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OMPONENTE DE ORDENAMIENTO. Este componente define la 

zonificación, usos y actividades que regulan el área, así como la prospectiva que 

orienta las acciones a seguir.  
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 1. ZONIFICACION 

 

El compoente de ordenamiento contiene la información que regula el manejo del área, definiendo 

la zonificación y los usos permitidos de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Decreto 2372 de 2010 

y al artículo 1, numerales 6, 7, 8 y 9 del Decreto 3600 de 2007, en el cual se definen los usos 

principales, compatibles, condicionados y prohibidos.  

 

1.1  METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS 

 

De acuerdo a la categoría de manejo Distrito de Manejo integrado (DMI), se tuvieron en cuenta 

criterios normativos y criterios técnicos con el fin de definir la zonificación. Los criterios técnicos 

fueron concertados por medio de reuniones con las oficinas de planeación de cada Municipio y la 

autoridad ambiental CVC; los cuales fueron objeto de análisis para definir su uso dependiendo 

del caso, con base en lo cual se desarrolló una propuesta que fue concertada en diferentes 

espacios con los actores locales. Los criterios considerados para definir la zonificación fueron los 

siguientes:  

 

Criterios normativos 

 

Se consideran los siguientes criterios normativos como determinantes ambientales:  

 

 Modelo de Ordenación del Plan de Ordenamiento y Manejo de las cuencas RUT, 

POMCH-RUT y Pescador, POMCH Pescador como determinante ambiental de superior 

jerarquía.  

 Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 3600 de 2007.  

 Decreto 877 de 1976 y 1449 de 1977 (Áreas forestales protectoras) 

 PEGOF CVC. 

 Ley 357 de 1997 "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas". 

 Planes de ordenamiento territorial de los municipios de Toro, Roldanillo y La Unión.  

 Ley 99/1993, artículo 111, ley 1450 de 2011, artículo 210  (Predios adquiridos por ART. 

111 de los municipios de Roldanillo y La Unión).  
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 Ley 1450 de 2011 artículo 210. Áreas estratégicas para conservación del recurso 

hídrico, las cuales deben ser determinadas por las autoridades ambientales.  

 Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas (2010). 

 Decreto 2372 2010. 

 

Criterios técnicos. 

 

 Se consideran los siguientes criterios que determinan la zonificación y usos del área: 

 

 Modelo de Ordenación del Plan de Ordenamiento y Manejo de las cuencas RUT, 

POMCH-RUT y Pescador, POMCH Pescador.  

 Presencia de los objetos de conservación del área. 

 Zonas de riesgo y amenaza establecidas en los POMCH RUT y Pescador. 

 Predios públicos para conservación, como los adquiridos por artículo 111 de la ley 99 del 

93, los cuales, de acuerdo al objeto de su constitución, estarán siempre en preservación 

o restauración para la preservación, de acuerdo a su estado.  

 Predios en extinción del derecho de dominio. La autoridad ambiental solicitará que sean 

destinados a la conservación y de acuerdo a su estado, deberán estar en la categoría de 

preservación o restauración para preservación. También, dependiendo de su estado 

podrá solicitarse su propiedad para que se destinen a actividades en el marco del plan 

de manejo, como infraestructura para administración, viveros para la restauración, 

centros de educación ambiental o investigación u otros asociados al manejo del área.  

 Zonas naturales con presencia de objetos de conservación del área.  

 Uso potencial del suelo. 

 Uso actual del suelo. 

 Estado actual (erosión). 

 Sitios con valores paisajísticos o de interés cultural establecidos en los instrumentos de 

planificación o identificados en el proceso de concertación, como los cerros tutelares, 

cerros o lomas singulares o cerros con plataforma para deporte aéreo extremo, 

miradores, cerros de las cruces. 
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 Áreas inmuebles consideradas como patrimonio cultural. 

 Situaciones ambientales identificadas (Escombreras, rellenos, basureros improvisados 

en los cauces, entre otros). 

 Ubicación de infraestructura (carreteras, bocatomas. Torres de comunicación).  

 Proyectos de infraestructura futuros. 

 Áreas de expansión urbana rural y municipal. 

 Criterios de ordenamiento propuestos en el Proyecto Corredor Rio-Cauca. Se asume la 

zonificación de las Zonas de inundación marcadas por el lecho de aguas medias y lecho 

mayor del Río Cauca. 

 Documentación entregada por instituciones del Estado como la Agencia Minera, ANI, 

ANH, INVIAS, ANLA. 

Conceptos empleados para sustentar la definición de usos 

Para clarificar el concepto de restauración, se retomaron las definiciones de  Restauración 

Ecológica, Rehabilitación y Recuperación o Reclamación1, según el Plan Nacional de 

Restauración (2012). Se considera necesario aclarar las diferencias entre las Actividades de 

Restauración, Rehabilitación y Recuperación a partir de las definiciones mencionadas. La 

restauración ecológica difiere de la rehabilitación y la recuperación, en que la primera tiene como 

meta ayudar o iniciar la recuperación, pero es el manejo el que garantiza la sostenibilidad en el 

tiempo del ecosistema restaurado; una vez determinado el tipo de manejo o intervención, es 

necesario tener en cuenta otros factores como el fomento y la participación a largo plazo de la 

población local, de tal forma que las decisiones colectivas tengan más probabilidad de éxito. Una 

vez tomadas las decisiones, es importante considerar que las intervenciones en el proceso de 

restauración, varían de un proyecto a otro y dependen de la extensión, duración de las 

perturbaciones pasadas, condiciones culturales que han transformado el paisaje, oportunidades 

y limitaciones actuales (SER, 2004). Estas variaciones hacen que el proceso ocurra en un plazo 

                                                           
 

1 Restauración Ecológica. “Proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o 

destruido. Es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad 
y sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de estos procesos, los cuales retornarán el ecosistema a la trayectoria 
deseada‖. (Plan Nacional de Restauración, PNR. 2012).  
Rehabilitación de ecosistemas enfatiza la reparación de los procesos, la productividad y los servicios de un ecosistema. 
Comparte con la restauración un enfoque fundamental en los ecosistemas  
históricos o preexistentes como modelos o referencias, pero las dos actividades difieren en sus metas y estrategias (PNR 2012).  
Recuperación o Reclamación “Los objetivos principales de la reclamación incluyen la estabilización del terreno, el 
aseguramiento de la seguridad pública, el mejoramiento estético y, por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 
consideraría un propósito útil dentro del contexto regional‖ (PNR 2012).  
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indefinido, por lo que las metas deben tender a un desarrollo a largo plazo, vinculando procesos 

de monitoreo adaptativo según las necesidades que surjan en el tiempo.  

 

La definición de los usos y actividades permitidas se fundamentó en el artículo 35 del Decreto 

2372 de 2010 que define los usos de preservación, restauración, conocimiento, uso sostenible y 

disfrute. Igualmente enmarcados en estos usos y actividades permitidas, de manera más 

específica se emplearon las definiciones de usos permitidos, compatibles, condicionados y 

prohibidos del artículo 1 del decreto 3600 de 2007. Los usos son categorías genéricas 

establecidas en el decreto 2372 de 2010, que determinan la vocación de la zona y las 

actividades especifican cómo se desarrollan esos usos, por lo cual se establecen las 

subcategorías de principales, compatibles, condicionados y prohibidos. Por ejemplo, una zona 

que tiene como uso la restauración, puede especificar qué se debe  hacer para ello, lo cual 

puede implicar obras como cercos, plantación de árboles, etc. O una zona cuyo uso es el control 

y vigilancia puede requerir de una caseta para el resguardo de los funcionarios que hacen control 

y vigilancia o para guardar equipos de incendio, por ejemplo.  

Para el ejercicio de zonificación se realizó el traslape con el modelo de ordenación determinado 

por los POMCH Pescador y RUT, quedando recogidas en las categorías de zonificación del 

decreto 2372 de 2010, todas las zonas definidas de los POMCH, respetando la jerarquía 

normativa.  

1.2  ZONIFICACIÓN PROPUESTA, USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS 
 

Con base en los anteriores criterios y conceptos, se determinó la siguiente zonificación: 

Tabla 1. Zonificación del área propuesta 

Nombre Área (ha) % 

Zona de Preservación 12.27,72 11,33 

Zona de Restauración. Sub – zona de restauración para 
la preservación 

3.512,05 32,40 

Zona de Restauración. Sub – zona de restauración para 
el aprovechamiento sostenible 

5.104,10 47,08 

Zona de Uso Sostenible. Sub – zona para el desarrollo 960,38 8,86 

Zona general de uso público. Sub – zona para la 
recreación 

s.d2   

Zona general de uso público. Sub – zona de alta 
densidad de uso 

36,23 0,33 

Total área de estudio 10840,48 100 

Fuente. Proyecto RUT 

                                                           
 

2 Zonas sin definición, son puntos en los que no se pueden definir polígonos. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS, ACTIVIDADES Y USOS 

 

1.3.1. Zona de Preservación 

 

Esta zona se determinó bajo el criterio básico de presencia de todas las coberturas naturales 

del área que no se encuentran degradadas con algún tipo de erosión. Incluye en su 

totalidad el objeto de conservación Bosque Natural denso de Tierra firme, el cual se encuentra 

distribuido en el municipio de Roldanillo; en los corregimientos de Higueroncito, Morelia, 

Buenavista, Montañuela, Santa Rita, El Pie, Mateguadua, Tierra Blanca, El Aguacate y El Hobo. 

En el municipio de La Unión, en los corregimientos de Aguadas, San Luis, Quebrada Grande, La 

Unión, La Despensa, Lindero, Cabecera y en el  municipio de Toro, en los corregimientos de 

Ventaquemada y El Cedro. También se encuentran en su mayoría los objetos de conservación 

especies vegetales maderables y especies vegetales ornamentales y en mejor estado el objeto 

de conservación sistema de regulación hídrica. 

Considerando que el criterio determinante es son las coberturas naturales sin erosión, dentro de 

esta zona quedan incluidas todas las zonas con uso potencial F3 que presentaran cobertura 

natural, predios adquiridos por ART. 111, Ley 99/1993 (Municipios de Roldanillo y La Unión), que 

presentaran cobertura natural, zonas de recarga que se interceptaban con coberturas naturales, 

áreas identificadas en los POMCH Pescador y RUT como vegetación subxerofítica, franjas 

protectoras de fuentes hídricas con coberturas naturales, zonas de amenaza (áreas susceptibles 

a remoción en masa, áreas susceptibles a amenaza por inundación y áreas susceptibles a 

movimiento sísmico) que tuvieran cobertura natural. Incluye también las áreas identificadas en el 

POMCH RUT como áreas protegidas (un predio artículo 111) con coberturas.  

1.3.1.1 Usos y actividades permitidas 

Uso principal: Preservación. Actividades de protección regulación, ordenamiento, control y 

vigilancia.  

Uso compatible: Usos de conocimiento. Se consideran todas las actividades de investigación 

básica y aplicada, tendiente a conocer la dinámica, estructura, función y composición de los 

ecosistemas y los componentes de la biodiversidad.  Se permite la construcción de bocatomas 

para acueductos en los predios adquiridos para conservación del recurso hídrico o en predios 

adquiridos o entregados al Estado para dicho fin, de manera que no afecten los objetos de 

conservación del área.  
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Uso condicionado:  

Usos de conocimiento. Actividades de investigación básica y aplicada tendientes a identificar 

especies promisorias para la zona, derivados del bosque como abejas, resinas, etc. Educación y 

sensibilización ambiental respetando la capacidad de carga de los ecosistemas.  

Uso de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la 
construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que 
no alteran los atributos de la biodiversidad. Se pueden realizar actividades de ecoturismo, 
siempre que no se afecten los objetos de conservación, tales como avistamiento de aves, toma 
de fotografías y recreación paisajística contemplativa.  
 

Uso prohibido: Todos aquellos que no se consideren en los usos permitidos anteriormente. 

 

1.3.2. Zona de Restauración. Sub-zona de restauración para la preservación 

 

Con esta categoría se pretende lograr un proceso de restauración ecológica tendiente a llevar el 

área al estado de preservación, pues hay presencia de coberturas de bosque y matorrales, pero 

en estado de degradación o en procesos de sucesión natural que es necesario reforzar mediante 

la implementación de herramientas de manejo del paisaje. Se tomaron los siguientes criterios 

para la definición de la subzona:  

 Áreas con coberturas de bosque natural que no fueron consideradas para preservación por 

presentar algún tipo de erosión o alteración.  

 Todas las áreas con cobertura de rastrojos. Tienen como característica una gran presencia 

de vegetación de cactus y cabuya.  

 Áreas Forestales protectoras F3 que se encuentren sin cobertura natural.  

 Todas las áreas que según su uso potencial son para recuperación ambiental (AF), con 

pendientes superiores al 50%. Estas áreas se corresponden con las áreas de recuperación 

ambiental (ARA) de los modelos de ordenamiento de los POMCH.  

 Todas las franjas protectoras de las fuentes hídricas que no tienen cobertura y por tanto 

requieren de un proceso de restauración.  

 Dentro de esta categoría se encuentran las zonas de rastrojo. Algunas de estas zonas tienen 

la presencia de objetos de conservación (Especies vegetales maderables y especies 

vegetales ornamentales). Estas categorías se toman con base en los modelos de ordenación 

establecidos en los POMCH de las cuencas Hidrográficas RUT y Pescador.  
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1.3.2.1. Usos y actividades permitidas 

Uso principal: Uso de restauración. Se permiten las actividades de restauración ecológica en 

los términos previstos en el Plan Nacional de Restauración, monitoreo, control y  vigilancia. 

Deben desarrollar actividades de herramientas de manejo del paisaje HMP, dirigidas a la  

restauración ecológica. Solo se permite introducción de especies propias del ecosistema.  

 

Uso compatible: Uso de conocimiento. Se permiten actividades de investigación básica 

tendientes a evaluar el estado de los objetos de conservación y monitorear el proceso de 

restauración ecológica. Se permiten actividades de investigación aplicada a la restauración para 

la preservación, como la identificación de especies promisorias, es decir, con potencial 

económico o social como plantas medicinales, aromáticas, alimenticias, entre otras. Se permite 

la construcción de bocatomas para acueductos en los predios adquiridos para conservación del 

recurso hídrico o en predios adquiridos o entregados al Estado para dicho fin, de manera que no 

afecten los objetos de conservación del área.  

 

Uso condicionado: Uso de disfrute. Comprende todas las actividades de recreación y 

ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura 

necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad, los valores objetos 

de conservación e impidan el cumplimiento de los objetivos de conservación del área. La división 

predial se establece de acuerdo al decreto 3600/2007 y/o sus decretos que lo modifiquen. Se 

condiciona además, el monitoreo, la educación ambiental y la implementación de Herramientas 

del Manejo del Paisaje encaminadas a la restauración para la preservación. 

 

Uso prohibido: Todo aquello que no ha sido considerado en los usos y actividades definidos 

anteriormente. 

 

1.3.3. Zona de Restauracion. Subzona de restauración para el 

aprovechamiento sostenible 

 

Esta zona tiene como objetivo mejorar las condiciones del área de manera que se disminuyan 

las presiones de los objetos de conservación del área, en especial el sistema de sistema de 

balance y red hídrica y el sistema de regulación edáfica, preponderantes en el área que permitan 

mejorar la  productividad del área. Esta zona presenta problemas de erosión severa y muy 

severa por lo cual están clasificadas en los modelos de ordenamiento de los POMCH como 

Áreas de Recuperación Ambiental (ARA) y en el uso potencial como tierras (AF), destinadas a la 

recuperación.   

La zona comprende las áreas de recuperación (AF) en donde se desarrollan actividades 

productivas; con pendientes menores a 50% que presentan erosión. En estas tierras se 
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desarrolla producción agropecuaria con técnicas inadecuadas que han llevado al deterioro del 

área. Por su pendiente, tienen las características de suelos C1, C2, C3, C4 que permiten las 

actividades productivas con usos condicionados, e igualmente admiten algunas actividades 

ganaderas.   

1.3.3.1. Usos y actividades permitidas.  

 

Uso principal:  

 

 Uso de restauración. Incluye las siguientes actividades: recuperación: en áreas donde el 

ecosistema está degradado para promover su utilidad y productividad, restableciendo la 

función del sistema de regulación edáfica principalmente, a través de actividades de 

herramientas de manejo del paisaje, sistemas agroforestales, silvopastoriles, agroecológicos, 

cercas vivas, reforestación protectora y productora, estabilización y protección de suelos.  

Las actividades se determinan de acuerdo con las condiciones biofísicas de pendiente y 

suelo.   

 Uso de conocimiento. Incluye las siguientes actividades de investigación aplicada:  

rehabilitación: en áreas que permitan el restablecimiento de manera parcial de elementos 

estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, a través de herramientas de manejo 

paisaje, principalmente, sistemas agroforestales, agroecológicos, cercas vivas, reforestación 

protectora, para el manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies, 

enriquecimiento, aislamiento,  y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar parcialmente los 

atributos de la biodiversidad.  Uso de disfrute comprenden todas las actividades de 

recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la 

infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad, 

los valores objetos de conservación e impidan el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del área.   

 Se realizan actividades de control y vigilancia.  

 

Uso compatible:  

 

 De disfrute. Actividades de educación ambiental, ecoturismo, siempre y cuando no afecten 

los objetos de conservación del área. 

Uso condicionado:  

 Uso sostenible. Comprenden todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, las 

cuales deberán estar acordes con la clasificación de tierras según el uso potencial del suelo 

(tierras cultivables-C, tierras Forestales-F y tierras para praderas de pastoreo-P). Todas 

estas actividades deberán desarrollarse con buenas prácticas de manejo y conservación de 

suelos que eviten salinización, compactación, erosión, contaminación o vertimiento de 

sustancias y residuos y en general su pérdida o degradación, según decreto 1449/1977 y 
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reglamento de los usos del suelo en áreas de jurisdicción de la CVC. Igualmente se deberá 

hacer un uso del agua que no afecte el suelo, mediante sistemas de micro aspersión, riego 

localizado y gravedad, de acuerdo a la pendiente. Todo lo anterior siempre y cuando no 

afecten negativamente los valores objetos de conservación e impidan el cumplimiento de los 

objetivos de conservación del área. Se puede hacer un aprovechamiento sostenible de los 

productos forestales no maderables PFNM, que se definen como ―los bienes de origen 

biológico, distintos de la madera, la leña y el carbón vegetal, que son brindados por los 

bosques, otras áreas forestales y los árboles fuera de los bosques3‖.  

Igualmente se permite la construcción adecuación o mantenimiento de infraestructura, para 

el desarrollo de actividades productivas que no afecten el ambiente, incluyendo el paisaje y 

los objetos de conservación ni generen contaminación auditiva, ambiental, del agua, ni un 

uso ineficiente del recurso hídrico. La división predial se basará en las determinantes del 

decreto 3600 del 2007 o las normas que lo sustituyan o, siendo más estrictos, los planes de 

ordenamiento territorial.  

Usos prohibidos: Todos aquellos que no ha sido considerado en los usos definidos 

anteriormente. 

 

1.3.4. Zona de uso sostenible. Subzona para el desarrollo 

 

Se consideran las zonas para la producción agropecuaria identificadas en el modelo de 

ordenación de las cuencas RUT y Pescador que se encuentren en los suelos C1, C2, C3, C4, IIc-

IIIs-IIsc-Ivs sin erosión ni degradación. El objetivo de esta zona es la producción de servicios 

ecosistémicos como la agricultura y la ganadería, especialmente, como principales productos del 

área.  

1.3.4.1. Usos y actividades permitidas.  

 

Uso principal:  

Uso sostenible. Se permiten actividades controladas agrícolas ganaderas mineras forestales 

industriales habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la 

construcción de proyectos de desarrollo, comprenden todas las actividades de producción, 

extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad,  así como las  actividades agrícolas, ganaderas 

y forestales, las cuales deberán estar acordes con la clasificación de tierras según el uso 

potencial del suelo. Todas estas actividades deberán desarrollarse con buenas prácticas de 

                                                           
 

3 POMCH Pescador y RUT 
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manejo y conservación de suelos  que eviten salinización, compactación, erosión, contaminación 

o revenimiento y en general su pérdida o degradación, según decreto 1449/1977 y reglamento 

de los usos del suelo en áreas de jurisdicción de la CVC. Todo lo anterior siempre y cuando no 

afecten negativamente los valores objetos de conservación e impidan el cumplimiento de los 

objetivos de conservación del área. El desarrollo de estas actividades no deberá afectar el 

ambiente, incluyendo el paisaje y los objetos de conservación ni generen contaminación auditiva, 

ambiental, del agua, ni un uso ineficiente del recurso hídrico 

Actividades de control y vigilancia. Incluye la infraestructura necesaria para ello.  

 

Uso compatible:  

Usos de Conocimiento. A través de actividades de monitoreo, investigación y educación 

ambiental.  

Uso condicionado: Uso de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y 

ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura 

necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad, los valores objetos 

de conservación e impidan el cumplimiento de los objetivos de conservación del área.   

 

Uso prohibido: Todas aquellas que no estén incluidas en las actividades permitidas. 

 

1.3.5. Zona general de Uso Publico. Sub-zona para la recreación. 

 

Se constituye por los cerros tutelares de la zona urbana, cerros o lomas singulares, cerros con 

plataforma para deporte aéreo extremo y otras áreas con potencial turístico y paisajístico, como 

sitios de interés cultural (Miradores, cerros de las cruces), las zonas de inmuebles Patrimonio 

Cultural y sitios de Patrimonio Histórico, identificados en los planes de ordenamiento territorial, 

en los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Pescador y 

RUT.  

1.3.5.1. Usos y actividades permitidas.  

 

Uso principal:  

Uso de disfrute, comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la 

construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que 

no alteran los atributos de la biodiversidad, los valores objetos de conservación e impidan el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del área ni generen ningún efecto al ambiente.  

Actividades de control y vigilancia 
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Uso compatible: Usos de Conocimiento: través de actividades de  monitoreo, investigación y 

educación ambiental. 

Uso condicionado: Uso de restauración se permiten actividades de restauración ecológica en 

áreas que permitan el restablecimiento del ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido para recuperar la estructura, función y composición a través del manejo, repoblación, 

reintroducción o trasplante de especies nativas; regeneración natural, enriquecimiento, 

aislamiento y manejo de hábitats con especies nativas, dirigidas a restaurar los atributos de la 

biodiversidad.  

Usos prohibidos: Todos los que no sean permitidos. 

1.3.6. Zona general de Uso Publico. Sub-zona de alta densidad de uso. 

 

Se consideran las siguientes áreas:  

 Escombreras. 

 Proyectos de infraestructura futuros. 

 Ubicación de bocatomas.  

 Ubicación de infraestructura de comunicación 

 Los predios en extinción de dominio con infraestructura. 

 Zonas de expansión urbana y rural (se recomiendo respetar las variables ambientales 

establecidas en este mapa, no construir sobre fallas geológicas, zonas propensas a 

inundación, deslizamientos, avalanchas). 

1.3.6.1. Usos y actividades permitidas.  

 

Uso principal:  

Uso de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la 

construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que 

no alteran los atributos de la biodiversidad, los valores objetos de conservación e impidan el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del área.  

Actividades de control y vigilancia 

Uso compatible: Usos de Conocimiento: través de actividades de  monitoreo, investigación y 

educación ambiental. 

Uso condicionado: Uso de restauración se permiten actividades de restauración ecológica en 

áreas que permitan el restablecimiento del ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido para recuperar la estructura, función y composición a través del manejo, repoblación, 

reintroducción o trasplante de especies nativas; regeneración natural, enriquecimiento, 
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aislamiento y manejo de hábitats con especies nativas, dirigidas a restaurar los atributos de la 

biodiversidad. Control y vigilancia  

 

Usos prohibidos: Todos los que no estén permitidos. 
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Mapa 1. Zonificación del área de estudio 

Fuente: Proyecto RUT  



 

  
 

 

25 
 

 2. ANÁLISIS DE ESCENARIO ACTUAL Y DESEADO 

 

El análisis de viabilidad de los valores objeto de 

conservación realizado a partir de tres criterios: 

Contexto paisajístico, tamaño y condición 

(Granizo et al. 2006), cada una de ellos en 

términos de atributos ecológicos claves e 

indicadores, permitieron establecer el estado 

actual de cada uno de los objetos de 

conservación, es decir el escenario actual.  

El escenario futuro deseado se construye a partir de las metas establecidas para mejorar el 

estado actual de cada uno de los valores objeto de conservación, en términos de los atributos 

ecológicos claves e indicadores de los tres criterios mencionados. Finalmente y como insumo 

para el plan de acción, se plantean acciones a ejecutar, enmarcadas por líneas estratégicas, 

necesarias para cumplir con la meta, que a su vez busca mitigar las amenazas críticas de cada 

objeto de conservación. A continuación se detalla este planteamiento (Tabla 170-178). 

. 

Foto 1. Momentos con los actores del proceso de participación 
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Tabla 2. Objeto de conservación-Sistema superficial de Red hídrica 

Categorí

a 

Atributos 

Ecológico

s Claves 

Indicadore

s 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístic

o 

continuidad 

natural y/o 

conectivida

d ecológica 

de los 

cuerpos de 

agua  

Hectáreas 

de 

cobertura 

vegetal 

natural del 

AFP y 

Zonas de 

Recarga de 

Acuíferos. 

<413,54

6  ha 

Entre 414  

y 

1654,184 

ha 

(1005,025 

ha  

(24,3%) 

de la 

cobertura 

del AFP y 

ZRA se 

encuentra

n con 

cobertura

s 

naturales 

de las 

4135,46 

ha que se 

estiman 

para el 

área. 

) 

Entre 

1655 y 

2894,8

2 ha 

Entre 2895 

y 4135,46 

ha 

Se  

encuentra 

en un estado 

Regular, 

pero se 

aumenta a 

1518,46 ha 

(35%) la 

cobertura 

natural del 

AFP y ZRA 

contribuyend

o con la 

conectividad 

ecológica de 

los cauces 

 

Se pasa a 

un estado 

Bueno, en el 

cual se 

aumenta a 

1932 ha 

(45%) la 

cobertura 

natural del 

AFP y ZRA 

contribuyend

o con la 

conectividad 

ecológica de 

los cauces 

Se  

mantiene en 

estado 

Bueno, pero 

se aumenta 

a 2345,5 ha 

(55%)la 

cobertura 

natural del 

AFP y ZRA 

contribuyend

o con la 

conectividad 

ecológica de 

los cauces 
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2.1 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN HÍDRICA– 

CATEGORÍA CONTEXTO PAISAJÍSTICO. 

Ejecutar acciones de restauración y conservación. 

 Establecer prioridades de intervención en las principales corrientes de agua entre 

zanjones, quebradas y pequeños ríos que conforman la red de drenaje. En el municipio 

de Roldanillo se destaca la quebrada El Rey que tiene antecedentes de desbordarse y 

causar inundaciones. Para el municipio de La Unión se destaca el zanjón La Culebra por 

que presenta uno de los valores de evaporación media anual más bajos para toda la 

cuenca, además  de ser uno de  los principales afluentes; también se destaca la 

quebrada El Rincón que abastece la cabecera municipal. Para el municipio de Toro se 

destaca la Quebrada Toro por que presenta uno de los valores de evaporación media 

anual más bajos para toda la cuenca y también es uno de los principales afluentes. 

 Diseñar e implementar Herramientas de manejo del paisaje –HMP- para mejorar la 

continuidad y permitir el restablecimiento del Área Forestal Protectora (AFP) y Zonas de 

Recarga de Acuíferos (ZRA). En lo referente al restablecimiento de la estructura y 

función de las coberturas se utilizara el manejo de especies nativas, rescate de plántulas 

y semillas para propagación, enriquecimiento, establecimiento y mejoramiento de cercas 

y manejo de plantas invasoras. Esto incluirá la consecución de información la cual 

incluirá: caracterización biológica, talleres de formulación y concertación, elaboración de 

mapas de distribución potencial, diseño de indicadores de evaluación y seguimiento, 

delimitación, aislamiento de las áreas forestales protectoras de los ríos, sus afluentes, 

cañadas secas y nacimientos, según normatividad y zonificación.  

Ejecutar acciones de empoderamiento.  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a 

comunidades locales, especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con 

el objeto de proteger los cauces de agua, la zona forestal protectora y las zonas de 

recargas de acuíferos. 

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración, 

rehabilitación y recuperación de las AFP y ZRA.  

Ejecutar acciones de gestión y administración. 

 Articular las actividades de conservación de los cauces,  el AFP y la ZRA en el área de 

estudio Adoptando, los planes de conservación a las políticas normativas de 

ordenamiento y planificación  vigentes 

 Control y vigilancia de los cauces, el  AFP y ZRA, así como la aplicación de medidas 

sancionatorias y de la normatividad vigente. 

 Monitorear los procesos de restauración y conservación de los cauces, las AFP y las 

ZRA  en el área de estudio.



 

  
 

 

28 
 

Tabla 3. Objeto de conservación-Sistema superficial de Red hídrica. 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

C
on

di
ci

ón
 

Riqueza de 

especies 

clave 

Proporción de la 

riqueza de especies 

indicadoras de la 

calidad del ambiente 

por ser típicas. 

Menos del 

14% de las 

especies 

Entre 15 y 43% de 

las especies (el 

36.3% de las 

especies clave se 

encuentran por 

fragmento) 

Entre 44-

93% 

especies 

Más del 94% de las 

especies: Cattleya 

quadricolor, Vanilla 

odorata, Hylocereus 

undatus, Anacardium 

exelsum, Ceiba 

pentandra, Nectandra 

turbacensis, 

Cynophalla amplissima, 

 Xylopia ligustifolia, 

Machaerium capote 

,Oxandra espintana y, 

Brownea  ariza. 

 Se  encuentra en un 

estado Regular, con 

fragmentos de bosque 

que mantienen el 15 y 

43% de las especies 

clave con presencia 

relevante de 3 de las 11 

especies. 

 Se mantiene en un 

estado Regular, con 

fragmentos de bosque  

que mantienen el 15 y 

43% de las especies 

clave con presencia 

relevante de 4 de las 11 

especies. 

 Se pasa a un estado 

Bueno con fragmentos 

de bosque  que 

mantienen el 15 y 43% 

de las especies clave 

con presencia relevante 

de 5 de las 11 especies. 
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2.2 ESTRATEGIAS SISTEMA DE REGULACIÓN HÍDRICA -CATEGORÍA CONDICIÓN – 

RIQUEZA DE ESPECIES VEGETALES CLAVES. 

Ejecutar acciones de restauración y conservación.  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para la 

restauración y enriquecimiento de los fragmentos desarrollando las actividades: 

inventarios de flora presentes en los fragmentos prioritarios de intervención, selección y 

geo-referencia de fuentes semilleros dentro de los fragmentos o en fragmentos 

aledaños, aislamientos y procesos de sucesión natural y restauración activa. 

aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y 

propagación de las especies propias del Bosque natural denso y Arbustal y Matorral 

denso, recolección de plántulas y semillas. 

Ejecutar acciones de conocimiento  

 Establecer y geo referenciar parcelas permanentes en fragmentos de Bosque natural 

denso y Arbustal y matorral que se encuentran en las AFP y ZRA.   

 Recopilar información de alometría de las especies y biomasa para evidenciar cambios 

en el tiempo.  

 Implementar metodologías o protocolos para medir el flujo de carbono a largo plazo.  

 Seguimiento y monitoreo de las parcelas cada 5 años. (Alturas, diámetros y cobertura, 

biomasa) y procesos de sucesión observados, así como las actividades de -HMP-  

 Promover entre las comunidades locales la investigación participativa ligada a las 

parcelas permanentes de monitoreo.  
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Tabla 4. Objeto de Conservación Sistema Superficial de Red Hídrica. 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Cobertura 

vegetal natural 

del AFP y 

Zonas de 

recarga de 

acuíferos 

Porcentaje del 

área con 

coberturas 

naturales en 

zonas de 

preservación 

con menos del  

10% de AFP y 

ZRA en zonas 

de preservación 

Entre el 11%-40% 

de AFP y ZRA en 

zonas de 

preservación (El 

12, 7%  (525,203 

ha)se encuentra 

con AFP y ZRA  

en zonas de 

preservación) 

Entre el 41%-

60% de AFP y 

ZRA  en zonas 

de preservación 

Mayor al 61% de 

AFP y ZRA en 

zonas de 

preservación 

 Se encuentra en un 

estado Regular, pero 

se aumenta el 5% 

(179,588 ha) del AFP 

y ZRA con coberturas 

naturales en 

Preservación, 

pasando de 525,203 

a 703,028 ha 

 Se encuentra en un estado 

Regular, pero se aumenta 

el 5% (179,588 ha) del AFP 

y ZRA con coberturas 

naturales en Preservación, 

pasando de 703,028 a 

909,891  ha 

 Se encuentra en un 

estado Regular, pero se 

aumenta el 5% (179,588 

ha) del AFP y ZRA con 

coberturas naturales en 

Preservación, pasando de 

909,891 a 1116,574 ha 

(27%). 

