisiones, lo 
mismo sucede con los bosque  por ejemplo los bosques de San juan y San Jacinto están 
conectados, existe una conexión , eso es lo que se busca las conexiones entre la gente y 
entre la naturaleza,  los arroyos por ejemplo no tienen divisiones institucionales por ejemplo 
si afectamos el agua arriba perjudica a los que están abajo. 

Todas las personas nos conectamos y el que hace un daño arriba en san Jacinto hace un 
daño abajo en san juan y viceversa. 

Por ello clave la presencia del secretario del SILAP para ver que estamos conectados hay que 
ver que estas institucionalidades no nos desunen si no que por lo contrario, nos unen, para 
trabajar en estas conectividades para mirar cómo estamos pensando y como vamos a 
trabajar con los procesos de conectividad. 



2. Definir  los alcances reales del proyecto, para declaración de áreas a conservar por parte 
de la comunidad e entidades participantes. 

Por qué  proponemos esto? porque no se trata de dar soluciones desde afuera si no que sea 
por iniciativa de la comunidad. 

 Se podría solo mostrar la parte técnica donde se definiera como es cada bosque y por qué 
se debe declarar; pero eso no es el objetivo del proyecto, lo que se desea es que la 
comunidad sea quien declare con apoyo en lo que sea obtenido como resultados en los 
distintos talleres desarrollos con la comunidad. 

Todo esto sale de la voluntad de ustedes y el reconocimiento que ustedes hacen del todas 
estos territorios. 

Probablemente hoy se genere una discusión con relación a que me van a dar a mí por 
conservar estos bosques?. 

Y la pregunta será más bien  y que  vamos a perder si no conservamos estos bosques? 

Por eso los alcances reales del proyecto parten desde los propietarios de estas áreas que 
son los que tienen una relación íntima con estos bosques. 

Se tiene una lista de las áreas que son consideradas como importantes porque contienen 
bosques muy antiguos o con características muy importantes como su flora y fauna que 
están en algún grado de amenaza en los listados nacionales o internacionales que si se 
pierden no solo se pierden aquí en San Jacinto se pierden en todo el mundo. 

Se muestra la distribución y el mapa con el que trabajara la delimitación de las áreas núcleo. 

Se muestra el área a declarar que permita conectividades efectivas.  

Se pone el ejemplo del arroyo el rastro que se desplaza por todo San Juan pero nace en San 
Jacinto. 

Se habla de la importancia de las conectividades de los arroyos. 

Se habla acerca de algunos antecedentes del proyecto y de las caracterizaciones que se 
realizaron como por ejemplo en el arroyo el Rastro. 

Se habla sobre los análisis climáticos que se realizaron del área. 

Estos trabajos sirven para que a las comunidades  les permitan planificar y garantizar en un 
futuro un bienestar  y se  garantice  que se mantenga una buena producción. 

Interviene un participante del taller  que nos cuenta que hay algo que influye en que se den 
este fenómeno de sequía en los arroyo y es que se hacen muchos posos para que el ganado 
tenga donde beber y antes se hacían los pozos pequeños y ahora son pozos de grandes  y 
son los que hacen que e l agua de quede estancada a ahí y no siga su curso normal sobre el 
rio. 

Se cometa que esto no es el único factor  que hace que los arroyos se estén secando tienen 
que ver directamente la falta de la cobertura vegetal. 



Bibiana habla s obre la construcción de los mapas mediante imágenes satélite. 

Se habla acerca que los bosques que están representados en el mapa son los bosque más 
antiguos pero eso no quiere decir en las otras áreas no haya bosque. 

Se habla acerca de cómo hacer posible las conectividades ya que para la fauna es 
importante el desplazamiento por esta áreas que por ello la importancia de analizar por 
donde es el desplazamiento de la fauna y cuáles son los parches de bosques que quedan 
para ser conectados con el SFF de los Colorados, y la importancia de que la comunidad esté 
involucrada con los procesos de conservación  por que no se hace nada si las entidades 
conservan si la comunidad sigue teniendo los mismo hábitos. 

Se habla de la importancia del bosque de planicie y de la importancia de la vegetación de 
este tipo de ecosistemas y de la fauna a asociada y de la importancia de la representatividad 
de este tipo de bosque dentro del SFF colorados. 

Bosque de escarpes y de montañas se observa que hay muchos de este tipo de bosques que 
se ven más en Brasilar, Cerro Maco, haya que formarían los corredores de conexión.  

Se mues taran los posible corredores. 

Tito hace la observación que sobre  el color del mapa  en la zona del SFF Colorados, 
recomienda que tenga un verde más fuerte ya que  sería más fácil asociar los bosques mejor 
conservados con verdes más fuertes es solo tema de colores. 

Muchos de los participantes están de acuerdo en modificar los c olores de los mapas. 

Se hace un recuento del origen de los mapas donde van involucrados los datos que 
originaron en cada uno de los talleres desarrollados con la comunidad. 

Se muestran fotos de algunas áreas que se han visitado. 

Se va hablar sobre áreas protegidas. 

Que es estructura  se hace un ejemplo con el cuerpo humano, se dice que la estructura de 
los bosque se crea a partir del a porte que le dan el suelo y el sol y los otros factores a 
saciados para que ellos puedan  formar sus estructura  como por ejemplo bosques de dosel 
muy alto y bosque donde hay doseles bajos medios y altos  y con ello se marca también el 
comportamiento de los animales que ellos se condicionan de acuerdo a la estructura del 
área donde se vive. 

La importancia del suelo que es también el soporte del bosque y de las actividades 
productivas. 

Mantenimiento y regulación del clima el bosque hacen que sea más agradable el ambiente y 
para la regulación del sistema del agua. 

Regulación del bosque. 

Recreación y cultura. 

Oferta de bienes como carnes, maderas, habitas y alimento entre otros. 



Falto tener en cuenta lo del aportes de oxígeno para el medio. 

Se habla de la figuras de conservación se ve lo del decreto 2372 de 2010. 

Daniel Rodríguez Barrios dueño de los chivos dice: “CARDIQUE nos sanciono en el palmar se 
hizo una recuperación y yo se los ofrezco a ustedes para que los siembren porque nosotros 
ya no contamos con los recursos y yo se la voy a enviar por escrito porque yo ofresco pero 
también solicito.   Hay gente que se mete por la manga y a pescar sacan un pez que se llama 
macaco pero no se le puede decir nada.” 

Bibiana propone una reunión privada para hablar del tema que trata el doctor Daniel. 

