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Para el Grupo de Herramlentas para la ConservaCion Privada, conformado por la FundaCion Natura,

The Nature Conservancy, WWF Colombia y la AsociaCion Red Colomblana de Reservas Naturales

de la Sociedad Civil, es una gran satlsfaCCIon contnbUir a dar un paso adelante en la construcCion

y divulgaCion de Instrumentos que permltan avanzar en procesos de conservaClon, a traves de la

publicacion de la memona del Segundo Seminario de Herramlenras para la Conservaci6n Pnvada

en Colombia

La publicacion se presenta en tres cap/tulos, de acuerdo con los mOdulos en que fue desarro

lIado el Semlnario. EI primero "Los Sistemas Regionales de Areas Protegldas -SIRAPs- y Ia partlClpa

cion de los propletanos pnvados", presenta un marco filosofico y politICo de la conservaCion. en los

ambltos regional. naclonal y latlnoamencano. Expone la estrategra de pensar las areas protegldas

como sistemas regionales. sus poslbiHdades de interconexion, la panlClpaCion de las areas aeaclas
por el Estado, as; como las InlCiatlVas de personas u organlzaCiones pnvadas que dead,eron dar el

caraaer de reserva a sus predlos, dentro de una concepcion de conservaCion - prodUccrOn.

EI segundo capitulo, 'Aspeaos jundlCOS de la conservaoon pnvada en Latlnoamenca", presenta

las expenenclas, avances y propuestas de tres destacados espeoalistas en derecho amDrental qurenes

exponen sus aportes en el desarrollo de herramlemds juridlcas en el Peru, MexICO y Colombia.

EI tercero, "Estudios de caso: herramlentas prlVadas de conser dc,on", presenta experiencras de

la Unldad AdmlnlstratlVa del Sistema de Parques Naoonales Naturales en la construCCIon del Siste

ma Regional de Areas Protegidas de la Costa Atlantica, asi como el trabaJo realizado por la Funda

Cion Natura y el Instituto Alexander von Humboldt en el municipio de EnCino, santander

Oueremos agradecer a todas las InStitUCIOneS y personas que nos acompanaron en este ace'

camlento a dlferemes formas de defender y usar nuestros recursos naturales de la meJOr manera

para asegurar su permanencia. EspeCialmente agradecemos a Martin Guoerrez y Pedro Solano par
venrr a nuestro pals y contarnos sus expenenCias. ya todos los demas exposltores que nos enrrque

cieron con sus presemaCiones

Tanto los autores, como el comlte organlzador del 5emlnano y el comlte edltonal. coonllnado por

Clara Solano de la Fundaclon Natura y el equlpo de Patrioa Jaramillo M. - ComunlcaCJOn .Amblental.

han puesto todo SU conOClmlento y expenenCia para elaborar un documento que aporte en Ia con

ceptualizaclon y desarrollo de herramlentas para la conservacion de nuestro parnmonlo natural

Esperamos que este trabaJo sea de gran utllidad para las entldades, organizaCiones y personas

que trabajan en el tema de la conservaCion y el usa sostenlble de nuestros recursos naturales

Elsa Matllde Escobar Angel
Drreaora EjecutlVa
Fundaclon Natura
Grupo IntennstltuCional de Herramientas Privadas para la Conservaclon

Próloqo

Para el Grupo de HerramIentas para la ConservaCIón Privada, conformado por la FundaCIÓn Natura,
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La publicación se presenta en tres capítulos, de acuerdo con los módulos en que fue desarro

llado el SemInario. El primero "Los SIstemas RegIonales de Áreas ProtegIdas -SIRAPs- y la partICIpa

ción de los propletanos prIVados", presenta un marco filosófico y polítICO de la conservaCIón. en los

ámbItos regional. nacIonal y latlnoamencano. Expone la estrategra de pensar las áreas protegIdas

como sIstemas regionales. sus posIbilidades de interconexión, la partICIpaCIÓn de las áreas creadas

por el Estado, así como las InICiatIVaS de personas u organizaCIones pnvadas que deod,eron dar el

caráaer de reserva a sus predIOS, dentro de una concepción de conservacIÓn - produccIÓn.

El segundo capítulo, 'AspeaosJurídICOS de la conservaaón prIVada en Latlnoaménca", presenta

las expenenclas, avances y propuestas de tres destacados espeoalistas en derecho amDrental qurenes

exponen sus aportes en el desarrollo de herramlentdsJurídicas en el Perú, MéxICO y Colombia.

El tercero, "Estudios de caso: herramientas prIVadas de conser dC'O"''', presenta experiencras de

la UnIdad AdmInistratIVa del Sistema de Parques Naaonales Naturales en la construCCIón del Siste

ma RegIonal de Áreas Protegidas de la Costa AtlántIca, así como el trabajO realizado por la Funda

CIón Natura y el Instituto AJexander van Humboldt en el munICipio de EnCino, santander

Queremos agradecer a todas las InStitUCIOneS y personas que nos acompañaron en este ace'

camlento a diferentes formas de defender y usar nuestros recursos naturales de la mejOr manera

para asegurar su permanencia. EspeCIalmente agradecemos a Martín GutJérrez y Pedro Solano por
venrr a nuestro pals y contarnos sus expenenClas. ya todos los demás expositores que nos ennque

cieron con sus presentaCIones

Tanto los autores, como el COmité organizador del semlnano y el comIté edltonal. coonllnado por

Clara Solano de la FundaCIón Natura y el eqUIpo de Patriaa Jaramrllo M. - Comunlcaoón .AmbIental.

han puesto todo su conOCImiento y expenenCla para elaborar un documento que aporte en la con

ceptualizaCIón y desarrollo de herramientas para la conservación de nuestro patrimonio natura!