  Retención y 

Regulación 

Hídrica 

Índice de 

escasez  

>51 demanda 

alta 

Entre 21-50 

demanda 

apreciable 

Entre 11-20 

demanda baja 

Entre 1-10 

demanda muy baja 

Se encuentra en un 

estado Regular, con 

una demanda  

apreciable entre 21-

50 

Se encuentra en un estado 

Regular, con una demanda  

apreciable entre 21-50 

Se encuentra en un estado 

Regular, con una demanda  

apreciable entre 21-50 
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2.3 ESTRATEGIAS SISTEMA DE REGULACIÓN HÍDRICA – CATEGORÍA TAMAÑO –1. 

COBERTURA VEGETAL NATURAL DEL AFP Y ZRA;  2. BALANCE OFERTA-

DEMANDA. 
 

Ejecutar acciones de restauración y conservación.  

 Establecer prioridades de intervención en los principales fragmentos boscosos que se 

encuentren en áreas destinadas en la zonificación para ser de Restauración para la 

preservación y Restauración para el Uso Sostenible. 

 Diseñar e implementar Herramientas de manejo del paisaje –HMP- para mejorar la 

estructura y función, para así permitir el restablecimiento del AFP y ZRA. En lo referente 

al restablecimiento de la estructura y función de las coberturas se utilizara el manejo de 

especies nativas, rescate de plántulas y semillas para propagación, enriquecimiento, 

establecimiento y mejoramiento de cercas y manejo de plantas invasoras. Esto incluirá la 

consecución de información la cual incluirá: caracterización biológica, talleres de 

formulación y concertación, elaboración de mapas de distribución potencial, diseño de 

indicadores de evaluación y seguimiento, delimitación, aislamiento las áreas forestales 

protectoras de los ríos, sus afluentes, cañadas secas y nacimientos, según normatividad 

y zonificación.  

 

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a 

comunidades locales, especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con 

el objeto de proteger las coberturas naturales de la zona forestal protectora y las zonas 

de recargas de acuíferos. 

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración, 

rehabilitación y recuperación de las coberturas naturales en las AFP y ZRA.  

 Ejecutar programas de educación, capacitación difusión y sensibilización ambiental para 

el uso adecuado del agua de los ríos, así como nacimientos y quebradas. 

(aprovechamiento eficiente del agua en sistemas productivos) 

Ejecutar acciones de Gestión y administración. 

 Articular las actividades de conservación de los cauces,  el AFP y la ZRA en el área de 

estudio Adoptando, los planes de conservación a las políticas normativas de 

ordenamiento y planificación  vigentes 

 Control y vigilancia de las coberturas naturales del  AFP y ZRA, así como la aplicación 

de medidas sancionatorias y de la normatividad vigente. 
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 Gestión de recursos para adecuación de tierras para diseño y construcción de 

minidistritos de riego. 

 Extracción de los aportes por sedimentación. 

Ejecutar acciones de uso sostenible 

 Identificar tecnologías de sistemas de recolección y almacenamiento de agua. 

 Fomentar la transferencia de tecnologías de sistemas de riego. 

 Regulación hídrica mediante la Implementación de HMP para el aislamiento y 

enriquecimientos de nacimientos, AFP y ZRA en el área de estudio. 

 Implementar acciones para la reconversión ganadera (mejoramiento de pasturas, 

implementación de abrevaderos por fuera de las AFP) 

 Planificación predial agroecológica en fincas que se encuentre dentro del área de 

estudio.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones hidroclimáticas del área de 

estudio mediante la implementación de estaciones limnigráficas en los ríos principales y 

sus afluentes, así como estaciones climatológicas en número y condiciones adecuadas 

para el monitoreo del área.  

 Monitorear los procesos de restauración y conservación de las coberturas de las AFP y 

las ZRA  en el área de estudio.  

 Capacitación de personal local para el monitoreo, seguimiento e interpretación de los 

datos hidroclimatológicos.  
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Tabla 5. Objeto de conservación- Sistema de Regulación Edáfica. 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual 

   

Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Conflicto de uso 

del suelo 

(Potencialidad Vs 

uso actual) 

Porcentaje sin 

conflicto uso 

del suelo 

0 a 25%  sin conflicto de uso del suelo  Entre 26 y 

50 % sin 

conflicto de 

uso del 

suelo (El 

41%  del 

área se 

encuentra 

sin conflicto 

de uso del 

suelo 

(4446,63 ha) 

Entre 51 y 

75% sin 

conflicto 

de uso del 

suelo 

mas del 76% 

sin conflicto de 

uso del suelo 

Se 

encuentra en 

un estado 

Regular, 

pero se 

aumenta al 

46% el área 

sin conflicto 

de uso del 

suelo, 

pasando de 

4446,63 a 

4986,62 ha. 

Se pasa a un estado 

Bueno, en el cual se 

aumenta al 51% el 

área sin conflicto de 

uso del suelo 

pasando de 4986,62 

a 5528,64 ha. 

Se mantiene en un estado 

Bueno, en el cual, se 

aumenta al 56% el área sin 

conflicto de uso del suelo 

(6070,66 ha) 
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2.4 ESTRATEGIAS SISTEMA DE REGULACIÓN EDÁFICA -CATEGORÍA – CONTEXTO PAISAJÍSTICO 

 

Ejecutar acciones de restauración y conservación. 

 Diseño e Implementación de HMP para la restauración pasiva en áreas liberadas de ganadería (aislamientos y 

procesos de sucesión natural) y restauración activa (cercas vivas, propagación y enriquecimientos de hábitat)  

 Liberación y recuperación de áreas forestales protectoras (zona de restauración para la preservación). 

 Transferencia de tecnologías en cultivos de ladera (cultivos en curvas a nivel, utilizar especies fijadoras de nitrógeno, 

que generen bastante biomasa, con amplia densidad radicular y hoja caduca).  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementar acciones de reconversión ganadera para uso eficiente de tierras de pasturas y liberación de tierras con 

altas pendientes. (mejoramiento de pasturas, implementación de abrevaderos por fuera de las franjas forestales 

protectoras).  

 Planificación predial agroecológica en fincas que se ubiquen dentro del área de estudio.  

 Implementación de sistemas productivos agroecológicos y sistemas mixtos (protección-producción) con prácticas 

agropecuarias y forestales adecuadas acordes con el uso potencial del suelo (-protección cobertura en tierras 

forestales y zonas de restauración). 

Ejecutar acciones de conocimiento  

 Conocimiento de especies vegetales nativas (desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial para ser 

ornamentales, de uso forestal, agrícola y/o multipropósito) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

(acordes con el uso potencial del suelo) y la restauración del sistema de regulación edáfica del área de estudio.  

 Seguimiento y monitoreo de las coberturas establecidas mediante HMP, en las que se tomen fotografías áreas a baja 

altura y alta resolución, consecutivamente, se debe desarrollar el análisis de esta información y digitalizarla).  

Ejecutar acciones de gestión y administración.  

 Articular con los programa de liberación de tierras y reconversión ganadera.  

 Articular con programas nacionales en la lucha contra la desertificación, cambio climático y programa REDD+ para la 

reducción de emisiones de carbono por deforestación evitada.  

 Articular las actividades de conservación de suelos en el área de estudio adoptando, los planes de conservación a las 

políticas normativas de ordenamiento y planificación  vigentes. 

 Gestión para generar conocimiento a través de la vinculación de investigadores que irían desde practicantes de 

instituto hasta tesistas de pregrado y posgrado de universidades.  

 Control y vigilancia del uso del suelo, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  
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 Articular las actividades de restauración del suelo en el área de estudio con los planes de saneamiento básico 

municipal y regional.  

Ejecutar acciones de empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación difusión y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo 

en cuanto a prácticas agropecuarias y forestales y disposición de residuos sólidos en el área de estudio. (de acuerdo 

a la zonificación general hecha para el territorio,  ver Mapa 23. Zonificación del área de estudio).
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Tabla 6. Objeto de conservación Sistema de Regulación Edáfica 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del 

estado actual 
   

Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición Erodabilidad Índice de 

erodabilidad 

0-10 Ton/Ha/año  11-20 Ton/Ha/año  

  

21-100 Ton/Ha/año Mayor a 300 

Ton/Ha/año 

Se mantiene 

en estado 

Regular con 

una 

erodabilidad 

de 11-20 

Ton/ha/año. 

Pero se 

recupera el 

5% (330,71 

ha) de las 

áreas con 

erosión 

severa y muy 

severa, 

pasando de 

6614,31 a 

6283,594 ha. 

Y el 10% de 

las áreas con 

erosión 

natural a 

moderada 

(351,196 ha), 

pasando de 

3511,96 a 

3160,764 ha. 

Se mantiene 

en estado 

Regular con 

una 

erodabilidad 

de 11-20 

Ton/ha/año. 

Pero se 

recupera el 

5% (330,71 

ha) de las 

áreas con 

erosión 

severa y muy 

severa, 

pasando de 

6283,594 a 

5952,879 ha. 

Y el 10% de 

las áreas con 

erosión 

natural a 

moderada 

(351,196 ha), 

pasando de 

3160,764 a 

2809,568 ha. 

Se mantiene en 

estado Regular 

con una 

erodabilidad de 

11-20 

Ton/ha/año. 

Pero se 

recupera el 5% 

(330,71 ha) de 

las áreas con 

erosión severa y 

muy severa, 

pasando de 

5952,879 a 

5622,163 ha. Y 

el 10% de las 

áreas con 

erosión natural 

a moderada 

(351,196 ha), 

pasando de 

2809,568 

a.2458,372 ha. 
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2.5 ESTRATEGIAS SISTEMA DE REGULACIÓN EDÁFICA -CATEGORÍA CONDICIÓN – ERODABILIDAD 

Ejecutar acciones de restauración y conservación.  

 Establecer prioridades de intervención en el territorio empleando modelamiento a través de SIG y datos de campo 

que sirvan para medir erodabilidad (tamaño de partículas, viento, pendientes, estructura y composición).  

 Diseño e implementación de HMP acorde con los sectores priorizados (áreas críticas) en el modelamiento, con el 

propósito de disminuir los procesos de erosión, sedimentación y desertización que actualmente ocurren en el territorio 

(Actividades de restauración activa en zonas de erosión severa y muy severa).  

 Diseño e implementación de acciones de restauración de suelos degradados por erosión severa y remociones en 

masa, con la utilización de obras de bioingeniería.  

 Implementación de técnicas de conservación de suelo enfocadas para la restauración. 

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Planificación predial agroecológica en fincas que se ubiquen dentro del área de estudio.  

 Implementación de sistemas productivos agroecológicos con Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y forestales 

adecuadas acordes con el uso potencial del suelo (cobertura en tierras forestales y zonas de restauración para la 

preservación y el uso sostenible).  

 Implementación de técnicas de conservación de suelo en sistemas productivos. 

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Determinación del índice de pérdida del suelo y factor de erodabilidad.  

 Conocimiento de los microorganismos (hongos y bacterias) asociadas con la rhizosfera en varios etapas de 

degradación del suelo especialmente en las zonas que según la zonificación se hayan destinado como de 

Restauración para el Uso Sostenible y el Uso Sostenible para el Desarrollo. 

 Conocimiento de especies vegetales nativas (desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial 

ornamentales, forestal, agrícola y multipropósito) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (acordes con 

el uso potencial del suelo) y la restauración del sistema de regulación edáfica.  

 Seguimiento y monitoreo de las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influye en la erosión del área de 

estudio.  

 Seguimiento y monitoreo de los procesos de erodabilidad a partir de la línea base establecida  
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Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Apoyar la elaboración de proyectos que busquen reducir las amenazas y beneficiar al mayor número de personas.  

 Articular con los programa de liberación de tierras y reconversión ganadera.  

 Articular con programas nacionales en la lucha contra la desertificación, cambio climático y programa REDD+ para la 

reducción de emisiones de carbono por deforestación evitada.  

 Articular las actividades de conservación de los suelos del área de estudio con los planes de cuencas hidrográficas y 

de ordenamiento territorial de la región.  

 Gestión para generar conocimiento a través de la vinculación de investigadores que irían desde practicantes de 

institutos hasta tesistas de pregrado y posgrado de universidades.  

 Control y vigilancia del uso del suelo, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  

 Articular las actividades de restauración del suelo en el área de estudio con los planes de saneamiento básico 

municipal y regional.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación difusión y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo 

en cuanto a buenas prácticas agropecuarias y forestales y disposición de residuos sólidos en el área de estudio (de 

acuerdo a la zonificación general y regímenes de uso hechos para el territorio. Ver diagnóstico Capitulo 6.).  
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Tabla 7. Objeto de Conservación Sistema de Regulación Edáfica 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual    Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Área con 

erosión 

Porcentaje con 

erosión muy 

severa y 

severa 

Mayor al 16% del área presenta  

erosión muy severa y severa. 

 (El 61,01% del área (6614,31 ha). 

Presenta erosión severa  28,17% 

(3053,38 ha) y muy severa 32,85% 

(3560,95 ha)). 

Entre 11 y 

15% del 

área con 

erosión 

muy severa  

Entre 5 y 

10% con 

erosión 

muy 

severa y 

severa 

Sin erosión 

muy severa y 

severa 

Se mantiene en 

estado Pobre, pero 

se recupera el 5% 

(330,71 ha) de las 

áreas con erosión 

severa y muy severa, 

pasando de 6614,31 

a 6283,594 ha. 

Se mantiene en 

estado Pobre, pero 

se recupera el 5% 

(330,71 ha) de las 

áreas con erosión 

severa y muy severa, 

pasando de 6283,594 

a 5952,879 ha. 

Se mantiene en 

estado Pobre, pero 

se recupera el 5% 

(330,71 ha) de las 

áreas con erosión 

severa y muy severa, 

pasando de 5952,879 

a 5622,163 ha. 
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2.6 ESTRATEGIAS SISTEMA DE REGULACIÓN EDÁFICA -CATEGORÍA TAMAÑO- ÁREA CON EROSIÓN 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación. 

 Diseño e Implementación de HMP para la restauración pasiva en áreas liberadas de ganadería (aislamientos y 

procesos de sucesión natural) y restauración activa (cercas vivas, propagación, enriquecimientos, Manejo de 

especies que disminuyen los procesos erosivos).  

 Liberación y recuperación de áreas forestales protectoras (zona de restauración para la preservación)  

 Implementación de obras de bioingeniería en zonas con Erosión Severa y Muy Severa que disminuyan los factores de 

erosión enfocándose en el control del suelo, la vegetación y agua. Con actividades como el aislamiento físico, control 

del agua sub-superficial, control del agua de escorrentía, acomodación del terreno, construcción de obras 

transversales, e incorporación de material vegetal). 

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementar acciones de reconversión ganadera para uso eficiente de tierras de pasturas y liberación de tierras con 

altas pendientes. (mejoramiento de pasturas, implementación de abrevaderos por fuera de las franjas forestales 

protectoras)  

 Planificación predial agroecológica en fincas que se ubiquen dentro del área de estudio.  

 Implementación de sistemas productivos agroecológicos y sistemas mixtos (protección-producción) con prácticas 

agropecuarias y forestales adecuadas acordes con el uso potencial del suelo (-protección cobertura en tierras 

forestales y zonas de restauración). 

 Cambio de hectáreas de agricultura a campo abierto y con alto uso de agroquímicos a hectáreas de agricultura con 

sistemas de enmallado y de bajo uso de agroquímicos.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Conocimiento de especies vegetales nativas (desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial para ser 

ornamentales, de uso forestal, agrícola y/o multipropósito) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

(acordes con el uso potencial del suelo) y la restauración del sistema de regulación edáfica del área de estudio.  

 Seguimiento y monitoreo de las coberturas establecidas mediante HMP, en las que se tomen fotografías áreas a baja 

altura y alta resolución, consecutivamente, se debe desarrollar el análisis de esta información y digitalizarla).  

 Determinación del índice de pérdida del suelo y factor de erodabilidad 

 Diseño y puesta en funcionamiento de programas de seguimiento y evaluación de la erosión y de las obras de 

bioingeniería que se implementen para los efectos planteados, algunos de los puntos que deben ser considerados en 

un programa de monitoreo de obras, son los siguientes: conveniencia y efectividad de las medidas adoptadas en el 

control de la erosión; problemas, bondades y cambios necesarios inherentes al diseño de obras y medidas; 

durabilidad o vida útil de obras; necesidades de mantenimiento; y nuevas obras y medidas necesarias. 
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Ejecutar acciones de Gestión y administración.  

 Articular con los programa de liberación de tierras y reconversión ganadera.  

 Articular con programas nacionales en la lucha contra la desertificación, cambio climático y programa REDD+ para la 

reducción de emisiones de carbono por deforestación evitada.  

 Articular las actividades de conservación de los suelos del área de estudio con los planes de cuencas hidrográficas y 

de ordenamiento territorial de la región.  

 Gestión para generar conocimiento a través de la vinculación de investigadores que irían desde practicantes de 

instituto hasta tesistas de pregrado y posgrado de universidades.  

 Control y vigilancia del uso del suelo, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  

 Articular las actividades de restauración del suelo en el área de estudio con los planes de saneamiento básico 

municipal y regional.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación difusión y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo 

en cuanto a prácticas agropecuarias y forestales y disposición de residuos sólidos en el área de estudio. (de acuerdo 

a la zonificación general hecha para el territorio,  ver Mapa 1. Zonificación del área de estudio).
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Tabla 8. Objeto de conservación Bosque Natural Denso 

Categoría 
Atributos 

Ecológicos Claves 
Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad 

entre fragmentos 

de bosque natural 

Presencia de 

barreras 

Coberturas 

naturales 

deterioradas que 

ocupan menos del 

5%, con menos 

del  5%  del AFP 

con cobertura 

natural, amplias 

zonas de minería, 

grandes barreras 

por ganadería 

extensiva que 

ocupan el 70% del 

área, prácticas 

agrícolas 

incompatibles en 

más del 20%, alto 

número de 

incendios 

provocados, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

desordenada, 

turismo y deportes 

extremos no 

planificados. 

Coberturas 

naturales de 

mediano tamaño, 

con algunas zonas 

en etapas 

tempranas de 

regeneración 

natural que ocupan 

más del 15% del 

área, con el 25% de 

las AFP con 

cobertura natural; 

amplias zonas para 

ganadería extensiva 

que ocupan más del 

50% del área, 

prácticas agrícolas 

incompatibles de 

pequeña extensión 

que ocupan menos 

del 10%, con pocos 

incendios 

provocados, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana planificada, 

turismo 

medianamente 

planificado. 

(Actualmente, el 

Bosque natural se 

encuentra 

fragmentado en 134 

parches boscosos 

con un tamaño 

promedio de los 

polígonos de 17,5 ha 

Coberturas 

naturales de buen 

tamaño, con 

moderado número 

de zonas en 

estadio secundario 

de regeneración 

natural que ocupan 

más del 25% del 

área, con 40% de 

las AFP con 

cobertura natural; 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos del 

50%, prácticas 

agrícolas 

incompatibles en 

zonas que ocupan 

menos del 5%, con 

ningún incendio 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana planificada, 

turismo bien 

planificado. 

Coberturas 

naturales de gran 

tamaño, con gran 

número de zonas 

en estadio 

secundario de 

regeneración 

natural que ocupan 

más del 70% del 

área, con 80% de 

las AFP con 

cobertura natural, 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos del 

30%, prácticas 

agrícolas 

incompatibles en 

zonas  que ocupan 

menos del 5%, con 

ningún incendio 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana planificada, 

turismo planificado 

de alta calidad. 

Se encuentra en un 

estado Regular, pero se 

aumenta al menos en un 

10% la conectividad 

entre fragmentos 

(Conectividad ecológica 

en al menos 13 parches 

boscosos pasando de 

134 a 121). Se 

disminuyen en 5% 

(319,676 ha) las zonas 

de ganadería extensiva, 

pasando de 6393,52 a 

6073,844 ha. De igual 

forma se disminuye el 

15% (77,3 ha) de las 

zonas con prácticas 

agrícolas incompatibles 

pasando de 515,48 a 

438,243 ha. Se 

aumentan las coberturas 

del AFP en un 5%, 

pasando de 890,58 a 

1021,12 ha. 

Se mantiene en un 

estado Regular, 

pero se aumenta 

en un 10% la 

conectividad entre 

fragmentos. 

(Conectividad 

ecológica en 12 

parches boscosos 

pasando de 121 a 

109). Se 

disminuyen en 5% 

(319,676 ha) las 

zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a360,906 

ha. Se aumentan 

las coberturas del 

AFP en un 10%, 

pasando de 

1021,12 a 1321,47 

ha. 

Se pasa a un 

estado Bueno, en 

el cual se aumenta 

en un 10% la 

conectividad entre 

fragmentos 

(Conectividad 

ecológica en 10 

parches boscoso 

pasando de 109 a  

99).  Siguen 

disminuyendo en 

5% (319,676 ha) 

las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 283,569 

ha. Se aumentan 

las coberturas del 

AFP en un 10%, 

pasando de  

1321,47 a 1681,26 

ha. 
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y un tamaño total de 

2295,81 ha (21,15%)) 
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2.7 Estrategias Objeto de Conservación, Bosque natural denso- categoría contexto paisajístico- Indicador 

Conectividad entre fragmentos de bosque natural (134 fragmentos). 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Realizar fotografías aéreas de baja altura y alta resolución y selección de los fragmentos prioritarios de conectividad 

de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de conectividad, especies estructurales.  

 Realizar inventarios de flora presentes en los fragmentos prioritarios de intervención.  

 Seleccionar y geo-referenciar de fuentes semilleras dentro de los fragmentos o en fragmentos aledaños d. Construir 

el vivero y propagar las especies propias del Bosque natural denso de tierra firme y Bosque natural de galería  

 Restaurar y Aislar los relictos y las áreas conectoras empleando técnicas de enriquecimiento, trasplante y recolección 

de plántulas y semillas para propiciar conectividad entre ellas.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en fragmentos de bosque que mantengan esta cobertura, para el monitoreo y 

seguimiento de los procesos de sucesión natural, especialmente en áreas destinadas a la Restauración para la 

Preservación.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de esta 

cobertura natural. 

 Realizar fotos aéreas a baja altura y alta resolución para comparar cambios de cobertura (conectividad) en el tiempo, 

con el subsecuente análisis de la información y digitalización.  

 Elaboración de mapas de distribución potencial de las especies clave.  

 Conocer los procesos de desarrollo y crecimiento de las especies vegetales presentes en esta cobertura (desarrollo 

de paquetes tecnológicos de especies con potencial ornamentales, forestal, agrícola y multipropósito) para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y la restauración del sistema de regulación edáfica y zonas de 

recarga de acuíferos del área de estudio.  

Ejecutar acciones de uso sostenible. 

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre propietarios y ganaderos la ejecución de programas 

de educación, capacitación difusión y sensibilización para la protección del de los fragmentos de bosque natural 

denso y áreas amortiguadoras.  

 Propender por el desarrollo de productos no maderables derivados del bosque (p.e. resinas, taninos, bejucos para 

artesanías).  

 Establecer líneas de cercos vivos en los límites del bosque y los potreros.  

 Establecimiento de bosques energéticos. 
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Ejecutar acciones de Empoderamiento. 

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

madera para leña y posteadura.  

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración y conservación del bosque natural 

denso y áreas amortiguadoras.  

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación del Bosque natural en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente para la ocurrencia de incendios, deforestación, extracción de flora y fauna en el 

bosque natural denso, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente. 
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Tabla 9. Objeto de conservación Bosque Natural Denso 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición Estructura 

vegetal 

natural 

Riqueza de 

especies 

vegetales 

típicas del 

ecosistema 

por 

fragmentos 

Menos del 14% de 

las especies 

Entre 15 y 43% de las 

especies 

Entre 44-93% 

especies 

Más del 94% de las 

especies: Cattleya 

quadricolor,Vanilla 

odorata, 

 Hylocereus undatus, 

Anacardium exelsum  

Ceiba pentandra, 

Nectandra turbacensis, 

 Cynophalla amplissima, 

 Xylopia ligustifolia,  

Machaerium capote 

 y Oxandra espintana. 

 Se encuentra en un 

estado regular, en el 

que los fragmentos 

de bosque  

mantienen el 15 y 

43% de las especies 

clave con presencia 

relevante de 3 de las 

10 especies. 

 Se encuentra en un 

estado regular, en el 

que los fragmentos 

de bosque mantienen 

el 15 y 43% de las 

especies clave con 

presencia relevante 

de 4 de las 10 

especies. 

 Se pasa a un 

estado Bueno, en 

el cual, los 

fragmentos de 

bosque mantienen 

entre el 44 y 93% 

de las especies 

clave con 

presencia 

relevante de 5 de 

las 10 especies. 
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2.8 ESTRATEGIAS BOSQUE NATURAL DENSO- CATEGORÍA CONDICIÓN- ESTRUCTURA VEGETAL NATURAL 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Aislamiento y enriquecimiento de las áreas de Bosque natural denso empleando técnicas de trasplante y recolección 

de plántulas y semillas para propiciar la diversidad de especies típicas de esta cobertura natural.  

 Asegurar la presencia del 15 y 43% de las especies clave, mitigando las amenazas en cada una de las áreas con 

presencia de esta cobertura natural. 

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes de monitoreo (Alturas, diámetros, cobertura y biomasa) en fragmentos de bosque 

natural denso, especialmente en zonas destinadas para ―Restauración para la Preservación‖.  

 Implementar metodologías para medir la biomasa y el flujo de carbono a largo plazo.  

 Seguimiento y monitoreo de las parcelas cada 5 años,  

 Seguimiento y monitoreo de las zonas a las que se le realizan estrategias activas y pasivas de restauración. 

 Promover entre las comunidades locales la investigación participativa ligada a las parcelas permanentes en los 

fragmentos boscosos.  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Desarrollar paquetes de aprovechamiento de productos no maderables derivados del bosque (p.e. resinas, taninos, 

bejucos para artesanías)  

 Establecer cercos vivos con especies forrajeras en los límites del bosque y los potreros, así como el establecimiento 

de bosques energéticos en las fincas para restar presión al bosque natural.  

 Promover sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. 

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

madera para leña y posteadura.  

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración y conservación del bosque natural 

denso y áreas amortiguadoras.  

 Implementar una estrategia de divulgación que trate los conocimientos tradicionales en los que se hace un manejo 

sostenible de la biodiversidad. 

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre propietarios y ganaderos de los corregimientos, los 

instrumentos como el certificado de Incentivo Forestal, de Reforestación y de Conservación en zonas donde se 

presente esta cobertura natural para la protección de los fragmentos de bosque natural denso y áreas 

amortiguadoras. 
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Tabla 10. Objeto de conservación Bosque Natural Denso 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Cobertura 

natural en 

zonas con 

potencial F3 

Porcentaje de la 

cobertura 

natural en 

zonas F3 

<30% de la 

cobertura natural 

en zonas F3 

Entre el 31 y 60% de 

la cobertura natural 

en zonas F3 (El 

porcentaje de bosque 

natural que está en 

zonas F3, es de 60% 

(2294,62 ha) 

Entre el 61 

y 80% de la 

cobertura 

natural en 

zonas F3 

> al 81% de la 

cobertura natural en 

zonas F3 

Se encuentra en un 

estado Bueno, en el 

cual se han 

aumentado en un 

10% (384,298 ha) 

las coberturas 

naturales en las 

zonas F3 (70% 

aprox. 2678,918 ha) 

Se mantiene el 

estado Bueno, 

pero se han 

aumentado en un 

10% (384,298 ha) 

las coberturas 

naturales en las 

zonas F3 (81% 

aprox. 

3074,384ha) 

Se pasa al estado 

Muy Bueno, en el 

cual se han 

aumentado en un 

10% (384,298 ha) 

las coberturas 

naturales en las 

zonas F3 (90% 

aprox. 3458,682 

ha) 
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2.9 ESTRATEGIAS BOSQUE NATURAL DENSO - CATEGORÍA TAMAÑO- COBERTURA NATURAL EN ZONAS CON 

POTENCIAL F3 

   

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Seleccionar, geo-referenciar y cuantificar las áreas con potencial para conectar fragmentos de bosque natural denso.  

 Diseño de áreas conectoras entre fragmentos de bosque natural denso a partir de la utilización de herramientas del 

manejo del paisaje (Corredores biológicos, cercas vivas, recolección y transplante de plántulas, bancos de semillas 

entre otras).  

 Construcción de vivero y propagación de especies propias del Bosque natural denso.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Evaluación de los fragmentos de bosque natural denso a partir de la utilización de fotos aéreas a baja altura y con 

alta resolución para comparar cambios de cobertura y conectividad en el tiempo.  

 Conocer las especies de flora presentes en esta cobertura a partir de inventarios y caracterizaciones biológicas. 

 Realizar estudios sobre la fenología de las especies de flora típicas de esta cobertura. 

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies que tengan potencial de ser ornamentales, forestales, agrícolas y 

multipropósito) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.  

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre propietarios y ganaderos de los corregimientos, la 

ejecución de programas de educación y capacitación en tópicos que generen sensibilización para la protección del 

bosque natural denso.  

 Desarrollar paquetes de aprovechamiento de productos no maderables derivados del bosque (p.e. resinas, taninos y 

bejucos para artesanías). 

 Establecer cercos vivos con especies forrajeras mas allá de los limites del bosque y en los potreros, así como el 

establecimiento de bosques energéticos en las fincas para restar presión al bosque natural mitigando la extracción 

selectiva de especies.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

madera para leña y posteadura,  

 Promover acuerdos entre propietarios para la liberación de áreas conectoras de bosques a partir de instrumentos 

como el Certificado de Incentivo Forestal, de Reforestación y de Conservacion.  
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 Implementar una estrategia de comunicación y difusion de los procesos de restauración, conservación y conectividad 

que se llevan a cabo en el bosque natural denso y áreas amortiguadoras.  

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación del Bosque natural denso en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región; con programas y/o proyectos de compensación por 

aprovechamiento forestal. 

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios, deforestación, extracción de flora y fauna en bosque 

natural denso, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente. 
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Tabla 11. Objeto de Conservación Arbustal y Matorral Denso 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

conectividad 

entre 

fragmentos de 

bosque natural 

Presencia de 

barreras 

Coberturas 

naturales 

deterioradas que 

ocupan menos 

del 5% del área, 

con menos del  

5%  del AFP con 

cobertura natural, 

amplias zonas de 

minería, grandes 

barreras por 

ganadería 

extensiva que 

ocupan el 70% 

del área, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles en 

más del 20%, alto 

numero de 

incendios 

provocados, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

desordenada, 

turismo y 

deportes 

extremos no 

planificados. 

Coberturas naturales 

de mediano tamaño, 

con algunas zonas en 

etapas tempranas de 

regeneración natural 

que ocupan más del 

15% del área, con el 

25% de las AFP con 

cobertura natural; 

amplias zonas para 

ganadería extensiva 

que ocupan mas del 

50% del área, practicas 

agrícolas incompatibles 

en zonas que ocupan 

menos del 10%, con 

pocos incendios 

provocados, carreteras 

y expansión rural y 

urbana planificada, 

turismo medianamente 

planificado. 

(Actualmente, el Arbustal  

y Matorral se encuentra 

fragmentado en 297 

parches boscosos con un 

tamaño promedio de los 

polígonos de 5,65 ha y 

un tamaño total de 

1670,49 ha (15,48 %)) 

Coberturas 

naturales de buen 

tamaño, con 

moderado 

número de zonas 

en estadio 

secundario de 

regeneración 

natural que 

ocupan más del 

25% del área, con 

50% de las AFP 

con cobertura 

natural; 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos 

del 50%, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles en 

zonas que 

ocupan menos 

del 5%, con 

ningún incendio 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

planificada, 

turismo bien 

planificado. 