Se habla que para a hacer protección de estos bosques se necesita del apoyo del gobierno y 
dar las instituciones y por ley.  

Se habla de las figuras del decreto y se hace las explicaciones correspondientes de todas las 
actividades que se pueden o no hacer dentro de estas áreas. 

Oferta de bienes como carnes, maderas, habitas y alimento entre otros. 

 

RESULTADOS GRUPO DE TRABAJO 1 - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JUAN 
NEPOMUCENO   

Fecha: 31 de octubre de 2012-San Juan Nepomuceno.                                                                                      

Participantes  Mesa de trabajo: Olivio Andrade – raiceros, Antonio Ortiz – Media Luna, Santiago 
-  Nuevo México,  Rigoberto catalán – Media Luna, Santiago – Madia luna, Manuel Carmona – 
Nuevo México, Agustín Llanos – Media Luna. 

Área núcleo: corredor 3 – Nuevo México, Media Luna, Reventón, Raiceros (Cañito) 

1. Cuáles son las actividades que desarrollan principalmente en el área? 

a. Conservación de bosques. 

b. Ganadería. 

c. Agricultura. 
 
R/  Conservación de bosques: En Nuevo México hay 10 Has que comprende 13 
personas (parceleros), todavía están englobadas para el próximo año se des 
engloban se lleva un proceso de 20 años de conservación.  
 
En cuanto a la vegetación encontramos jobo, cocuelo, vara de humo, mora, 
almacigo, sangre gado, polvillo, guácimo, caracolí, Brasil, palma de vino, palma de 
estera, orejero, carito, cañadonga ( es comestible su fruto), guarumo, uva de lata, 
corazón de lata. 
Fauna: ñeque, guartinaja, perico, mico colorado, marimonda, titi, cheleca, corcovao, 
juan polo, guacharaca, bastantes aves, venados, ardita. 
 



Ganadería: se practica ganado doble propósito, leche y carne. De acuerdo con la 
situación en la que este el propósito. 
 
Agricultura: se cultiva Ñame espino, plátano, yuca, maíz, frutales, aguacate, mango, 
frijol, mamon, papaya, mamey. 
 
En 3 has  se siembra en asociaciones que van así  yuca, maíz, ñame. 
El 30% se consume  
El 70 % se vende. 
Raiceros 
Conservación de bosques: 10 has de bosque para conservar entre 10 personas 
(parceleros) cada uno cuenta con su título de propiedad pero esta englobados, se 
resalta que este bosque puede tener más de 60 años, se puede decir que hay se 
encuentra el zapatón más grande de montes de María. 
 
 Vegetación: Zapatón, polvillo, ceiba de leche, ceiba de agua, yaya, tacaloba, indio 
en cuero o almacigo, trébol, roble, cedro, vara de humo, camajon, tabaco árbol, 
campano. 
 
Fauna: es el corredor entre paramo, salto, media luna y raiceros se observa que 
viene y van animales como el paujil, corcovado, pava congona, guacharaca, cacao, 
caricari, gavilán que como pollo, tucán (palomita), tórtola, lechuza, búho, golero, 
mico colorado, titi, ardita, martica (se ve en las tardes como a las 5 pm), tigrillo, 
zorra pelada, zorra de perro, machin, armadillo, guartinaja, venado, zaino, ñeque, 
conejo, zorro mungano es negro con un collar amarillo, mapurito. 
 
Ganadería: doble propósito de baja escala. Hay de cebo como el pardo suizo, 
Bongiri. 
 
Agricultura: Ñame tradicional para exportación, yuca, plátano, cacao, maíz, piña, 
aguacate, cacao, ají, apicultura no se hace combinado es posible encontrar ñame y 
yuca. 
Se cultiva alrededor de 2 has por cada uno se cultivan partes de 20 has anula se 
siembra todo el año ñame, yuca, maíz, cacao, en este momento se están 
sembrando pero la planta esta pequeñas. 

2. Cuál sería la figura de Área protegida que recomienda para el área? 
R/ raiceros/ Reserva protectora 
Nuevo México y  Media Luna / Distrito de manejo integrado.  

 
3. Cuáles son las ventajas de estas figuras teniendo en cuenta su uso actual. 

 

PROS  CONTRAS  

 
- Raiceros, Reventón y Nuevo 
México 
 

 
- Que depende de la voluntad 
de los voluntarios. 
 



- Se sigue conservando y se 
garantizamos el bienestar del medio 
ambiente. 
 
 
- Alimento para la fauna. 
 
- Servicios ambientales. 
 
 
- Contribuyen al refugio de aves 
migratorias.  

- Las catástrofes ambientales. 
 
 
- Sequía en el verano. 
 
- Tala de árboles. 
- Cacería. 
 
- Quema. 
 
 
- Uso de agroquímicos en las 
fincas aledañas. 
 
- Depende de las personas 
aledañas. 

 

 

RESULTADOS GRUPO DE TRABAJO 2 - ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JACINTO   

Fecha: 31 de octubre de 2012-San Juan Nepomuceno.                                                                                      

Participantes  Mesa de trabajo: José maría tapias moreno – Pujana, Roberto meza – paramo, 
wuiston Ballestas – paramo, francisco morales – pintura, salvador Vázquez – espantosa, pedro 
Bertel – loro, Fredy Yepes- Pujana, Luis Carlos Fernández – guamos. Nelson  de la rosa – SSF 
colorados, Eusebio Sánchez – FBB. 

 

ÁREA NÚCLEO: Corredor 3 –Pujana, paramo, guamo y espantosa loro 

 

1.  Cuáles son las actividades que desarrollan principalmente en el área? 

a. Conservación de bosques. 

b. Ganadería. 

c. Agricultura. 

R/  Conservación de bosques: si 260 Has en la vereda paramo, viven aproximada mente 30 
familias en pintura en el 2007  y registradas en cámara de comercio en la veredas de paramo, 
loro, pintura y  la espantosa. 

Ganadería: poca área. 

Agricultura: maíz, plátano, aguacate, ají, ñame, yuca. 

 



2.Cuál sería la figura de Área protegida que recomienda para el área? 

Reserva forestal protectora. 

 

3. Cuáles son las ventajas de estas figuras teniendo en cuenta su uso actual. 

 

PROS  CONTRAS  

 
- Uso sostenible del bosque. 

  
- A los propietarios le conviene.  
 
- Existen especies en peligro. 
 
- Tienen riquezas naturales. 
 
- La comunidad es fácil de 
organizar. 
 