Esperamos que este trabajO sea de gran utilidad para las entIdades, organizaCIones y personas

que trabajan en el tema de la conservaCión y el uso sostenible de nuestros recursos naturales

Eisa Matllde Escobar Ángel
Drreaora EjecutIVa
FundaCión Natura
Grupo IntennstltuClonal de Herramientas Privadas para la Conservación
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En la ultima decada, a partir especialmente

de la Constitucion de J99 J, se desperto en

Colombia un mayor interes en el papel de la

sociedad civil, respecto a su contribucion a la

conservacion de la biodiversidad; este interes

EIGrupo Interinstitucional de Herramientas

para la Conservacion Pnvada, conformado

por la Fundacion Natura, The Nature

Conservancy, WWF Colombia y la Asociacion

Red Colombiana de Reservas Naturales de la

Sociedad Civil, bUsco a traves del presente Se

minario, compartir e intercambiar experiencias
alrededor del tema de las herramientas de

conservacion privada en Coiombia y en otros
parses latinoamericanos.

La estrategia global de conservacion ha sido
declarar areas pUblicas proteg/das; indudable

mente esta estrategia ha jugado un papel tras

cendental en nuestro pais. No obstante, se co

noce que ha habido una serie de dincultades

representadas en insuncientes recursos huma

nos, tecnicos y nnancieros para el manejo de

estas extensas areas pUbllcas protegidas
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Sin emharCJo y paralelo a esto, también ha

habido diversos propietarios que han adelanta

do acciones de conservaCión dentro de sus tie

rras de una manera voluntaria y con conCiencia

ambiental.

El Grupo Interins

titucional de Herra
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Conservación Priva
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desarrollo de üNGs am

bientalistas. una fuerte

iniCiativa por adelantar

procesos de conser

vación directamente

desde los propietarios

privados, y valiosos
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tos que han sido muy
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do y maneja ",3 su antojo" de estas tierras.
Curso de campo, Parque Nacional Chapada dos

Veadeiros, Brasil. © WWF-Canon/.Juan Prargmesws

En la última década, a partir especialmente

de la Constitución de J99 J, se despertó en

Colombia un mayor interés en el papel de la

sociedad civil, respecto a su contribución a la

conservación de la biodiversidad; este interés

El Grupo Interinstitucional de Herramientas

para la Conservación Privada, conformado

por la Fundación Natura, The Nature

Conservancy, WWF Colombia y la Asociación

Red Colombiana de Reservas Naturales de la

Sociedad Civil, buscó a través del presente Se

minario, compartir e intercambiar experiencias
alrededor del tema de las herramientas de

conservación privada en Coiombia y en otros
países latinoamericanos.

La estrategia global de conservación ha sido
declarar áreas públicas protegidas; indudable

mente esta estrategia ha jugado un papel tras

cendental en nuestro pais. No obstante, se co

noce que ha habido una serie de dificultades

representadas en insuficientes recursos huma

nos, técnicos y financieros para el manejo de

estas extensas áreas públicas protegidas
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fiqura de Reserva Na

rural de la sociedad

civil, pIasmado en los

artfculos 109 Y 110 de

Ia ley 99 de 1993.

Colombia se consti

tuy6 en el primer

pais que ha loqrado

en lcrtinoomerica el

amblemales y ecolog,ccs en 'as
reg1ones. De 19~ia: f'lcwercL "'::2

comnbuldo al fortaleCin1lemO de
polltiCas ambJenrales cor jm~

portanres Jogros y oporrur:ida
des relaclonadas con el tema de

Igualmente. entldades de! orden rmerna

cronal como w\VF Colombra. qUlen desde 1964

Inicio su apoyo a acciones de cor;se~·.acior; er-:
Colombia. ha rrab.3J2do en la

creacran y forraleCfmler1tO de
allanzas estrateglcas. buscandc

que las cOnlu'lldades romen

deCiSlones y eJecute" aCCIOC1es
que promuevan la conservaCion

y el uso sostenlble de la blo

dlversldad y de los recursos "a
turales, para asegurar asi e! re
conocimlenro de iOS serV/CiOS

los Incentl\'os. el Estableon1len
to de areas protegldas. la promoCloC1 de la par

tlclpaCion en 1'1 desarrollo de marcos legales 'j

todo el aspecto de la certlficaCion forestal \ 0

luntaria: ademas. ha Jugado un rol I'll'y impor

tante en la cooperaCion para el fortaleCiOllemc

de los procesos de la sOCledad u,,1 en Cuc":O a

la conservaCion de la biodlVersldad

De otra parte. The Nature Conservancy 

TNC-. que ha sldo lider en la promoClon de

herramlentas de conservaCion prr\'ada. es:a

presente en Colombia desde los arios oehen

tao con un enfas!s en la capacldad loca; para

poder dlseriar programas de conseClaCion. )
su enfoque ha es,ado dlrrgldo pr;nclpalmeme

al meJOramlento de la gestlon de !as areas pro
[egldas pUbllcas y pnvadas y al fo',alecrl",e"

[0 del manejo de los recursos naturales. oar

parte de las cof"u'lldades ,ndlge"as

Anallzando las slnerg,as emre estas cuatro or

ganlzaclones que de a!guna manera. estan

interconectadas mediante algunos proyeGOs

conJuntos desde hace 10 alios. se deCid,o con

formar una allanza esrrateglCa que empezo en

Todo esto implica el reto de Implementar meca

nlsmos y herramientas que permitan compatr

bilizar 10 que estos propietarios necesrtan en sus

procesos produalVos con algu

nos obJetlVos de conservaCion

de la blodiversldad y los recur

50S naturales.

Es por ello que organlzacio

nes del orden nacional como la

FundaCion Natura. creada en reconocimiento de Ia
1984. ha Jugado un papel rele

vante en los estud,os de base

para la creacion y conservaCion

de areas naturales protegidas

como el Parque Nacional de

Utria y las Reservas Naturales

Juna y Septiembre en el Cho

co. la Reserva Biologlca de Car
pantJ en CLIlC1rnmarca. eI san
tuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce

y la Reserva Biologica Cachalu en Santander EI

Programa Andes Tropicales con una cobertura a

escala regional. ha tenido un papel Importante
en la conservacion del corredor de robles

Guantiva-La Rusla-Iguaque: as! como en la pro

mOCion que se ha hecho de la Figura de reserva

natural de la sOCiedad CIVIl. las servldumbres

ec%gicas y el desarrollo de incentlvos para la

conservaCion.