Coberturas 

naturales de gran 

tamaño, con gran 

número de zonas 

en estadio 

secundario de 

regeneración 

natural que 

ocupan mas del 

70% del área, con 

80% de las AFP 

con cobertura 

natural, 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos 

del 30%, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles en 

zonas  que 

ocupan menos 

del 5%, con 

ningún incendio 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

planificada, 

turismo 

planificado de alta 

calidad. 

Se encuentra en 

un estado 

Regular, pero se 

aumenta al 

menos en un 10% 

la conectividad 

entre fragmentos 

(Conectividad 

ecológica en al 

menos 13 

parches boscosos 

pasando de 134 a 

121). Se 

disminuyen en 

5% (319,676 ha) 

las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6393,52 a 

6073,844 ha. De 

igual forma se 

disminuye el 15% 

(77,3 ha) de las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

515,48 a 438,243 

ha. Se aumentan 

las coberturas del 

AFP en un 5%, 

pasando de 

890,58 a 1021,12 

ha. 

Se mantiene en 

un estado 

Regular, pero se 

aumenta en un 

10% la 

conectividad entre 

fragmentos. 

(Conectividad 

ecológica en 12 

parches boscosos 

pasando de 121 a 

109). Se 

disminuyen en 

5% (319,676 ha) 

las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a360,906 

ha. Se aumentan 

las coberturas del 

AFP en un 10%, 

pasando de 

1021,12 a 

1321,47 ha. 

Se pasa a un 

estado Bueno, en 

el cual se 

aumenta en un 

10% la 

conectividad entre 

fragmentos 

(Conectividad 

ecológica en 10 

parches boscoso 

pasando de 109 a  

99).  Siguen 

disminuyendo en 

5% (319,676 

ha)las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 

283,569 ha. Se 

aumentan las 

coberturas del 

AFP en un 10%, 

pasando de  

1321,47 a 

1681,26 ha. 
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2.10 ESTRATEGIAS ARBUSTAL Y MATORRAL ABIERTO XERÓFILO- CATEGORÍA CONTEXTO PAISAJÍSTICO- 

CONECTIVIDAD ENTRE FRAGMENTOS 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de 

conectividad y especies estructurales o principales (Realizar fotografías aéreas de baja altura y alta resolución para 

hacer contrastes temporales entre zonas)  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para aumentar la conectividad entre 

fragmentos desarrollando las actividades: inventarios de flora en los fragmentos prioritarios de intervención, selección 

y geo-referencias de los fragmentos con potencial de ser fuente de semillas. 

 Aislamientos e implementación de áreas donde se lleven a cabo procesos de sucesión natural y restauración activa 

(aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las especies 

propias del Arbustal y Matorral).  

 Construir barreras rompe fuegos para protección de los relictos y las áreas con parcelas permanentes.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en esta cobertura para el monitoreo y seguimiento de los procesos de sucesión 

natural (fotos aéreas a baja altura y alta resolución para realizar un contraste temporal).  

 Elaborar mapas de distribución potencial de las especies estructurales o claves.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de esta 

cobertura. 

 Evaluación y monitoreo de las herramientas de manejo de paisaje realizados para aumentar la conectividad.  

 Conocer las especies vegetales presentes en esta cobertura a partir de inventarios y caracterizaciones biologicas.  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Desarrollar productos derivados de los frutos de las cactáceas (p.e. vinos y licores, cosmética, dulces)  

 Implementación de HMP (aislamiento con cercas vivas como fuente de proteína y uso de bosques energéticos para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad)  

 Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies propias del Arbustal y Matorral, con potencial ornamental, forestal, 

agrícola y multipropósito) para el uso sostenible de la biodiversidad. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación del Arbustal y matorral en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  
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 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios en el Arbustal y matorral, así como la aplicación de 

medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente a la deforestación y extracción selectiva de madera de 

esta cobertura.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Promover entre las comunidades locales, especialmente entre propietarios y ganaderos, la ejecución de programas 

de educación y capacitación para la protección de esta cobertura natural. 

 Implementar una estrategia de comunicación y difusión de los procesos de conservación que realiza la comunidad 

para la protección de esta cobertura natural. 
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Tabla 12. Objeto de Conservación Arbustal y Matorral 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición Estructura 

vegetal 

natural 

Riqueza de 

especies 

vegetales 

típicas de la 

cobertura 

natural 

Menos del 14% 

de las especies 

Entre 15-43% especies  Entre 44-93% 

especies 

Más del 94% de las 

especies: Zanthoxylum 

rigidum, Citharexylum 

kuntianum, Opuntia 

pittieri, Armatocereus 

humilis, Trichilia palida, 

Amyris pinnata, 

Bunchosia 

pseudonitida, Capparis 

amplissima, Cattleya 

quadricolor,Vanilla 

odorata, Clusia minor 

Nectandra turbacensis 

 Se mantiene en 

regular, con 

fragmentos de 

bosque  que 

mantienen el 15 

y 43% de las 

especies clave 

con presencia 

relevante de 3 

de las 5 

especies. 

 Se mantiene 

en regular, 

con 

fragmentos de 

bosque  que 

mantienen el 

15 y 43% de 

las especies 

clave con 

presencia 

relevante de 3 

de las 5 

especies. 

 Se mantiene en 

regular, con 

fragmentos de 

bosque  que 

mantienen el 15 

y 43% de las 

especies clave 

con presencia 

relevante de 4 

de las 5 

especies. 
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2.11 ESTRATEGIAS ARBUSTAL Y MATORRAL- CATEGORÍA CONDICIÓN- ESTRUCTURA VEGETAL NATURAL. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para la restauración y enriquecimiento de los 

fragmentos desarrollando las actividades: inventarios de flora presentes en los fragmentos prioritarios de intervención, 

selección y geo-referencias de fragmentos con potencial de ser fuentes semilleras. 

 Aislamientos e implementación de zonas con procesos de sucesión natural y restauración activa (aislamientos, 

propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las especies propias del Arbustal 

y Matorral, recolección de plántulas y semillas).  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer y geo-referenciar parcelas permanentes en fragmentos de Arbustal y matorral. 

 Recopilar información de alometría de las especies y biomasa para evidenciar cambios en el tiempo.  

 Implementar metodologías para medir el flujo de carbono a largo plazo.  

 Seguimiento y monitoreo de las parcelas cada 5 años. (Alturas, diámetros, cobertura y biomasa)  

 Seguimiento y monitoreo de los procesos de sucesión observados, así como las actividades de HMP implementadas. 

 Promover entre las comunidades locales la investigación participativa ligada a las parcelas permanentes.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

madera para leña y posteadura. 

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración y conservación del Arbustal y Matorral 

denso y áreas amortiguadoras.
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Tabla 13. Objeto de Conservación Arbustal y Matorral 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Configuración 

espacial 

Área núcleo 

efectiva 

<200 201-400 (El área núcleo 

efectiva para esta 

cobertura natural es de 

206,09 ha) 

401-600 >601 Se mantiene 

en Regular, 

con 

fragmentos de 

bosque con 

una área 

núcleo efectiva 

de 201-400, 

pero se 

aumenta el 

tamaño de los 

polígonos de 

tal manera que 

se aumente en 

al menos un 

5% el área 

núcleo efectiva 

pasando de 

206,09 a 

309,135 ha). 

Se pasa al 

estado 

Bueno, en el 

cual se 

mantienen 

con 

fragmentos 

de bosque 

con una área 

núcleo 

efectiva de 

401-600, con 

el tamaño de 

los 

polígonos de 

tal manera 

que se 

aumente en 

al menos un 

5% el área 

núcleo 

efectiva 

pasando de  

309,135 a 

463,702 ha). 

Se mantiene 

en Regular, 

con 

fragmentos de 

bosque con 

una área 

núcleo efectiva 

de 201-400, 

pero se 

aumenta el 

tamaño de los 

polígonos de 

tal manera que 

se aumente en 

al menos un 

5% el área 

núcleo efectiva 

pasando de 

206,09 a 

309,135 ha). 
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2.12 ESTRATEGIAS ARBUSTAL Y MATORRAL ABIERTO XERÓFILO- CATEGORÍA TAMAÑO- TAMAÑO MEDIO DE 

LOS POLÍGONOS MPS. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Cuantificar y geo-referenciar las áreas de restauración establecidas en los fragmentos de Arbustal y matorral 

(fotografías aéreas de baja altura y alta resolución para realizar comparación espacio temporal).  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para la restauración de los fragmentos 

(aislamientos y procesos de sucesión natural) y restauración activa (aislamientos, propagación, enriquecimientos, 

trasplante, recolección de plántulas y semillas) para el establecimiento de las nuevas coberturas y el mejoramiento de 

la conectividad ecosistémica. 

 Construcción de barreras rompe fuegos para protección de los fragmentos, sus áreas de restauración y parcelas 

permanentes.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcela(s) permanentes en esta cobertura para el monitoreo de los procesos de restauración, 

recuperación y establecimiento de esta cobertura.  

 Realizar el seguimiento de los procesos de sucesión restauración a partir de la medición del tamaño de los polígonos.  

 Conocer las especies vegetales presentes en esta cobertura  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre propietarios y ganaderos, la ejecución de programas 

de educación, capacitación difusión y sensibilización para la protección del Arbustal y matorral.  

 Establecimiento de bosques energéticos que permitan reducir la extracción selectiva de madera para leña y 

posteadura, esto a través de la planificación predial agroecológica.  

 Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies propias del Arbustal y Matorral denso para su uso en restauración, 

así como con potencial ornamental, forestal, agrícola y multipropósito). 

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

madera para leña y posteadura.  

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración y conservación de los arbustales y 

matorrales y zonas de conectividad.  
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Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación del Arbustal y matorral en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios en el Arbustal y matorral, así como la aplicación de 

medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente.  
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Tabla 14. Objeto de Conservación Ensamble de Murciélagos (Nectarívoros, frugívoros e insectívoros) 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad 

de las 

coberturas 

naturales: 

Bosque natural 

denso y 

Arbustal y 

Matorral 

Presencia de 

barreras 

Amplias zonas 

deforestadas, 

gran numero de 

fragmentos de 

bosque sin 

conectividad, 

amplias zonas 

de pastos para 

ganadería 

extensiva,  

monocultivos 

con prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

en las que se 

cazan los 

murciélagos y 

se utilizan 

numerosos 

pesticidas 

Algunas zonas 

deforestadas, 

bosques 

medianamente 

fragmentados con 

pocas zonas con 

corredores 

biológicos, zonas 

de pastos para 

ganadería 

extensiva, 

policultivos con 

prácticas agrícolas 

incompatibles en 

las que se cazan los 

murciélagos y se 

utilizan agro 

tóxicos, 

(Actualmente, el 

Bosque natural  y el 

arbustal matorral se 

encuentran 

fragmentados en 134 

y 297 parches de 

bosque que a su vez  

presentan un tamaño 

promedio de los 

polígonos de 17,5 ha  

y 5,65 ha, 

respectivamente) 

Bosques poco 

fragmentados 

con corredores 

biológicos en 

algunas de las 

micro cuencas, 

ganadería 

silvospastoril, 

practicas 

agrícolas 

compatibles e 

incendios no 

provocados. 

Núcleos de 

Bosques 

conectados en 

sus micro 

cuencas, 

ganadería 

silvospastoril, 

policultivos con 

prácticas 

agrícolas 

compatibles con 

utilización de 

productos 

naturales, 

Cercas vivas y 

corredores 

biológicos que 

garantizan la 

conectividad 

entre las áreas 

naturales. 

Se encuentra 

en un estado 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6393,52 a 

6073,844 ha. 

De igual forma 

se disminuye el 

15% (77,3 ha) 

de las zonas 

con prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

515,48 a 

438,243 ha.  

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. 

De igual forma 

se disminuye el, 

15% (77,3 ha) 

de las zonas 

con prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a 360, 

906 ha. 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. 

De igual forma 

se disminuye el, 

15% (77,3 ha) 

de las zonas 

con prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 

283,569 ha. 
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2.13 ESTRATEGIAS ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS (NECTARÍVOROS, FRUGÍVOROS E INSECTÍVOROS)- 

CONTEXTO PAISAJÍSTICO- CONECTIVIDAD DE LAS COBERTURAS NATURALES: BOSQUE NATURAL DENSO 

Y ARBUSTAL Y MATORRAL 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.   

 Selección de los fragmentos de bosque que serían prioritarios para buscar aumentar la conectividad de las 

poblaciones de murciélagos, como actividades se deberán escoger estos fragmentos utilizando criterios en los que se 

tendrá en cuenta : Estado de conservación de la cobertura natural, posibilidades de conectividad entre estas,  

Tamaño y forma del polígono, riqueza de especies, composición y estructura poblacional, requerimientos tróficos, 

existencia de requerimientos ecológicos claves para el establecimiento de poblaciones de alguna de estas especie 

del ensamble.  

 Incrementar la conectividad biológica de los 134 fragmentos de Bosque natural denso y 297 fragmentos del Arbustal y 

Matorral, donde habiten o transiten especies de murciélagos.   

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para ampliar la conectividad entre fragmentos 

de bosque para esto se recomienda  la introducción de árboles forrajeros y aislamientos de zonas naturales, como los 

bosques protectores de quebrada y mejoramientos de hábitat). 

 Implementar actividades de restauración activa de las especies vegetales que utilizan las especies de murciélagos, a 

partir de aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las 

especies propias del ecosistema.  

 Construir barreras rompe fuegos para protección de los relictos de bosque y corredores biológicos 

 Implementar con las personas de la comunidad estrategias de reconversión agropecuaria enfocando estos sistemas a 

disminuir  las presiones, en especial por cacería.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Implementar el monitoreo permanente de las especies de murciélagos presentes en las coberturas naturales.  

 desarrollo de inventarios de la flora utilizada por los murciélagos presentes en los fragmentos prioritarios de 

intervención, selección y geo-referencias de las fuentes de alimento que estas especies utilizan dentro de los 

fragmentos o en zonas aledañas.  

 Elaborar mapas de distribución potencial de las especies de murciélagos, con especial énfasis en aquellas especies 

que son claves en los procesos de regeneración natural.  

 Establecer la línea base que permita conocer la riqueza y abundancia de estas especies por fragmento. 

 Establecer la línea base que permita conocer los patrones de movimiento de las poblaciones en las áreas con 

coberturas naturales, zonas amortiguadoras y de uso sostenible. 

 Elaborar mapas de distribución potencial de las especies vegetales que son utilizadas por los murciélagos.  
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Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Desarrollar estrategias en las que se utilicen los murciélagos para aumentar el rendimiento de los cultivos que se 

encuentran dentro del área de estudio.  

 Implementación de HMP para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el cual se realicen aislamiento 

con cercas vivas o bosque energéticos que pueden servir como refugio para los murciélagos, además de ser fuentes 

de alimento).  

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación de las coberturas naturales en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia en las zonas con actividades agrícolas en las que se realiza la cacería indiscriminada de estas 

especies. Con aplicación de medidas sancionatorias. 

 Control y vigilancia en la ocurrencia de incendios en las coberturas naturales, así como la aplicación de medidas 

sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente a la deforestación y extracción selectiva de madera de estas 

coberturas.   

 Articular las actividades de conservación que se llevan a cabo en el área de estudio y que beneficien a los 

murciélagos  

 Control y vigilancia para prevenir y mitigar el deterioro de los hábitats naturales de las especies de murciélagos, así 

como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente para este caso.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Promover con las comunidades locales programas de protección para las coberturas naturales usadas por los 

murciélagos, especialmente en las que permiten la conectividad entre varios biotopos (bosques ribereños, bosques 

de niebla y Arbustales y matorrales). 
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Tabla 15. Objeto de Conservación Ensamble de murciélagos (Frugívoros, Nectarívoros e insectívoros) 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

 

Condición 

Riqueza de 

murciélagos 

en el mosaico 

Proporción 

de especies 

por elemento 

del mosaico 

El 14% de la 

riqueza de 

especies 

(Desmodus 

rotundus, 

Carollia 

perspicillata, 

Artibeus 

lituratus) 

Entre 15 y 57% de la 

riqueza de especies 

(actualmente se registra 

el 33,3% de las 

especies, Carollia 

perspicillata, Artibeus 

lituratus, Glossophaga 

soricina y Sturnira 

ludovici)  

Entre 58 y 

86%  de a 

riqueza de 

especies, 

Frugívoros y 

Nectarívoros 

que ayuden a 

la polinización 

y dispersión 

de semillas 

(Artibeus 

jamaicensis, 

Artibeus 

(Dermanura) 

glaucus; 

Artibeus 

phaeotis, 

Myotis 

nigricans, 

Platyrrhinus 

vittatus, 

Sturnira 

luiludovic 

Mayor a 87% de 

la riqueza de 

especies (entre 

las que se 

encuentren los 

diferentes gremios 

tróficos) 

Glossophaga 

soricina, Carollia 

perspicillata, 

Artibeus lituratus, 

Desmodus 

rotundus Sturnira 

ludovici, Artibeus 

jamaicensis, 

Artibeus glaucus; 

Artibeus phaeotis, 

Myotis nigricans, 

Platyrrhinus 

vittatus Sturnira 

luisi, Sturnira 

erythromops  

Se encuentra en 

estado Regular, 

manteniendo el 

33%  de las 

especies, se 

disminuyen las 

fuentes de 

presión 

permitiendo 

aumentar las 

poblaciones de  

4 de las 12 

especies. 

Se encuentra en 

estado Regular, 

manteniendo el 

41,6% de las 

especies, se 

disminuyen las 

fuentes de 

presión 

permitiendo 

aumentar las 

poblaciones de  

5 de las 12 

especies. 

Se encuentra 

en estado 

Regular, 

manteniendo el 

50% de las 

especies, se 

disminuyen las 

fuentes de 

presión 

permitiendo 

aumentar las 

poblaciones de  

6 de las 12 

especies. 
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2.14 ESTRATEGIAS ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS, NECTARÍVOROS E INSECTÍVOROS, 

CATEGORÍA CONDICIÓN- INDICADOR RIQUEZA DE MURCIÉLAGOS EN EL MOSAICO 

Ejecutar acciones de Conocimiento   

 Implementar programa de monitoreo en el que se evalúe la respuesta de las especies a las distintas estrategias de 

herramientas de manejo del paisaje –HMP- utilizadas para la restauración de los fragmentos. Se recomienda, tener 

en cuenta actividades como: inventarios de especies de murciélagos, y desarrollar estudios sobre la estructura y 

dinámica poblacional y las respuestas ecológicas de las especies a las HMP implementadas. 

 Establecer y geo-referenciar coberturas donde se encuentren poblaciones viables de 4 de las 12 especies. 

 Promover entre las comunidades locales la investigación participativa ligada al manejo de estas especies. 

 Establecer la distribución y la intensidad de las fuentes de presión para las poblaciones de murciélagos en al menos 4 

de las 12 especies (pérdida de hábitat, fragmentación, cacería indiscriminada).  

 Diseñar un programa de monitoreo de las poblaciones de murciélagos en al menos 4 de las 12 especies. 

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios, ganaderos y agricultores en el área de estudio, con el objeto de reducir las amenazas 

sobre estas especies. 
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Tabla 16. Objeto de Conservación Ensamble de Murciélagos (Frugívoros, Nectarívoros e Insectívoros) 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Áreas con 

coberturas 

naturales: 

Bosque 

natural 

denso y 

Arbustal y 

Matorral 

Porcentaje 

del área con 

coberturas 

naturales 

0 a 20% con 

coberturas 

naturales 

Entre 21 y 40% del 

área con coberturas 

naturales (36,5% 

(3966,3 ha)del área se 

encuentra con 

coberturas naturales) 

Entre 41 y 

60% del área 

con 

coberturas 

naturales 

más del 61% del 

área con 

coberturas 

naturales 

Se encuentra en un 

estado Bueno, en el 

cual se aumentan en 

un 5% (478,30 ha) 

las coberturas 

naturales en el 

territorio, llegando al 

41%,  pasando 

aproximadamente de 

3966,3 a 4444,59 ha. 

Se mantiene en 

un estado Bueno, 

pero se 

aumentan en un 

5% (478,30 ha) 

las coberturas 

naturales en el 

territorio, 

llegando al 46% 

pasando  de 

4444,59 a 

5420,24 ha. 

Se mantiene 

en un estado 

Bueno, pero se 

aumentan en 

un 5% (478,30 

ha) las 

coberturas 

naturales en el 

territorio, 

llegando al 

51%, pasando 

de 5420,24 a 

6504,28 ha. 
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2.15 ESTRATEGIA ENSAMBLE DE MURCIÉLAGOS (FRUGÍVOROS, NECTARÍVOROS E INSECTÍVOROS)- 

CATEGORÍA TAMAÑO- 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de 

conectividad y especies de murciélagos, al menos 4 de las 12 especies.  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para aumentar la conectividad entre 

fragmentos desarrollando las actividades aislamientos y procesos de sucesión natural y restauración activa 

(aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las especies 

vegetales que utilizan los murciélagos).  

 Construir barreras rompe fuegos para protección de los relictos de bosque.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en las coberturas naturales donde se estén realizando el monitoreo y seguimiento 

de las poblaciones de estas especies, para evaluar la estructura de la vegetación.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de las 

coberturas naturales utilizadas por los murciélagos  

 Monitoreo de coberturas y conectividad a partir de fotos aéreas a baja altura y alta resolución.  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, con el objetivo de disminuir las presiones en especial la Cacería 

indiscriminada en cultivos frutales.  

 Implementación de HMP (aislamiento con cercas vivas como fuente de proteína, uso de fuentes semilleras para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad).
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Tabla 17. Objeto de Conservación Especies Vegetales Maderables 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Aislamiento 

entre 

fragmentos 

Presencia de 

barreras 

(Fuentes de 

presión) 

Grandes 

barreras por 

ganadería 

extensiva, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles, 

carreteras, 

incendios 

provocados, sin 

pequeños micro 

sitios y 

corredores, con 

expansión 

urbana  

Grandes barreras 

por ganadería 

extensiva, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles, 

con pequeños 

corredores y 

micro sitios 

(Actualmente, el 

Bosque natural  y el 

arbustal matorral se 

encuentran 

fragmentados en 

134 y 297 parches 

de bosque que a su 

vez  presentan un 

tamaño promedio 

de los polígonos de 

17,5 ha  y 5,65 ha, 

respectivamente) 

Barreras por 

ganadería 

silvospastoril, 

practicas 

agrícolas 

compatibles, 

presencia de 

corredores 

biológicos en 

las micro 

cuencas 

Ganadería 

silvospastoril, 

practicas 

agrícolas 

compatibles y 

corredores 

biológicos que 

garantizan la 

conectividad 

entre las áreas 

naturales 

Se encuentra en 

estado Regular, 

pero disminuyen 

en 5% (319,676 

ha) las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6393,52 a 

6073,844 ha. De 

igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

515,48 a 

438,243 ha.  

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 ha) 

las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. De 

igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a 

360,906 ha. 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. 

De igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 

283,569 ha. 
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2.16 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES MADERABLES- CATEGORÍA CONTEXTO 

PAISAJÍSTICO- AISLAMIENTO ENTRE FRAGMENTOS (431 FRAGMENTOS DE COBERTURAS NATURALES). 

Ejecutar acciones de Restauración y Conservación.  

 Realizar selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, 

posibilidades de conectividad, especies estructurales.  

 Seleccionar y geo-referenciar fuentes semilleras de al menos 3 de las 11especies vegetales maderables, dentro de 

los fragmentos o en zonas aledañas.  

 Construir viveros y mantener al menos 3 de las 11especies vegetales maderables  

 Restaurar y aislar los relictos y las áreas conectoras empleando técnicas de enriquecimiento, trasplante y recolección 

de plántulas y semillas para propiciar conectividad entre ellas.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en fragmentos de bosque que mantengan coberturas naturales, para el monitoreo y 

seguimiento de los procesos de sucesión natural, especialmente en áreas destinadas a la Restauración para la 

Preservación.  

 Realizar inventarios de las especies vegetales maderables, especialmente las especies Amyris pinnata, Capparis 

amplissima, Myrsine guianensis, Clusia minor y Anacardium excelsum presentes en los fragmentos prioritarios de 

intervención.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de las 

coberturas naturales en el área de estudio. 

 Realizar fotos aéreas a baja altura y alta resolución para comparar cambios de cobertura (conectividad) en el tiempo, 

con el subsecuente análisis de la información y digitalización.  

 Elaboración de mapas de distribución potencial de al menos 3 de las 11 especies vegetales maderables.  

 Conocer los procesos de desarrollo y crecimiento de al menos 3 de las 11 especies vegetales maderables.  

Ejecutar acciones de uso sostenible. 

 Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial forestal para el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad. 

 Propender por el desarrollo sostenible de productos maderables derivados de bosques energéticos (p.e. resinas, 

taninos, bejucos para artesanías).  

 Establecer líneas de cercos vivos en los límites del bosque y los potreros en las que se utilicen especies vegetales 

maderables.  
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Ejecutar acciones de Empoderamiento. 

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios, agricultores y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción 

selectiva de algunas especies vegetales maderables.  

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de conservación de las especies vegetales maderables.  

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación de las especies vegetales maderables con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios, deforestación, extracción de especies vegetales 

maderables en las coberturas naturales, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.
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Tabla 18. Objeto de Conservación Especies Vegetales Maderables 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición 

 

Estructura 

vegetal natural 

Riqueza de 

especies en 

estado 

maduro por 

fragmento 

Menos del 

18% de las 

especies en 

estado maduro 

por fragmento 

Entre el 19-55% 

de las especies 

en estado 

maduro por 

fragmento (En 

los fragmentos 

de bosque, las 

especies 

maderables que 

se encontraron 

en estado 

maduro fueron: 

Amyris pinnata, 

Capparis 

amplissima, 

Myrsine 

guianensis, 

Clusia minor y 

Anacardium 

excelsum) 

Entre el 56-

91% de las 

especies 

Más del 92% de las 

especies, en las que 

se cuenten: Brownea 

ariza, Brosimum 

alicastrum, 

Achatocarpus 

nigricans, Guazuma 

ulmifolia, Myrsine 

guianensis, Clusia 

minor, Guarea 

guidonia, Capparis 

amplissima, 

Anacardium exelsum, 

Ceiba pentandra y 

Nectandra 

turbacensis 

 Se encuentra 

en estado 

Regular, con 

fragmentos de 

bosque  que 

mantienen el 

15 y 43% de 

las especies 

clave con 

presencia 

relevante de 4 

de las 11 

especies. 

 Se encuentra 

en estado 

Regular, con 

fragmentos de 

bosque  que 

mantienen el 

15 y 43% de 

las especies 

clave con 

presencia 

relevante de 5 

de las 11 

especies. 

 Se encuentra en estado 

Regular, con fragmentos 

de bosque  que 

mantienen el 15 y 43% 

de las especies clave con 

presencia relevante de 6 

de las 11 especies. 

Estructura y 

reclutamiento 

poblacional 

Riqueza y 

abundancia 

de plántulas 

de especies 

claves por 

fragmento 

Tener entre 

100-200 

plántulas/Ha  

por especie de 

al menos 2 de 

las 11 

especies de 

las 

mencionadas  

Tener entre 

201-300 

plántulas/Ha 

por especie, de 

Entre 3-11 

especies de las 

mencionadas  

Tener entre 

301-400 

plántulas/Ha 

por especie, 

de Entre 6-11 

especies de 

las 

mencionadas 

Tener más de 401 

plántulas de: 

Brownea ariza, 

Brosimum alicastrum 

,Achatocarpus 

nigricans 

 ,Guazuma ulmifolia, 

Myrsine guianensis,  

Clusia minor 

, Guarea guidonia,  

Capparis amplissima 

Anacardium exelsum  

,Ceiba pentandra y 

Nectandra 

turbacensis 

Se encuentra 

en estado 

Regular,  pero 

se aumenta a 

4 de las 11 

especies 

mencionadas 

que mantienen 

entre 201-300 

plántulas/Ha 

por fragmento. 

Se encuentra 

en estado 

Regular, pero 

se aumenta a 5 

de las 11 

especies 

mencionadas, 

que mantienen 

entre 201-300 

plántulas/Ha 

por fragmento.  

Se pasa a un estado 

Bueno en el cual 6 de las 

11 especies 

mencionadas mantienen 

entre 301-400 

plántulas/Ha por 

fragmento.  
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2.17 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES MADERABLES, CATEGORÍA 

CONDICIÓN- INDICADORES, ESTRUCTURA VEGETAL  Y RECLUTAMIENTO POBLACIONAL. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Aislamiento y enriquecimiento de las áreas con cobertura natural empleando técnicas de trasplante y recolección de 

plántulas y semillas de especies vegetales maderables.  

 Asegurar la presencia del 15 y 43% de las especies clave con presencia relevante de 4 de las 11 especies en cada 

una de las áreas conectoras establecidas. 

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer y geo-referenciar parcelas permanentes en las que se encuentren al menos 4 de las 11 especies 

vegetales maderables, especialmente en zonas de Restauración para la Preservación y Restauracion para el Uso 

Sostenible.  

 Caracterizar las distintas amenazas a la supervivencia de las semillas, renuevos y plantones. 

 Seguimiento y monitoreo de las parcelas cada 5 años. (Alturas, diámetros y cobertura)  

 Promover entre las comunidades locales la investigación participativa ligada a las parcelas permanentes en los 

fragmentos boscosos.  

 Realizar estudios fenológicos a las especies maderables y con potencial de serlo que se encuentren en la zona. 

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de rescatar los usos tradicionales que 

pueden tener algunas especies, que en algunos casos es en forma de alimento o material para la fabricación de 

artesanías. 

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción selectiva de 

especies vegetales maderables.  

 Implementar una estrategia de comunicación de los procesos de restauración y conservación de las especies 

vegetales maderables. 

Ejecutar acciones de gestión 

 Vincular instituciones y viveros donde exista el espacio y las condiciones para seguir protocolos de germinación de 

las especies maderables para luego realizar su propagación en el ecosistema.
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Tabla 19.Objeto de Conservación Especies Vegetales Maderables 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Coberturas 

naturales: 

Bosque natural 

denso y Arbustal 

y Matorral 

Porcentaje de 

bosque denso 

y matorral y 

arbustal 

incluidas en 

zonas de 

preservación 

0 a 20% con 

coberturas 

naturales 

Entre 21 y 40% 

del área con 

coberturas 

naturales 

Entre 41 y 

60% del 

área con 

coberturas 

naturales 

Más del 61% del 

área con 

coberturas 

naturales 

Se pasa a un estado 

Bueno, en el cual se 

aumentan en un 5% 

(478,30 ha) las 

coberturas naturales 

en el territorio, 

llegando al 41%,  

pasando 

aproximadamente de 

3966,3 a 4444,59 ha. 

Se mantiene en un 

estado Bueno, pero 

se aumentan en un 

5% (478,30 ha) las 

coberturas 

naturales en el 

territorio, llegando 

al 46% pasando  de 

4444,59 a 5420,24 

ha. 

Se mantiene en 

un estado Bueno, 

pero se aumentan 

en un 5% (478,30 

ha) las coberturas 

naturales en el 

territorio, llegando 

al 51%, pasando 

de 5420,24 a 

6504,28 ha. 
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2.18 ESTRATEGIA OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES MADERABLES- CATEGORÍA TAMAÑO- 

COBERTURAS NATURALES: BOSQUE NATURAL DENSO Y ARBUSTAL Y MATORRAL DENSO. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de 

conectividad y especies vegetales maderables, al menos 4 de las 11 especies.  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para aumentar la conectividad entre 

fragmentos desarrollando las actividades aislamientos y procesos de sucesión natural y restauración activa 

(aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las especies 

vegetales maderables).  

 Construir barreras rompe fuegos para protección de los relictos de bosque.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en las coberturas naturales para evaluar la estructura de las poblaciones de estas 

especies.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de las 

coberturas naturales.  

 Monitoreo de coberturas naturales y de los procesos de conectividad, a partir, de fotos aéreas a baja altura y alta 

resolución.  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias, con el objetivo de disminuir las presiones sobre las especies 

vegetales maderables.  