- Están dispuestos a dejarla por 
largo tiempo. 
 
 
  

 
- Vías de penetración no  está         en 

buen estado. 
 

- No tener uso para cultivos. 
 

- Los cazadores  
 
 
 

 

 

SINTESIS RESULTADOS  ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN – SAN JUAN NEPOMUCENO  

 

Cuadro de figuras de conservación resultado  obtenido del taller. 

Taller 31  de oct de 2012 –San Juan. 

Corredor 3 Pujana,  paramo, los guamos, pintura- espantosa, loro.  

Corredor 4 nuevo México, media luna, reventón, raiceros. 

 

Corredor 3 Pujana,  Paramo, 
Los Guamos, Pintura- 
Espantosa, Loro.  
 

José maría Tapias moreno, 
Roberto meza, Winston 
Ballestas Sánchez, Francisco 
Morales, Salvador Vaques 
Herrera, pedro Bretel , Fredy 

Reserva forestal protectora 



Yépez, Luis Carlos Fernández, 

Corredor 4 Nuevo México, 
Media Luna, Reventón, 
Raiceros. 
 

Julio Andrade, Antonio Ortiz, 
Santiago Romero,  Rigoberto 
Catalán , Santiago García, 
Manuel García, Agustín llanos 
García 

En raiceros se propone 
reserva protectora. 
En nuevo México, media luna 
propone distrito de manejo 
integrado. 

 

Figura 1. -----  Foto asistentes al  Taller escenarios de conservación San Juan Nepomuceno 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

Figura 1. -----  Foto Mesa de trabajo del  Taller escenarios de conservación San Juan 
Nepomuceno 2012. 



 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 

 

Figura 1. -----  Foto Mesa de trabajo del  Taller escenarios de conservación  San Juan 
Nepomuceno 2012. 

 

Fuente Carolina Takegami profesional Socioecologica del estudio. 
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6.13.4. ANEXO 4. 

 

TABLA DE ACTORES INSTITUCIONALES DEL AREA DE ESTUDIO RELACIONADOS CON 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Actor Lineas de Accion. Territorial
Complejidad 

organizativa
Competencias

cuantificación 

de la 

Influencia 

min:1, max:3

Investi 

gación

Educación 

Ambiental
Local

ASICAC

Apoyo en la parte logística, física, económica, humana 

en la parte de proyectos ambientales, eventos

ambientales y culturales en el Mun de San Juan

Local Asociativa
Valor de uso 

Conservación
3 x

ASOAGRO

Apoyo en la parte logística, física, económica, humana 

en la parte de proyectos ambientales, eventos

ambientales y culturales en el Mun de San Juan

Local Asociativa
Valor de uso 

Conservación
2 x

Asociación de reservas 

privadas de la sociedad civil

Capacitación de parte de los funcionarios hacia ellos y 

réplica de los actores en sus parcelas 
Local Asociativa Conservación 1 x x

ASOCOGUAMO

Asociación del Guamo con quienes somos socios en

la ejecución de proyecto "Implementación de parcelas

agroforestales bajo el modelo de finca MonteMariana

en el Mun. del Guamo, para el fortalecimiento de la

seguridad alimentaria". Han facilitado recursos

físicos. Apoyo económico en eventos culturales y

festivales comunitarios del AP. Los funcionarios del

AP han aportado capacitaciones a la Asociación en la

parte ambiental

Local Asociativa
Valor de uso 

Conservación
2 x

Parceleros INCODER  San 

Juan Nepomuceno San 

Jacinto

Local Asociativa Valor de uso 3 x

Campesinos jornaleros no 

asociados San Juan 

Nepomuceno San Jacinto

Local
Grupo 

Comunitaria

Valor de uso y de 

cambio
2 x

Campesinos propietarios no 

asociados San Juan 

Nepomuceno San Jacinto

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x

Cazadores Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de cambio 3 x

Finqueros grandes por 

dentro del SFF Colorados

Se encuentran dentro del SFF reaizando usos y

manejos presionando a los VOC
Local

Grupo 

Comunitaria
3 x

Finqueros grandes por 

fuera del SFF Colorados Problemática de aislamiento del SFF Colorados
Local

Grupo 

Comunitaria
2 x

Consejo San Juan 

Nepomuceno

Concertación de las mesas del SILAP y del área 

optativa de la estrategia de Educación Ambiental, 

aprobación del comodato para las oficinas del AP. 

Politicas ambientales y productivas. 

Local Institucional Conservación 3 x

Finqueros pequeños dentro 

del SFF Colorados Problemática de ocupación dentro del SFF Colorados
Local

Grupo 

Comunitaria
3 x

Finqueros pequeños por 

fuera del SFF Colorados Problemática de aislamiento del SFF Colorados
Local

Grupo 

Comunitaria
2 x

Leñateros Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de cambio 2 X

Mujeres con vinculación a 

los predios incluidos en el 

área de estudio.

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x x

Mujeres sin vinculación a 

los predios incluidos en el 

área de estudio.

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x

Niños con vinculación a los 

predios incluidos en el área 

de estudio

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x x

Niños y familiares sin 

vinculación a los predios 

incluidos en el área de 

estudio

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x

Trabajadores de finca 

itinerantes
Local

Grupo 

Comunitaria

Valor de uso y de 

cambio 3
X

CLOPAD
Apoyo en atención y prevención de desastres an nivel 

de los municipios
Local Institucional Manejo 1 x x

Comunidad Educativa 

COIDE

Apoyo en la parte logística, física, económica, humana 

en la parte de proyectos ambientales, eventos 

ambientales y culturales en el Mun de San Juan

Local Institucional
Valor de uso 

Conservación
3 x x

Consejo San Jacinto
Concertación de las mesas del SILAP, Politicas 

ambientales y productivas.  Reservas Municipales
Local Institucional Valor de uso 3 X

Defensa Civil Apoyo en atención y prevención de desastres Local Institucional 1 x x

Fundación Red Desarrollo y 

Paz, Montes de María

Laboratorios para la paz, desarrollo sostenible, Redes 

y Reservas Campesinas, Conservacion, Ordenamiento 

y Manejo Terrritorial.  
Local Institucional Conservación 3 x x x

Municipio de San Jacinto

Concertación de las mesas del SILAP, Ocupación, 

Educación ambiental, ecoturismo, ordenamiento 

territorial ambiental, infraestructura basica, 

representacion politica.