Por otra parte. la AsOCiaCion Red Colombla

na de Reservas Naturales de la SOCiedad CMI.

una organlzacion de cobertura naCional. creada

en 1991 como un proceso de base socIal. ha

sldo lider en la promocion de la conservaCion a

partir de la voluntad y concienCia de los prop,e

tanos privados: promueve entre otros temas. la
investigacion y promoclon de herramJentas e In

centivos de conservaCion prrvada. y se puede

decir que con ella. Colombia se constltuyo en el
prrmer pais que ha logrado en Latlnoamerrca el

reconocimiento de la Figura de Reserva Natural

de la sociedad civil. plasmado en los articulos

109 y 110 de la Ley 99 de 1993.
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tura/es, para asegurar así e! re
conocimiento de ¡os serVICiOS
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to de áreas protegidas. la promocló'1 de la par

ticipaCión en el desarrollo de marcos legales 'j

todo el aspecto de la certlficaCJon forestal \ 0

luntaria: además. ha Jugado un rol f'll'Y impor
tante en la cooperaCión para el fortaleCiOllemc

de los procesos de la SOCiedad u"l en cuc":o a
la conservaCión de la blodlVersldad

De otra parte. The Nature Conservan.::;' 

TNC-. que ha Sido lider en la promoCion de

herramientas de conservaCion prrvada. es:a

presente en Colombia desde los años ochen

ta. con un énfaSIS en la capaCidad loca; para

poder dIseñar programas de conseClaCion. )
su enfoque ha esrado dlrrgldo prrnclpalmeme

al mejOramiento de la gestlon de !as areas pro

regidas públIcas y privadas y al fo'ralecrf",e"

[O del manejo de los recursos naturales. oor

parte de las cof"u'lldades ,ndlge"as

Analizando las Sinergias enrre estas cuatro or

ganizacIones que de alguna manera. esta"

interconectadas mediante algunos proyectos

conjuntos desde hace ¡O años. se deCidlo con

formar una alianza estratégICa que empezo en

Todo esto implica el reto de Implementar meca

nismos y herramientas que permitan compati

bilizar lo que estos propietarios necesitan en sus

procesos produQlVos con algu

nos obJetIVos de conservaCión

de la blodiversldad y los recur

sos naturales.

Es por ello que organizacio

nes del orden nacional como la

FundaCión Natura. creada en reconocimiento de la
1984. ha Jugado un papel rele

vante en los estudios de base

para la creación y conservaCión

de áreas natura/es protegidas

como el Parque Nacional de

Utría y las Reservas Naturales

Juná y Septiembre en el Cho

có. la Reserva Biológica de Car
panta en CLIlC1rnmarca. el san
tuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce

y la Reserva Biológica Cachalú en Santander El

Programa Andes Tropicales con una cobertura a

escala regional. ha tenido un papel Importante
en la conservación del corredor de robles

Guantiva-La Rusla-Iguaque: así como en la pro

mOCión que se ha hecho de la figura de reserva

natural de la sOCiedad CIVIl. las servidumbres

ecológicas y el desarrollo de incentiVos para la

conservaCión.

Por otra parte. la AsOCIaCIón Red Colombia

na de Reservas Naturales de la SOCiedad CMI.

una organización de cobertura naCional. creada

en 1991 como un proceso de base socIal. ha

Sido líder en la promoción de la conservaCión a

partir de la voluntad y concienCia de los prople

tanos privados: promueve entre otros temas. la
investigación y promoción de herramientas e In

centivos de conservaCión prrvada. y se puede

decir que con ella. Colombia se constituyó en el
prrmer país que ha logrado en Latlnoamérrca el

reconocimiento de la figura de Reserva Natural

de la sociedad civil. plasmado en los artículos

109 y ¡ JO de la Ley 99 de 1993.
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lourdes Penuela Recio

mayo de 2001 con la organizaci6n y desarrollo

del Seminario "Las servldumbres Ecol6gicas

como Herramientas para la Conservaci6n Priva

da", donde se confirm6 una vez mas la necesi

dad de formalizar un acuerdo interinstitucional,

el cual se consolid6 en el ano 2002 como el "Gru

po Interinstitucional de Herramientas para la Con

servaci6n Privada en Colombia", el cual ha traba

jado en la definici6n de objetivos generales y

especfficos, Jineamientos de trabajo y algunas

acciones puntuales.

... se confirmo UnCl Se deCldi6 aunar esfuer

vez maS ICl necesidCld zos alrededor de activi
dades y proyectos bus

de formCllizClr un cando fortalecer los

Clcuerdo interinsti- aportes de la sociedad
civil a la conservaci6n de

tucionClI, el CUClI se la biodiversidad y los re-

consolido en el Clno cursos naturales, con el
fin de construlr una vi

2002 como el "Grupo si6n y disenar estrate-

InterinstitucionClI de glas generales para esta
tematica en Colombia;

HerrClmientCls pClrCl
especfficamente traba-

ICl ConservClcion Pri- Jando a traves de inter

vCldCl en ColombiCl", cambios permanentes
de Informaci6n -expe-

el CUClI hCl trClbCljCldo riencias y documentos

en ICl definicion de entre estas y otras orga
nizaciones, para que se

objetivos qenerClles Y esten retroalimentando

especificos, IineCl- permanentemente, de
tal manera que se pue

mientos de trClbCljo Y dan formular. gestionar

CllqunCls Clcciones e implementar proyec
tos, investigar y promo-

puntuClles. ver instrumentos y me-

canismos jurfdicos que sean utiles a la

conservaci6n de tierras privadas, estimulando

espacios de capacitaci6n, analisis y difusi6n, e

incidiendo en las politicas pUblicas de evalua

ci6n y gesti6n de los aspectos legislativos, que

permitan fortalecer el papel de la sociedad civil

en la conservaci6n del medio ambiente.