 Implementación de HMP (aislamiento con cercas vivas, bosque energéticos, uso de fragmentos como fuentes 

semillas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad)  

 Implementación de paquetes tecnológicos para el uso sostenibles de las especies vegetales maderables. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación de las coberturas naturales en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios, la deforestación y extracción selectiva de madera en 

las coberturas naturales, con la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la normatividad vigente.  
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Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Promover entre las comunidades locales, especialmente entre propietarios, agricultores y ganaderos, la ejecución de 

programas de educación y capacitación para la protección de las especies vegetales maderables que se encuentran 

en la zona de estudio.  
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Tabla 20. Objeto de Conservación especies vegetales Maderables 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Conflicto de uso 

del suelo 

(Potencialidad 

Vs uso actual) 

Porcentaje 

sin conflicto 

uso del suelo 

0 a 25%  sin 

conflicto de 

uso del suelo  

Entre 26 y 50 % sin 

conflicto de uso del 

suelo (El 41%  del área 

se encuentra sin 

conflicto de uso del 

suelo (4446,63 ha) 

Entre 51 y 75% sin 

conflicto de uso 

del suelo 

Más del 76% sin 

conflicto de uso 

del suelo 

Se 

mantiene 

en estado 

Regular, 

pero se 

aumenta al 

46% el 

área sin 

conflicto de 

uso del 

suelo 

(4986,62 

ha) 

Se pasa a un 

estado Bueno, 

aumentándose al 

51% el área sin 

conflicto de uso 

del suelo 

(5528,64 ha) 

Se 

mantiene 

en Bueno, 

pero se 

aumenta al 

56% el área 

sin conflicto 

de uso del 

suelo 

(6070,66 

ha) 
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2.19 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN PAISAJE OROGRÁFICO, CATEGORÍA  CONTEXTO 

PAISAJÍSTICO- CONFLICTO DE USO DEL SUELO (POTENCIALIDAD VS USO ACTUAL) 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación. 

 Diseño e Implementación de HMP para la restauración pasiva en áreas liberadas de ganadería (aislamientos y 

procesos de sucesión natural) y restauración activa (cercas vivas, propagación, enriquecimientos, Manejo de 

especies invasoras)  

 Liberación y recuperación de áreas forestales protectoras (zona de restauración para la preservación)  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementar acciones de reconversión ganadera para uso eficiente de tierras de pasturas y liberación de tierras con 

altas pendientes. (mejoramiento de pasturas, implementación de abrevaderos por fuera de las franjas forestales 

protectoras)  

 Planificación predial agroecológica en fincas que se ubiquen dentro del área de estudio.  

 Implementación de sistemas productivos agroecológicos y sistemas mixtos (protección-producción) con prácticas 

agropecuarias y forestales adecuadas acordes con el uso potencial del suelo (-protección cobertura en tierras 

forestales y zonas de restauración). 

 Promover que las actividades de Turismo, Religiosas y Deportivas sean planificadas de acuerdo a la normatividad y 

acuerdos del área de estudio. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración.  

 Articular con los programa de liberación de tierras y reconversión ganadera.  

 Articular con programas nacionales en la lucha contra la desertificación, cambio climático y programa REDD+ para la 

reducción de emisiones de carbono por deforestación evitada.  

 Articular las actividades de conservación de suelos en el área de estudio Adoptando, los planes de conservación a las 

políticas normativas de ordenamiento y planificación  vigentes 

 Gestión para generar conocimiento a través de la vinculación de investigadores que irían desde practicantes de 

instituto hasta tesistas de pregrado y posgrado de universidades.  

 Control y vigilancia del uso del suelo, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  

 Articular las actividades de restauración del suelo en el área de estudio con los planes de saneamiento básico 

municipal y regional.  

 Promover instrumentos como el Certificado de Incentivo Forestal, de Reforestación y de conservación. 
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Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo en cuanto 

a buenas prácticas agropecuarias y forestales y del manejo adecuado de residuos sólidos en el área de estudio.  
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Tabla 21. Objeto de Conservación Paisaje Orográfico 

Categoría Atributos Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición Procesos morfo 

dinámicos de 

remoción 

Porcentaje del área 

con erosión muy 

severa y severa 

Mayor al 16% del 

área con erosión 

muy severa y 

severa (61,01% 

(3307,16 ha) del 

área con erosión 

severa y muy 

severa:32,85% 

(3560,95 ha)  y  

con 

severa:28,17% 

(3053,38 Ha)) 

Entre 11 y 15% del 

área con erosión 

muy severa  

Entre 5 y 10% con 

erosión muy 

severa y severa 

Sin erosión muy 

severa y severa 

Se mantiene en 

estado Pobre, 

pero se recupera 

el 5% (330,71 ha) 

de las áreas con 

erosión severa y 

muy severa. 

Se mantiene en 

estado Pobre, 

pero se recupera 

el 10% (661,43 

ha) de las áreas 

con erosión 

severa y muy 

severa. 

Se mantiene en 

estado Pobre, 

pero se recupera 

el 15% (992,14 

ha) de las áreas 

con erosión 

severa y muy 

severa. 

  Transformación del 

paisaje 

actividades que 

impactan 

negativamente en 

la conservación del 

objeto 

Coberturas 

naturales 

deterioradas que 

ocupan menos del 

10%, con menos 

del  5%  del AFP 

con cobertura 

natural, amplias 

zonas de minería, 

grandes barreras 

por ganadería 

extensiva que 

ocupan el 70% del 

área, practicas 

agrícolas 

incompatibles en 

más del 20%, alto 

número de 

incendios 

provocados, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

desordenada, 

Coberturas 

naturales de 

mediano tamaño, 

con algunas 

zonas en etapas 

tempranas de 

regeneración 

natural que 

ocupan más del 

30%, con el 25% 

de las AFP con 

cobertura natural, 

amplias zonas 

para ganadería 

extensiva que 

ocupan más del 

50% del área, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles de 

pequeña 

extensión que 

ocupan menos del 

10%, con pocos 

Coberturas 

naturales de buen 

tamaño, con 

moderado número 

de zonas en 

estado secundario 

de regeneración 

natural que 

ocupan más del 

50%, con 50% de 

las AFP con 

cobertura natural, 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos del 

50%, practicas 

agrícolas 

incompatibles de 

pequeña 

extensión que 

ocupan menos del 

5%, con ningún 

incendio 

Coberturas 

naturales de gran 

tamaño, con gran 

número de zonas 

en estado 

secundario de 

regeneración 

natural que 

ocupan más del 

70%, con 80% de 

las AFP con 

cobertura natural, 

moderadas zonas 

de ganadería 

extensiva que 

ocupan menos del 

30%, practicas 

agrícolas 

incompatibles de 

pequeña 

extensión que 

ocupan menos del 

5%, con ningún 

incendio 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 5% 

(319,676 ha) las 

zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6393,52 a 

6073,844 ha. De 

igual forma se 

disminuye el 15% 

(77,3 ha) de las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

515,48 a 438,243 

ha. Se aumentan 

las coberturas del 

AFP en un 5%, 

pasando de 

890,58 a 1021,12 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 5% 

(319,676 ha) las 

zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a360, 

906 ha. Se 

aumentan las 

coberturas del 

AFP en un 10%, 

pasando de 

Se pasa a un 

estado Bueno, en 

el cual se siguen 

disminuyendo en 

5% (319,676 ha) 

las zonas de 

ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. De 

igual forma se 

disminuyen en, 

15% (77,3 ha) las 

zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 

283,569 ha. Se 

aumentan las 

coberturas del 

AFP en un 10%, 
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turismo y deportes 

extremos no 

planificados. 

incendios 

provocados, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

planificada, 

turismo 

medianamente 

planificado. 

(Actualmente, el 

Bosque natural  y el 

arbustal matorral se 

encuentran 

fragmentados en 

134 y 297 parches 

de bosque que a su 

vez  presentan un 

tamaño promedio 

de los polígonos de 

17,5 ha  y 5,65 ha,  

estas coberturas 

ocupan el 36, 5% 

del territorio, para 

el AFP el 29% 

mantiene con 

cobertura natural ) 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

planificada, 

turismo bien 

planificado. 

provocado, 

carreteras y 

expansión rural y 

urbana 

planificada, 

turismo 

planificado de alta 

calidad. 

ha. 1021,12 a 

1321,47 ha. 

pasando de  

1321,47 a 

1681,26 ha. 
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2.20 ESTRATEGIAS PAISAJE OROGRÁFICO -CATEGORÍA TAMAÑO- PROCESOS MORFO DINÁMICOS DE 

REMOCIÓN Y  TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE. 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación. 

 Diseño e Implementación de HMP para la restauración pasiva en áreas liberadas de ganadería (aislamientos y 

procesos de sucesión natural) y restauración activa (cercas vivas, propagación, enriquecimientos, manejo de 

especies invasoras)  

 Liberación y recuperación de áreas forestales protectoras (zona de restauración para la preservación)  

 Implementación de obras de bioingeniería en zonas con Erosión Severa y Muy Severa que disminuyan los factores de 

erosión enfocándose en el control del suelo, la vegetación y agua. Con actividades como el aislamiento físico, control 

del agua sub-superficial, control del agua de escorrentía, acomodación del terreno, construcción de obras 

transversales, e incorporación de material vegetal. 

 Recuperación de las coberturas naturales que se encuentren o estén cercanas a zonas utilizadas para actividades 

Turísticas, Religiosas y Deportivas. 

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementar acciones de reconversión ganadera para uso eficiente de tierras de pasturas y liberación de tierras con 

altas pendientes (mejoramiento de pasturas, implementación de abrevaderos por fuera de las franjas forestales 

protectoras).  

 Planificación predial agroecológica en fincas que se ubiquen dentro del área de estudio.  

 Implementación de sistemas productivos agroecológicos y sistemas mixtos (protección-producción) con prácticas 

agropecuarias y forestales adecuadas acordes con el uso potencial del suelo (protección cobertura en tierras 

forestales y zonas de restauración). 

 Cambio de hectáreas de agricultura a campo abierto y con alto uso de agroquímicos a hectáreas de agricultura con 

sistemas de enmallado y de bajo uso de agroquímicos.  

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Conocimiento de especies vegetales nativas (desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial para ser 

ornamentales, de uso forestal, agrícola y/o multipropósito) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

(acordes con el uso potencial del suelo) y la restauración del paisaje orográfico del área de estudio.  

 Seguimiento y monitoreo de las coberturas establecidas mediante HMP, en las que se tomen fotografías aéreas a 

baja altura y alta resolución, consecutivamente, se debe desarrollar el análisis de esta información y digitalizarla).  

 Diseño y puesta en funcionamiento de programas de seguimiento y evaluación de las obras de bioingeniería que se 

implementen para los efectos planteados, algunos de los puntos que deben ser considerados en un programa de 

monitoreo de obras, son los siguientes: conveniencia y efectividad de las medidas adoptadas en el control de la 
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afectación; problemas, bondades y cambios necesarios inherentes al diseño de obras y medidas; durabilidad o vida 

útil de obras; necesidades de mantenimiento; y nuevas obras y medidas necesarias. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración.  

 Articular con los programa de liberación de tierras y reconversión ganadera.  

 Articular con programas nacionales en la lucha contra la desertificación, cambio climático y programa REDD+ para la 

reducción de emisiones de carbono por deforestación evitada.  

 Articular las actividades de conservación de los suelos del área de estudio con los planes de cuencas hidrográficas y 

de ordenamiento territorial de la región.  

 Gestión para generar conocimiento a través de la vinculación de investigadores que irían desde practicantes de 

instituto hasta tesistas de pregrado y posgrado de universidades.  

 Control y vigilancia del uso del suelo, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  

 Articular las actividades de restauración del suelo en el área de estudio con los planes de saneamiento básico 

municipal y regional.  

Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo en cuanto 

a prácticas agropecuarias y forestales y disposición de residuos sólidos.
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Tabla 22. Objeto de Conservación Paisaje Orográfico 

Categoría 

Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores 

Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño 

Áreas con 

coberturas 

naturales 

Porcentaje 

del área con 

coberturas 

naturales 

0 a 20% con 

coberturas 

naturales 

Entre 21 y 40% del 

área con coberturas 

naturales 

Entre 41 y 60% 

del área con 

coberturas 

naturales 

Más del 61% del 

área con 

coberturas 

naturales 

Se pasa a un 

estado Bueno, en el 

cual se aumentan 

en un 5% (478,30 

ha) las coberturas 

naturales en el 

territorio, llegando al 

41%,  pasando 

aproximadamente 

de 3966,3 a 

4444,59 ha. 

Se mantiene 

en un estado 

Bueno, pero 

se aumentan 

en un 5% 

(478,30 ha) 

las 

coberturas 

naturales en 

el territorio, 

llegando al 

46% 

pasando  de 

4444,59 a 

5420,24 ha. 

Se 

mantiene en 

un estado 

Bueno, pero 

se 

aumentan 

en un 5% 

(478,30 ha) 

las 

coberturas 

naturales en 

el territorio, 

llegando al 

51%, 

pasando de 

5420,24 a 

6504,28 ha. 
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2.21 ESTRATEGIA OBJETO DE CONSERVACIÓN PAISAJE OROGRÁFICO, CATEGORÍA TAMAÑO- ÁREAS CON 

COBERTURAS NATURALES: BOSQUE NATURAL DENSO Y ARBUSTAL Y MATORRAL DENSO. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación.  

 Selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de 

conectividad y especies típicas de las coberturas naturales.  

 Implementar estrategias de herramientas de manejo del paisaje –HMP- para aumentar la conectividad entre 

fragmentos desarrollando las actividades aislamientos y procesos de sucesión natural y restauración activa 

(aislamientos, propagación, enriquecimientos, trasplante, construcción de viveros y propagación de las especies 

vegetales maderables).  

 Construir barreras rompe fuegos para protección de los relictos de bosque.  

1. Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en las coberturas naturales para evaluar la estructura de la vegetación, con 

prioridad de hacerse en zonas destinadas en la zonificación para ser de Restauración para la preservación y 

Restauración para el Aprovechamiento sostenible.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de las 

coberturas naturales.  

 Monitoreo de coberturas y conectividad a partir de fotos aéreas a baja altura y alta resolución.  

Ejecutar acciones de uso sostenible  

 Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias, con el objetivo de disminuir las presiones sobre el Paisaje 

Orográfico.  

 Implementación de HMP (aislamiento con cercas vivas, bosque energéticos, uso de fuentes semilleras para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad)  

 Implementación de paquetes tecnológicos para el uso sostenibles de las especies vegetales maderables, 

ornamentales, medicinales y de uso en artesanías. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación de las coberturas naturales en el área de estudio con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios así como la aplicación de medidas sancionatorias y 

aplicación de la normatividad vigente a la deforestación y extracción selectiva de elementos faunísticos y florísticos de 

las coberturas.  
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Ejecutar acciones de Empoderamiento  

 Ejecutar programas de educación, capacitación y sensibilización ambiental para el uso adecuado del suelo en cuanto 

a prácticas agropecuarias, forestales, de disposición de residuos sólidos y además de planificación de actividades de 

Turismo y Deporte extremo en el área de estudio. 
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Tabla 23. Objeto de Conservación especies Vegetales Ornamentales 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad 

de la 

cobertura 

natural: 

bosque denso 

y arbustal y 

matorral 

Presencia de 

barreras 

Grandes 

barreras por 

ganadería 

extensiva, 

practicas 

agrícolas 

incompatibles, 

carreteras, 

incendios 

provocados, sin 

pequeños micro 

sitios y 

corredores, con 

expansión 

urbana  

Grandes barreras 

por ganadería 

extensiva, practicas 

agrícolas 

incompatibles, con 

pequeños 

corredores y micro 

sitios (Actualmente, 

el Bosque natural  y 

el arbustal matorral 

se encuentran 

fragmentados en 134 

y 297 parches de 

bosque que a su vez  

presentan un tamaño 

promedio de los 

polígonos de 17,5 ha  

y 5,65 ha, 

respectivamente) 

Barreras por 

ganadería 

silvospastoril, 

practicas 

agrícolas 

compatibles, 

presencia de 

corredores 

biológicos en 

las micro 

cuencas 

Ganadería 

silvospastoril, 

practicas 

agrícolas 

compatibles y 

corredores 

biológicos que 

garantizan la 

conectividad 

entre las áreas 

naturales 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6393,52 a 

6073,844 ha. 

De igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

515,48 a 

438,243 ha.  

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

6073,844 a 

5754,168 ha. 

De igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

438,243 a 

360,906 ha. 

Se mantiene en 

Regular, pero 

disminuyen en 

5% (319,676 

ha) las zonas 

de ganadería 

extensiva, 

pasando de 

5754,168 a 

5434,492 ha. 

De igual forma 

disminuyen en 

15% (77,3 ha) 

las zonas con 

prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

pasando de 

360,906 a 

283,569 ha. 
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2.22 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES, CATEGORÍA 

CONTEXTO PAISAJÍSTICO- CONECTIVIDAD DE LA COBERTURA NATURAL: BOSQUE DENSO Y ARBUSTAL Y 

MATORRAL. 

 

Ejecutar acciones de Restauración y Conservación.  

 Selección de los fragmentos prioritarios de conectividad de acuerdo a su estado de conservación, posibilidades de 

conectividad, y condiciones de estructura vegetal apropiadas para las especies  ornamentales.  

 Realizar inventarios de las especies vegetales ornamentales potenciales, especialmente las especies Cattleya 

quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana presentes en los fragmentos prioritarios de intervención.  

 Seleccionar y geo-referenciar las fuentes de plántulas de las especies vegetales ornamentales, especialmente las 

especies Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana.  

 Construir el vivero y mantener plántulas y adultos de las especies vegetales ornamentales, con relevante importancia 

de Eucharis caucana.  

 Aislar y restaurar los relictos y las áreas conectoras empleando técnicas de enriquecimiento, trasplante y recolección 

de plántulas, bulbos y semillas para propiciar conectividad entre poblaciones de estas especies. 

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Establecer parcelas permanentes en fragmentos de bosque que mantengan Coberturas naturales, para el monitoreo 

y seguimiento de los procesos de sucesión natural, especialmente en áreas destinadas a la Restauración para la 

Preservación y Restauración para el Aprovechamiento Sostenible.  

 Establecer la línea base que permita conocer las condiciones climáticas que más influyen en el desarrollo de las 

coberturas naturales en el área de estudio. 

 Realizar fotos aéreas a baja altura y alta resolución para comparar cambios de cobertura (conectividad) en el tiempo, 

con el subsecuente análisis de la información y digitalización.  

 Elaboración de mapas de distribución potencial de las especies vegetales ornamentales y con potencial de serlo. 

 Conocer los procesos de desarrollo y crecimiento de las especies vegetales ornamentales, especialmente Cattleya 

quadricolor y Vanilla odorata.  

 Implementar herramientas de biotecnología (a través de técnicas in vitro) con fines de asegurar la conservación de 

estas especies. 

 Incluir estas especies en procesos de investigación sobre la restauración, utilizando a estas especies como 

indicadores. 

Ejecutar acciones de uso sostenible. 

 Propender por el desarrollo sostenible de productos derivados de las especies vegetales ornamentales, (p.e. 

esencias, flores y semillas para artesanías).  
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 Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies con potencial ornamentales, para el aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad y la restauración del área de estudio. 

Ejecutar acciones de Empoderamiento.  

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre propietarios y ganaderos la ejecución de programas 

de educación, capacitación difusión y sensibilización para la protección de las especies vegetales ornamentales en 

los fragmentos de coberturas naturales y áreas amortiguadoras.  

 Implementar una estrategia de educación ambiental para formación y sensibilización a comunidades locales, 

especialmente propietarios, agricultores y ganaderos en el área de estudio, con el objeto de reducir la extracción 

selectiva de algunas especies vegetales ornamentales.  

 Implementar una estrategia de comunicación y difusión de los procesos de conservación de las especies vegetales 

ornamentales.  

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Articular las actividades de conservación de las especies vegetales ornamentales con los planes de cuencas 

hidrográficas y de ordenamiento territorial de la región.  

 Control y vigilancia especialmente de la ocurrencia de incendios, deforestación, extracción de especies vegetales 

ornamentales en las coberturas naturales, así como la aplicación de medidas sancionatorias y aplicación de la 

normatividad vigente.  
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Tabla 24. Objeto de Conservación Especies Vegetales Ornamentales 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Condición Disponibilidad 

de hábitat 

Estructura 

vegetal 

requerida 

para 

poblaciones 

de orquídeas 

Carencia de 

cobertura 

vegetal y 

arboles < 10m  

por fragmento 

20% de cobertura 

vegetal y 20% de 

árboles >10m 

(Actualmente las 

coberturas 

naturales suman 

aproximadamente 

3966.30 ha. De las 

cuales, 1227,12 ha 

mantienen  la 

presencia de 

árboles >10m y 50-

80 cm de CAP. 

Cobertura 20 – 

40%. Pocas 

epífitas, moderadas 

herbáceas y pocas 

plántulas de 

especies de dosel. 

50% de 

cobertura 

vegetal y 50 % 

de árboles > 

10m 

más del 50% de 

cobertura 

vegetal y más 

del 50% de 

árboles> 15m 

Se encuentra 

en estado 

Regular, pero 

se   aumenta 

estas 

condiciones en 

al menos 5% 

más de los 

fragmentos, 

pasando de 

1227,77 a 

1388,20 ha. 

Se encuentra 

en estado 

Regular, pero 

se  aumenta 

estas 

condiciones en 

al menos 5% 

más de los 

fragmentos, 

pasando de 

1388,20 a 

1586,52 ha. 

Se encuentra 

en estado 

Regular, pero 

se   aumenta 

estas 

condiciones en 

al menos 5% 

más de los 

fragmentos, 

pasando de 

1586,52 a 

1784,835 ha. 

  Disponibilidad 

de hábitat 

Número de 

sitios 

reportados 

(Eucharis 

caucana) 

Menos de 5 

corregimientos 

en el área con 

registros 

formal (Solo se 

encontró 

reportes 

formales en 2 

corregimientos 

de los 20 que 

se encuentran 

en el área) 

entre 6 y 9 

corregimientos en 

el área con registro 

formal 

entre 10 y 15 

corregimientos 

en el área con 

registro formal 

 Entre 16 y 20  

corregimientos 

en el área con 

registro formal 

Se encuentra 

en estado 

Pobre, pero se 

aumenta el 

número de 

registros 

formales en 3 

de los 20 

corregimientos 

Se pasa a un 

estado Regular, 

en el cual se 

aumenta el 

número de 

registros 

formales en 6 

de los 20 

corregimientos 

Se encuentra 

en estado 

Regular pero se 

aumenta el 

número de 

registros 

formales en 9 

de los 20 

corregimientos 



 

  
 

 

88 
 

  Estructura 

poblacional 

Estructura 

de la 

población 

(Cattleya 

quadricolor) 

y (Vainilla 

odorata) 

menos del 25% 

de la población 

con pocos 

adultos y sin 

plántulas 

Entre el 25 y 50% 

de la población 

con adultos 

reproductivos y 

plántulas 

Más del 50% de 

la población con 

abundantes 

adultos 

reproductivos y 

plántulas 

Más del 80% de 

la población con 

abundantes 

adultos 

reproductivos y 

plántulas 

Se encuentra 

en estado 

Regular, pero 

se garantizan 

condiciones 

tales que se 

encuentren 

entre el  40 y 

50% de la 

población con 

adultos 

reproductivos y 

plántulas. 

Se pasa a un 

estado Bueno 

en el cual, se 

garantizan 

condiciones 

tales que se 

encuentren 

entre el 50 y 

75% de la 

población con 

adultos 

reproductivos y 

plántulas. 

Se encuentra 

en un estado 

Bueno, pero se 

garantizan 

condiciones 

tales que se 

encuentren mas 

del 76% de la 

población con 

adultos 

reproductivos y 

plántulas. 
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2.23 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES, CATEGORÍA 

CONDICIÓN. 

 

Ejecutar acciones de Conocimiento 

 Diseñar un programa de monitoreo de las poblaciones de Orquídeas, especialmente de las especies Cattleya 

quadricolor y Vanilla odorata, relacionando variables de disponibilidad  hábitat.  

 Evaluar el impacto de la ganadería, la extracción ilícita y la ocurrencia de incendios sobre las poblaciones de especies 

ornamentales, especialmente  Cattleya quadricolor y Vanilla odorata. 

 Estimar tamaños, densidades poblacionales, tasas de crecimiento y comportamiento ecológico de la Eucharis 

caucana. 

 Evaluar el estado sanitario de las poblaciones de las especies vegetales ornamentales en el área.  

 Realizar estudios ecológicos de polinizadores y dispersores que actúan en las especies vegetales ornamentales  

 Realizar estudio de caracterización genética intrapoblacional de las especies vegetales ornamentales, en especial  

especialmente Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana. para selección de poblaciones fuentes 

necesarias para la conservación y restauración del ecosistema. 

Ejecutar acciones de Restauración y conservación  

 Recuperación y restauración del hábitat de las especies ornamentales, especialmente  Cattleya quadricolor, Vanilla 

odorata y Eucharis caucana, mediante reconversión ganadera y/o restauración con HMP.  

 Fomentar las actividades de reconversión ganadera en el territorio para liberar áreas de ocupación potencial para las 

poblaciones de especies ornamentales, especialmente Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana.   

 Delimitar áreas de protección para mantener poblaciones fuentes dentro del territorio, propiciando también la 

conectividad entre parches de bosque que se encuentran en el territorio.  

 Aislar y enriquecer las coberturas naturales, con especial énfasis que sea en áreas forestales protectoras empleando 

técnicas de trasplante y recolección de plántulas y semillas para propiciar conectividad entre ellas.   

 Enriquecimiento de áreas con bajas densidades de las especies vegetales ornamentales,  especialmente Cattleya 

quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana. 

Ejecutar acciones de Gestión y administración  

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre los propietarios y ganaderos programas de protección 

del hábitat de las especies ornamentales, especialmente Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana.  
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Tabla 25. Objeto de Conservación Especies Vegetales Ornamentales. 

Categoría Atributos 

Ecológicos 

Claves 

Indicadores Calificaciones del estado actual Meta-Escenario futuro 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 2020 2025 2030 

Tamaño Densidad 

poblacional 

Densidad 

relativa 

(Ind/Ha) 

(Cattleya 

quadricolor) 

Menos de 100 

Ind/Ha  (Según 

una investigación 

los valores 

poblacionales de 

esta especie 

oscilan entre 26 

y 118 ind /ha).  

100-1000 Ind/Ha 1000-3000 Ind/Ha mas de 3000 Ind/Ha Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 30%  

Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 50%  

Se encuentra en 

estado Regular, 

en el cual se 

mantienen  los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 75%.  

  Densidad 

poblacional 

Densidad 

relativa 

(Ind/Ha) 

(Eucharis 

caucana) 

Menos de 0-25 

Ind/Ha 

(Actualmente en 

el área se ha 

reconocido en 

dos sitios, 

registrando 

menos de 25 

ind/ha) 

26-100 Ind/Ha 101-500 Ind/Ha mas de 501 Ind/Ha Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 30%  

Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 50%  

Se encuentra en 

estado Regular, 

en el cual se 

mantienen  los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 75%.  

  Densidad 

poblacional 

Densidad 

relativa 

(ind/ha) 

(Vainilla 

odorata) 

Menos de 50 

ind/Ha 

(Muestreos 

poblacionales de 

esta especie 

arrojan valor de 1 

a 11 ind/ha). 

de 51-400 ind/Ha de 401-800 ind/Ha más de 801 ind/Ha Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 30%  

Se encuentra en 

estado Pobre, 

pero se 

aumentan los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 50%  

Se encuentra en 

estado Regular, 

en el cual se 

mantienen  los 

valores 

poblacionales de 

esta especie en 

un 75%.  
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2.24 ESTRATEGIAS OBJETO DE CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES 

ORNAMENTALES, CATEGORÍA TAMAÑO 

 

Ejecutar acciones de Conocimiento  

 Evaluar a partir de modelamientos , los efectos del cambio climático sobre la presencia de 

las poblaciones a partir de los datos de distribución actual que presentan en la zona. 

 Realizar estudios ecológicos de polinizadores y dispersores que actúan en las especies 

vegetales ornamentales  

 Realizar estudio de caracterización genética intrapoblacional de las especies vegetales 

ornamentales, especialmente en Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana. 

para selección de poblaciones fuentes necesarias para la conservación y restauración del 

ecosistema. 

Ejecutar acciones de conservación  

 Implementación de cortafuegos para reducción de los incendios en las áreas con 

poblaciones de especies Vegetales Ornamentales, especialmente Cattleya quadricolor, 

Vanilla odorata y Eucharis caucana. 

 Enriquecimiento de áreas con bajas densidades de especies ornamentales o con potencial 

de serlo, especialmente Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana.   

 Enriquecimiento de áreas con baja calidad de hábitats a partir de la siembra de los 

principales forófitos de Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana. Tales 

como: Anacardium excelsum (Caracoli), Guarea guidonea (cedrillo), Guazuma ulmifolia 

(guásimo), Luehea seemannii (guásimo colorado),  y Erythroxylum ulei (Coca de monte).  

Ejecutar acciones de Uso Sostenible  

 Desarrollar un paquete tecnológico para la propagación in vitro de las especies vegetales 

ornamentales, especialmente Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana, para 

su reintroducción, conservación y excedentes para venta en viveros.  

 Utilización sostenible de las especies vegetales ornamentales o con potencial de serlo, 

como producto no maderable del bosque.  

Ejecutar acciones de empoderamiento  

 Promover entre las comunidades locales y especialmente entre los propietarios y ganaderos 

programas de protección del hábitat de las especies ornamentales, especialmente Cattleya 

quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana.  
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OMPONENTE ESTRATÉGICO.  Este componente contiene el plan de 

acción, el cual desarrolla los objetivos de gestión del plan de manejo, las estrategias a 

seguir para cumplir con los objetivos y las metas de conservación consistentes en 

garantizar que se cumplan los objetivos de conservación que dieron origen a la 

creación del área protegida, así como las metas de conservación que arroja el análisis 

de integridad ecológica, el cual determina el estado actual de los objetos de 

conservación y las metas para cambiar ese estado y mejorar su integridad ecológica. Igualmente 

este componente desarrolla las líneas de proyectos y perfiles a desarrollar para cumplir con los 

objetivos propuestos. El esquema de gestión se establece en el seguimiento del plan de acción, en 

tanto que en el componente de ordenamiento se establecen las metas de conservación a partir de 

las cuales se deberá establecer el sistema de monitoreo de los objetos de conservación. En este 

componente también se presenta el esquema de administración interinstitucional del área a proteger. 

Este componente se sustenta en la participación de los diferentes actores en cada uno de los 

ejercicios de planificación, como la identificación de problemáticas y de estrategias y problemas a 

solucionar.  
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PLAN DE ACCIÓN 

4.1 ANÁLISIS DOFA 

 

A través de un amplio proceso de participación, se definieron las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades para el área a proteger, las cuales sirvieron de fundamento para identificar las 

acciones a seguir en el plan de acción, de manera conjunta con los análisis realizados en el 

componente biológico desarrollado igualmente mediante un proceso participativo. En el análisis de 

objetos de conservación se identificaron las fuentes de presión que llevaron a identificar las 

amenazas críticas a los objetos. Con este conjunto de acciones se pudo fundamentar el plan de 

acción a seguir. Se pueden ver en el siguiente cuadro: 

Tabla 26. Análisis DOFA comunitario 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Interés y compromiso de un sector comunitario en la 
conservación y protección del área. 
Recurso humano con muchas capacidades y 
potencialidades. 
Organizaciones de base locales con compromiso, 
organización y objetivos claros ya conformadas con la 
perpectiva de un mundo mejor. 
Grupo de comunidad con interés en la autogestión 
comunitaria.  
El reconocimiento de la importancia del ecosistema.  
El intrés de la autoridad ambiental, CVC en la protección del 
ecosistema. 
 