Local Institucional
Conservación 

Restauración

3

x x

Municipio de San Juan 

Nepomuceno

Concertación de las mesas del SILAP, Ocupación, 

Educación ambiental, ecoturismo, ordenamiento 

territorial ambiental, infraestructura basica, 

representacion politica. 

Local Institucional Conservación

3

x x

Policía Nacional de San Juan 

Nepomuceno

Apoyo en atención y prevención de desastres, 

recolección de basuras, apoyo logístico y físico en 

actividades culturales y ambientales, apoyo en la 

estrategia de control y vigilancia del AP

Local Institucional Conservación

3

x x

TEFA
Apoyo en educación ambiental, eventos culturales, 

apoyo físico, logístico, humano y económico
Local ONG

Conservación, 

Educacion 

Ambiental 2
x x

Reservas de la Sociedad 

Civil

Capacitación de parte de los funcionarios hacia ellos y 

réplica de los actores en sus parcelas 
Local Asociativa

2
x

SFF LOS COLORADOS
Conservacion, ordenamiento Territorial, Manejo 

sostenible, educacion ambiental, politicas. 
Local Institucional

Valor de uso  

Conservación
3 X X

ROCÍN Apoyo en divulgación y eventos comunitarios Local Institucional 3

San Esteban

Apoyo en la problemática de aislamiento del SFF

Colorados, apoyo en la atención y prevención de

desastres

Local Institucional

3

x

SILAP San Jacinto

Concertación de mesas de SILAP y apoyo con el SILAP 

San Juan con la relocalizaciòn del barrio Cerrito II. 

Apoyo al proyecto de ampliación del AP

Local Institucional
Valor de uso 

Conservación
3 x x x

SILAP San Juan 

Nepomuceno

Concertación de mesas de SILAP y apoyo con el SILAP 

San Juan con la relocalizaciòn del barrio Cerrito II. 

Apoyo al proyecto de ampliación del AP

Local Institucional
Valor de Uso y/o  

valor  de cambio
3 x x x

UMATA San Jacinto Apoyo en proyecto de ampliación del AP. SILAP. Local Institucional
Conservación 

Restauración 3 x x x

UMATA San Juan 

Nepomuceno   SODEIMA

Trabajo conjunto en las ferias ambientales, festivales 

(Jaguar, etc) prestando al AP apoyo humano, físico, 

información. Apoyo en la concertación de mesas del 

SILAP, apoyo al proyecto de ampliación del AP, apoyo 

conjunto en atención y prevención de desastres con el 

CLOPAD

Local Institucional

Desarrollo 

Sostenible. 

Conservación

3

x x

La Garra del Tigre Importancia cultural y antropológica Local OCC 2 x x

Reservas Municipales Recategorización, generación de conectividades Local OCC Conservación
2

x

CARDIQUE

Regulación uso y aprovechamiento de recursos naturales en el 

territorio
Regional Institucional

Desarrollo 

Sostenible. 

Conservación 2
x
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Consejo San Juan 

Nepomuceno

Concertación de las mesas del SILAP y del área 

optativa de la estrategia de Educación Ambiental, 

aprobación del comodato para las oficinas del AP. 

Politicas ambientales y productivas. 

Local Institucional Conservación 3 x

Finqueros pequeños dentro 

del SFF Colorados Problemática de ocupación dentro del SFF Colorados
Local

Grupo 

Comunitaria
3 x

Finqueros pequeños por 

fuera del SFF Colorados Problemática de aislamiento del SFF Colorados
Local

Grupo 

Comunitaria
2 x

Leñateros Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de cambio 2 X

Mujeres con vinculación a 

los predios incluidos en el 

área de estudio.

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x x

Mujeres sin vinculación a 

los predios incluidos en el 

área de estudio.

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x

Niños con vinculación a los 

predios incluidos en el área 

de estudio

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x x

Niños y familiares sin 

vinculación a los predios 

incluidos en el área de 

estudio

Local
Grupo 

Comunitaria
Valor de uso 2 x

Trabajadores de finca 

itinerantes
Local

Grupo 

Comunitaria

Valor de uso y de 

cambio 3
X

CLOPAD
Apoyo en atención y prevención de desastres an nivel 

de los municipios
Local Institucional Manejo 1 x x

Comunidad Educativa 

COIDE

Apoyo en la parte logística, física, económica, humana 

en la parte de proyectos ambientales, eventos 

ambientales y culturales en el Mun de San Juan

Local Institucional
Valor de uso 

Conservación
3 x x

Consejo San Jacinto
Concertación de las mesas del SILAP, Politicas 

ambientales y productivas.  Reservas Municipales
Local Institucional Valor de uso 3 X

Defensa Civil Apoyo en atención y prevención de desastres Local Institucional 1 x x

Fundación Red Desarrollo y 

Paz, Montes de María

Laboratorios para la paz, desarrollo sostenible, Redes 

y Reservas Campesinas, Conservacion, Ordenamiento 

y Manejo Terrritorial.  
Local Institucional Conservación 3 x x x
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Municipio de San Jacinto

Concertación de las mesas del SILAP, Ocupación, 

Educación ambiental, ecoturismo, ordenamiento 

territorial ambiental, infraestructura basica, 

representacion politica.

Local Institucional
Conservación 

Restauración

3

x x

Municipio de San Juan 

Nepomuceno

Concertación de las mesas del SILAP, Ocupación, 

Educación ambiental, ecoturismo, ordenamiento 

territorial ambiental, infraestructura basica, 

representacion politica. 

Local Institucional Conservación

3

x x

Policía Nacional de San Juan 

Nepomuceno

Apoyo en atención y prevención de desastres, 

recolección de basuras, apoyo logístico y físico en 

actividades culturales y ambientales, apoyo en la 

estrategia de control y vigilancia del AP

Local Institucional Conservación

3

x x

TEFA
Apoyo en educación ambiental, eventos culturales, 

apoyo físico, logístico, humano y económico
Local ONG

Conservación, 

Educacion 

Ambiental 2
x x

Reservas de la Sociedad 

Civil

Capacitación de parte de los funcionarios hacia ellos y 

réplica de los actores en sus parcelas 
Local Asociativa

2
x

SFF LOS COLORADOS
Conservacion, ordenamiento Territorial, Manejo 

sostenible, educacion ambiental, politicas. 
Local Institucional

Valor de uso  

Conservación
3 X X

ROCÍN Apoyo en divulgación y eventos comunitarios Local Institucional 3

San Esteban

Apoyo en la problemática de aislamiento del SFF

Colorados, apoyo en la atención y prevención de

desastres

Local Institucional

3

x

SILAP San Jacinto

Concertación de mesas de SILAP y apoyo con el SILAP 

San Juan con la relocalizaciòn del barrio Cerrito II. 