Aunque es un grupo muy joven, se reco

nocen avances significativos, entre los que cabe

mencionar la cualificaci6n del conocimiento

sobre fler'amientas de conservaci6n en Co

lombia, por diversos aetores pUbliCOs y priva

dos; la divulgaci6n de las herramientas que

existen, especiaimente las Servidumbres y Re

servas Pr/vadas. Se viene adelantando un con

venlo con la Universidad Externado de Co

loml)i" para gestionar el proyecto de

IrlVestigaci6n del marco conceptual y legal de

las rlerramientas. As! mismo, se tienen la in i

clatlva y la voluntad para ser la sede del "VII

Congreso Latinoamericano de Conservaci6n

rortuga C3(j'uama, (Careud carecta/ @ UlWF-Canon/

Meg Gaw/er

Tambien se han adelantado otras aetivida

des para 1</ divulgaci6n y el analisis de las herra

mientas CDmo: la publicaci6n de las memorias

del seminario "Las servidumbres en la legislaci6n

colomblana" por Eugenia Ponce de Le6n, 2001 ;

las memorias del seminario del 2001 "Las Servi

dumbres Ecol6gicas: Un Mecanismo Jurldico para

la ConservcKi6n en Tierras Privadas", otra publi

caci6n "Las Servidumbres Ecol6gicas en Colom

bia y Latinoamerica, Marco Conceptual y Legal"

publicadas en el 2003; "EI Co-maneJo de Areas

Protegldas en Latinoamerica, aproximaci6n al

Marco Conceptual y Algunas Experiencias", pu

blicadas tambien en el 2003.

lourdes Peñuela Recio

mayo de 2001 con la organización y desarrollo

del Seminario "Las servidumbres Ecológicas

como Herramientas para la Conservación Priva

da", donde se confirmó una vez más la necesi

dad de formalizar un acuerdo interinstitucional,

el cual se consolidó en el año 2002 como el "Gru

po Interinstitucional de Herramientas para la Con

servación Privada en Colombia", el cual ha traba

jado en la definición de objetivos generales y

específicos, Jineamientos de trabajo y algunas

acciones puntuales.

... se confirmó una Se deCidió aunar esfuer

vez más la necesidad zas alrededor de activi
dades y proyectos bus

de formalizar un cando fortalecer los

acuerdo interinsti- aportes de la sociedad
civil a la conservación de

tucional, el cual se la biodiversidad y los re-

consolidó en el año cursos naturales, con el
fin de construir una vi

2002 como el "Grupo sión y diseñar estrate-

Interinstitucional de glas generales para esta
temática en Colombia;

Herramientas para
específicamente traba-

la Conservación Pri- Jando a través de inter

vada en Colombia", cambios permanentes
de Información -expe-

el cual ha trabajado riencias y documentos

en la definición de entre estas y otras orga
nizaciones, para que se

objetivos qenerales y estén retroalimentando

específicos, Iinea- permanentemente, de
tal manera que se pue

mientos de trabajo y dan formular. gestionar

alqunas acciones e implementar proyec
tos, investigar y promo-

puntuales. ver instrumentos y me-

canismos jurídicos que sean útiles a la

conservación de tierras privadas, estimulando

espacios de capacitación, análisis y difusión, e

incidiendo en las políticas públicas de evalua

ción y gestión de los aspectos legislativos, que

permitan fortalecer el papel de la sociedad civil

en la conservación del medio ambiente.

Aunque es un grupo muy joven, se reco

nocen avances significativos, entre los que cabe

mencionar la cualificación del conocimiento

sobre Iler'amientas de conservación en Co

lombia, por diversos actores públicos y priva

dos; la divulgación de las herramientas que

existen, especiaimente las Servidumbres y Re

servas Privadas. Se viene adelantando un con

venio con la Universidad Externado de Co

loml)i" para gestionar el proyecto de

IrlVestlgación del marco conceptual y legal de

las rlerramientas. Así mismo, se tienen la ini

ciativa y la voluntad para ser la sede del "VII

Congreso Latinoamericano de Conservación

Tortuga c3c;'uama, (Careaa careaa), @ UíWF-Canon/

Meg Gaw/er

También se han adelantado otras aaivida

des para I¿I divulgación y el análisis de las herra

mientas CDmo: la publicación de las memorias

del seminario "Las servidumbres en la legislación

colombiana" por Eugenia Ponce de León, 2001 ;

las memorías del seminario del 2001 "Las Servi

dumbres Ecológicas: Un Mecanismo Jurídico para

la Conserv¿Kión en Tierras Privadas", otra publi

cación "Las Servidumbres Ecológicas en Colom

bia y Latinoamérica, Marco Conceptual y Legal"

publicadas en el 2003; "El Ca-manejo de Áreas

Protegidas en Latinoamérica, aproximación al

Marco Conceptual y Algunas Experiencias", pu

blicadas también en el 2003.
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Lourdes Penuela RecIo
Direaora Ejecutiva

AsoClaoon Red Colomblana de
Reservas Naturales de la Sociedad CI\t11

Grupe IntennstituClonal
de Herramlenras Pnvadas para !a

Conservaoon
en

ordenamlento terntonal amblental. han tenldo

sabre la conservaoon de la blodrversldad en Co-

lombia ya parrir de d/versos anahs/sJU

ridicos y teen/cos. adelanrar estud,os de

casas reales, pragmatlcos que se pue

dan mostrar como eJemplos Y arroJen

elementos para cont/nuar. Ob\.1amen

te tamblen se busca fortalecer ahanzas

con otros aaares de la conservJoon

prlVada en Lat/noamenca.

cualificacion del co

nocimiento sobre he-

muy joven, se recono

cen avances signifi

cativos, entre los que

cabe mencionar la

servacion

Colombia, por diver

sos actores publicos y

privados, y la divulga

cion de las herra

mientas que existen,

especialmente las

Servidumbres y Re

servas Privadas in

vestigadas a fondo.

La parricipacion como grupo, en enero de

2003 en Cancun, Mexico en el 'V Congreso La

tinoamericano de Con-

servacion de Tierras Pri-

vadas", fortalece y Aunque es un grupo
arraiga la necesidad de

consrruir una esrrategia

de vision cof"!junra, de

marco legal y mecanis

mos que articulen, di

fundan y comuniquen

iniciativas para la

conservacion privada en

Latinoamerica. tratando

de gestar un proceso de rramientas de con
Red Latinoamericana

con paises hermanos.

Se ha logrado un reco

nocimiento a nivel re

gional y nacional; se

tiene la voluntad de

conformar esa red lati

noamericana y de ges

tionar para aunar es
fuerzos en una vision

de conservacion mas
estrategica de pais,

articulada a un proce

so de vision eco-regio

nal latinoamericana.