Presencia del narcotráfico en el pasado que ha generado 
una imagen de peligro en la zona que causa temor a la 
gente de otros sectores. 
Amplios sectores comunitarios no tienen interés en la 
conservación. 
Incredulidad en las entidades públicas y los proyectos que 
se desarrollan por parte de las diferentes instituciones. 
Escasos recursos disponibles en la actualidad.  
Debilidad organizativa que propicie una mayor capacidad de 
gestión ambiental y social. 
Ausencia de alternativas tecnológicas y productivas que 
permitan mejorar las condiciones socioeconómicas y 
productivas de los habitantes de la zona. 
Debido a las condiciones precarias del ecosistema y  a las 
limitaciones productivas, poca inversión y apoyo para el 
desarrollo de proyectos productivo sostenibles. 
Las actividades de turismo deportivo descontroladas.  
Escaso conocimiento de la población de los municipios RUT 
de la importancia del ecosistema. 
Corrupción de las diferentes entidades que ha generdado 
pérdida de credibilidad y recursos.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

La minería, en especial la gran minería. 
Los proyectos de desarrollo agropecuario que contribuyan a 
deteriorar el ecosistema. 
El incremento incontrolado del turismo deportivo (parapente) 
que impactan negativamente el ecosistema.  
El interés estatal en fomentar programas turísticos sin 
planificación ambiental y social, aprovechando 
especialmente el parapentismo y la cultura frutícola y en 
especial vinícola de la región.  
 

Mostrar la importancia del área para generar en actores del 
orden regional y nacional conciencia frente a la importancia 
de la riqueza del área.  
Atraer el interés entidades nacionales e internacionales que 
apoyen la conservación del área como uno de los relictos de 
ecosistema y especies de importancia nacional e 
internacional. 
La visibilidad del área al ser declarada como área protegida 
regional permitirá atraer la atención de la población de la 
región y se podrán fomentar las actividades de 
agroecoturismo comunitario.  
 
 

Fuente. Talleres comunitarios proyecto BRUT 
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4.2  ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

El Plan Estratégico de acción  constituye un instrumento de planificación y gestión participativa 
orientado a definir  la ruta para  garantizar los objetivos y los valores objetos de  conservación que 
sustentan la existencia  del DMIR-RUT- NATIVOS como área protegida de significativa importancia 
para el departamento del Valle del Cauca y el  SINAP  
 
A partir del diagnóstico, la identificación de los  objetivos y objetos de conservación, la zonificación, 

usos permitidos  y el  análisis del escenario actual y futuro deseado del DMIR –RUT , se formularon  

líneas estratégicas de acción en el marco de la política institucional  contando con la participación 

activa  de la comunidad y los diferente actores  sociales  relacionados  con el DMIR-RUT- NATIVOS  

 

Estas estrategias se implementarán  a través de planes operativos  o proyectos  con objetivos, 

metas, cronogramas  y presupuestos  más precisos, que permitirán  concretar  compromisos, 

acuerdos  y convenios  en la ejecución  real de acciones  que apunten al cumplimiento  de la misión 

del DMIR – RUT-NATIVOS 

 
Para evaluar los impactos de estas acciones en el corto, mediano y largo plazo, se presenta un 

sistema de indicadores que tendrán que irse mejorando y evaluado permanentemente ya que el plan 

estratégico de acción es dinámico y sufre transformaciones en el tiempo. 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 

  

Desarrollar de manera integral las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado RUT, NATIVOS (Naturaleza, 

Ambientalismo, Territorio, Identidad,  Visión, Organización y Solidaridad).  

 

4.4 ESTRATEGIAS DEL  PLAN  ESTRATÉGICO DE ACCIÓN DEL DRMI-RUT-NATIVOS 

 

Para alcanzar el objetivo general estratégico del plan de acción se plantearon 5 estrategias de 

intervención y acciones instrumentales representadas en 23 proyectos a ejecutar en un  período de 

15 años, para dar respuesta a la necesidad de ampliar permanentemente la capacidad social 

institucional en la  planificación, administración  investigación, y manejo sostenible del DMIR-RUT-

NATIVOS. A continuación se presentan las estrategias del plan de acción para dar cumplimiento a 

los objetivos y valores objetos de conservación del área protegida DMIR-RUT-NATIVOS 
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Estrategia 1: Conservación, restauración y recuperación de la  biodiversidad, 

regulación hídrica  y edáfica del dmir-rut- nativos 

Objetivo: 

 

 Consolidar de manera concertada con los distintos actores regionales procesos  de herramientas 

de manejo del paisaje, para  la  conservación   y restauración ecológica de las coberturas 

naturales que permitan recuperar la Estructura, Composición y Función, de los ecosistemas 

favoreciendo significativamente la regulación hídrica y edáfica; la conservación de la 

biodiversidad y la conectividad ecoregional de los biomas presentes en el DRMI-RUT- 

NATIVOS. Se desarrollará la siguiente meta: 

 
Tabla 27. Meta Objetivo Estrategia 1 

Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

En el corto plazo (1-5 años) se espera 
que el Bosque Natural Denso de 
Tierra Firme y el Arbustal y Matorral 
Denso mantengan los procesos 
ecológicos dado que se aumenta al 
menos en un 10% la conectividad de 
43 parches equivalentes a 752,5 has: 
227,5 has correspondientes al BND y 
525 has de AMD., con 
representatividad de 3 de las 10 
especies claves. Se aíslan y 
enriquecen con especies nativas  384 
has de AFP y ZRA; al igual que 447 
has de zonas con nacimientos y 
cauces hídricos. Se recuperan 331 
has de suelos con erosión severa y 
muy severa. 

Se han conectado y enriquecido 455 
has de BND y 1050 has de AMD. 
768 has de AFP y ZRA; al igual que 
894 has de zonas con nacimientos y 
cauces hídricos, se encuentran 
aislados y enriquecidos con 
vegetación nativa. Se recuperan 662 
has de suelos con erosión severa y 
muy severa 
La  implementación de las  HMP 
permiten inventariar el 15 y 43% de 
las especies claves, con presencia 
relevante de 3 de las 11 especies en 
los fragmentos más representativos 

2.257,5 has representadas en 129 
parches se encuentran conectadas a 
través de corredores biológicos.  
1152 has de AFP y ZRA; al igual que 
1341 has de zonas con nacimientos y 
cauces hídricos, se encuentran 
aislados enriquecidos con vegetación 
nativa. Se recuperan 993 has de 
suelos con erosión severa y muy 
severa. 
Finalmente al contribuir con los 
procesos ecológicos se fortalecen los 
atributos de función y estructura de la 
Biodiversidad, que se reflejan en la 
oferta de servicios ecosistemicos 

 

Actividades  

 

 Fotografías aéreas de alta resolución; georreferenciación de las áreas de bosque BND y AMD a 

conectar mediante corredores biológicos 

 Selección de los fragmentos prioritarios para aumentar conectividad e integridad ecológica en 

los parches más representativos. 

 Realizar el Análisis de conectividad ecológica y flujo de servicios eco-sistémicos.. 

 Monitoreo de la Biodiversidad a partir de Indicadores de Calidad Biológicos. 

 Realizar inventarios de flora y fauna. 

 Seleccionar y geo-referenciar  los sitios que son fuentes de semillas de árboles nativos. 
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 Construir vivero para la multiplicación de plantas nativas y que posibiliten los procesos de 

regeneración natural. 

 Restaurar y aislar los relictos y las áreas conectoras de bosque. 

 Rescate de plántulas y semillas para propagación; para proceso de enriquecimiento con 

especies nativas 

 Construir corredores biológicos que permitan la conectividad de los relictos de BND Y AMD 

 Construcción de barreras rompe fuegos 

 Delimitación y aislamiento de AFP y ZRA. 

 Capacitación personal local para el monitoreo, seguimiento e interpretación de los datos 

hidroclimatológicos y biológicos 

 Monitoreo de la calidad del agua utilizando parámetros físicos y biológicos. 

Capacitación de la comunidad en el cuidado y uso adecuado del sistema hídrico natural 

 Asesoría básica y capacitación en aspectos técnicos y organizativos a las juntas de Acueductos, 

Juntas de Acción Comunal, Minidistritos de riego etc. Articular las actividades a los planes de 

regulación hídrica y edáfica 

 Construcción de acequias de ladera. 

 Construcción de trinchos e Implementación de obras biomecánicas 

 Establecimiento de barreras vivas y siembra de pasto y leguminosas. 

 

Estrategia 2: comanejo para la gestión ambiental del distrito de manejo integrado 

regional RUT, NATIVOS 

Objetivo  

 Diseñar esquema de comanejo, administración, gestión del área, que dé  respuestas a las 

debilidades en control y vigilancia ambiental, veeduría, seguimiento, evaluación de la gestión, 

mediante mecanismos de articulación y gestión interinstitucional, público-privada, infraestructura 

de manejo, dotación física, etc. 

Tabla 28. Meta objetivo Estrategia 2 

Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

Acompañamiento a procesos de 
organización propios a escala local en 
los tres municipios. 
Formalización,  reglamentación, 
legalización  y operativización del 
Comité Interinstitucional del Distrito 
de Manejo Integrado Regional RUT, 
“Nativos” 
 
Mesas temáticas de gestión 

El Comité Interinstitucional del DMIR-RUT-NATIVOS cuenta con  
Sede administrativa y operativa propia bien acondicionada y en 
funcionamiento activo. 
 
El Distrito de Manejo Integrado Regional RUT, Nativos, es reconocido 
nacionalmente como un modelo social e institucional de conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, constituyéndose  como un 
territorio de paz 
 
Se incrementa el número de organizaciones aliadas  y generación de 
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Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

propuestas por el comité operando 
activamente en labores de 
planificación y ejecución concertada 
del Plan de Manejo del DMIR-RUT-
NATIVOS 
Se consolidan las labores de ajuste, 
armonización y articulación de 
instrumentos de planificación territorial 
regional y local (POMCAS, POTS.)  y 
el PM del DMIR-RUT bajo el liderazgo 
de la CVC y el Comité 
Interinstitucional 
  
 

iniciativas y espacios propios de participación que son canalizadas a través del 
comité interinstitucional para la garantizar la ejecución del Plan de Manejo del 
DMIR-RUT-NATIVOS  
―El Comité Interinstitucional del Distrito de Manejo Integrado Regional RUT, 
“Nativos”, se concibe como un espacio de participación y concertación de 
principios, normas, estrategias, acciones, procedimientos, recursos, donde los 
diferentes actores que lo conforman y según sus competencias e intereses, 
aportan en el cumplimiento de los objetivos de esta Área Protegida Regional. 
 
los 3 municipios ( Roldanillo, la Unión  y Toro) cuentan con reglamentos y 
normas ambientales coherentes y articulados a distintas escalas que 
favorecen la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas 
 

 
 

Actividades: 

 

 Talleres  y acciones de fortalecimiento organizativo y liderazgo. 

 Talleres de formación democrática  y mecanismos de participación ciudadana  

 Elaboración de plan operativo. 

 Reglamentación y adopción del Comité Interinstitucional del Distrito de Manejo Integrado 

Regional RUT, NATIVOS con sus estatutos legalmente registrados.. 

 Diseño e implementación de sistema de control y vigilancia ambiental. 

 Gestión e implementación de estrategia de sostenibilidad financiera del área protegida y del 

comité. 

 Diseñar e Implementar el sistema de gestión, coordinación, planificación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Manejo del área protegida  

 Gestión de infraestructura operativa del área y de la sede administrativa. (guardaparques, 

cabañas, adquisición de predio e infraestructura para funcionamiento de la sede administrativa; 

dotaciones, etc.) 

 Apoyo  a  la  conformación  de  Comités  Locales  en  los 3 núcleos  territoriales  y  de otras 

instancias de concertación previstas en el Plan de Manejo. 

 Acompañamiento a procesos de organización propios a escala local. 

 Reuniones de discusión y análisis en la identificación de  disposiciones  locales expedidas  para  

la  conservación  y  manejo sostenible los ecosistemas 

 Evaluación   conjunta  entre  funcionarios  de  la CVC y  autoridades  locales  de posibilidades  

de  desarrollos  normativos  y  reglamentarios  para  impulsar la conservación y manejo 

sostenible del área. 

 



 

  
 

 

98 
 

Estrategia 3: Implementación de sistemas de Producción Sostenible 

Objetivo  

 

 Diseñar e implementar un programa para impulsar sistemas sostenibles de producción basados 

en el uso adecuado del área, la biodiversidad, la oferta natural y paisajística, tendiente a mejorar 

las prácticas actuales, potenciar las opciones del área, mejorar las condiciones socio 

económicas de las poblaciones locales, con el fin de disminuir los impactos generados por las 

actividades antrópicas que están afectando los valores de conservación del área. 

 
Tabla 29. Meta objetivo estrategia 3 

Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

En el corto plazo se cuenta con 
modelos alternativos de producción 
agroecológica identificados y 
apoyados en la región. Se inicia 
proceso de reconversión 
agroecológica de 510 has de cultivos 
y 960 de ganadería. A la fecha 170 
has. de cultivos convencionales se 
manejan agroecológicamente  y 320 
has de ganadería extensiva son 
convertidas  en sistemas de 
producción silvopastoril 
 
Se ha fomentado el establecimiento 
de alternativas sostenibles  para el 
manejo integrado de los residuos 
sólidos y aguas servidas. Durante 
este período se gestionan iniciativas y  
proyectos de Fortalecimiento de una 
red solidaria de productores 
agroecológicos, comercio justo y 
consumo responsable. 
Se formula proyecto de apicultura 
aprovechando la biodiversidad del 
área protegida, orientado a fortalecer 
la economía familiar campesina.  

66% del área de cultivo y ganadería 
extensiva (340  y 640 has 
respectivamente) se encuentran en 
proceso de reconversión 
agroecológica. Las actividades 
ganaderas se desarrollan en zonas 
aptas, empleando prácticas de 
manejo adecuadas y sistemas 
silvopastoriles que disminuyen 
sustancialmente los impactos sobre 
los ecosistemas locales. 
El impulso del ecoturismo promueve  
la protección y conservación de los 
valores naturales y culturales de la 
zona, mejorando el bienestar  
regional. 
Se han implementado proyectos de 
generación de ingresos con 
perspectiva de género  basados en el 
uso y aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos del área. Se 
promueven según estudios de 
investigación de mercados: las 
artesanías e iniciativas comerciales 
de productos no maderables 
(medicinales; proyecto Tuna-
cochinilla para la producción de 
carmín, etc.), como alternativas de 
producción campesina en áreas de 
protección ambiental.  
 

El  100% de los productores (510 has 
de cultivos agroecológicos y 960 has 
silvopastoriles) ubicados en zonas de 
amortiguación desarrollan prácticas 
de producción compactibles con las 
normas de uso y manejo del DMIR-
RUT-NATIVOS. Se evidencian 
cambios 
significativos en prácticas de 
producción, y en la reducción de 
impactos sobre la salud, y los 
ecosistemas locales. 
Se presentan oportunidades de 
inversión en términos sustentables, 
con la participación del sector privado 
bajo el marco de orientación y 
normativo del Comité 
Interinstitucional del Distrito de 
Manejo Integrado Regional RUT, 
“Nativos 
Se ha consolidado una (1) Asociación 
Regional de productores 
agroecológicos,   conformada por 3  
organizaciones locales  de 
productores orgánicos,  legalmente 
constituida funcionando en la lógica 
de la economía solidaria y educación 
para el consumo,  generando 
beneficios socioeconómicos, políticos 
y ambientales. 
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Actividades  

 
 Planificación predial participativa. 

 Jornadas educativas en producción agroecológica y labores de conservación del suelo. 

 Capacitación sobre diseño y manejo de sistemas agroforestales 

 Diseño, Planeación e implementación   de procesos  reconversión agroecológica. 

 Talleres  de fortalecimiento organizativo  para de gestión integral local. 

 Eventos  educativos de concientización de la importancia  de las áreas protegidas 

 Identificación  de  predios  y productores  de  ganado para  carne  o  leche  y determinación de 

los conflictos e impactos negativos de la actividad ganadera en los ecosistemas locales. 

 Capacitación en  diseño y manejo de sistemas silvopastoriles 

 Capacitación  y asistencia en: Mejoramiento nutricional y Mejoramiento genético bovino 

 Promoción de especies menores, 

 Actividades de establecimiento y capacitación en apicultura. 

 Actividades de investigacion del potencial comercial de cactáceas (Opuntia ficus indica) para el 

aprovechamiento de la cochinilla (Dactylopius coccus. Costa 

 Valoración oferta – demanda turística 

 Definición tipo de turismo y Estudio de mercado 

 Inventario e identificación  de especies ornamentales y medicinales con potencial comercial. 

 Talleres de capacitación, procesamiento, mercadeo, contabilidad y emprendimiento 

 Conformación Redes Locales de Desarrollo  Rural. Conformación  Creación Asociación  

regional. 

 Establecimiento y adecuación de los Centros de Acopio 

 Talleres de formación en  Economía Solidaria y  de formación en aspectos de administración 

empresarial 

 Capacitación en procesamiento y mercadeo de productos orgánicos 

 Estudio de mercado  de productos potenciales a comercializar por la Red 

 Ferias de promoción consumo de productos agroecológicos. 

 

Estrategia 4:   Empoderamiento (educación, comunicación y participación) 

Objetivo 

 Generar un programa de educación ambiental, comunicación para el desarrollo y organización 

comunitaria y socioempresarial, que fortalezca la participación y gestión social y ambiental, 

como garantes para dinamizar los procesos de mejoramiento ambiental y socioeconómico del 

área tendientes a proteger los valores objetos  de conservación. 
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Tabla 30. Meta objetivo Estrategia 4 

Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

Se cuenta con una estrategia de 
capacitación permanente en 
alianzas institucionales y  
Organizativas. 
Se vinculan gradualmente las 
instituciones educativas, dando  inicio 
a la conformación de una red de 
capacitadores y expertos locales.  
Se fortalece el papel de los maestros 
como formadores ambientales. 
Se apoyan proyectos institucionales   
ambientales, de  salud y seguridad 
escolar. 
 
Se fortalece la seguridad alimentaria 
desde las huertas ecológicas 
escolares. 
 
Organizaciones locales fuertes y 
motivadas, capacitadas y vinculadas 
activamente el manejo sostenible de 
los recursos naturales. 
Se promueve Material pedagógico de 
sensibilización ambiental (5.000 
cartillas sobre la importancia de la 
biodiversidad y 10.000 folletos de 
divulgación sobre áreas protegidas) 
 
Se cuenta con una estrategia de 
comunicación y divulgación en 
marcha al servicio de todos los 
procesos de implementación del Plan 
de Manejo 
 

Instituciones educativas adoptan y 
articulan las temáticas de áreas 
protegidas en los programas 
curriculares. 
 
Desde los PRAES se   impulsan 5 
proyectos  de conservación, vigilancia 
y control de los bosques. 
 
Las comunidades y autoridades 
locales ejercen sus derechos y 
consolidan un control social 
permanente de la ejecución del Plan 
de Manejo del DMIR-RUT-NATIVOS. 
 
La comunidad programa mingas  para 
apoyar procesos de restauración, 
rehabilitación y recuperación de los 
ecosistemas: BND Y AMD 
 
Al menos 4 proyectos comunitarios de 
manejo integral de cuencas  
apoyados en marcha. 

Incremento en la producción de 
materiales y fortalecimiento de 
procesos de comunicación 
participativa 

 

Desde los PRAES se   impulsan 
acciones de cambios en actitudes y 
valores ante la naturaleza y los 
recursos, promoviendo  la equidad, la 
justicia, la paz y el bienestar social. 
 
Empresas privadas, instituciones 
oficiales:  CVC, SENA y la comunidad  
local establecen alianzas 
permanentes de acciones para la 
conservación 
 
Incremento en la producción de 
materiales y fortalecimiento de 
procesos de comunicación 
participativa  
Las comunidades y autoridades 
locales ejercen sus derechos y 
consolidan un control social 
permanente de la ejecución del Plan 
de Manejo y de la gestión ambiental. 
Las organizaciones  empoderadas, 
gestionan y aplican los  Instrumentos 
de participación ciudadana  en 
defensa de los derechos  humanos  y 
del ambiente. 
 
Se cuenta con una estrategia de 
comunicación y divulgación en 
marcha al servicio de todos los 
procesos de implementación del Plan 
de Manejo del DMIR –RUT-NATIVOS 
 

Actividades  

 

 Talleres de socialización con las diferentes comunidades educativas, en los tres municipios.  

 Reuniones con la comunidad educativas  para definir metodología para la incorporación de la 

educación ambiental al Proyecto Educativo Institucional - PEI 

 Establecimiento de  alianzas interinstitucionales, con universidades, sector privado y oficial para 

el  apoyo y promoción de  proyectos ambientales escolares. 

 Diseño de material pedagógico que ilustre a la comunidad educativa sobre los valores de 

conservación del área 

 Diseñar protocolos ambientales para la educación ambiental 
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 Eventos culturales realizados para el fortalecimiento de la identidad y valoración del 

conocimiento tradicional 

 Talleres sobre escuela saludable, segura y sustentable. 

 Talleres de mecanismo de participación ciudadana y democracia  

 Giras realizadas a reservas de la sociedad civil y otras experiencias exitosas en AP 

 Apoyo al diseño e implementación de proyectos comunitarios de protección ambiental. 

 Elaboración de  campañas de sensibilización y educación sobre la importancia del área 

protegida y sus valores de conservación. 

 Diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación y divulgación. 

 

Estrategia 5 :  Conocimiento e investigación básica 

Objetivo 

 Diseñar e implementar programa de investigación básica, aplicada y participativa que permita 

desarrollar procesos de recuperación de los objetos de conservación, generar conocimiento 

sobre la biodiversidad de la zona, identificar alternativas de uso y manejo sostenible de la 

biodiversidad y desarrollar tecnologías alternativas para el mejoramiento ambiental del área y de 

las condiciones productivas y socioeconómicas de las comunidades locales. 

Tabla 31. Meta Objetivo Estrategia 5 

Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

Se inicia un proceso de investigación 
orientado a generar conocimiento en 
torno a las especies y  procesos 
biológicos  de los ecosistemas del 
DMIR-RUT-NATIVOS con el fin de 
proponer acciones para su 
conservación manejo, uso  y 
restauración. 
 
Se mantienen el 33%  de las especies 
claves,  pues se disminuyen las 
fuentes de presión permitiendo 
aumentar las poblaciones de  4 de las 
12 especies (Carollia perspicillata, 
Artibeus lituratus, Glossophaga 
soricina y Sturnira ludovici). A su vez, 
estas especies se encuentran 
priorizadas e implantadas en un plan 
de manejo. 
 
Las coberturas naturales se 
conservan con la presencia de 

Para la especie E. Caucana se 
aumenta la disponibilidad de hábitat 
mejorando  condiciones en al menos 
el 20% de los fragmentos conectados 
con corredores biológicos. De esta 
manera, se mantiene el número de 
registros formales en al menos 3 de 
los 20 corregimientos. 
Para las otras especies estas 
condiciones permiten  que se 
encuentren entre el  40 y 50% de la 
población con adultos reproductivos y 
plántulas. 
 
Se  logra conservar las características 
de los suelos, aumentando el 
conocimiento sobre variables 
biológicas que inciden en la formación 
de los mismos. Se cuenta con un 
análisis global del estado del suelo en 
las zonas productivas. 
Se implementa un protocolo para el 

Se ha logrado conservar las 
coberturas naturales conociendo su 
estado de conservación, a partir de la 
implementación de un sistema de 
monitoreo basado en los resultados 
del análisis de integridad y del uso de 
las especies indicadoras de la calidad 
del ambiente. Con esto se ha podido 
mantener la Estructura, Función y 
Composición de los atributos de la 
biodiversidad del área, según el 
análisis Fragstats 
 
Programa de investigación 
multidisciplinaria desarrollando líneas 
de investigación participativa 
orientadas a conocer, proteger, 
restaurar, recuperar., rehabilitar y usar 
sosteniblemente los ecosistemas y la 
biodiversidad y que sirven de soporte 
para  valorar adecuadamente los 
bienes y servicios ambientales de las 
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Corto  Plazo Mediano Largo Plazo 

árboles >10m y 50-80 cm de CAP. 
Cobertura 20 – 40%. Pocas epífitas. 
 
Con 3 talleres anuales se capacitan al 

menos  90 familias de la comunidad. 

manejo adecuado del recurso edáfico 
y el monitoreo de las variables físicas 
y biológicas. Esta última utilizando 
especies indicadoras de la calidad del 
ambiente. 

áreas protegidas. 

 

Estrategias conservación, restauración y recuperación de la  biodiversidad, 

regulación hídrica  y edáfica del Distrito Regional de Manejo Integrado. DRMI RUT 

NATIVOS. 

A partir de las cinco (5) estrategias arriba mencionadas a continuación se detallan las líneas de 

acción representadas en proyectos a ejecutar para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del DMIR-RUT-NATIVOS. Estos proyectos permiten operativizar el plan de manejo del 

área protegida a través de acciones concretas, que implican la el apoyo y compromisos de todos los 

actores relacionados directa o indirectamente con el  DMIR- RUT NATIVOS. 
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Tabla 32. ESTRATEGIA 1, PROYECTO 1 

 
ESTRATEGIA 1: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD, REGULACIÓN HÍDRICA  Y 
EDÁFICA DEL DMI-RUT 

 
PROYECTO 

 

Protección y conservación de las coberturas naturales de bosque natural 
denso de tierra firme (BND) y el arbustal y matorral denso (AMD), para el 
mantenimiento de los  atributos ecológicos de Función y Estructura de la 
Biodiversidad posibilitando la conectividad en el DMI-RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 
 

Meta 
Costo (  $ ) 

 
Fotointerpretación SIG,  
ubicación áreas a 
intervenir  

# Has. georreferenciadas  
431 parches 
georreferenciados. 
Equivalentes a 7.542 Has..   

2.681.910.000 

 Implementar 

herramientas de 

manejo del paisaje –

HMP-Para aumentar 

la conectividad de las 

coberturas naturales 

de Bosque Natural 

Denso de Tierra 

Firme y el Arbustal y 

Matorral Denso 

Selección de los 
fragmentos prioritarios 
para aumentar 
conectividad e integridad 
ecológica en los parches 
más representativos de un 
total de 431 

# Fragmentos  o parches 
seleccionados (cada 
parche en promedio mide 
17,5 has.) 

129 parches (30% de 431) 
seleccionados. 
Equivalentes 2.257,5 has   
 
 

Implementar HMP de 
enriquecimiento en el 15% 
de la cobertura vegetal de 
431 parches  equivalentes 
a 7542 has 

# has de bosque nativo 
BND  y AMD enriquecidas  

2.257,5 has. de bosque 
nativo enriquecido durante  
15 años: 150,5 has / año. 
682,5 has de BND y 1.575 
has. AMD 

Restaurar y aislar los 
relictos y las áreas 
conectoras de bosque. 
 

# de Metros lineales  ML, 
de aislamientos 
establecidos  

180.000 ML (Total 300 Has.  
) x 15 años. 12.000 ML/ 
año.             $ 4. 976/ML 

895.680.000 

Establecer corredores 
biológicos. 
que permitan conectar el 
30% de los 431 parches 
de bosque nativos BND Y 
AMD. 

# de m2 en corredores 
biologicos 

129  Corredores biológicos 
de  2000 m2. c/u.  $ 3898/ 
m2 . x 15 años. Se 
establecen 8,6 C.B./ año. 
se conectan 43 parches. 

1.005.766.560 

 

COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS 

 

4.583.356.560 

META: En un corto plazo (1-5 años) se espera que el Bosque Natural Denso de Tierra Firme y el Arbustal y Matorral Denso mantengan 
los procesos ecológicos dado que se aumenta al menos en un 10%  la conectividad entre fragmentos, el BND pasa de 134 a 121 
parches con representatividad de 3 de las 10 especies claves y el AMD de 297 a 267 parches boscosos. Al final de los 15 años se 
conectaran 129 parches correspondientes a 2.258 has  
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Tabla 33. ESTRATEGIA 1. PROYECTO 2 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA 1: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD, REGULACIÓN HÍDRICA  Y 
EDÁFICA DEL DMI-RUT 

 
PROYECTO 2 

 

Restauración y recuperación de las coberturas naturales de Bosque 
Natural Denso de Tierra Firme y el Arbustal y Matorral Denso que se 
encuentren en zonas F3, Áreas Forestales Protectora (AFP) y Zonas de 
Recargas de Acuíferos (ZRA) para el mantenimiento de la biodiversidad en 
el DMI-RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo (  $ ) 

Diseñar e 
implementar 

Herramientas de 
manejo del paisaje 
–HMP- para mejorar 

la Estructura, 
Composición  y 
Función, de las 

zonas F3, AFP, ZRA 
recuperando las 
coberturas de 

vegetación nativa y 
funciones 

reguladoras del 
ecosistema 

Georreferenciar áreas de 
bosque natural F3, AFP y 
ZRA, a intervenir  

# de has de bosque F3, 
AFP y ZRA 
georreferenciadas  

1152 has de bosque F3, 
AFP y ZRA 
georreferenciadas  

1.368.576.000 

Seleccionar y geo-
referenciar  los sitios que 
son fuentes de semillas de 
árboles nativos 

# de árboles nativos para 
semilla georeferenciados 

1 inventario de flora nativa  

Rescate de plántulas y 
semillas para propagación 

# has de bosque natural 
F3, AFP y ZRA  
enriquecidos  

Enriquecimiento bosque 
natural de 1.152  Has / 15 
años. 76,8 has/ año. $ 
1.188.000 

Realizar el Análisis de 
conectividad ecológica y 
flujo de servicios eco-
sistémicos 

# Documento informe  1 documento informe  

3.439.411.200 

Restaurar y aislar los 
relictos y las áreas 
conectoras de bosques 

# ML de aislamientos 
establecidos  

Aislamiento: 600 ML/ha. 
691.200 ML (Total 1152 
has)  a 15 años. 46,080 
ML/año . $ 4.976 ML. 

 
COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS 

4.807.987.200 

META: En un corto plazo (1-5 años), el Bosque Natural Denso de Tierra Firme aumenta en un 16,7% (384,298 ha) en zonas F3 
pasando de 2294,62 ha a 2678,918 ha, en las que se implementan HMP que permiten inventariar el 15 y 43% de las especies clave, 
con presencia relevante de 3 de las 11 especies tipicas en los fragmentos más representativos. Finalmente al contribuir con los 
procesos ecológicos se fortalecen los atributos de Función y Estructura de la Biodiversidad, que se reflejan en la oferta de servicios 
ecosistémicos. 
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Tabla 34. ESTRATEGIA 1. PROYECTO 3 

 
ESTRATEGIA 1: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD, REGULACIÓN HÍDRICA  Y 
EDÁFICA DEL DMI-RUT 

 
PROYECTO 3 

 

Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las cuencas del DMI-RUT   

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo (  $ ) 

Diseñar e 
implementar 
Herramientas de 
manejo del paisaje –
HMP- para 
protección y uso 
racional  del recurso 
hídrico garantizando  
la continuidad natural 
y/o conectividad 
ecológica de los 
cuerpos de agua 

Delimitación y 

georreferenciación  de  

áreas forestales 

protectoras. AFP  y zona 

de recarga de acuíferos. 

ZRA 

# Has, de AFP y ZRA 
georreferenciadas  

Delimitación y 
georreferenciación de 1.340 
has de AFP y ZRA 

4.000.704.000 

Aislamiento de AFP y 
ZRA, para la protección 
del recurso hídrico 

# de ML de aislamientos 
en AFP y ZRA de  

Aislamiento   804.000 ML 
X15  años. 53.600ML/ año x            
$ 4.976 

Monitoreo, seguimiento e 
interpretación de  datos 
hidroclimatológicos y 
biologicos 
 

Informe de seguimiento y 
monitoreo 

1 Informe de seguimiento y 
monitoreo 

1.591.920.000 

Enriquecimiento de la 
cobertura vegetal de AFP 
y ZRA 

# de Has  de AFP y ZRA 
enriquecidas con especies 
nativas  

Enriquecimiento Bosque 
de1.340  Has en AFP y 
ZRA,  

 
COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS 

5.592.624.000 

META : En el corto plazo (1-5 años), las AFP y ZRA pasan de 1005,025 ha a 1452,25 ha de cobertura vegetal natural, manteniendo el 
15 y 43% de las especies clave, con presencia relevante de 3 de las 11 especies en los fragmentos más representativos, 
contribuyendo con la continuidad de los procesos ecológicos 
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Tabla 35. ESTRATEGIA 1. PROYECTO 4 

 
ESTRATEGIA 1: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA  
BIODIVERSIDAD, REGULACIÓN HÍDRICA  Y 
EDÁFICA DEL DMI-RUT 

 
PROYECTO 4 

 

Restauración y Estabilización de suelos en áreas de protección ambiental 
afectadas  por erosión severa y muy severa 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo ( $ )  

Desarrollar modelos 
de estabilización 
edáfica  mediante el 
uso de herramientas 
de manejo del 
paisaje –HMP- para 
la restauración de 
suelos  afectados por 
erosión severa y muy 
severa, mejorando la 
regulación de 
caudales  e 
incremento de la 
biodiversidad 

Geo-referencia de las 
zonas 
Con erosión severa y muy  
severa y selección de los  
sitios a intervenir. 