Apoyo al proyecto de ampliación del AP

Local Institucional
Valor de uso 

Conservación
3 x x x

SILAP San Juan 

Nepomuceno

Concertación de mesas de SILAP y apoyo con el SILAP 

San Juan con la relocalizaciòn del barrio Cerrito II. 

Apoyo al proyecto de ampliación del AP

Local Institucional
Valor de Uso y/o  

valor  de cambio
3 x x x

UMATA San Jacinto Apoyo en proyecto de ampliación del AP. SILAP. Local Institucional
Conservación 

Restauración 3 x x x

UMATA San Juan 

Nepomuceno   SODEIMA

Trabajo conjunto en las ferias ambientales, festivales 

(Jaguar, etc) prestando al AP apoyo humano, físico, 

información. Apoyo en la concertación de mesas del 

SILAP, apoyo al proyecto de ampliación del AP, apoyo 

conjunto en atención y prevención de desastres con el 

CLOPAD

Local Institucional

Desarrollo 

Sostenible. 

Conservación

3

x x

La Garra del Tigre Importancia cultural y antropológica Local OCC 2 x x

Reservas Municipales Recategorización, generación de conectividades Local OCC Conservación
2

x

CARDIQUE

Regulación uso y aprovechamiento de recursos naturales en el 

territorio
Regional Institucional

Desarrollo 

Sostenible. 

Conservación 2
x



 
 

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO 
Por Astrid Cruz y Bibiana Salamanca 
 
 
ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD DE USO  
 
Con base en la caracterización realizada, teniendo en cuenta las áreas priorizadas y se definieron cuatro 
criterios de zonificación para definir la aptitud de uso de la tierra  y evaluar el uso. Se empleó la siguiente 
tabla (nnn).  
 

Tabla 1.3.  Criterios de selección para definir el tipo de aptitud de uso para el área de estudio. 

USOS   
EVALUADOS 

TIPO DE 
APTITUD 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Pendiente Ecoclina Bioma  Conectividad 
tipo 

Cobertura 

Producción 
sostenible 

Optima 0 - 10 planicie Zonobioma 
alternohigrico 

Restauración 3131 

Media 10 - 20. lomerío Zonobioma 
alternohigrico 

Restauración  

Aceptable 20 - 30. ladera Zonobioma 
alternohigrico 

Restauración 3232 

No apta 30 - 90 escarpe Pedobioma 
freatófito 

Área núcleo 31221, 314, 
31111, 
31121 

Conservación Optima 30 - 90 escarpe Pedobioma 
freatófito 

Área núcleo 31221, 314, 
31111, 
31121 

Media 20 - 30. ladera Zonobioma 
alternohigrico 

Conector 3131, 3232 

Aceptable 10 - 20. lomerío Zonobioma 
alternohigrico 

Conector 3131 

No apta 0 - 10 planicie Zonobioma 
alternohigrico 

Conector  

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio. Salamanca & Cruz, 2012  
 
 
A partir de la tabla 1.3 se generaron los dos mapas de aptitud de uso (producción sostenible y conservación) 
que fueron fundamentales para la definición de la zonificación del área del Distrito de manejo propuesto, 
estos mapas escala 1:25.0000 pueden consultarse en el anexo 2. 
 
Posteriormente a partir de esta aptitud de uso se procedió a cruzar las principales variables del tipo de 
aptitud con el grado de intervención para definir el tipo de zonificación, la condición 1 se refiere a las áreas 
con un alto grado de conservación y la condición 2 se refiere a áreas con intervención humana. 



 
 

 

ZONIFICACIÓN DEL USO RECOMENDADO 

A continuación se presenta la tabla empleada para definir el tipo de zonificación adecuada de acuerdo al 
tipo de aptitud de uso. 
 

 

Tabla 1.4. Tipo de zonificación para cada tipo de aptitud de uso. 

TIPO DE 
APTITUD Condición 1 

Condición 
2 

Zonificación 
(condición 1) 

Posibles usos 
Zonificación 
(condición 2) 

Optima 
Estado presión 

producción 
sostenible 

agropecuario 
producción 
sostenible 

Estado presión 
producción 
sostenible 

agroforestería 
producción 
sostenible 

Media Estado presión 
producción 
sostenible 

forestal 
producción 
sostenible 

Aceptable Estado presión Preservación 
restauración para 
la protección 

restauración 

No apta Estado presión Preservación preservación preservación 

Optima Estado presión Preservación preservación restauración 

Media Estado presión Preservación 
agroforestería - 
forestal 

producción 
sostenible 

Aceptable Estado presión 
producción 
sostenible 

agroforestería 
producción 
sostenible 

No apta      

Fuente: Fundación Bachaqueros, el presente estudio. Salamanca & Cruz, 2012  
 
Así como se observa en la tabla 1.4 anterior, para la asignación de la zonificación se cruzó la información de 
aptitud con la condición actual (Estado o Presión), que hacen referencia a si es un área con intervención o 
en conservación, de acuerdo a esto se procedió a definir el tipo de zonificación ambiental recomendada. 
 

Los usos propuestos  para el área tienen énfasis en la restauración y la producción sostenible en diferentes 

modalidades que también implican la protección de áreas de importancia cultural y de recurso hídrico.  

La preservación está muy orientada a los ecosistemas riparios y zonas de regeneración importantes claves 

para conectar las áreas núcleo todo ello respondiendo a los análisis de conectividad y fragmentación de 

modo que se garantice su integralidad. Muchas áreas de producción actual requieren una restauración que 

enmiende algunos procesos de deterioro de los suelos, oferta hídrica y vegetación nativa para control de 

plagas y polinización.  

 
 
Las directrices de zonificación de un Distrito de manejo integrado están orientadas por el decreto 
reglamentario 1974 de 1989, en donde se establecen los tipos de usos de la tierra posibles. Las categorías 
principales, las cuales se describen a continuación: 



 
 

 

 
Zona de preservación: debe garantizar la intangibilidad del ecosistema y su perpetuidad; incluye a aquellos 
ecosistemas de gran significancia ecosistémica para el país, en esta área se encuentran las zonas que en la 
actualidad presentan relictos boscosos y otros tipos de vegetación de tipo natural y en un buen grado de 
conservación.  
 