Existe el compromiso.

como grupo. de recorrer un camino en este

tema; aun hay mucho por investigar, par ha-

cer. par conocer y preClsamenre se tiene el reto

de seguir trabajando en alianzas estrategicas.

con orros actores publicos y privados. para

construir propuestas respeao a aJustes Y de-

sarrollos normativos requeridos para incenrivar

una mas aetiva participacion de la conserva-
cion en procesos de tierras privadas.

Se quiere evaluar la incidencia que todas las po

liticas publicas, leglslativas. agrarias como las de
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Lourdes Peñuela RecIO
Directora Ejecutiva

AsOCIaCIón Red Colombiana de
Reservas Naturales de la Sociedad CI\t11

Grupo IntennstltuClonal
de Herramientas PrIvadas para la

ConservaCIón
en

ordenamiento terntonal ambiental. han tenido

sobre la conservaCIón de la blodrversldad en Co-

lombia ya parrir de dIversos análiSIS JU

rídicos y técnIcos. adelantar estudiOS de

casos reales, pragmátIcos que se pue

dan mostrar como ejemplos y arrojen

elementos para continuar. Ob\.1amen

te también se busca fortalecer alianzas

con otros aaores de la conservaCIón

prIVada en Latlnoaménca.

cualificación del co

nocimiento sobre he-

muy joven, se recono

cen avances signifi

cativos, entre los que

cabe mencionar la

servación

Colombia, por diver

sos actores públicos y

privados, y la divulga

ción de las herra

mientas que existen,

especialmente las

Servidumbres y Re

servas Privadas in

vestigadas a fondo.

La parricipación como grupo, en enero de

2003 en Cancún, México en el 'V Congreso La

tinoamericano de Con-

servación de Tierras Pri-

vadas", fortalece y Aunque es un grupo
arraiga la necesidad de

construir una estrategia

de visión cof"!junta, de

marco legal y mecanis

mos que articulen, di

fundan y comuniquen

iniciativas para la

conservación privada en

Latinoamérica. tratando

de gestar un proceso de rramientas de con
Red Latinoamericana

con países hermanos.

Se ha logrado un reco

nocimiento a nivel re

gional y nacional; se

tiene la voluntad de

conformar esa red lati

noamericana y de ges

tionar para aunar es
fuerzos en una visión

de conservación más

estratégica de país,

articulada a un proce

so de visión eco-regio

nal latinoamericana.

Existe el compromiso.

como grupo. de recorrer un camino en este

tema; aún hay mucho por investigar, por ha-

cer. por conocer y preCIsamente se tiene el reto

de seguir trabajando en alianzas estratégicas.

con otros actores públicos y privados. para

construir propuestas respeao a ajustes y de-

sarrollos normativos requeridos para incentivar

una más activa participación de la conserva-

ción en procesos de tierras privadas.

Se quiere evaluar la incidencia que todas las po

líticas públicas, legIslativas. agrarias como las de
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Capitulo 1

lntroducci6n

L as areas protegidas se constituyen en la
principal estrategla para la conservaCion
In Situde la biodiversldad, pues mantlenen

hab~at y procesos ecologlCOs necesanos para con
servar, a largo plaza, las especies en su proplo am
biente,

En este sentido, un sistema de areas protegi
das busca ordenar estratl'gicamente la vanedad de
iniCiativas de conservacion In-sltude los ecosistemas,
para la perpetuacion de la naturaleza y la satlsfac
cion de las necesidades de vida de la poblaclon,

EI Sistema Nacional de Areas Protegidas de
Colombia ISINAPj comprende una vanedad de ca
tegorlas de proteccion In Situ tales como parques
nacionaJes, reservas privadas, municipales y depar
tamentales, territonos indigenas y de comunidades
afro-eolombianas,

Segun la Ley 99 de 1993, corresponde a la Unl
dad Administrativa EspeCial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales -UAESPNN- administrar las
areas que integran el Sistema de Parques NaCiona
les Naturaies, dirigiry poner en marcha el SINAP De
esta manera, su propuesta conceptual, presentada
en diferentes escenanos de discusion, propane ge
nerar un proceso de Interacciones efeaivas entre
aaores sociales tendientes a armonizar la relaCion
ser humano - naturaleza, generando y consolidan
do ordenamientos amblentales del terntorio La
apuesta es construrr el sistema, partiendo de la In
tegracion del analisis del terntorio desde sus diver
sos ambitos a traves de los Sistemas Regionales de
Areas Protegidas lSIRAPs!, en los cuales participan
los aaores socrales e InStitucionales respeaivos,

Los SIRAPs son subsistemas del SINAI; del Siste
ma mayor La contribucion de la sOCiedad cMI a los

objetlVos de conservacion de los SIRAPs, no solo se
onenra a Icr conservacion de areas de importancia
biol6qica 51(10 tambien a la proteccion de areas fun
clonales ,je conservacion, complementando las
areas protegidas pUblicas, La colaboracion publica
DrIV2(L, e-' ,:Iave para el cumplimiento de los objeti
vas del Sistema, pues hace los esfuerzos de conser
vacl6n mas efeaivos,

~3rtlendo de estas premisas, nos preguntamos
/'Cu,31 "S el potencial para una efeaiva participacion
de la socle,jad cMI en los SIRAPs?

E'n I,,, CionenCias de este capitulo se presentan
0pClones de la participaclOil privada a de la socie
dad (Ivil en lOS sistemas regionales de areas protegi
das, Maria del Pilar Barrera presenta las experiencias
de const"l'acion desde la socit'dad cMI en America
latina, como un marco general de pott'nciales he
rramlentJS y figuras, Por su parte, Natalia Arango
expone sobre la conservaclon privada como instru
menta en la planeadon y en la const'rvaCion regio
nal, y ~;oIJre algunas herramientas teenicas que la
apo,'an Lil discusion respeao a las experiencras de

los sistemas regionalt's y el Sistema Nadona! deAreas
Protegld"s en Colombia, comienzan con la presen
tacien del equipo de la Unldad de Parques en la
cual se hace especial referencia a la necesidad de
Implementar mecanismos innovadores frente a la
reallejad cle conftiao armada en las regiones del paiS,
Luis GUllle,-mo Baptiste en su ponencia analiza las
posltJlll(jacles de participacion de los aaores priva
dos en la conservacion, las dlmensiones economi
cas y socrales de esta funcion, y finalrza can unas
Interrcs,mtes reftexiones acerca de la pertinencia de
tene! " ta Unidad de Parques como encargada de
dlaar 1<1 politica de areas protegidas a nivel nacional
y pOI- 10 tanto como ordenadora del SINAP