# de has con erosión 
severa y muy severa a 
intervenir 

993 has con erosión severa 
y muy severa 
georreferenciadas y 
preparadas. 331 has. cada 
5 años 

156.302.514 

 

Preparación suelo 
# de has. Preparadas 

Establecimiento cobertura 

vegetal  leguminosas y 

gramíneas 

# de has. sembradas con 
cobertura 

993 has 

1.052.248.456 

 

Construcción trinchos. 

Siembra de barreras vivas % Trinchos construidos 10,5% del área con trinchos  

417.132.336 

 

Aislamiento. Construcción 

de acequias en ladera %Aislamientos 
20,4% del área con 
aislamientos  

808.865.512 

 

Asistencia técnica , 

capacitación ; 

administración 
% inversión 

38,7% de la inversión en 
capacitación, asistencia 
técnica , mano de obra  

1.537.451.182 

 

COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS 
 

3.972.000.000 
 

Estabilización de  993 has  con erosión severa y muy severa en 15 años . 66,2 has./ año. 331 has. cada 5 años 
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Tabla 36. ESTRATEGIA 2. PROYECTO 1 

  
ESTRATEGIA 2: COMANEJO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
PROYECTO 1 

 

Diseño y consolidación de figura de gestión  interinstitucional para  el 
comanejo administrativo y operativo  del DMI-RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 
 

Meta Costo (  $ ) 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional regional 
y local para la 
administración  del 
DMI-  RUT, mediante 
alianzas 
interinstitucionales 
que garanticen el 
desarrollo de 
procesos de 
conservación 
mediante el 
seguimiento y control 
de las acciones;  el 
cumplimiento de las 
normas ambientales 
vigentes y 
principalmente con el  
impulso a la gestión 
ambiental 
participativa en la 
implementación del 
plan de manejo.  
 
 

Elaboración de plan 

operativo.  

#  de reuniones y planes 
operativos elaborados.  

1 plan operativo 2.400.000 

Conformación, 
reglamentación y adopción 
de comité de comanejo. 
 

# de instituciones  
oficiales, privadas y 
organizaciones 
comunitarias  que 
conforman el Comité de 
comanejo  legalmente 
constituido. 

1 Comité de comanejo  
legalmente constituido   

3.000.000 

Desarrollar y gestionar 
estrategia de 
sostenibilidad financiera 
del área protegida 

#  de  Estrategias 
financieras  para la 
sostenibilidad del  plan de 
manejo desarrolladas 

1 estrategia financiera 
desarrollada e 
implementada 

10.000.000 

Diseñar e Implementar el 
sistema de gestión, 
coordinación, planificación, 
seguimiento y evaluación 
del Plan 

# de reuniones  realizadas 
en la definición  de un 
sistema de gestión   
interinstitucional para la  
generación de políticas y  
mecanismos de control y  
vigilancia 

1 Sistema de gestión  
interinstitucional para 
la  coordinación , 
planificación , 
seguimiento y  control  
del  plan de manejo 
operando  

3.000.000 

Gestión de infraestructura 
operativa del área 
(guardaparques, cabañas, 
adquisición de predios 
para conservación e 
infraestructura, dotaciones, 
etc.) 

# de predios adquiridos 
para la conservación . 
 
Inventario y estado de la 
infraestructura adquirida. 

1 Sede administrativa 
y operativa 
acondicionada en 
funcionamiento 62.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS  

 

80.400.000 

META: Formalizar, reglamentar y operativizar el comité interinstitucional de manejo del área. A largo plazo  la figura de comanejo 
representada en el Comité Interinstitucional del Distrito de Manejo Integrado Regional RUT, “Nativos se  consolidada con buena 
capacidad de gestión, administrando, controlando y monitoreando concertadamente  el uso y manejo de los recursos naturales locales 
del área protegida 
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Tabla 37. ESTRATEGIA 2.  PROYECTO 2 

 
ESTRATEGIA 2: COMANEJO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 

PROYECTO 2 

 
Participación social para la conservación y el manejo sostenible del DMI -

RUT 
 

Objetivos Actividades Indicador de Producto Meta 
 

Costo (  $ ) 
 

Promover la 
participación activa y 
cualificada de las 
comunidades, 
organizaciones 
locales, juntas de 
padres de Fmlia y 
juntas de 
acueductos, personal 
docente, 
productores, ONGs y 
empresas del área 
en  Comités Locales 
de Gestión Ambiental 
Territorial, para la  
Concertación y 
Gestión del Plan de 
Manejo. CGPM 
 

Apoyo  a  la  conformación  
de  Comités  Locales  en  
los 3 núcleos  territoriales  
y  de otras instancias de 
concertación previstas en 
el Plan de Manejo. ( 12 
reuniones ) 

# de comités locales de 
gestión ambiental  
constituidos  

3 Comités locales de gestión 
ambiental  constituidos 
operando activamente en 
labores de planificación y 
ejecución concertada del Plan 
de Manejo 

 

48.000.000 

Acompañamiento a 
procesos de organización 
propios a escala local ( 6  
reuniones ) y mesas 
temáticas de discusión 

# Mesas temáticas 
establecidas con 
participación de      
comunidades y 
autoridades locales 

6 Mesas temáticas 
establecidas con participación 
de  

comunidades y 
autoridades locales 

3.600.000 

 4 Talleres de 
fortalecimiento 
organizacional 

# de organizaciones 
cualificadas  y fortalecidas  

3 de organizaciones 
capacitadas  y fortalecidas. A 
largo plazo se incrementa el 
número de organizaciones y 
generación de iniciativas y 
espacios propios de 
participación en la ejecución 
del PM 

2.400.000 

6 Talleres de elaboración 
de proyectos  

# de proyectos de 
desarrollo sustentable 
elaborados  

3 proyectos de conservación y 
producción sustentable 
elaborados  y gestionados  

3.600.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 

 

57.600.000 

META : Comités, mesas temáticas  operando activamente en labores de planificación y ejecución concertada del Plan de Manejo del 
DMI- RUT 
A largo plazo se incrementa en el número de organizaciones y generación de iniciativas y espacios propios de participación en la 
ejecución del PM 
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Tabla 38. ESTRATEGIA 2. PROYECTO 3 

 
 
ESTRATEGIA 2: COMANEJO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
PROYECTO 3 

 

Desarrollo de normas locales para la conservación, la restauración y el 
manejo sostenible del DMI-RUT, articuladas al POT y  POMCAS, 

 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo (  $ ) 

Promover  la  
definición  de  
reglamentos  y  
normas   
a  ser  expedidos  
por  los  entes  
territoriales  y  
autoridades 
ambientales locales 
y regionales según 
sus competencias 
legales para 
garantizar la 
conservación,  
restauración  y  
manejo  sostenible  
de  los  ecosistemas 

Evaluar  conjuntamente  
entre  la CVC,  autoridades  
locales  y regionales  
posibilidades  de  
desarrollos  normativos  y  
reglamentarios  para  
impulsar la conservación y 
manejo sostenible del 
área. 

# Desarrollos normativos 
para impulsar la 
conservación y manejo 
sostenible del área. 

En el mediano y largo plazo los 
3 municipios cuentan con 
reglamentos y normas 
ambientales coherentes y 
articulados a distintas escalas 
que favorecen la conservación y 
el manejo sostenible de los 
ecosistemas 

5.400.000 

Acompañar la revisión de 
los POTs  de los 
municipios del área con 
base en directrices de los 
POMCAs 

#   de ajustes y 
armonización entre los  
instrumentos de 
planificación territorial y el 
PM del DMI-RUT 

Se consolidan las labores de 
ajuste y armonización de 
instrumentos de planificación 
territorial regional y local 
(POMCAS, POTS,  y el PM del 
DMI-RUT) bajo el liderazgo de 
la CVC 

3.600.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 9.000.000 

META: Se cuenta con información actualizada sobre las disposiciones expedidas por las autoridades locales y ambientales para la 
conservación y manejo sostenible de los ecosistemas. En el mediano y largo plazo los 3 municipios cuentan con reglamentos y normas 
ambientales coherentes y articulados a distintas escalas que favorecen la conservación y el manejo sostenible del DMI-RUT 
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Tabla 39. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 1 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 1 

 

Promoción  de relaciones sostenibles con el ambiente, mediante la 
implementación de sistemas de reconversión agroecológica en áreas de 

importancia ecológica en el DMI del RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 
 

Meta 
Costo (  $ ) 

Impulsar  y 
establecer  sistemas 
de producción 
agroecológica  que 
ayuden a disminuir  
los impactos 
negativos que las 
actividades 
agropecuarias 
generan sobre los  
recursos naturales 
en áreas 
intervenidas de 
protección ambiental 

Socialización del proyecto. 
Selección familias 
beneficiarias  
Planificación predial 
participativa. 
Jornadas educativas en 
producción agroecológica 
Asistencia técnica. 
Administración del 
proyecto 

# de familias capacitadas  
 
 
# Fincas con planificación 
predial 

90 familias apropian practicas 
agroecológicas  
 
90 fincas con planificación 
predial 555.900.000 

Establecimiento sistemas 
de producción 
agroecológica Fertilización 
orgánica , labores de 
conservación suelos( 
barreras vivas, , cultivo de 
cobertura, etc 

# de hectáreas  en 

proceso de reconvención 

agroecológica. 

Inversión / ha. Labores de 

conservación suelo  

 

510 has. Reconvertidas en 15 
años ,con sistemas de 
producción  agroecológica 
 
  
$ 1.634.000/Ha. 

833.340.000 

Compra de insumos 
biológicos   semillas 
adecuadas, árboles y  
especies menores.  

Inversión / ha.   en 
insumos agropecuarios 
biológicos  

$ 2.016.000 inversión  compra 
de insumos por ha. X 510 has  
en 15 años  

1.028.160.000 

COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS. COSTO TOTAL /HA. $ 4.740.000 2.417.400.000 

META: En el corto plazo se cuenta con modelos alternativos de producción agroecológica identificados y apoyados en la región. Se 
logra proceso de reconversión agroecológica de 510  has durante un período de 15 años  A largo plazo el  100% de los productores 
ubicados en zonas de amortiguación desarrollan prácticas de producción agroecológica.  
Se evidencian cambios significativos en prácticas de producción, y en la reducción de impactos sobre la salud, y los ecosistemas 
locales. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

111 
 

Tabla 40. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 2 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 2 

 

Diseño e Implementación de Sistemas  silvopastoriles que contribuyan a 
la recuperación y conservación de áreas de importancia ambiental 
intervenidas por la ganadería extensiva en los municipios de RUT. 

Objetivos Actividades Indicador de Producto Meta Costo (  $ ) 

Promover 
actividades 
ganaderas en zonas 
aptas, empleando 
prácticas de manejo 
adecuadas y 
sistemas 
silvopastoriles  que 
disminuyan 
sustancialmente los 
impactos sobre los 
ecosistemas locales 
y la biodiversidad en 
general 
 

Socialización del proyecto. 
Selección familias 
beneficiarias  
Planificación predial 
participativa. 
Talleres de capacitación, 
asistencia técnica  

# de familias ganaderas  
capacitadas  
# Fincas con planificación 
predial. 
 
Inversión / ha 
capacitación; logística  

# 20 de familias ganaderas  
capacitadas 
  
# 20 Fincas con planificación 
predial 
 
 
$ 787.740/ ha. 

756.230.400 

Preparación, 
enriquecimiento suelo, 
división de potreros, cerca 
eléctrica y cercas vivas               

# de hectáreas en 

ganadería extensiva  en 

proceso de reconvención 

silvopastoril 

Inversión / ha. Labores de 

conservación suelo  

960 has se convierten en 
sistemas silvopastoriles en un 
período de 15 años  
 
 
 
$ 1.334.340/ ha. 

1.280.966.400 

Material vegetal forraje, 
semilla gramíneas, 
enmiendas abono 
orgánico.  

Inversión / ha.   en 
insumos agropecuarios 
biológicos 

$ 1.704.360/ha, inversión en 
insumos para mejoramiento de 
potreros 

1.636.185.600 

COSTO TOTAL PROYECTO A 15 AÑOS. COSTO TOTAL /HA. $   3.826.440 

3.673.382.400 

 

META: 960 has. de ganadería extensiva  de latifundio convertidas en sistemas silvopastoriles. En el corto plazo se cuenta con una 
caracterización detallada de la actividad ganadera y de los principales conflictos que ésta genera en los ecosistemas locales y los 
recursos hídricos de la región. 
En el mediano y largo  el 60% de las actividades ganaderas se desarrollan en zonas aptas, empleando prácticas de manejo adecuadas 
y sistemas silvopastoriles que disminuyen sustancialmente los impactos sobre los ecosistemas naturales del DMI-RUT. 
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Tabla 41. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 3 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 3 

 

Formulación plan de ordenamiento ecoturístico dentro del marco de 
desarrollo sustentable 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 
 

 Meta 
 

Costo (  $ ) 

Lograr que el 
ecoturismo 

contribuya a la 
conservación y 

desarrollo 
sustentable de las 
Áreas Protegidas 

como una alternativa 
económica que 

promueva desarrollo 
integral de  las 
comunidades 

Estudio diagnóstico. 
Evaluación del patrimonio 
histórico-arqueológico- 
cultural 
 

# Documentos estudio 
de factibilidad 
socioeconómica, 
ambiental, cultural, 
política y financiera de 
proyecto ecoturístico en 
el DMI-RUT 
 
# de has comprometidas 
en el proyecto  

1 documento con soportes del 
estudio de factibilidad 
socioeconómica, ambiental, 
cultural, política y financiera de 
proyectos ecoturísticos  
 
 
El impulso  del ecoturismo en 
543,47 has, promueve  la 
protección y conservación de los 
valores naturales y culturales de 
la zona, mejorando el bienestar  
regional. 
Establecimiento de 
oportunidades de inversión en 
términos sustentables, con la 
participación del sector privado 
bajo el marco de orientación y 
normativo de la de los Comités 
Locales de Gestión Ambiental 

20.000.000 
Revisión del marco 
normativo. 
Valoración oferta – 
demanda turística. 
Capacidad de carga 
Definición tipo de turismo 

Estudio viabilidad: técnica. 
Socioeconómica , política 
y ambiental  

20.000.000 
Estudio de mercado 
Estudio financiero 

 
Comentario: El apoyo a proyectos turísticos sustentables en el DMI-RUT, busca brindar oportunidades de desarrollo económico a las 
comunidades y usuarios locales que contribuyan a la conservación a partir de oportunidades alternativas a los usos y 
aprovechamientos no sustentables.  
De acuerdo a los resultados del estudio de factibilidad socioeconómica, ambiental, cultural, política y financiera, el   proyecto 
ecoturístico en el DMI-RUT, se orientará en tres líneas de trabajo:  

 Desarrollar infraestructura y servicios de apoyo al turismo (señalización, senderos, centros de visitantes, Centros de Cultura para 
la Conservación, torres de avistamiento, miradores, sanitarios, estacionamientos). 

 Apoyar la planificación, gestión, operación, comercialización y vinculación de proyectos turísticos sustentables. 

 Vincular proyectos productivos alternativos dentro de APF al sector turístico local y regional. 
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Tabla 42. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 4 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 4 

 

Alternativas  económicas  sustentables  con perspectiva de género 
basadas en la transformación y procesamiento de especies no 

maderables con potencial comercial en el DIM-RUT  
 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo 

Promover 
alternativas 
producción limpia  
con perspectiva de 
género teniendo en 
cuenta el potencial 
comercial de 
especies 
medicinales, 
ornamentales; 
derivados de 
especies forestales 
(resinas, etc) y el 
desarrollo 
actividades 
artesanales. 

Planeación y 
comunicación: divulgación 
del Proyecto; Planificación 
Predial Participativo y 
determinación de los 
proyectos productivos a 
establecer 

# familias seleccionadas  
con planificación predial 

60 mujeres cabeza de familia 
liderando proyectos productivos 
alternativos  

164.400.000 

 

Talleres de capacitación: 
en Producción 
agroecológica 
;transformación,   
comercialización y manejo 
empresarial; Economía 
Solidaria; organización y 
formación política 

# personas capacitadas 
en agroecología, 
fortalecimiento 
organizativo, 
emprendimiento, 
comercialización; 
economía solidaria  

120 personas capacitadas  

92.740.000 

 

Productivo: Montaje  y 
fortalecimiento de  
proyectos productivos 
familiares; Montaje y  
funcionamiento de un 
Centro de acopio 

# de has con sistemas 
productivo alternativos  
Tipo y calidad del 
productivo.  
Centro de acopio 

60 has con sistemas de 
producción alternativos 
aprovechando la biodiversidad 
de DMI-RUT. 
Medicinales y aromáticas 
deshidratadas 
1 Centro de acopio  

421.780.000 

 

Estrategias de 
comercialización;  Ferias, 
Diseño y montaje de Página 
Web. Campañas de 
sensibilización consumo 
responsable  

# de ferias realizadas  
# Campañas de 
sensibilización  
Estrategia de mercadeo  

4 ferias  
6 campañas de sensibilización 
comercio justo y consumo 
responsable 

 

69.140.000 

 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 

 

748.060.000 
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Tabla 43. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 5 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 5 

 

Construcción y consolidación de una Red Solidaria Regional, para la 
integración   socioeconómica, cultural, política y ambiental,  del DMI –RUT, 

a través de la producción agroecológica y el comercio justo. 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo 

Establecer una Red 
Solidaria Regional 
constituida por redes  
locales de 
producción 
campesina 
encaminada hacia la 
transformación social 
de la producción, 
distribución 
comercialización y 
consumo de 
productos 
agroecológicos; con  
capacidad de gestión 
para el desarrollo 
integral regional 

Planeación y 
Administración: 
divulgación del Proyecto; 
Planificación Predial 
Participativo y 
determinación de los 
proyectos productivos a 
establecer 

# familias seleccionadas  
con planificación predial 

90 familias campesinas  

196.200.000 

Talleres de capacitación 
en Producción 
agroecológica 
;transformación, 
comercialización y manejo 
empresarial; Economía 
Solidaria; organización y 
formación política 

# personas capacitadas 
en agroecología, 
fortalecimiento 
organizativo, 
emprendimiento, 
comercialización; 
economía solidaria 
# giras , ferias  y mingas  

180 personas capacitadas 
fortalecen  redes locales  de 
producción  diversificada  
 
2 giras, ; 3 ferias  y 3 mingas  

193.200.000 

Productivo: Montaje  y 
fortalecimiento de  
proyectos productivos 
familiares 

# de has con sistemas 
productivo alternativos con 
tipo y calidad del 
productivo.  
 

90 has. Con sistemas de 
producción agroecológica 
 
Producción orgánica de 
Hortalizas, frutales y cárnicos  

620.200.026 

Montaje y  funcionamiento 
de un Centro de acopio 

Planta física 
acondicionada 
funcionando  

1 sede para para la 
transformación ,acopio y 
administración y operación de   
la red solidaria regional 

202.040.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 1.211.640.026 

Establecer una Red Solidaria Regional conformada por 90 familias campesinas para la producción, transformación y comercialización 
de productos agroecológicos. Duración proyecto 3 años. 
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Tabla 44. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 6 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 6 

 

Diseño e implementación de una red solidaria  de productores  apícolas 
para el aprovechamiento de la biodiversidad  y mejoramiento de la 

economía campesina en el DMI-RUT. 
 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo 

Formar y consolidar 
organizaciones de 
jóvenes campesinos 
alrededor de 
alternativas 
sostenibles de 
producción apícola, 
aprovechando la 
biodiversidad de los 
ecosistemas  y 
disminuyendo 
sustancialmente los 
impactos  de la 
ganadería y 
agricultura 
convencional 

Planeación y 
Administración: 
divulgación del Proyecto; 
Planificación, Selección 
del  grupo de jóvenes. 
Predial Participativo 

# de jóvenes beneficiarios 30 jóvenes futuros apicultores  

9.720.000 

Insumos : apiarios  # de Colmenas  3 colmenas / beneficiario .Total 
90 colmenas  

32.400.000 

 Proceso de extracción y 
empacado miel  

Volumen de producción y 
venta de miel  

9000 unidades de miel  
16.200.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 
58.320.000 
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Tabla 45. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 7 

 
ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

 
PROYECTO 7 

 

Implementación de cultivos con especies multipropósito articulados a los 
sistemas agroforestales en el DMI RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto 

 
 

Meta 
 

Costo 

Promover el uso de 
cactáceas entre los 

sistemas 
agroecológicos 

teniendo en cuenta 
el potencial 

comercial de 
especies opuntia y 

cochinilla en el 
DIM-RUT  

 

Socialización de propuesta 
productiva. 
 

#  de reuniones. 
 

4 reuniones 
2.000.000 

Estudio de mercado  # documento informe   

10.000.000 

Talleres de capacitación y 
asistencia técnica  

#  de talleres de 
capacitación 
 
# visitas de asistencia 
técnica 

4 jornadas educativas  
 
6 visitas de asistencia técnica  

2.400.000 

3.000.000 

Acciones investigativas  # parcelas de 
investigación 

 
50.000.000 

Establecimiento de lotes de 
cultivo  
  

# has establecidas  
 
# de familias beneficiadas 

30 has. 6 has / año 
 
30 familias   
 

495.600.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 
563.000.000 

30 familias implementando cultivo  de cactáceas (Opuntia ficus indica) para el aprovechamiento de la cochinilla (Dactylopius coccus. 

Costa )  , la cual constituye un insumo de importancia comercial para la elaboración de colorantes  naturales alimenticios, 

farmacéuticos  y cosméticos. 
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Tabla 46. ESTRATEGIA 3. PROYECTO 8 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 3: IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

PROYECTO 8 

Fomento de alternativas de manejo integrado de residuos sólidos y aguas 

residuales para disminuir la contaminación ambiental en el DMI-RUT 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Meta Costo 

Promover el uso 
de alternativas 
tecnológicas 
sostenibles que 
permitan el 
manejo integral y 
adecuado de las 
aguas servidas y 
los residuos 
sólidos  para 
disminuir la  
contaminación 
edáfica e hídrica 
en los 
ecosistemas del 
DMI- RUT 

Identificar beneficiarios 
potenciales. 
Selección de las alternativas 
de manejo más adecuadas a 
las condiciones biofísicas y 
socioeconómicas de la 
unidades familiares 

# de propietarios y 
alternativas de manejo de 
residuos y  identificadas 

30 familias implementando 
sistemas de sostenibles de 
manejo de aguas servidas y 
residuos sólidos 
domiciliarios  

3.000.000 

Talleres sobre saneamiento 
básico, salud y ambiente  

# de talleres y personas 
participantes  

3 talleres realizados sobre 
salud y saneamiento básico. 
30 familias capacitadas  

4.050.000 

Talleres sobre métodos de 
tratamiento de aguas 
servidas y residuos sólidos. 

# de talleres y personas 
participantes 

2 talleres realizados sobre 
salud y saneamiento básico. 
30 familias capacitadas 

2.700.000 

Instalación y puesta en 
funcionamiento  biodigestores 

# de Biodigestores instalados  15 biodigestores  
75.000.000 

Instalación y funcionamiento  
pozos sépticos (500 L ) 

# de pozos sépticos 
instalados  

15 pozos sépticos  
90.000.000 

Construcción y puesta en 
operación de un sistema para 
la producción de abono 
orgánico 

# Composteras instaladas  30 

60.000.000 

Análisis de viabilidad 
Instalación y puesta en 
funcionamiento de  letrinas 
secas  

Estudio de viabilidad  letrinas 
secas realizado  

1  estudio de viabilidad  

5.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 

239.750.000 
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Tabla 47. ESTRATEGIA 4. PROYECTO 1. 

 
ESTRATEGIA 4: EMPODERAMIENTO 

(EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN) 

PROYECTO 1 

Escuelas sustentables , seguras y saludables como estrategia para el 
desarrollo integral local  con limites ecológicos del DMI –RUT 

Objetivos Actividades Indicador de Producto Meta Costo 

Motivar  y  
capacitar  a  la 
comunidad  
educativa local  
para  que se  
vinculen  
directamente  a 
procesos  de  
formación y 
educación  
ambiental  y  
participe 
activamente   en 
la protección y 
manejo sostenible 
de los 
ecosistemas de la 
región 

Acciones para el 
fortalecimiento de 
alianzas 
interinstitucionales, con 
universidades, sector 
privado y oficial para el  
apoyo y promoción de  
proyectos ambientales 
escolares 
 

# de instituciones 
privadas, oficiales y 
organizaciones 
comunitarias vinculadas 
a los PRAES de las 
instituciones educativas 
de le DMI-RUT   
# Convenios  de apoyo 
concertados con las 
escuelas 
# de proyectos 
escolares 
agroecológicos de 
seguridad alimentaria. 

3 alianzas 
interinstitucionales de 
apoyo a proyectos 
ambientales, salud y 
seguridad escolar. 
Empresas privadas, 
instituciones oficiales  
CVC, SENA, etc, 
comunidad  local 
establecen alianzas 
permanentes de acciones 
para la conservación.. 
3 proyectos 
agroecológicos 
Incorporados al currículo  

15.000.000 

5.000.000 

 

3.000.000 

Establecimiento de 
Huertos orgánicos. 

# huertas orgánicas 
establecidas  

 

10 instituciones 
educativas con huertas 
orgánicas 

20.000.000 

Acciones de 
conservación, 
mantenimiento, 
vigilancia y control 
de los bosques. 

# de escuelas /colegios 
desarrollando proyectos 
de conservación 
ambiental 

Desde los PRAES se   
impulsan 5 proyectos  de 
conservación, vigilancia y 
control de los bosques 

5.000.000 

Talleres de salud, 
nutrición y seguridad 
escolar  

# de talleres realizados  
# de personas 
capacitadas  

10 talleres realizados / 
escuela  

5.000.000 

Campañas de 
sensibilización y 
educación sobre la 
importancia de las  
áreas protegidas y sus 
valores de 
conservación 

# Campañas de 
sensibilización sobre la 
importancia de la 
biodiversidad 

5.000.Volantes , 
pendones, folletos, 
Comunicados en internet 

5.000.000 

Diseño de material 
pedagógico que ilustre 
a los estudiantes sobre 
los valores de 
conservación del área." 

# Cartillas , material 
pedagógico sobre los 
valores de conservación 
# folletos sobre salud , 
nutrición  y seguridad 
escolar  

5.000 cartillas sobre la 
importancia de la 
biodiversidad  
10.000 folletos de 
divulgación  
1 video  

10.000.000 
 

10.000.000 
10.000.000 

Jornadas educativas  
sobre la 
importancia 
socioeconómica, 
cultural y ambiental de 
las AP. 

# Jornadas educativas 
sobre áreas protegidas 

 

6 jornadas educativas / 
I.E./ 3 municipios 

18. 000.000 
 
 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 
106.000.000 
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Tabla 48. ESTRATEGIA 4. PROYECTO 2 

 
 

 

ESTRATEGIA 4:   EMPODERAMIENTO 
(EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN) 

PROYECTO 2 

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y de la sociedad civil 
alrededor de acciones del manejo y protección  de los recursos naturales 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Meta Costo 

Motivar y 
capacitar a 
personas de la 
comunidad, 
organizaciones de 
la sociedad civil e 
instituciones 
locales para que 
se vinculen 
directamente en 
procesos e 
instancias de  
participación  para  
la  planificación  y  
ejecución  de  
acciones  de  
conservación  y 
manejo sostenible 
de los 
ecosistemas del 
DMI - RUT. 

Desarrollar programas 
participativos  de capacitación 
en aspectos 
socioeconómicos, 
organizativos y jurídicos 
relacionados con el manejo 
de los recursos naturales en 
el mejoramiento del nivel de 
vida familiar y comunitario.  

# Organizaciones 
comunitarias vinculadas a 
procesos de protección 
ambiental. 
# Proyectos de desarrollo y 
manejo integral  de cuencas  
gestionados a nivel 
municipal.  

-Las comunidades y 
autoridades locales 
participan activamente en el 
ejercicio de sus derechos y 
consolidan un control social 
permanente durante la  
ejecución del Plan de 
Manejo. 
Al menos 4 proyectos 
comunitarios de manejo 
integral de cuencas  
apoyados en marcha. 

200.000.000 

Talleres de mecanismo de 
participación ciudadana en 
defensa de los derechos 
humanos y del ambiente 

# de Talleres mecanismo de 
participación ciudadana 
realizados. 
  
# de Organizaciones o 
personas apropiadas de los 
instrumentos de 
participación ciudadana. 

6 Talleres de mecanismo de 
participación ciudadana 
realizados 
Instrumentos de 
participación  gestionados 
por las organizaciones en 
defensa de los derechos  
humanos  y del ambiente 

3.600.000 

Diseñar estrategias de 
sensibilización de la 
comunidad sobre la 
importancia de la 
biodiversidad y los 
conocimientos tradicionales. 

# eventos culturales 
orientados a la valoración 
del conocimiento tradicional 
asociado al biodiversidad. 

3 Eventos culturales 
realizados para el 
fortalecimiento de la 
identidad y valoración del 
conocimiento tradicional 

6.000.000 

Promover  acciones 
colectivas para la 
conservación de los recursos 
naturales 

# Organizaciones locales 
fortalecidas realizando 
mingas para la conservación 
de las cuencas  y manejo 
sostenible de los recursos 
naturales. 

4 mingas  programadas para 
apoyar procesos de 
restauración, rehabilitación y 
recuperación de los 
ecosistemas.BND Y AMD 

4.000.000 

Talleres de ordenamiento 
territorial con amplia 
participación comunitaria   

# de personas participando 
en los POT  

3 talleres de POT con activa 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones. 

5.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS 
218.600.000 

META: Organizaciones locales fuertes y motivadas, capacitadas y vinculadas activamente el manejo sostenible de los recursos 
naturales del DMI - RUT 
-Las comunidades y autoridades locales ejercen sus derechos y consolidan un control social permanente de la ejecución del Plan de 
Manejo y de la gestión ambiental 
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Tabla 49. ESTRATEGIA 4. PROYECTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 4:   EMPODERAMIENTO 

(EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN) 

 

PROYECTO 3 

Comunicación participativa y divulgación Ambiental para la restauración , 
rehabilitación y recuperación de los ecosistemas del DMI-RUT 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Meta Costo 

Diseñar  
instrumentos  de  
comunicación  y  
divulgación  sobre   
acciones  de 
protección y 
manejo de los 
ecosistemas a 
través de 
metodologías 
participativas, 
valorando el 
conocimiento 
tradicional. 
 
 

Diseño de materiales 
informativos 
Como volantes, pagina web, 
redes sociales, medios 
impresos, diferentes 
expresiones artísticas 

# de materiales informativos  
impresos y distribuidos  

 Página web instalada. 

10.000 Volantes, folletos , 
vallas 
1 Página web 

 Incremento en la producción 
de materiales y 
fortalecimiento de procesos 
de comunicación 
Participativa 

 

20.000.000 

 

Propiciar encuentros de  
intercambio intergeneracional 

# Encuentros de intercambio  
intergeneracional 

9  Encuentros de 
intercambio  
intergeneracional 

10.000.000 

Elaboración y diseño de 
estrategia de comunicación 

 

# estrategia de comunicación Se cuenta con una 
estrategia de comunicación y 
divulgación en marcha al 
servicio de todos los 
procesos de implementación 
del Plan de Manejo  

5.000.000 

 Giras de intercambio de 
experiencias exitosas en el 
uso y manejo sostenible de 
áreas protegidas. 