Zona de protección: es la que procura garantizar la conservación y mantenimiento de zonas con 
importancia social y cultural, como por ejemplo sitios arqueológicos, embalses para la protección de 
energía o acueductos1. En este caso no se encuentran zonas de este tipo. 
 
Zona de restauración: será de dos tipos: para la producción y para la preservación; corresponderá a aquellas 
áreas que por su estado actual de intervención requieran iniciar un proceso de recuperación o rehabilitación 
ecológica. En el caso de la zona se proponen sólo áreas con fines de preservación debido a que son 
importantes para la descarga de acuíferos pese a su estado de alteración. En el área se presentan varias 
áreas de este tipo, en especial aquellos bosques que han sido fragmentados para el desarrollo de cultivos 
agrícolas o para el establecimiento de sistemas ganaderos; así como las áreas de baja aptitud para la 
producción y que en la actualidad presenta algún tipo de intervención antrópica. 
 
Zona de producción sostenible: La zona catalogada como de producción es aquella en la que se desarrollan 
las actividades económicas que deberán implementar un modelo de aprovechamiento racional de los 
recursos. Corresponden a las áreas que por su aptitud de uso pueden servir para la producción y que no son 
vitales para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales. Estas áreas corresponden a aquellas que 
presentan altitud alta a la producción sostenible. 

 

PROPUESTA DE CATEGORIA DE MANEJO 

 
 
INTRODUCCION 
 
El Marco de trabajo para la propuesta de categoría de manejo se basa en los categorías de manejo 
propuestas por el decreto 2372 de 2010 (ver anexo 5) a partir del cual se evalua en este documento la 
pertinencia de cada  categoría de área protegida de acuerdo con el contexto. 
Otro aspecto que estamos considerando y que es fundamental  es que el proyecto surge de la necesidad de 
establecer conexiones entre el área de estudio y  el SFF Colorados, estas conexiones tienen que ver con dar 
las bases técnicas para delimitar el área de influencia directa de esta área protegida es decir el área de 
amortiguación. 
 
Para PNN(2011) Las zonas amortiguadoras  ZA de las áreas protegidas corresponden a una figura de 
ordenamiento donde se desarrollan estrategias de Restauración ecológica y Sistemas sostenibles para 
conservación, que involucran a los diferentes actores sociales e institucionales con el fin de disminuir 
presiones al interior de estas y para generan alternativas sostenibles a la comunidad. Además, dichas zonas 
se conciben como un espacio geográfico en el que se busca armonizar la zonificación del manejo y 
reglamentación de usos y actividades internas de las áreas del SPNN, con los diferentes procesos de 
ordenamiento a nivel regional y local. 

                                                           
1 Op Cit., Criterios para la declaratoria de áreas naturales protegidas de carácter regional 



 
 

 

En este sentido las ZA son un elemento clave en la EE que contribuyen a un uso sostenible de los recursos y 
a una conectividad local y regional que involucra áreas protegidas de los subsistemas del SINAP. En donde 
la determinación de zonas amortiguadoras debe emprenderse de manera conjunta con las autoridades 
ambientales, las entidades territoriales, los grupos sociales y étnicos y otras instituciones nacionales, 
regionales y locales, públicas o privadas, relacionadas con el territorio a ordenar. 

 
 
La siguiente propuesta se realizó con base en las características biofísicas, socioeconómicas, culturales, así 
como los análisis de  fragmentación de los ecosistemas, presencia de OVC y zonificación.  
 
El área de estudio es de una extensión de 12.936 Has aproximadamente como ya se ha dicho, incluye zonas 
con diferentes  caracteres jurídicos cada uno con menor  o mayor posibilidad de conectividad al SFF 
Colorados en lo que se refiere  a las gestiones institucionales que se deben adelantar  para consolidar  cada  
categoría de manejo.  
 
Adicional a ello, no se debe pasar de alto  que la tenencia de la tierra y otros   procesos de ordenamiento 
territorial se vienen  aclarando a la par de esta propuesta de categoría  por  lo  que vale la pena mencionar 
la definición de las UAF por el INCODER, la consolidación de la ZDC de montes de María, el programa de  
restitución de tierras y la definición de la zona de amortiguación del SFF Colorados, entre otros.  
 
De igual forma, es importante aclarar que la actualización  de  la información predial del área de estudio es 
la base más objetiva para iniciar un  proceso de declaratoria, tarea que excede a los objetivos  y recursos de 
este proyecto. 
 
El flanco oriental del área colinda con una figura de área protegida de carácter nacional el SFF los 
Colorados,  y predios privados de extensiones dedicadas principalmente a la ganadería la cual está 
concentrada en el valle aluvial del arroyo el rastro ,  la zona de borde del Santuario presenta un mosaico de 
predios privados  dedicados principalmente a la pequeña y mediana agricultura y ganadería,  algunos de los 
terrenos presentan invasión de la propiedad por lo que su tenencia es incierta, la reserva los Chivos de 
propiedad privada es considerada como un OVC.  
 
En la zona central del área de estudio  que geográficamente se distingue por una cadena montañosa  
atraviesa de sur a norte el área cubriendo las veredas de loro, Páramo, Pintura, Pujana, Nuevo México entre 
otras, esta zona  tiene una predominancia de parcelas comunales asignadas por el INCODER a campesinos 
de la región  tiempos atrás, algunas, ya con título de propiedad y otras en proceso de escrituración. Todas 
estas propiedades comunales tienen una porción comprometida a la reservación del bosque, estas 
pequeñas áreas las autodefine  la comunidad como zonas de reservas de bosque pero no son reservas de la 
sociedad civil constituidas. Allí se encuentran  también en la vereda de bajo grande fincas de mediana 
propiedad y otras parcelas comunales INCODER como Raiceros entre otros. En esta zona no se incluyen 
predios de la nación hasta donde se pudo revisar y solamente se constituyen como tal las rondas hídricas 
que  de acuerdo al código nacional de los recursos naturales pertenecen al estado. 
 
La zona occidental   la cubre una cordillera que en su zona más sur corresponde al Cerro Maco  con 
propiedades privadas, fincas con tenencia incierta y predios de la nación en donde se pudo identificar una 
pequeña área de reserva municipal, existe una gran extensión de fincas campesinas y otras comunales en la 
vereda de Brasilar y fincas privadas en la vereda las Mercedes, hacia el norte se identifica una reserva 
municipal denominada el Tronco o Haya rodeada de pequeñas propiedades campesinas que es el extremo 
más noroccidental del área a declarar. 