- ,;;, ,

Capítulo 1

lntroducción

L as áreas protegidas se constituyen en la
principal estrategia para la conservaCión
In sltude la biodiversldad, pues mantienen

háb~at y procesos ecológICOS necesanos para con
servar, a largo plazo, las especies en su propio am
biente,

En este sentido, un sistema de áreas protegi
das busca ordenar estratégicamente la vanedad de
iniCiativas de conservación In-sltude los ecosistemas,
para la perpetuación de la naturaleza y la satisfac
ción de las necesidades de vida de la población,

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Colombia ¡SINAPj comprende una vanedad de ca
tegorlas de protección In SltLJ, tales corno parques
nacionales, reservas privadas, municipales y depar
tamentales, territonos indígenas y de comunidades
afro-eolombianas,

Según la Ley 99 de 1993, corresponde a la Uni
dad Administrativa EspeCial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales -UAESPNN- administrar las
áreas que integran el Sistema de Parques NaCiona
les Naturaies, dirigiry poner en marcha el SINAP De
esta manera, su propuesta conceptual, presentada
en diferentes escenanos de discusión, propone ge
nerar un proceso de Interacciones efeaivas entre
aaores sociales tendientes a armonizar la relaCión
ser humano - naturaleza, generando y consolidan
do ordenamientos ambientales del territorio La
apuesta es construir el sistema, partiendo de la In
tegración del análisis del terntorio desde sus diver
sos ámbitos a través de los Sistemas Regionales de
Áreas Protegidas ¡SIRAPsj, en los cuales partiCipan
los aaores sOCIales e Institucionales respeaivos,

Los SIRAPs son subsistemas del SINAP, del Siste
ma mayor La contribución de la SOCiedad cMI a los

objetIVos de conservación de los SIRAPs, no sólo se
onenta a 1;1 conservación de áreas de importancia
biológica sino también a la protección de áreas fun
Cionales ,je conservación, complementando las
áreas protegidas públicas, La colaboración pública
DrIV2(t, e-' ,:Iave para el cumplimiento de los objeti
vos del Sistema, pues hace los esfuerzos de conser
vación más efeaivos,

~3rtlendo de estas premisas, nos preguntamos
/'Cu,31 "S el potencial para una efeaiva participación
de la socle,jad cMI en los SIRAPs?

E'n 1," Cionencras de este capítulo se presentan
opciones ele la participaclüll privada o de la socie
dad (lvll en jos sistemas regionales de áreas protegi
das, María del Pilar Barrera presenta las experiencias
de consErvación desde la sociedad cMI en América
latina, corno un marco general de potenciales he
rramlent,JS y figuras, Por su parte, Natalia Arango
expone sobre la conservación privada como instru
mento en la planeadón y en la conservaCión regio
nal, y ~;oIJre algunas herramientas técnicas que la
apo,'an L¿¡ discusión respeao a las experienCIaS de
los sistemas regionalES y el Sistema Nadona{ deÁreas
Protegid,as en Colombia, comienzan con la presen
tación del equipo de la Unidad de Parques en la
cual se hace especial referencia a la necesidad de
Implementar mecanismos innovadores frente a la
reallcjad ele conftiao armado en las regiones del país,
Luis GUllle,-mo Baptiste en su ponencia analiza las
posltllll(jaeles de partiCipación de los aaores priva
dos en la conservación, las dimensiones económi
cas y SOCIales de esta función, y finalrza con unas
Interrcs,1ntes reftexiones acerca de la pertinencia de
tener " la Unidad de Parques como encargada de
dlaar Id política de áreas protegidas a nivel nacional
y pOI' lo tanto corno ordenadora del SINAP

- ,;;' ,



l.Democracia en la Conservaci6n? Dimensiones publkas
y privadas en el contexto de la conservaci6n regional

proteqidas. pese a los

esfuerzos de alqunas

La concepcion politica de la
propiedad

Se busca Hamar la

atencion sobre la ca

rencia de una polftica

de Estado sobre la

La pnmera aclaracion requenda para discutlf

la partleipaCion del sector pm'ado en la con
servacion. es la asoCiaCion que se hace del

tema como algo definldo de manera predo

minante en 10 juridlco y no en 10 politico. con

contenldo economlco. slmbollCo y SOCIaL que
en un pais autoproclamado muillculrural po

see serias implICaCiones. AI analizar brevemen

te tres dlmens,ones de la conservaclon Itecnl

ca. eeonomlCa e instituClonalj. se espera
mostrar las IimitaCiones que una definICion jU

ridica presenta para deslindar 10 publico de 10

pnvado. asumiendo ante todo que la referen
CIa a 10 politIco configura un eontexto etlCo

particular.

En termlnos generales. eXIste la tendenCla

a confundir la noCion de /0 prNado con /0 IndI

vidual 0 con la prople-

dad patrimonial IndNI

dual de una persona

-eventualmente del

patflmonlo famlliar-.
cuando la concepCion

de 10 prNado correspon
de a un tipo de regimen
de proteCCIon de dere

ehos de usufruao 0 de

poses ion en general.

muy desarrollado en la

literatura economlCa. personas 0 sectores.
que va de acuerdo con
los mode/os y valores que e/ tlPO de sOCledad

posee; la noeion de prop,edad 0 el contenldo

Presentacion

LuIs Guillermo Baptiste Ballera, blOlogo.
MA Estudlos Latinoamericanos. Investl

gador asooado a la Facultad de Estudlos
Ambientales y Rurales de Ia Pontifica Unrversldad
Javenana. gulilermo.baptlste@javenana.edu.co

EI objetivo de esta ponencia es deslindar algunos

conceptos que sUbyacen a la construCCIon con

ceptual de 10 publico y 10 privado en relacion con
la conservaClon; dentra de un contexto politico y

no juridlco. con la idea central de lIamar la aten

don sobre la carenda de una politica de estado
sobre la conservaClon en areas protegidas. pese

a los esfuerzos de algunas personas 0 secrores.