# de giras realizadas 
# personas que aprenden de 
nuevas experiencias  

6 giras realizadas a reservas 
de la sociedad civil 7.200.000 

 
COSTO TOTAL PROYECTO EN LOS 5 PRIMEROS AÑOS  

42.200.000 

META: Se cuenta con una estrategia de comunicación y divulgación en marcha al servicio de todos los procesos de implementación 
del Plan de Manejo del DMI-RUT. Incremento en la producción de materiales y fortalecimiento de procesos de comunicación 
participativa 
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Tabla 50. ESTRATEGIA 5. PROYECTO 1. 

 

ESTRATEGIA 5 :  CONOCIMIENTO 

E INVESTIGACIÓN BÁSICA 

PROYECTO 1 

Estudio de la estructura y composición del ensamble de murciélagos frugívoros, 
nectarívoros e insectívoros, como modeladores del paisaje. 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Costo 

Objetivo general:  
 
*Establecer la estructura y 
composición de murciélagos. 
 
Objetivos específicos: 
 
1-Evaluar los impactos de las 
amenazas.  
2-Determinación del estado de 
conservación de las especies de 
murciélagos en el área. 
3-Concienciar a la comunidad para 
establecer la importancia de los 
murciélagos para la regeneración y 
restauración de bosques naturales. 

Evaluación de la diversidad de 
murciélagos en diferentes hábitats 
enfocados al análisis de sus amenazas 
en los distintos escenarios ofertados en 
el área. 

Documento oficial o científico con 
la evaluación de la diversidad y 
amenazas del ensamble de 
murciélagos (Plan de manejo). 

 
 

110.000.000 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la dinámica poblacional  y 
su relación con variables estructurales 
de hábitat. 

Documento oficial o científico con 
la evaluación de la dinámica 
poblacional y su relación con las 
variables estructurales del 
hábitat. 

Implementación de monitoreo de las 
especies de murciélagos para definir 
rangos de declinación poblacional. 

Documento oficial o científico con 
el diagnóstico del estado de 
conservación de los murciélagos. 

Talleres de educación ambiental sobre 
la importancia de estas especies en el 
ecosistema. 

# de talleres desarrollados con la 
comunidad. 

Meta: A corto plazo (1-5 años) se mantienen el 33%  de las especies, pues se disminuyen las fuentes de presión permitiendo 
aumentar las poblaciones de  4 de las 12 especies (Carollia perspicillata, Artibeus lituratus, Glossophaga soricina y Sturnira ludovici). 
A su vez, estas especies se encuentran  priorizadas e inmersas en un plan de manejo. Con 3 talleres anuales se capacitan al menos  
90 familias de la comunidad. 

 
 

 
Tabla 51. ESTRATEGIA 5. PROYECTO 1 

ESTRATEGIA 5 :  CONOCIMIENTO 

E INVESTIGACIÓN BÁSICA 

PROYECTO 2 

Estudios sobre la biología de las especies vegetales ornamentales  Cattleya 
quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana para su conservacion y 

aprovechamiento sostenible. 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Costo 

*Objetivo general:  
Establecer la estructura y 
composición de las especies 
vegetales ornamentales. 
 
Objetivos específicos: 
 
1- Evaluar los impactos de las 
amenazas y determinación del 
estado de conservación. 
 
2-Conocer los procesos de 
desarrollo, crecimiento y el potencial 

Desarrollo de  muestreos en diferentes 
hábitats  enfocados al análisis de la 
diversidad de especies ornamentales y 
sus amenazas.  

Documento oficial o científico 
con la evaluación de la 
diversidad y amenazas de las 
especies vegetales 
ornamentales. 

145.000.000 
Evaluación de los procesos de desarrollo 
y crecimiento de las especies vegetales 
ornamentales, para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad.   
 

Documento oficial o científico 
con la fenología y ecología 
reproductiva de las plantas 
ornamentales. 

Desarrollo de estudio biotecnológico 
para la propagación de estas especies.  

Documento oficial o científico 
con el protocolo de propagación 
de estas especies. 
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Tabla 52. ESTRATEGIA 5. PROYECTO 3 

 
 

 

ambiental de estas especies para el 
aprovechamiento sostenible. 
 
3-Concienciar a la comunidad para 
establecer la importancia de estas 
especies. 

Talleres de educación ambiental sobre la 
importancia de estas especies en el 
ecosistema.  

# de talleres desarrollados con 
la comunidad. 

Apoyo a un programa de propagación de 
las especies con fines de reintrduccion 
en áreas protegidas y mejoramiento de 
las poblaciones actuales 

Un programa de propagacion 
por especie 

Meta: A corto plazo (1-5 años) se  mantienen coberturas naturales con la presencia de árboles >10m y 50-80 cm de CAP. Cobertura 

20 – 40%. Pocas epífitas, moderadas herbáceas y pocas plántulas de especies de dosel. Para E. Caucana se aumenta la 

disponibilidad de hábitat mejorando  condiciones en al menos 5% más de los fragmentos, pasando de 1227,77 a 1388,20 ha. De esta 

manera, se mantiene el número de registros formales en al menos 3 de los 20 corregimientos. Para las otras especies estas 

condiciones permiten  que se encuentren entre el  40 y 50% de la población con adultos reproductivos y plántulas.  Con 3 talleres 

anuales se capacitan al menos  90 familias de la comunidad. 

ESTRATEGIA 5 :  

CONOCIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 

PROYECTO 3 

Evaluación del estado de conservación del área a partir del análisis de integridad 

biológica y la herramienta Fragstats 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Costo 

 
Objetivo general: Establecer 
estrategias de manejo para las 
coberturas naturales 

Objetivos específicos: 

1-Priorizar áreas naturales como 
focos de conservación a partir de 
su integridad biológica 

2-Definir estrategia de 
conservación eco-regional para 
los ecosistemas presentes en el 
área. 

Análisis de estado de conservación del 
área a partir de metodología Fragstats. 

Documento oficial o cientifico del 
estado de conservación del área a 
partir de indicadores de estado.  

120.000.000 

Determinación y muestreo de los grupos 
biológicos a utilizar en el análisis de 
integridad biológica (AIB). 

# listado de especies y/o grupo 
biológico a utilizar en el AIB. 

Desarrollo del análisis de integridad 
biológica (AIB). 

Documento oficial o científico 
sobre el análisis de integridad 
biológica. 

Diseño de estrategia de conservación 
ecoregional de los ecosistemas presentes 
en el área con base en el análisis de 
integridad biológica. 

# de estrategias de conservación 

diseñadas para la conservación 

ecoregional de los ecosistemas. 

Meta: A corto plazo (1-5 años) se ha logrado conservar las coberturas naturales conociendo su estado de conservación, a partir de la 
implementación de un sistema de monitoreo basado en los resultados del análisis de integridad y del uso de las especies indicadoras 
de la calidad del ambiente. Con estas herramientas se pretende abordar la conectividad regional de los ecosistemas presentes en el 
área. 
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Tabla 53. ESTRATEGIA 5. PROYECTO 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 5 :  

CONOCIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 

PROYECTO 4 

Estudio de identificación y caracterización de la edafofauna asociada  en varios etapas de 
degradación del suelo 

Objetivo Actividades Indicador de Producto Costo 

Conocimiento de la 
edafofauna asociada a varias 
etapas de degradación del 
suelo.  

Selección de zonas con erosion severa y 
muy severa para realizar la caracterizacion 
de la edafofauna. 

Documento oficial o científico sobre la 
diversidad y características de la 
edafofauna presente en diferentes 
etapas de degradación del suelo 

110.000.000 

Muestreo de la diversidad presente en el 
suelo, aislando, seleccionando y 
caracterizando los organismos a partir de 
evaluaciones morfológicas, bioquímicas y 
moleculares. 

Estimación del número y la biomasa de los 
organismos presentes en el suelo. 

Documento oficial o científico con la 
evaluación de los organismos y % de 
biomasa que representan en los 
diferentes etapas de degradación del 
suelo. 

Determinación de los indicadores 
biológicos de estado para medir calidad 
del suelo.  

Documento oficial o  científico sobre 
las especies indicadoras de la calidad 
del suelo. 
 

Determinación del estado de conservación 
del suelo 

Documento oficial o científico sobre el 
estado de conservación del suelo.  

Meta: A corto plazo (1-5 años) se  logra conservar las características de los suelos, aumentando el conocimiento sobre variables 
biológicas que inciden en la formación de los mismos. Se cuenta con un análisis global del estado del suelo en las zonas productivas 
que combine el análisis de las variables físicas y biológicas. Se implementa un protocolo para el manejo adecuado del recurso edáfico 
y el monitoreo de las variables físicas y biológicas. Esta última utilizando especies indicadoras de la calidad del ambiente. 
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4.5 CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ESTIMADO POR PROYECTOS PARA 

UN PERÍODO DE 15 AÑOS  

 

Tabla 54. Plan de manejo del DMIR-RUT- NATIVOS. Resumen  

 
 

 

 

 

 

Estrategias Proyectos 

Año 
referencia  

Quinquenios      
Total  15 Años 

2015 2020 2025 2030 

Estrategia 1: Conservación, 
Restauración y Recuperación 

de la  Biodiversidad, 
Regulación Hídrica  y Edáfica 

del DMI-RUT 

Protección y conservación de las coberturas 
naturales de bosque natural denso de tierra firme y 
el arbustal y matorral denso, para el mantenimiento 
de los  atributos ecológicos de Función y Estructura 
de la Biodiversidad posibilitando la conectividad en el 
DMI-RUT 

305.557.104 1.527.785.520 1.527.785.520 1.527.785.520 4.583.356.560 

Restauración y recuperación de las coberturas 
naturales de Bosque Natural Denso de Tierra Firme 
y el Arbustal y Matorral Denso que se encuentren en 
zonas F3, Áreas Forestales Protectora (AFP) y 
Zonas de Recargas de Acuíferos (ZRA) para el 
mantenimiento de la biodiversidad en el DMI-RUT 

320.532.480 1.602.662.400 1.602.662.400 1.602.662.400 4.807.987.200 

Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las 
cuencas del DMI-RUT   

372.841.600 1.864.208.000 1.864.208.000 1.864.208.000 5.592.624.000 

1.4. Restauración y Estabilización de suelos en 
áreas de protección ambiental afectadas  por erosión 
severa y muy severa en el DIM-RUT 

264.800.000 1.324.000.000 1.324.000.000 1.324.000.000 3.972.000.000 

    
1.263.731.184 6.318.655.920 6.318.655.920 6.318.655.920 18.955.967.760 

Estrategia 2: Comanejo para 
la gestión ambiental 

Diseño y consolidación de figura de gestión  
interinstitucional para  el comajeo administrativo y 
operativo  del DMI-RUT 

 
80.400.000 

  
80.400.000 

Participación social para la conservación y el manejo 
sostenible del DMI –RUT  

57.600.000 
  

57.600.000 

Desarrollo de normas locales para la conservación, 
la restauración y el manejo sostenible del DMI-RUT, 
articuladas al POT,  POMCAS, 

 
9.000.000 

  
9.000.000 

    
0 147.000.000 

  
147.000.000 

Estrategia 3: Implementación 
de Sistemas de Producción 

Sostenible 

Promoción  de relaciones sostenibles con el 
ambiente, mediante la implementación de sistemas 
de reconversión agroecológica en áreas de 
importancia ecológica en el DMI del RUT 

161.160.000 805.800.000 805.800.000 805.800.000 2.417.400.000 

Diseño e Implementación de Sistemas  
silvopastoriles que contribuyan a la recuperación y 
conservación de áreas de importancia ambiental 
intervenidas por la ganadería extensiva en el DMI - 
RUT. 

244.892.160 1.224.460.800 1.224.460.800 1.224.460.800 3.673.382.400 

Formulación plan de ordenamiento ecoturístico 
dentro del marco de desarrollo sustentable en el 
DMI-RUT 

  20.000.000 
  

20.000.000 

Alternativas  económicas  sustentables  con 
perspectiva de género basadas en la transformación 
y procesamiento de especies no maderables con 
potencial comercial en el DIM-RUT  

  748.060.000  
 

748.060.000 
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Tabla 55. Cuadro resumen proyectos 

Estrategias Proyecto  

Año 
referencia  

Quinquenios  
Total  15 Años 

2015 2020 2025 2030 

Estrategia 3: 
Implementación de 

Sistemas de 
Producción Sostenible 

Construcción y consolidación de una Red 
Solidaria Regional, para la integración   
socioeconómica, cultural, política y 
ambiental,  del DMI –RUT, a través de la 
producción agroecológica y el comercio 
justo. 

  1.211.640.026 
  

1.211.640.026 

Diseño e implementación de una red 
solidaria  de productores  apícolas para el 
aprovechamiento de la biodiversidad  y 
mejoramiento de la economía campesina 
en el DMI-RUT. (*$ 1.944.000 / flia. )  

0 58.320.000 
  

58.320.000 

Implementación de cultivos con especies 
multipropósito articulados a los sistemas 
agroforestales en el DMI RUT.  Opuntia -
Cochinilla 

  563.000.000 
  

563.000.000 

Fomento de alternativas de manejo 
integrado de residuos sólidos y aguas 
residuales para disminuir la 
contaminación ambiental en el DMI-RUT 
(*$7.991.667 /Flia.  Beneficiario)  

0 239.750.000 
  

239.750.000 

    
406.052.160 4.871.030.826 2.030.260.800 2.030.260.800 8.931.552.426 

Estrategia 4: 
Educación, 

Comunicación y 
Participación 

Escuelas sustentables , seguras y 
saludables como estrategia para el 
desarrollo integral local  con limites 
ecológicos del DMI -RUT 

 106.000.000 
 

 
106.000.000 

Fortalecimiento de Organizaciones 
Comunitarias y de la sociedad civil 
alrededor de acciones del manejo y 
protección  de los recursos naturales 

 218.600.000 
  

218.600.000 

Comunicación participativa y divulgación 
Ambiental para la restauración , 
rehabilitación y recuperación de los 
ecosistemas del DMI-RUT 

 42.200.000 
  

42.200.000 

     366.800.000 
  

366.800.000 

Estrategia 5: 
Conocimiento e 

Investigación Básica  

Estudio de la estructura y composición 
del ensamble de murciélagos frugívoros, 
nectarívoros e insectívoros, como 
modeladores del paisaje. 

  110.000.000 
  

110.000.000 

Estudios sobre la biología de las 
especies vegetales ornamentales  
Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y 
Eucharis caucana para su conservación 
y aprovechamiento sostenible. 

  145.000.000 
  

145.000.000 

Evaluación del estado de conservación 
del área a partir del análisis de integridad 
biológica y la herramienta Fragstats 

  120.000.000 0  
120.000.000 

Estudio de identificación y caracterización 
de la edafofauna asociada  en varios 
etapas de degradación del suelo 

  110.000.000 
 

0 110.000.000 

      485.000.000 
  

485.000.000 
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Tabla 56. CRONOGRAMA 

Estrategias Proyectos 
TIEMPO -AÑOS - AÑO REFERENCIA 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Estrategia 1: 
Conservación, 
Restauración y 

Recuperación de la  
Biodiversidad, 

Regulación Hídrica  
y Edáfica del DMI-

RUT 

Protección y conservación de las coberturas naturales de 
bosque natural denso de tierra firme y el arbustal y matorral 
denso, para el mantenimiento de los  atributos ecológicos de 
Función y Estructura de la Biodiversidad posibilitando la 
conectividad en el DMIR-RUT- NATIVOS  (  2.258 has )  

150,5 
150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 

Restauración y recuperación de las coberturas naturales de 
Bosque Natural Denso de Tierra Firme y el Arbustal y Matorral 
Denso que se encuentren en zonas F3, Áreas Forestales 
Protectora (AFP) y Zonas de Recargas de Acuíferos (ZRA) 
para el mantenimiento de la biodiversidad en el DMIR -RUT - 
NATIVOS   ( 1.152 has  )  

76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 

Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las cuencas 
del DMIR-RUT - NATIVOS  ( 1.340 ha) 

89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 

1.4. Restauración y Estabilización de suelos en áreas de 
protección ambiental afectadas  por erosión severa y muy 
severa en el DIM-RUT 

66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Estrategia 2: 
Comanejo para la 
gestión ambiental 

Diseño y consolidación de figura de gestión  interinstitucional 
para  el comajeo administrativo y operativo  del DMIR-RUT-
NATIVOS  

    

    

  

                    
Participación social para la conservación y el manejo 
sostenible del DMIR -RUT - NATIVOS  

    
    

  
                    

Desarrollo de normas locales para la conservación, la 
restauración y el manejo sostenible del DMI-RUT, articuladas 
al POT,  POMCAS, 

    
    

  
                    

Estrategia 3: 
Implementación de 

Sistemas de 
Producción 
Sostenible 

Promoción  de relaciones sostenibles con el ambiente, 
mediante la implementación de sistemas de reconversión 
agroecológica en áreas de importancia ecológica en el DMIR - 
RUT -NATIVOS  

34 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Diseño e Implementación de Sistemas  silvopastoriles que 
contribuyan a la recuperación y conservación de áreas de 
importancia ambiental intervenidas por la ganadería extensiva 
en el DMI - RUT.  ( 960 has ) 

64  
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Formulación plan de ordenamiento ecoturístico dentro del 
marco de desarrollo sustentable en el DMI-RUT 
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Alternativas  económicas  sustentables  con perspectiva de 
género basadas en la transformación y procesamiento de 
especies no maderables con potencial comercial en el DIMR-
RUT - NATIVOS  

      

  

  

                    

Estrategia 3: 
Implementación de 

Sistemas de 
Producción 
Sostenible 

Construcción y consolidación de una Red Solidaria Regional, 
para la integración   socioeconómica, cultural, política y 
ambiental,  del DMI –RUT, a través de la producción 
agroecológica y el comercio justo. 

    

           
Diseño e implementación de una red solidaria  de productores  
apícolas para el aprovechamiento de la biodiversidad  y 
mejoramiento de la economía campesina en el DMI-RUT 
NATIVOS 

        

                      

Implementación de cultivos con especies multipropósito 
articulados a los sistemas agroforestales en el DMI RUT - 
NATIVOS  

        

                      

Fomento de alternativas de manejo integrado de residuos 
sólidos y aguas residuales para disminuir la contaminación 
ambiental en el DMI-RUT- NATIVOS  

        

                      

Estrategia 4: 
Educación, 

Comunicación y 
Participación 

Escuelas sustentables , seguras y saludables como estrategia 
para el desarrollo integral local  con limites ecológicos del DMI 
-RUT 

    

                          

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y de la 
sociedad civil alrededor de acciones del manejo y protección  
de los recursos naturales 

    

                          
Comunicación participativa y divulgación Ambiental para la 
restauración , rehabilitación y recuperación de los ecosistemas 
del DMI-RUT 

    

                          

Estrategia 5: 
Conocimiento e 
Investigación 

Básica  

Estudio de la estructura y composición del ensamble de 
murciélagos frugívoros, nectarívoros e insectívoros, como 
modeladores del paisaje. 

    
                          

Estudios sobre la biología de las especies vegetales 
ornamentales  Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y 
Eucharis caucana para su conservación y aprovechamiento 
sostenible. 

    

                          

Evaluación del estado de conservación del área a partir del 
análisis de integridad biológica y la herramienta Fragstats 

    
                          

Estudio de identificación y caracterización de la edafofauna 
asociada  en varios etapas de degradación del suelo 
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Tabla 57. CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ESTIMADO POR PROYECTOS PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS 

PLAN DE MANEJO DEL DMIR-RUT- NATIVOS 

Estrategias Proyectos 
Tiempo años  

Total 5 años  

1 2 3 4 5 

Estrategia 1: 
Conservación, 
Restauración y 

Recuperación de 
la  Biodiversidad, 

Regulación 
Hídrica  y Edáfica 

del DMI-RUT 

Protección y conservación de las coberturas naturales de bosque natural denso de 
tierra firme y el arbustal y matorral denso, para el mantenimiento de los  atributos 
ecológicos de Función y Estructura de la Biodiversidad posibilitando la conectividad 
en el DMIR-RUT- NATIVOS  

305.557.104 305.557.104 305.557.104 305.557.104 305.557.104 1.527.785.520 

Restauración y recuperación de las coberturas naturales de Bosque Natural Denso 
de Tierra Firme y el Arbustal y Matorral Denso que se encuentren en zonas F3, 
Áreas Forestales Protectora (AFP) y Zonas de Recargas de Acuíferos (ZRA) para el 
mantenimiento de la biodiversidad en el DMIR -RUT - NATIVOS  

320.532.480 320.532.480 320.532.480 320.532.480 320.532.480 1.602.662.400 

Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las cuencas del DMIR-RUT - 
NATIVOS  

372.841.600 372.841.600 372.841.600 372.841.600 372.841.600 1.864.208.000 

Restauración y Estabilización de suelos en áreas de protección ambiental afectadas  
por erosión severa y muy severa en el DIM-RUT NATIVOS  

264.800.000 264.800.000 264.800.000 264.800.000 264.800.000 1.324.000.000 

    1.263.731.184 1.263.731.184 1.263.731.184 1.263.731.184 1.263.731.184 6.318.655.920 

Estrategia 2: 
Comanejo para la 
gestión ambiental 

Diseño y consolidación de figura de gestión  interinstitucional para  el comajeo 
administrativo y operativo  del DMIR-RUT-NATIVOS  

80.400.000   
      

80.400.000 

Participación social para la conservación y el manejo sostenible del DMIR -RUT - 
NATIVOS  

  57.600.000 
      

57.600.000 

Desarrollo de normas locales para la conservación, la restauración y el manejo 
sostenible del DMI-RUT, articuladas al POT,  POMCAS, 

  9.000.000 
      

9.000.000 

    80.400.000 66.600.000       147.000.000 

Estrategia 3: 
Implementación 
de Sistemas de 

Producción 
Sostenible 

Promoción  de relaciones sostenibles con el ambiente, mediante la implementación 
de sistemas de reconversión agroecológica en áreas de importancia ecológica en el 
DMIR - RUT -NATIVOS  

161.160.000 161.160.000 161.160.000 161.160.000 161.160.000 805.800.000 

Diseño e Implementación de Sistemas  silvopastoriles que contribuyan a la 
recuperación y conservación de áreas de importancia ambiental intervenidas por la 
ganadería extensiva en el DMIR - RUT. NATIVOS  

244.892.160 244.892.160 244.892.160 244.892.160 244.892.160 1.224.460.800 
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Formulación plan de ordenamiento ecoturístico dentro del marco de desarrollo 
sustentable en el DMIR-RUT.NATIVOS 

  
20.000.000 

      
20.000.000 

Alternativas  económicas  sustentables  con perspectiva de género basadas en la 
transformación y procesamiento de especies no maderables con potencial comercial 
en el DIMR-RUT . NATIVOS   

374.030.000 374.030.000 

    

748.060.000 

Estrategias Proyecto  
Tiempo años  

Total 5 años  
1 2 3 4 5 

Estrategia 3: 
Implementación 
de Sistemas de 

Producción 
Sostenible 

Construcción y consolidación de una Red Solidaria Regional, para la integración   
socioeconómica, cultural, política y ambiental,  del DMIR –RUT. NATIVOS , a través 
de la producción agroecológica y el comercio justo. 

    403.880.009 403.880.009 403.880.009 1.211.640.026 

Diseño e implementación de una red solidaria  de productores  apícolas para el 
aprovechamieto de la biodiversidad  y mejoramiento de la economía campesina en el 
DMIR -RUT NATIVOS.  (*$ 1.944.000 /flia. )  

  

58.320.000       58.320.000 

Implementación de cultivos con especies multipropósito articulados a los sistemas 
agroforestales en el DMI RUT - NATIVOS    

  281.500.000 281.500.000   563.000.000 

Fomento de alternativas de manejo integrado de residuos sólidos y aguas residuales 
para disminuir la contaminación ambiental en el DMI-RUT (*$7.991.667 /Flia.  
Beneficiario)  

  239.750.000       239.750.000 

    406.052.160 1.098.152.160 1.465.462.169 1.091.432.169 809.932.169 4.871.030.826 

Estrategia 4: 
Educación, 

Comunicación y 
Participación 

Escuelas sustentables , seguras y saludables como estrategia para el desarrollo 
integral local  con limites ecológicos del DMI -RUT 

  53.000.000 53.000.000     106.000.000 

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y de la sociedad civil alrededor de 
acciones del manejo y protección  de los recursos naturales 

109.300.000 109.300.000       218.600.000 

Comunicación participativa y divulgación Ambiental para la restauración , 
rehabilitación y recuperación de los ecosistemas del DMI-RUT 

  

21.100.000 21.100.000     42.200.000 

    109.300.000 183.400.000 74.100.000 
  

366.800.000 

Estrategia 5: 
Conocimiento e 

Investigación 

Estudio de la estructura y composición del ensamble de murciélagos frugívoros, 
nectarívoros e insectívoros, como modeladores del paisaje. 

  110.000.000       110.000.000 
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Básica  Estudios sobre la biología de las especies vegetales ornamentales  Cattleya 
quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana para su conservación y 
aprovechamiento sostenible.   

  145.000.000     145.000.000 

Evaluación del estado de conservación del área a partir del análisis de integridad 
biológica y la herramienta Fragstats   

    120.000.000   120.000.000 

Estudio de identificación y caracterización de la edafofauna asociada  en varios 
etapas de degradación del suelo   

      110.000.000 110.000.000 

      110.000.000 145000000 120.000.000 110.000.000 485.000.000 

 

 

Tabla 58. CRONOGRAMA PLAN DE MANEJO DEL DMIR-RUT- NATIVOS PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS 

 Estrategias Proyectos 
Tempo años   

1 2 3 4 5 

Estrategia 1: 
Conservación, 
Restauración y 

Recuperación de la  
Biodiversidad, Regulación 

Hídrica  y Edáfica del 
DMI-RUT 

Protección y conservación de las coberturas naturales de bosque natural denso de tierra firme y el 
arbustal y matorral denso, para el mantenimiento de los  atributos ecológicos de Función y 
Estructura de la Biodiversidad posibilitando la conectividad en el DMIR-RUT- NATIVOS  

          

Restauración y recuperación de las coberturas naturales de Bosque Natural Denso de Tierra 
Firme y el Arbustal y Matorral Denso que se encuentren en zonas F3, Áreas Forestales Protectora 
(AFP) y Zonas de Recargas de Acuíferos (ZRA) para el mantenimiento de la biodiversidad en el 
DMIR -RUT - NATIVOS  

          

Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las cuencas del DMIR-RUT - NATIVOS            

Restauración y Estabilización de suelos en áreas de protección ambiental afectadas  por erosión 
severa y muy severa en el DIM-RUT 

          

Estrategia 2: Comanejo 
para la gestión ambiental 

Diseño y consolidación de figura de gestión  interinstitucional para  el comajeo administrativo y 
operativo  del DMIR-RUT-NATIVOS  

    
    

  

Participación social para la conservación y el manejo sostenible del DMIR -RUT - NATIVOS      
    

  

Desarrollo de normas locales para la conservación, la restauración y el manejo sostenible del 
DMI-RUT, articuladas al POT,  POMCAS, 
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 Estrategias Proyectos 
Tempo años   

1 2 3 4 5 

Estrategia 3: 
Implementación de 

Sistemas de Producción 
Sostenible 

Promoción  de relaciones sostenibles con el ambiente, mediante la implementación de sistemas 
de reconversión agroecológica en áreas de importancia ecológica en el DMIR - RUT -NATIVOS  

          

Diseño e Implementación de Sistemas  silvopastoriles que contribuyan a la recuperación y 
conservación de áreas de importancia ambiental intervenidas por la ganadería extensiva en el 
DMIR - RUT. NATIVOS  

          

Formulación plan de ordenamiento ecoturístico dentro del marco de desarrollo sustentable en el 
DMI-RUT. NATIVOS  

    
    

  

Alternativas  económicas  sustentables  con perspectiva de género basadas en la transformación 
y procesamiento de especies no maderables con potencial comercial en el DIMR-RUT - NATIVOS  

      

  

  

Estrategia 3: 
Implementación de 

Sistemas de Producción 
Sostenible 

Construcción y consolidación de una Red Solidaria Regional, para la integración   
socioeconómica, cultural, política y ambiental,  del DMIR –RUT. NATIVOS , a través de la 
producción agroecológica y el comercio justo. 

          

Diseño e implementación de una red solidaria  de productores  apícolas para el aprovechamieto 
de la biodiversidad  y mejoramiento de la economía campesina en el DMIR -RUT NATIVOS 

        
  

Implementación de cultivos con especies multipropósito articulados a los sistemas agroforestales 
en el DMI RUT - NATIVOS  

        
  

Fomento de alternativas de manejo integrado de residuos sólidos y aguas residuales para 
disminuir la contaminación ambiental en el DMI-RUT- NATIVOS  

        

  

Estrategia 4: Educación, 
Comunicación y 

Participación 

Escuelas sustentables , seguras y saludables como estrategia para el desarrollo integral local  
con limites ecológicos del DMI -RUT 

    
      

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y de la sociedad civil alrededor de acciones del 
manejo y protección  de los recursos naturales 

    
      

Comunicación participativa y divulgación Ambiental para la restauración , rehabilitación y 
recuperación de los ecosistemas del DMI-RUT 

    
      

Estrategia 5: 
Conocimiento e 

Estudio de la estructura y composición del ensamble de murciélagos frugívoros, nectarívoros e 
insectívoros, como modeladores del paisaje. 

    
      



 

  
 

 

132 
 

 Estrategias Proyectos 
Tempo años   

1 2 3 4 5 

Investigación Básica  
Estudios sobre la biología de las especies vegetales ornamentales  Cattleya quadricolor, Vanilla 
odorata y Eucharis caucana para su conservación y aprovechamiento sostenible. 

    
      

Evaluación del estado de conservación del área a partir del análisis de integridad biológica y la 
herramienta Fragstats 

    
      

Estudio de identificación y caracterización de la edafofauna asociada  en varios etapas de 
degradación del suelo 
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4.6 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE MANEJO 

 

A través del proceso de participación en el área se constituyó el Comité Interinstitucional de Manejo 

del área, definiéndose el nombre, los principios rectores, los conceptos rectores, la Misión y la 

Visión.  Se definició el siguiente nombre:  

El COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO REGIONAL RUT, 

“NATIVOS”, se concibe como un espacio de participación y concertación de principios, normas, 

estrategias, acciones, procedimientos, recursos, donde los diferentes actores que lo conforman y 

según sus competencias e intereses, aportan en el cumplimiento de los objetivos de esta Área 

Protegida Regional. 

Principios  

Se acogieron los principios normtativos establecidos por la Constitución Política de Colombia, las 

normas nacionales y los principios generales que inspiran las políticas y la legislación nacional en 

materia ambiental. Adicioanlmente se escogieron y acogieron los siguientes principios del SIDAP 

Valle del Cauca: 

 La responsabilidad de la sociedad humana en el respeto de todas las expresiones de la vida 

natural y el medio que la sustenta como compromiso vital.   

 La participación como la base para la generación de propuestas y la toma de decisiones.  

 La equidad que garantice la participación con criterios de género, etnia, cultura, capacidad, 

religión y condición social y económica.  

 La transparencia como un principio fundamental para la planeación y la gestión.  

 La solidaridad de las personas para consolidar la prevalencia del interés general.  

 La integralidad en los procesos ecológicos y socioculturales.  

 La coherencia en los diferentes niveles de la intervención 

 

Conceptos rectores 

- Gestión democrática. Debe ser un ejercicio colectivo en pro del interés común, basada en 
los principios enunciados, en la participación y donde prime el interés colectivo sobre el 
individual. 
 

- Desarrollo. Estará basado en los principios rectores enunciados, por lo tanto se enfocará a 
la construcción de un modelo participativo, solidario, incluyente, que propenda por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales de manera integral.  
 

- Agroecología. Se propenderá por desarrollar actividades agropecuarias basadas en los 
principios rectores, respetando y promoviendo la diversidad y la agro biodiversidad, la 
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recuperación de las semillas tradicionales, el intercambio y recuperación de semillas y 
saberes ancestrales.  
 

- Proyectos productivos. Se propenderán porque tengan enfoque de género e 
intergeneracional, que garanticen la sostenibilidad social y ambiental del territorio y no 
atenten contra los principios establecidos.  
 

- Transformación y comercialización. Se fomentarán y fortalecerán las redes sociales 
solidarias que permitan mejorar la producción, transformación y comercialización de los 
productos buscando incrementar los ingresos locales.  
 