 
 

 

 
Todas estas tres zonas no se encuentran bajo una categoría de tipo regional, pero de acuerdo con los 
planes de ordenamiento territorial municipales, se está  planteando que esta misma zona haga parte de una 
Reserva Campesina ZRC,  en la que se plantea  un manejo compatible con lo planteado en esta zonificación. 
 

 
De acuerdo con el análisis realizado de la conveniencia de las diferentes categorías de manejo posibles para 
aplicar en la subregión Maco – SFF Colorados de Montes de María, a la luz del estado ecológico y 
socioeconómico (veáse la tabla 6.2), se recomienda la  delimitación de un  Distrito de Manejo Integrado el 
cual haría parte de la zona de amortiguación del SFF los Colorados.  
 
La delimitación del área de amortiguación del SFF Colorados aún no ha sido definida, además de que no 
toda su área de influencia ha sido caracterizada aun careciéndose la información de  la zona de influencia en 
la parte norte del SFF . 
 
El área a declarar  también englobaría  varias áreas contempladas como reservas municipales como las de 
La Haya  en el municipio de San Juan Nepomuceno, las de Cerro Maco, las Mercedes en el municipio de San 
Jacinto que ocupan una  mínima  parte del territorio, pero que se consideran áreas núcleo prioritarias a 
conservar debido a que son bosques secos de particular tipo que no se encuentran representados en las 
áreas protegidas, cubriendo la zona más importante para conservación del recurso hídrico  en jurisdicción 
del municipio de San Jacinto con el Cerro Maco donde nacen varios afluentes importantes  y abastecedores 
del área rural de San Juan Nepomuceno  que a su vez se constituyen como conectores de estos bosques 
núcleo, se destaca  el arroyo el Rastro y el Medio abastecedores de la subregíón.  
 
El DMI propuesto tiene una extensión total de 12.950.000 Has.  
 
Para consolidar la propuesta fue definitivo el proceso de zonificación en donde se obtuvieron las unidades 
ecológicas con mayor importancia para el abastecimiento hídrico, la aptitud de las unidades de paisaje, los 
usos recomendados y las presiones.  
 
La delimitación  de las áreas núcleo prioritarias es definida por los  análisis ecológicos pero la  aclaración de 

los límites jurídicos actuales de estas áreas naturales protegidas de carácter local (reservas forestales 

municipales) deben precisarse, estas áreas núcleo no están conectadas ni son contiguas por lo que se 

requiere establecer corredores entre ellas.  

Para la selección de la categoría de manejo se ha   teniendo en cuenta los cambios en las dinámicas de uso y 

la eficacia de la implementación de la categoría. Por tal razón, el análisis del cumplimiento de los objetivos 

de la  declaratoria y su coherencia, dadas las actuales condiciones biofísicas y socioeconómicas para cada 

uno de las diferentes  tipos de propiedades y de tenencia  existentes en la actualidad, aportó razones para 

proponer el englobamiento de toda el área bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado, la cual no 

podría interpretarse como el área de amortiguación del  SFF por no contener su zona norte.  

 Para hacer efectiva la propuesta se sugieren  los siguientes pasos:  
 

1. Declaratoria de un Área de Manejo Especial en la totalidad de la zona que será cubierta por la 
categoría  definitiva siguiendo la  ruta crítica del decreto 2372 del 2010.  

  



 
 

 

2. Socialización y coordinación anticipada con las autoridades municipales sobre la elevación de las  
reservas municipales como áreas protegidas de carácter regional  y como áreas núcleo del DMI  
propuesto y actualización de sus límites.  Se requiere  un  aclaratorio  de los acuerdos municipales  
que las crearon en los que se dé una base más objetiva de los límites de las áreas, su extensión  e 
incluir sus características biológicas y ecológicas las cuales ya han sido dadas mediante este estudio 
y que no se encuentran argumentadas en dichos acuerdos. 
 

3. Socialización ante el Ministerio de Medio Ambiente y PNN central de los estudios y del carácter 
particular ecológico de las reservas mencionadas ya que contienen tipos de ecosistemas de Bosque 
seco que no se  encuentran representados  en áreas protegidas de carácter nacional.  
 

4. Aprobación y ajuste de la propuesta aquí sugerida en la que el DMI se constituya como la Zona de 
amortiguación del costado occidental del  SFF Colorados, tareas de coordinación técnica que deben 
ser abordadas  entre la Unidad de PNN y  CARDIQUE. 

 
5. Delimitación del Distrito de Manejo Integrado clarificando los límites y  englobando las zonas que 

corresponden a las reservas  municipales de la Haya, Las Mercedes y Cerro Maco.   
 

6. Finalizar el registro  y/o caracterizaciones  necesarias para que todas las reservas de la sociedad civil 
estén integradas a la propuesta y fortalezcan las conectividades.  

 
 
Para sustentar las acciones recomendadas se cuenta con la caracterización y la zonificación así como los 
lineamientos de manejo. 

6-1 
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Tabla 6.2. Esquema simplificado de análisis de conveniencia para seleccionar categoría de manejo apropiada el área 

Características 

Naturales 

Rasgos naturales 

diferenciables 

Aspectos políticos y 

socioeconómicos 

Objetivos de manejo 

deseados 

Categoría 

recomenda

da 

Conveniencia de aplicación en el área de 

estudio 

1. Área 

natural 

terrestre 

cubierta con 

vegetación 

natural de 

cualquier 

clase y con 

diferentes 

grados de 

alteración 

Localizada en 

ecosistemas de 

referencia en buen 

estado de conservación 

pero la mayoría de ellos 

bajo alta presión: 

 

- A nivel local se 

presenta escasez de 

agua en tiempo de 

“verano”. 

- Necesidad urgente de 

recuperar las fuentes 

de las cuales se obtiene 

agua para surtir 

acueductos veredales y 

sistemas de 

producción. 

- Necesidad urgente de 

proteger ecosistemas 

particulares de Bosque 

seco con 0% de 

representatividad en 

áreas protegidas. 

- Garantizar la producción 
y regulación de las 
fuentes de agua que 
abastecen acueductos. 

- Mantener  estabilidad 
ambiental de regiones 
circundantes a 
asentamientos humanos. 
-Proporcionar facilidad 

para recreación al aire 

libre.  

Reserva 

Natural  

Regional 

La conservación de Cerro Maco ( con Bosque 

seco nublado de transición a húmedo en 

montañas y escarpes);  Reserva de Las 

Mercedes: Bosque seco de transición a 

húmedo en vallecito intramontano o de la  

La Haya (Bosque seco ripario en vallecito 

intramontano). 