Principios constJtucionales como los deberes
ecologicos de la propledad no han sldo desarro

llados extensamente ni esran a/mentando el terna

de Ia conservaClon publica. ni privada. Hasta ahara

ha habido instituClones tanto publlcas como pn

vadas -Unldad AdmlnlstratNa EspeCIal del Siste

ma de Parques NaClonales Naturales IUAESPNNj.
Organizaciones no Gubernamentales IONGsj y

representantes de la sOCIedad cMI que han Ido

lIenando estos vados. generando propuestas mas
o menos espontaneas acerca de hacia donde d,

riglf la conservaClon; perc esto no es suficiente ya

que se presentan creCientes contradlCCIones e
Interrogantes cuando se van a tomar declslones

sobre eSta.

Se hace necesano centrar el debate sobre 10

pnvado y 10 publiCO mas alia 10juridlco. hablar en

termlnos de costo/benefiCio al escoger estrate

gias de conservacion y constrUir un proyecto con

etica transparente.

¿Democracia en la Conservación? Dimensiones públicas
y privadas en el contexto de la conservación regional

conservación en áreas

proteqidas. pese a los

esfuerzos de alqunas

La concepción política de la
propiedad

Se busca llamar la

atención sobre la ca

rencia de una polftica

de Estado sobre la

La pnmera aclaración requenda para discutll

la participaCión del sector pm'ado en la con
servación. es la aSOCIaCIón que se hace del

tema como algo definIdo de manera predo

minante en lo JurídiCO y no en lo pOlítico. con

contenido económico. SimbólICO y SOCIaL que
en un país autoproclamado mulllculrural po

see serias implICaCiones. Al analizar brevemen

te tres dimensIones de la conservación Itecnl

ca. económICa e instituCional). se espera
mostrar las limitaCiones que una definICión jU

rídica presenta para deslindar lo público de lo

pnvado. asumiendo ante todo que la referen
Cia a lo politlco configura un contexto etlCo

partIcular.

En términos generales. eXIste la tendenCia

a confundir la nOCión de lo prNado con lo IndI

vidual o con la propie-

dad patrimonial IndNI

dual de una persona

-eventualmente del

patllmonlo famlliar-.
cuando la concepCión

de lo prNado correspon
de a un tipo de régimen
de proteCCIón de dere

chos de usufructo o de

posesión en general.

muy desarrollado en la

literatura económICa. personas O sectores.
que va de acuerdo con
los modelos y valores que el tipO de SOCiedad

posee; la noción de propiedad o el contenido

LuIs Guillermo Baptlste Ballera, bIólogo.
MA Estudios Latinoamericanos. Investi

gador asoCIado a la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales de la Pontifica Unrversldad
Javenana. gulllermo.baptlste@javenana.edu.co

Presentación
El objetivo de esta ponencia es deslindar algunos

conceptos que subyacen a la construCCIón con

ceptual de lo público y lo privado en relación con
la conservaCIón; dentro de un contexto polítiCO y

no jurídico. con la idea central de llamar la aten

dón sobre la carenda de una política de estado
sobre la conservaCIón en áreas protegidas. pese

a los esfuerzos de algunas personas o sectores.

Principios constitucionales como los deberes
ecológicos de la propiedad no han sido desarro

llados extensamente ni están alimentando el terna

de la conservaCIón pública. ni privada. Hasta ahora

ha habido institUCIones tanto públicas como pn

vadas -Unidad AdmlnlstratNa EspeCIal del Siste

ma de Parques NaCIonales Naturales ¡UAESPNN).
Organizaciones no Gubernamentales ¡ONGsj y

representantes de la SOCiedad cMI que han Ido

llenando estos vados. generando propuestas más
o menos espontáneas acerca de hacia donde dl

rigllla conservaCIón; pero esto no es suficiente ya

que se presentan creCIentes contradiCCIones e
Interrogantes cuando se van a tomar deciSiones

sobre ésta.

Se hace necesano centrar el debate sobre lo

pnvado y lo públiCO más allá loJurídICO. hablar en

términos de costo/benefiCIO al escoger estrate

gias de conservación y constrUIr un proyeao con

ética transparente.
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luis Guillermo Baptiste BaUera

de propiedad que se puede tener sabre un te
rritorio a un recurso determinado es completa
mente relativo a los valores sociales que estan
instituidos.

de (onsel '/acion. Es indudable que una planta

cion e', un cultivo y se asimila a un proceso agri
COI;I, pero normalmente las plantaciones 0 la
propiedacl que esta asoCiada con la plantacion,

tiene un 40% 0 un 30% de bosques, muchas
veces silvestres, de muy buena calidad, en los
cuales se hace conservacion simplemente por

que el dinero que se Invierte, revierte en la call
dad amtllental y en el patrimonio empresarial.

Cuesta dlscutir ese tema, a pesar de que hay
un potenCial muy grande en el sector empresa

rial para contribuir a la conservaCion y a las areas
de (cJC>servacion del pais. Todo el sector
agropecu.?no se encuentra mas 0 menos en las
mISrl1i1S condiciones: Los gremios productlvos
delJenan ser los mas Interesados en maximizar

la t,lS,l de captacion de servicios de control bio
logico. pollnlzacion, estabilidad micro-climatlca,

cicl;ldo de nutrientes y filtrado de residuos, por

menCionar solo unas pocas fiunciones que, de
ser c;Sltrmjas por los productores, implican cos

tos f,nancleros altos LCuanto Ie deben los cafe

teros "I mantenlmiento de la complejldad am
biental del paisaje de ladera 7 LCuanto los
paperos 2 los bosquecillos nublados? LLa agn
cultur;] carnpesina?