- Calidad de vida. Estado de bienestar social que recoja los principios y conceptos rectores 
en el cual se busca el desarrollo integral de las personas y comunidades en las 
dimensiones, espiritual, familiar, social, comunitaria y económica.  

 
- Soberanía alimentaria y protección del agua. Garantizar la alimentación sana y 

autónoma, así como el acceso al agua de las comunidades locales, es un eje del trabajo 
local. Por ello se propenderá por fortalecer las juntas de acueductos, proteger los acuíferos y 
generar una cultura de manejo y uso eficiente del agua.  
 

- Agroturismo y ecoturismo solidario comunitario. Estos se realizarán considerando que 
en primer lugar, no vayan en contra de los principios rectores y que favorezcan el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores locales.    
 

- Autogestión. Las comunidades tienen el derecho y el deber de impulsar su propio 
desarrollo en concordancia con los principios y normas constitucionales y legales. Se 
promoverán solamente los proyectos que apunten a fortalecer las capacidades locales y la 
autogestión y no promuevan la dependencia de procesos externos y excluyentes.  Para ello 
se deberán fortalecer las redes y el tejido social basado en la solidaridad y la ética.  
 

- Planeación. Los actores locales del área protegida, tendrán como eje de planificación el 
plan de manejo, el cual deberá ser articulado a todos los escenarios de planificación local. 
las acciones se realizarán en ese marco y cuando hicieran falta algunas, se deberá 
concertar el ajuste del mismo.  
 

- Uso y manejo sostenible de la biodiversidad. La Biodiversidad genera servicios 
ecosistémicos que pueden ser aprovechados por la sociedad, por ello, se fomentarán 
investigaciones y proyectos que propendan por el uso eficiente y ético de la biodiversidad, 
priorizando su protección. Se deberán evaluar diferentes usos de especies promisorias que 
puedan mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales del área.  
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Misión 

Liderar la protección y conservación de la biodiversidad del DMIR para el bienestar de la comunidad 
que lo habita y disfrute de quienes lo visitan, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo y 
siguiendo los principios establecidos socialmente.  
 
Hacer el seguimiento, evaluación y veeduría a las acciones desarrolladas en el área protegida.  
 
Velar porque los recursos naturales en el área declarada del RUT sean prioridad de conservación y 
protección mediante educación ambiental y trabajo comunitario para brindar una sustentabilidad de 
sus actividades económicas y un bienestar y calidad de vida de sus pobladores.  
 
Propender porque la protección y la recuperación en el área se desarrolle mediante criterios de 
sustentabilidad y sostenibilidad a través de procesos participativos que garanticen la calidad de vida 
de los habitantes. 
 
Fortalecer los escenarios de sensibilización y valoración de la biodiversidad, recurso hídrico, el suelo 
y todos los componentes del área, involucrando a las nuevas generaciones así como a todos los 
actores, instituciones y pobladores del área protegida para lograr un desarrollo sostenible y con 
enfoque de género en los términos definidos en el Comité.  

 

Visión   

En el 2019 El DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO REGIONAL RUT, NATIVOS, es reconocido 
nacionalmente como un modelo social e institucional de conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, constituyéndose  como un territorio de paz, donde se conjugan la 
conservación y el desarrollo económico y social, las relaciones solidarias, el respeto a todas las 
manifestaciones de la vida y de la condición humana.   
 

Constitución 

Se definió el siguiente esquema de participación del Comité: 
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Tabla 59. Comité interinstitucional de manejo del DRMI RUT NATIVOS 

ACTOR CARACTERISTICAS 

Comunidad 3 representantes por municipio (Roldanillo, La Unión y 
Toro), que representen las comunidades del área.  

CVC 2 representantes de la CVC (1 DAR BRUT, 1 Grupo 
Biodiversidad). 

Alcaldías Municipales 1 por cada Alcaldía, representado en el área 
encargada de la parte ambiental. 

Instituciones educativas 1 representante por municipio (Secretaria de 
Educación o quien coordine). 

Instituciones de educación superior – 
Investigación. 

1 representante de Universidades de la zona. 

Organizaciones Interesadas 1 representante. Fundación Trópico.  
 

5.3.  
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4.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

La estrategia de sostenibilidad financiera del área protegida se desarrolla en un documento anexo 

(Anexo nn). En ella se presentan alternativas para la financiación de las acciones a desarrollarse en 

el área, partiendo del principio de corresponsabilidad social, por lo cual se plantea desde la 

cooperación entre los actores públicos y la sociedad civil. Ver anexo.  
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GLOSARIO 

 

Abatimiento: En condiciones de extracción de un pozo, la distancia vertical entre la carga 

hidráulica inicial en un  punto en el acuífero y la posición baja de la carga hidráulica para el 

mismo punto es llamado abatimiento. C. Espinoza. 2004 Propiedades físicas del agua 

subterránea y acuíferos II) 

Acreción: Crecimiento de una sucesión estratigráfica por sedimentación, capa a capa, que 

puede ser en sentido vertical (acreción vertical o agradación), o en sentido frontal (acreción 

frontal o progradación). Adición de material a una placa. 

Acuífero: formaciones geológicas subterráneas que almacenan y transportan el agua que se 

penetra desde la superficie hacia el suelo por acción de las fuerzas de gravedad.  

Acuíferos Confinados: Es el acuífero localizado entre dos lechos confinantes de baja 

permeabilidad, el agua en un acuífero confinado, por lo general está sometido a una presión 

mayor a la atmosférica a este tipo de acuífero se le conoce como artesiano. 

Acuíferos Libres: También llamado acuífero freático, es aquel cuyo nivel superior o techo está 

a la presión Atmosférica. 

Acuíferos Semiconfinados: En la naturaleza los acuíferos perfectamente libres o 

perfectamente confinados son menos frecuentes que los acuíferos semiconfinados. En general 

estos últimos son muy comunes en zonas aluviales como deltas, llanuras costeras, valles bajos 

de río, depresiones de antiguos lagos etc. Es una capa permeable totalmente saturada de agua, 

limitada en su parte superior por una capa semipermeable y en su parte inferior impermeable o 

semipermeable. Este  acuífero puede recibir recarga o puede perder agua a través del techo y/o 

base del mismo 

Afanítica: Hace referencia a una textura afanitica. 

Alfisoles: Son suelos con horizonte subsuperficial de diagnóstico  argílico saturado (que 

contiene acumulaciones significativas de arcillas) por enriquecimiento secundario desarrollado 

en condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. Los suelos pertenecientes a este orden se 

caracterizan por tener un epipedón ócrico (horizonte superficial claro), saturación de bases 

mayor de 35%. Se distribuyen generalmente, sobre aquellas superficies más antiguas, como son 

las terrazas de origen lacustre, en las colinas de la formación Zarzal, en el delta abanico de 

Jamundí, y en algunos abanicos,  generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor. 

Andisoles: La palabra ando, an: oscuro, do: suelo, originada en Japón, se refiere a su color 

oscuro y no a que provenga de los Andes. En esta zona se generan capas de acumulación de 

materiales húmicos asociados con productos de alteración de la cenizas, alófanas. Son suelos 

con alto contenido de materiales amorfos, constituidos en su mayoría por vidrio volcánico 

(cenizas volcánicas), presentes en zonas donde la evaporación no supera la precipitación 
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Anfibolita: Roca metamórfica de color verde oscuro, compuesta principalmente por anfibol y 

plagioclasa (más del 75 % en conjunto y más del 30% de anfíbol) y que puede contener en 

cantidades más subordinadas, cuarzo, clinopiroxeno, granate, minerales del grupo de la epidota, 

biotita, titanita, rutilo, ilmenita, y escapolita. 

Apilamiento tectónico por acreción: llamado prisma de acreción, es una gran acumulación de 

sedimentos deformados que se acumulan en forma de cuña en una zona de subducción en un 

borde convergente de placas tectónicas. 

Arcillolita: es una roca compacta, sin fisilidad y formada por partículas del tamaño de la arcilla. 

Área de la cuenca: es un parámetro importante siendo determinante de la escala de varios 

fenómenos hidrológicos tales como el volumen de agua que ingresa por precipitación, la 

magnitud de los caudales etc. 

Asociación: Son unidades que  contienen dos o más suelos disímiles dominantes que se  

presentan relacionados geográficamente. Cada uno de los componentes principales de la unidad 

se puede representar por separado a escala 1:25000. 

Basaltos: El basalto es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica —rica 

en silicatos de magnesio y hierro y bajo contenido en sílice—, que constituye una de las rocas 

más abundantes en la corteza terrestre. 

Biogénico: [Terrenos, roca o mineral] Producidos por la acción o la presencia de organismos 

vivos o de sus restos. 

Calcita: Mineral de la clase de los carbonatos, que cristaliza en el sistema trigonal, unas veces 

se encuentra formando romboedros o escalenoedros y otras, agregados cristalinos masivos, 

fibrosos o fibroso-radiados. Es polimorfo del aragonito y de la vaterita y da nombre a un grupo 

que incluye a diversos carbonatos isoestructurales como la rodocrosita, la magnesita y la 

smithsonita. Tiene una dureza de 3 (es el tercer término de la escala de Mohs) y un peso 

específico de 2.7. Es incolora o presenta color blanco con tonalidades diversas (blanco, amarillo, 

rojizo, gris, etc.), raya blanca y brillo vítreo, y es de transparente a opaco. Es un componente 

esencial de algunas rocas sedimentarias (calizas) y carbonáticas metamorfizadas (mármoles). 

Se forma por precipitación química en soluciones sobresaturadas en diferentes medios acuosos 

y a partir de caparazones de organismos. También se encuentra en filones hidrotermales y en 

pegmatitas. Se utiliza en la fabricación de cementos y de fertilizantes y también como piedra 

ornamental.  

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): representa los procesos reversibles por los cuales 

las partículas sólidas del suelo adsorben iones de la fase acuosa, y al mismo tiempo des-

adsorben cantidades equivalentes de otros cationes y establecen un equilibrio entre ambas 

fases. En otras palabras es una medida de la cantidad de cargas negativas (-) de un suelo; se 

define como la suma de las bases cambiables y la acidez cambiable. El intercambio catiónico 

representa las interacciones de la fase sólida y liquida del suelo, que a su vez depende de la 

composición y del tipo de coloide. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
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Capacidad Específica (CE): hace referencia a la capacidad del pozo por unidad de abatimiento 

en un punto determinado 

Cárcavas: son los socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa 

de las avenidas de agua de lluvia. Estas producen la llamada erosión remontante. Se concretan, 

normalmente, en abarrancamientos formados en los materiales blandos por el agua de arroyada 

que, cuando falta una cobertura vegetal suficiente, ataca las pendientes excavando largos 

surcos de bordes vivos. 

Chert:  Sinón. De sílex. 

Coeficiente de Almacenamiento (S). Si se produce un cambio en el nivel de agua en un 

acuífero saturado, o una unidad confinada,  una cantidad de agua puede ser almacenada o 

liberada. El coeficiente de almacenamiento, S,  es el volumen de agua, por unidad de área y 

cambio en altura de agua, que una unidad  permeable absorberá o liberará desde 

almacenamiento. De acuerdo a esta definición esta  cantidad es adimensional.  

Coeficiente de compacidad (Kc): es la relación entre el perímetro de la cuenca y la 

circunferencia de un círculo que tenga la misma superficie de la cuenca. 

Coeficiente de goteo (B). Longitud característica de un acuífero semiconfinado (grande para 

fugas pequeñas y viceversa) definida como la raíz cuadrada del producto de la transmisividad 

del acuífero principal y la resistencia del estrato semiconfinante. (C. Espinoza. 2004 Propiedades 

físicas del agua subterránea y acuíferos II) 

Coloides: son estructuras moleculares formadas por diferentes moléculas. Los cationes son 

minerales (sales) con cargas positivas libres y los aniones con cargas negativas libres, formas 

oxidadas.  

Complejo: Es la unidad que presenta dos o más suelos dominantes y disímiles, asociados 

geográficamente, pero que no pueden separarse en estudios a escala de 1:25000 debido a lo 

intrincado de su patrón de distribución. 

Conductividad Hidraulica (k): la conductividad o permeabilidad hidráulica es el flujo de agua 

que atraviesa una sección unitaria de acuífero, bajo la influencia de un grdiente unitario, a 

temperatura de campo. Es una medida de la textura del acuifero 

Cono aluvial: llamado también abanico aluvial o cono de deyección, es en geomorfología una 

forma del terreno o accidente geográfico formado cuando una corriente de agua que fluye 

rápidamente entra en una zona más tendida y su velocidad disminuye, extendiéndose su cauce 

en abanico, en general a la salida de un cañón en una llanura plana. 

Consociación: Es la unidad en la cual domina una clase de suelo que representa más del 50% 

de los suelos encontrados en ella. Además, del resto de taxa solo puede haber un 25%, como 

máximo, de suelos disímiles (diferentes) al que caracteriza la unidad. 

Crenulación: Microplegamiento que se produce con frecuencia en rocas lutíticas que han 

sufrido un metamorfismo de bajo grado y que han desarrollado previamente una foliación 
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tectónica. Su desarrollo se asocia generalmente al de un clivaje de crenulación. V. clivaje de 

crenulación, clivaje de crenulación extensional y lineación de crenulación. 

Cuarzo: Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los tectosilicatos, grupo de la sílice, de 

fórmula SiO2, polimorfo con la cristobalita y la tridimita, que se presenta bajo dos formas, una de 

alta y otra de baja temperatura. El cuarzo-αes estable por debajo de 573ºC y cristaliza en el 

sistema trigonal en forma de cristales prismáticos de hábito hexagonal apuntados por pirámides. 

El cuarzo-β es estable por encima de 573ºC y cristaliza en el sistema hexagonal. Tiene una 

dureza de 7 (es el séptimo término de la escala de Mohs) y un peso específico de 2.65. 

Generalmente, es incoloro o blanco, pero, debido a las impurezas, puede presentar cualquier 

color: hialino (cristal de roca), blanco (cuarzo lechoso), amarillo (cuarzo citrino), de gris a negro 

(cuarzo ahumado), violeta (amatista) o rojo (Jacinto de Compostela). Tiene fractura concoide y 

brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Se ha obtenido, además, artificialmente en el 

laboratorio. Es el mineral más abundante de la corteza terrestre y se encuentra en rocas 

magmáticas ácidas y metamórficas, y en las sedimentarias detríticas, debido a su gran 

resistencia a la meteorización. Presenta numerosas variedades micro y criptocristalinas: jaspe, 

calcedonia, sílex, etc. Tiene múltiples usos industriales y en joyería. V. cristobalita y tridimita. 

Cuenca: es un espacio geográfico cuyos aportes hídricos naturales son alimentados por la lluvia 

y donde los excedentes escurren en un punto espacial único. 

Cumulíticos: hacer referencia a Cumulado. Roca ígnea en la que la mayoría de los cristales se 

han acumulado por sedimentación gravitatoria a partir de un magma. 

Denudación: Suavización de los relieves de la superficie terrestre, ocasionada por la erosión. 

Sinón.: degradación. 

Deposición: Acción o efecto de depositarse partículas de minerales o rocas. Sinón: depósito. 

Depósitos cuaternarios: hacen referencia a los materiales geológicos acumulados en el 

periodo Cuaternario el cual es una división de la escala temporal geológica, el último de 

los períodos geológicos. 

Depósitos piroclásticos: depósitos formados por materiales volcánicos fragmentados. 

Depresión: en geomorfología, la depresión es la zona del relieve terrestre situada a una altura 

inferior comparada con las regiones circundantes. 

Diabasa: Roca subvolcánica de composición basáltica, constituida fundamentalmente por 

plagioclasa y piroxeno, con textura diabásica u ofítica. 

Diaclasa. Fractura que separa en dos partes una masa de roca, sin que se produzca 

desplazamiento a lo largo de ella. 

Diatomitas: son rocas sedimentarias silicea formada por micro fasiles de diatomeas, que son 

algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto siliceo llamado frustula. 

Drenaje dendrítico: hace referencia a la forma del sistema de drenaje. Del griego dendron, que 

significa árbol, debido a su semejanza con un árbol y sus ramas, las cuales representan, sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico


 

  
 

 

166 
 

tributarios o afluentes que se caracterizan por ser pequeños, cortos e irregulares y llegan al 

cauce principal.  

Drenaje sub dendrítico: se forma cuando se tiene un tributario mayor bien definido, con mayor 

caudal, donde llegan una serie de afluentes pequeños. Se presentan cuando hay una captura 

intensa y además existe un control estructural o topográfico.  

El periodo Terciario: significa tercera edad, empezó hace 65 millones de años, cuando se 

extinguieron los dinosaurios, y finalizo hace 1,7 millones de años. 

Entisoles: Suelos cuyo concepto central radica en su naturaleza mineral y en la ausencia de 

horizontes genéticos que impliquen algún grado de evolución. Los Entisoles son suelos en el 

sentido que pueden soportar plantas; no obstante, existen diferentes causas  que han impedido 

el desarrollo de horizontes genéticos, entre ellas pueden mencionarse: materiales parentales 

inertes o a partir de calizas muy puras, insuficiencia de tiempo para evolucionar, aún bajo 

condiciones favorables para ello, predominio de procesos erosivos sobre los de formación de 

suelos, climas extremos, aportes recientes. 

Epidota: mineral de clase de los silicatos y subclase de los sorosilicatos, que cristaliza en el 

sistema monoclínico, generalmente en cristales prismáticos columnares con las caras finamente 

estriadas. Forma una serie con la clinozoisita y da nombre al grupo de la epidota. Tiene una 

dureza de 6 a 7 y un peso específico de 3.4 a 3.5. Es incoloro o presenta color verde pistacho, 

pardo, gris o negro y brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Se encuentra en rocas de 

metamorfismo regional de baja temperatura y alta presión.  

Estructura: se define desde un punto de vista morfológico como la capacidad estructural del 

suelo como la propiedad para formar terrones espontáneamente y de que estos se dividan en 

pedazos pequeños, grandes o agregados sin la intervención del hombre. 

Falla: Fractura o zona de fracturas a lo largo de cuya superficie se produce un desplazamiento 

relativo de los dos bloques (labios) en que quedan divididas las rocas afectadas. 

Fenocristal: Cristal de tamaño perceptiblemente más grande que los que forman la mesostasis, 

en una roca ígnea. Cuando es mayor de 4-5 cm se suele llamar megacristal. 

Filita: Roca metamórfica de grano fino caracterizada por una apariencia lustrosa y una 

esquistosidad bien definida que resulta de la orientación preferente de filosilicatos. General-

mente, las filitas son rocas de grado metamórfico bajo. 

Foliación: Estructura constituida por superficies paralelas muy próximas entre sí en cualquier 

tipo de roca. Sinón. ant. de esquistosidad. Sinón: foliación  

Fractura: Fragmentación de una roca por grietas, diaclasas y fallas. 

Gabronorita: Gabro con clinopiroxeno y ortopiroxeno. Gabro. Roca plutónica compuesta de 

principalmente de plagioclasa cálcica y clinopiroxeno o ortopiroxeno, con o sin olivino o anfíbol. 

Es el equivalente intrusivo del basalto. Se distingue de la diorita por la naturaleza de la 

plagioclasa, que es de mayor contenido en calcio que en sodio. 
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Génesis: El mecanismo primario de creación de suelos es la erosión de rocas. Todos los tipos 

de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias) pueden ser reducidas a partículas menores 

para crear suelo. 

Geología: es la ciencia que analiza la forma interior y exterior del globo terrestre 

Geomorfología: clasifica las formas del terreno, tiene en cuenta a morfología, el origen y la 

edad, mientras que la fisiografía lo hace en un sentido más amplio, incluyendo además aspectos 

de clima actual, geología, hidrología e indirectamente aspectos bióticos en la medida que estos 

puedan incidir en la formación de los suelos y/o en su aptitud de uso y manejo. 

Hidrólisis. El fenómeno de hidrólisis implica un cambio del pH del agua (recordar que pH = -log 

[H +]) debido a que en la presencia de un catión débil se forma un hidróxido no disociado (no  

ionizado) o bien un ácido no disociado.  Ibíd. 

Hornblenda: Denominación que incluye una serie compleja, de fórmula general. Se consideran 

minerales a los extremos de la serie la ferrohornblenda y la magnesiohornblenda. Sus 

integrantes pertenecen a la clase de los silicatos, subclase de los inosilicatos y grupo de los 

anfíboles. Cristalizan en el sistema monoclínico, con frecuencia en cristales prismáticos o 

aciculares. Tienen una dureza de 5 a 6 y un peso específico de 3 a 3.4. Presentan color negro o 

verde oscuro, raya blanca con tinte verdoso y brillo vítreo, y son translúcidos. Se presentan tanto 

en rocas ígneas (basaltos alcalinos, sienitas, dioritas, gabros) como metamórficas, 

especialmente en el caso de anfibolitas. 

Inceptisoles: Representan una etapa subsiguiente de evolución en relación con los Entisoles; 

en consecuencia pueden manifestar horizontes de génesis más avanzada, a pesar de 

caracterizarse por ser todavía inmaduros en su patogénesis. Las características sobresalientes 

en este orden se asocian a combinaciones de contenidos de humedad, uno o más horizontes 

genéticos, evidencia de todos los tipos de procesos formativos, pero sin predominio evidente de 

alguno, reserva de minerales alterables, exclusión de texturas arenosas y capacidad moderada 

a alta para la retención de cationes. 

Intrusión: Masa pétrea o magmática de poca profundidad, que rellena las grietas u oquedades 

en terrenos sedimentarios. Comprende el proceso por el que se introduce a presión una roca 

ígnea en una formación geológica preexistente. 

Íon: es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa.  El átomo es 

la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerada 

como invisible 

Kps se define como una constante del producto de solubilidad. La solubilidad es la cantidad 

máxima de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a cierta 

temperatura. El soluto es la sustancia minoritaria en una solución. El disolvente es la sustancia 

que se encuentra en mayor proporción y permite la disolución de otra sustancia. 

La capacidad especifica es la relación que existe entre el caudal que se obtiene de un pozo y 

el abatimiento producido y unidades de caudal por longitud. Este valor es contante para 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaria
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acuíferos confinados y variables para los  acuíferos libres; es un término que representa el grado 

de eficiencia de un pozo. 

La conductividad eléctrica: es una forma de medir la concentración de sales en una solución. 

La conductividad hidráulica: se define como la capacidad de almacenamiento de un suelo  

La permeabilidad (K). La Conductividad o Permeabilidad hidráulica es el flujo de agua que 

atraviesa una sección unitaria de acuífero, bajo la influencia de un gradiente unitario, a 

temperatura de campo, en otras palabras en una medida muy característica de la textura del 

acuífero. Los valores de Conductividad hidráulica se derivan de las magnitudes de Trasmisividad 

y del espesor del acuífero.  Es proporcional a los materiales de los que está compuesto el 

acuífero  los materiales que de preferencia son propicios como medios permeables son los 

depósitos  sedimentarios fluviales, aluviales, coluviales, lacustres y lagunares. La permeabilidad 

de éstos  depende básicamente de la cantidad de arcilla que se presenten y secundariamente 

del grado  de compactación y cementación que tengan. Arenas y  gravas no consolidadas, 

arenillas, limos y dolomitas, basaltos, así como rocas metamórficas y  plutónicas fracturadas son 

algunos ejemplos de unidades geológicas consideradas acuíferos. 

Las rocas cretáceas: hacen referencia a rocas formadas en el periodo cretácico o cretáceo, el 

cual es el tercer y último periodo de la Era Mesozoica. 

Las rocas ultramaficas: (antes llamadas ultrabásicas) son rocas ígneas y meta ígneas con muy 

bajo sílice (menos de 45%) continen minerales oscuros como piroxenos y olivinos. 

Limolita: Roca sedimentaria formada por la compactación de un limo. 

Longitud del cauce principal: es la distancia entre la desembocadura y el nacimiento del río 

principal. 

Metasedimentó: Roca sedimentaria que ha estado sujeta a metamorfismo. 

Morfogénesis: Conjunto de fenómenos que conducen a la formación del relieve del terreno. 

Morfometria: la morfometria proporciona la parametrizacion de los procesos que toman lugar en 

la formación del relieve. 

Municipio: La Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de junio 2 de 1994, establece que 

esta es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con 

autonomía política, fiscal y administrativa. 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. Índice que se utiliza para el análisis de la pobreza a 

nivel regional. Medida de incidencia de la pobreza. De acuerdo con esta metodología se definen 

pobres las personas que habitan en una vivienda con una o más de las siguientes 

características: a) Viviendas inadecuadas para habitación humana por los materiales de 

construcción empleados. b) Viviendas con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto 

de habitación). c) Vivienda sin acueducto o sanitario. d) Viviendas con alta dependencia 

económica (más de tres personas por miembro ocupado) y el jefe hubiera aprobado como 
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máximo dos años de educación primaria. e) Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no 

asistieran a la escuela. 

Olvinicos: hace  referencia a olivino Cada uno de los minerales integrados en la clase de los 

silicatos y subclase de los nesosilicatos que comprende dos series principales, la serie forsterita-

fayalita (Mg2SiO4Fe2SiO4), más común, y la serie de los olivinos con calcio (CaMgSiO4-

CaFeSiO4). Dentro de cada serie la sustitución de hierro (en forma de ión ferroso) y de 

manganeso permite la existencia de soluciones sólidas completas. Cristalizan en el sistema 

rómbico y los de la serie forsteritafayalita presentan coloraciones verde oliva o amarillenta. Se 

encuentran en rocas magmáticas máficas o ultramáficas. Las variedades muy puras se emplean 

en joyería. V. forsterita y fayalita. 

Pendiente media de la cuenca: es la media ponderada de todas las pendientes 

correspondientes a áreas elementales en las que pudiéramos considerar constante la máxima 

pendiente (Heras,1972) 

Pendiente: es la relación que existe entre el desnivel y la distancia en horizontal. 

Perímetro de la cuenca: corresponde a la longitud del límite exterior. 

Permeabilidad: relaciona con la facilidad en que el agua se mueve a través se la matriz del 

suelo. 

Pertenencia étnica: Las personas que se identifiquen como pertenecientes a uno de los grupos 

étnicos legalmente reconocidos (indígenas, ROM o gitanos, raizales del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, palenqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio 

que empleó el DANE en el Censo General 2005 para conocer la pertenencia étnica es el 

autoreconocimiento por sus costrumbres o tradiciones o por sus rasgos físicos. 

pH: indica el grado de acidez o basicidad de una solución, el cual se mide por la concentración 

del ion hidrogeno; los valores de pH están comprendidos en una escala de 0 a14, el valor medio 

es 7 el cual corresponde a una solución neutra como el agua, los valores por debajo de 7 indican 

soluciones acidas y valores por encima de 7 corresponde a soluciones básicas o alcalinas. 

Piroclasto: Fragmento de magma o de roca encajante, de dimensiones variables, proyectado al 

aire por una explosión volcánica. 

Piroxeno: Cada uno de los integrantes de un grupo de minerales, perteneciente a la clase de los 

silicatos y a la subclase de los inosilicatos, caracterizados estructuralmente por la existencia de 

cadenas sencillas de tetraedros de sílice (SiO4). Hay dos tipos: los rómbicos, como la enstatita, 

y los monoclínicos, como la augita. 

Placa suramericana: es una placa tectónica que abarca dicho subcontinentey la porción 

del océano Atlántico Surcomprendida entre la costa sudamericana y la dorsal mesoatlántica, 

esta placa abarca unos 9 millones de kilómetros cuadrados. 

Plagioclasa: Serie de minerales del grupo de los feldespatos (subclase tectosilicatos, clase 

silicatos) con composiciones comprendidas entre la albita y la anortita puras. A altas 

temperaturas existe una solución sólida completa entre estos dos extremos. A bajas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_mesoatl%C3%A1ntica
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temperaturas existen discontinuidades en la solución sólida que dan lugar a intercrecimientos de 

gran complejidad que únicamente se detectan mediante estudios detallados de microscopía 

electrónica o de difracción de rayos X. Existe una nomenclatura para la serie (albita, oligoclasa, 

andesina, labradorita, bytownita, anortita) que se basa en seis divisiones arbitrarias ya que las 

propiedades físicas varían de forma contínua con la composición. Dentro de la serie existen 

formas de alta y de baja temperatura. Son minerales ampliamente distribuidos, tanto en rocas 

ígneas como en metamórficas. Se reconocen fácilmente por presentar casi siempre maclas 

polisintéticas, visibles en el microscopio petrográfico con luz polarizada. 

Porfirítica: Hace referencia a uan textura porfirica. 

Presión osmótica: puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para 

detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. La presión 

osmótica es una de las cuatro propiedades coligativas de las soluciones (dependen del número 

de partículas en disolución, sin importar su naturaleza). Cuando se tiene una membrana 

semipermeable separando dos soluciones de distinta concentración (llamada hipertónica a la de 

mayor concentración e hipotónica la de menor), las moléculas de disolvente (agua por lo 

general) la atraviesan, pasando de la disolución menos concentrada a la más concentrada, 

diluyéndose ésta última cada vez más, hasta que las concentraciones se igualen 

Punto de inflexión: es un punto donde los valores de x de una función continua pasa de un tipo 

de concavidad a otra. La curva "atraviesa" la tangente. Matemáticamente la derivada segunda 

de la función f en el punto de inflexión es cero, o no existe. 

Red dendrítica: hace referencia a un subsuelo de sedimentos sueltos con superficies 

homogéneas, como arena, limo y arcilla. 

Rocas volcánicas o extrusivas: son aquellas rocas ígneas que se formaron por el enfriamiento 

de lava en la superficie terrestre o a escasa profundidad. 

Saprolito: es una roca que se ha meteorizado a tal grado que constituye una masa de arcilla o 

grava donde todavía se pueden ver estructuras de la roca original.  Un saprolito puede formar 

parte de un regolito.  

Saturación. Ocurre cuando se sobrepasa el Kps. Se debe recordar que la solubilidad práctica 

de un metal está dada por la concentración del anión con el cual posee un Kps más bajo. 

Sedimentación: es la acumulación de los materiales o sedimentos en las tierras bajas 

depresiones continentales o geosinclinales oceánicos. 

Suelos salinos: son aquellos que contienen suficiente sal soluble para reducir su productividad 

y cuyo pH no es igual ni superior a 8.8 y cuya cantidad de sodio presente no interfiere con el 

crecimiento de las plantas. 

Tectónica: Característica planar penetrativa −que aparece de forma repetitiva a la escala de la 

observación− de un cuerpo rocoso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_coligativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipert%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Regolito
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Textura: es la propiedad que relaciona los tamaños de las partículas minerales del suelo con la 

proporción en que se encuentren. En esencia se distinguen tres grupos de partículas en la 

textura de acuerdo a su tamaño y son: Arcillas (Ar), Limos (L) y Arenas (A).  

Tiempo de concentración: se define como el tiempo requerido para que, durante una 

precipitación uniforme, se alcance el estado estacionario; es decir, el tiempo necesario para que 

todo el sistema contribuya eficazmente a la generación de flujo en el desague (G. León 2012) 

Toba: Roca piroclástica consolidada. Según sea el tamaño medio de los granos se 

denomina toba de lapilli (2 a 64 mm) o toba cinerítica (menor de 2 mm). Depósito de cenizas 

volcánicas litificado. 

Transmisibilidad (T). Es la variable que mide el volumen de agua, que puede ser transmitida 

horizontalmente a través del  espesor saturado de un acuífero (unitario una unidad de ancho del 

acuífero), en una unidad de tiempo y bajo la carga de un metro, en otras palabras es la 

posibilidad del acuífero de ceder agua. 

Tributario: hace referencia a un arroyo o río que desemboca en un rio más grande. 

Turbidita: Sedimento, o roca sedimentaria, formado por corrientes de turbidez. Se trata de 

arenas o areniscas que presentan secuencias granodecrecientes con una ordenación de 

estructuras sedimentarias internas muy singular, denominadasecuencia de Bouma. 

Vulcanismo: hace referencia a uno de los principales procesos geológicos abarca el origen, 

movimiento y sodificacion de la roca fundida. 

Zona de Benioff: es una zona sísmica de borde de placa que se extiende junto a uno de los 

lados de una fosa oceánica. 

Zoophycos: zoógeno. Sedimento o roca formada por restos de animales, como ocurre con las 

calizas coralinas o conchíferas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_oce%C3%A1nica