No asegura la búsqueda  de todos los objetivos 

del área de manejo que se persiguen en este 

caso, ya que la protección de estas áreas no 

asegura la conectividad.  
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Extensión 

considerable, 

simultáneamente 

presenta reductos 

importantes de 

vegetación natural y 

sitios transformados 

por la actividad 

productiva actual. Los 

relictos de vegetación 

contienen 

individualmente 

especies de flora y 

fauna en nivel de 

amenaza. 

En conjunto dichos 

fragmentos y relictos  

garantizan la 

conservación de 

poblaciones de 

especies flora y fauna y 

además la conectividad 

necesaria para brindar 

soporte a los procesos 

ecológicos de un área 

protegida de bosque 

seco tropical SFF los 

colorados..  

-Las áreas cubiertas de 

vegetación son 

importantes para 

garantizar el suministro 

de agua, la protección 

de los suelos, la 

provisión de madera, 

animales silvestres y 

peces para ser 

utilizados por los 

pobladores locales 

asentados en sus 

inmediaciones. 

- La áreas cubiertas por 

vegetación secundaria 

posibilitan el 

establecimiento de 

sistemas productivos 

de carácter forestal 

- La continuidad de las 

labores productivas es 

indispensable para la 

comunidad.   

- Salvaguardar la 

capacidad productiva de 

los ecosistemas y 

garantizar una 

producción continúa y 

sostenible y la adecuada 

calidad y cantidad de 

agua, recursos forestales 

muy promisorios ya que 

en el se desarrollan 

especies maderables 

finas con demanda a 

nivel local, vegetales y 

faunísticos. 

  

Distrito 

de 

Manejo 

Integrado 

de  

recursos 

naturales 

renovabl

es. 

La extensión del área es considerable,  

presenta relictos de ecosistemas poco 

alterados con presencia de especies de flora y 

fauna  en niveles de amenaza, algunas 

endémicas de especial singularidad y otras 

locales en amenaza que pueden recuperarse. 

El área presenta tipos de ecosistemas de 

bosque seco muy particulares que aún no 

están representados en áreas protegidas de 

carácter nacional. 

Se observan sitios transformados y con uso 

productivo de baja rentabilidad.  El DMI busca 

salvaguardar la capacidad productiva de la 

región, al mismo tiempo posibilita la  

protección del agua, del suelo, de la fauna, de 

la flora, de paisajes, de obras de 

infraestructura y de sitios con valor cultural, su 

carácter es integral.  La zona en esta categoría  

debe ser modelo de sostenibilidad. 

Adicionalmente la zona posibilita el manejo y 

proyección del recurso forestal autóctono de 

maderables finas. 
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2.  Área de 

extensión 

variable 

cubierta de 

bosques 

naturales o 

cultivados y 

con 

diferentes 

grados de 

intervención 

humana 

Extensión media o 

grande. Presencia de 

bosques primarios o 

secundarios en buen 

estado de 

conservación. Hábitat 

importante para la 

protección de especies 

faunísticas. Localizada 

en zonas de captación 

de cuencas 

hidrográficas. 

- Tiene alta presión 
para 
aprovechamiento 
forestal. 
 

-  A nivel regional el 

área cumple un papel 

muy importante en la 

protección de cuencas  

y suelos. 

- Proteger integralmente 

el bosque y los recursos 

asociados. 

- Garantizar la producción 

de agua. 

- Contribuir a la 

protección de suelos.  

Área de 

Reserva 

Forestal 

Protector

a 

Las condiciones actuales de la zona implicada 

no son las indicadas por la reglamenteación de 

la categoría,  los bosques se restringen a las 

zonas más escarpadas e inaccesibles. La 

presión  sobre los recursos es muy fuerte y la 

propiedad de la tierra es mayoritariamente 

privada.  En gran parte del área los pobladores 

basan su sustento económico en el uso de los 

recursos para el desarrollo de actividades 

agropecuarias. 

Extensión media o 

grande localizada en 

zonas de captación de 

agua. Presencia de 

recursos bióticos. 

Cubierta de bosques 

naturales o cultivados.  

- Áreas de propiedad 
pública o privada y 
con presión para 
extracción de 
madera. 

- Importante para la 
protección de 
cuencas hidrográficas 
y suelos. 

- Fomentar el uso 

sustentable del bosque. 

- Contribuir al desarrollo 

regional. 

- Proteger cuencas, 

suelos y recursos 

bióticos. 

Área de 

Reserva 

Forestal 

Protector

a – 

Producto

ra 

 

Los relictos existentes en la actualidad en la 

zona preferiblemente deben ser para 

preservación o protección, ya que están 

ubicados en sitios con pendientes muy altas y 

en las partes altas de las cuencas. Los objetivos 

de esta categoría no cubren todos los aspectos 

sociales y ecológicos del área implicada.       

3.Área 

terrestre de 

extensión 

variable  

cubierta o no 

de 

Área de extensión 

grande localizada en 

zonas de producción 

agropecuaria, con 

cobertura natural 

escasa o mínima. 

- Economía local 

empobrecida o en 

procesos significativo 

de depresión debido a 

la disminución de la 

capacidad productiva 

- Proteger o recuperar la 

capacidad productiva del 

suelo. 

- Poner en práctica 

técnicas de manejo de 

Distrito de 

Conservac

ión de 

suelos 

Esta categoría busca la recuperación de 

atributos del suelo con fines de producción y 

no persigue como tal  el objetivo de 

preservación de áreas con ecosistemas 

estratégicos o representativos.  Se declara 

para áreas con  uso agropecuario 
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vegetación 

 

Suelos alterados o 

degradados por mal 

manejo y 

sobreutilización. 

de los suelos. suelo que conduzcan a su 

rehabilitación o 

conservación. 

- Desarrollar técnicas de 

uso sostenible. 

exclusivamente y este no es el caso, ya que en 

la zona de estudio también hay sectores con 

cobertura forestal poco intervenida y con 

atributos para su conservación. 

Fuente: Biocolombia – UAESPNN, adaptado por el equipo técnico de la FEBB 2012. Criterios para la declaratoria de áreas naturales 

protegidas de carácter regional y municipal. 1997 
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Región del Cerro Maco y Santuario de Flora y Fauna Los Colorados
Montes de María - Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar)

Convenio 032/2012. Fundación Estación Biológica Bachaqueros – Fondo para la Acción
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