/=1 sector financiero tambien tendria buenos

motlvos para involucrarse en la conservacion,
si se pone en evidencia que la rentabilldad de

conserv,]r ° la seguridad que irnplica, en cier

tas IrWerSIOnes, tener territorios de respaldo en
buenas condiCiones arnbienrales podrian ser In

teresantes EI sector financlero probablemente
es el que menos ha explorado esta posibilldad,
pero la emlslon de bonos 0 de sistemas indi

rectns de valoracion de la calidad de territorio

podri~ ser un alternativa muy importante, 50
[)Ie :odo a nivel Internacional. De algum ma
nerd. los intercamblos de deuda por naturale

za tlener este perfil; 'I por supuesto existe,

desafortunadarnente, un tipo Institucional que

ha creClCJo en Colombia: la propledad mafiosa,
que no Co; exclusiva de Colombia, sino tan an

tlgua como la historia de la humanldad; Sl bien

Uno de los debates

mas amplios ha sido -'I fi
gura explicitamente en la
ley99- la consideracron de

las madereras como

prestadoras de servicios

Por 10 mismo, cuesta trabajo pensar en al
gunos actores privados que tienen capacidad de

aportar a la conservaCion como actores legiti
mos: el sector solidano, las cooperativas, las ca
jas de compensaClon, una cantidad de Instltu

ciones que se estan desarrollando en esta
economia claslca de tercera generaclon, donde

habria un alto espectro de pOSIbilidades de tra
bajo. Ha habido algunos ensayos en el nivel ur
bano de una manera muy escueta -hablando
no de conservacion sino de admlnlstraclon- con

el parque Simon Bolivar y el Parque NaCional en
tre otros; pero ,-Cual es
el potencial que tienen

estas entldades que po

drlan admlnistrar a nom
bre de la Naclon 0 de

organizaciones solidarias
patrimonlos naturales
Importantes7 Par otra

parte LQue pasa con el
empresario privado que

definitivamente entien

de 'I considera que la

conservacion es parte de
las funciones economi

cas de su proceso pro

ductlvo 'I que por tanto
no solamente esta dis

puesto, sino que consl
dera indispensable en
trar en la conservaciony

nl plde permiso ni con

sejo para hacerlo7

ciones que se estcin

desarrollando en
esta economfa clcisi

ca de tercera genera
cion, donde habria
un alto espectro de
posibilidades de tra
bajo.

legftimos: el sector
solidario, las coope

rativas, las cajas de

compensacion, una
cantidad de institu-

cuesta trabajo
pensar en algunos

actores privados que
tienen capacidad de
aportar a la conser

vacion como actores
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luis Guillermo Baptiste BaUera

de propiedad que se puede tener sobre un te
rritorio o un recurso determinado es completa
mente relativo a los valores sociales que están
instituidos.

de (onsel '/ación. Es indudable que una planta

ción e', un cultivo y se asimila a un proceso agrí
col;I, pero normalmente las plantaciones o la
propiedad que está asoCIada con la plantación,

tiene un 40% o un 30% de bosques, muchas
veces silvestres, de muy buena calidad, en los
cuales se hace conservación simplemente por

que el dinero que se Invierte, revierte en la cali
dad amlllental y en el patrimonio empresarial.

Cuesta discutir ese tema, a pesar de que hay
un poteneral muy grande en el sector empresa

rial para contribuir a la conservaCión y a las áreas
de (cJC>servación del pais. Todo el sector
agropecu.?no se encuentra más o menos en las
mISfl1i1S condiciones: Los gremios productiVOs
delJenan ser los más Interesados en maximizar

la t,lS,l de captación de servicios de control bio
lógico. polinización, estabilidad micro-climática,

cicl;ldo de nutrientes y filtrado de residuos, por

mencionar sólo unas pocas funciones que, de
ser ¿;sllrmjas por los productores, implican cos

tos finanCieros altos ¿Cuánto le deben los cafe
teros ,,1 mantenimiento de la complejidad am

biental del paisaje de ladera] ¿Cuánto los
paperos 2 los bosquecillos nublados? ¿La agn
culturé] campesina?

/=1 sector financiero también tendría buenos

motivos para involucrarse en la conservación,
si se pone en evidencia que la rentabilidad de

conserv¿H o la seguridad que implica, en cier

tas IrWerSIOnes, tener territorios de respaldo en
buenas condiCiones ambientales podrían ser In

teresantes El sector finanCiero probablemente
es el que menos ha explorado esta posibilidad,
pero la emiSión de bonos o de sistemas indi

rectos de valoración de la calidad de territorio

podrí~ ser un alternativa muy importante, so
[)fe codo a nivel Internacional. De alguna ma
nerd. los intercambiOS de deuda por naturale

za tlener este perfil; y por supuesto existe,

desafortunadamente, un tipo Institucional que
ha creClCj() en Colombia: la propiedad mafiosa,

que no c,; exclusiva de Colombia, sino tan an

tigua como la historia de la humanidad; SI bien

Uno de los debates

más amplios ha sido -y fi
gura explicitamente en la
ley99- la consideraCión de

las madereras como

prestadoras de servicios

Por lo mismo, cuesta trabaja pensar en al
gunos actores privados que tienen capacidad de

aportar a la conservaCión como actores legíti
mos: el sector solidano, las cooperativas, las ca
jas de compensaCión, una cantidad de Institu

ciones que se están desarrollando en esta
economía cláSica de tercera generación, donde

habría un alto espectro de posibilidades de tra
bajo. Ha habido algunos ensayos en el nivel ur
bano de una manera muy escueta -hablando
no de conservación sino de adm¡nlstraclón- con

el parque Simón Bolivar y el Parque Nacional en

tre otros; pero '-Cuál es
el potencial que tienen

estas entidades que po

drían administrar a nom
bre de la Nación o de

organizaciones solidarias
patrimonios naturales
Importantes] Por otra

parte ¿Qué pasa con el
empresario privado que

definitivamente entien

de y considera que la

conservación es parte de
las funciones económi

cas de su proceso pro

ductivo y que por tanto
no solamente está dis

puesto, sino que consI
dera indispensable en
trar en la conservación y

ni pide permiso ni con
sejo para hacerlo]

ciones que se están

desarrollando en
esta economía clási

ca de tercera genera
ción, donde habría

un alto espectro de
posibilidades de tra

bajo.

legítimos: el sector
solidario, las coope

rativas, las cajas de

compensación, una
cantidad de institu-

cuesta trabajo
pensar en algunos

actores privados que
tienen capacidad de
aportar a la conser

vación como actores
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colooivo y de acceso abrerto, y que no tJene 0
puede Implementar restricCiones a Ia Interveno6n
en las funclones economlcas 0 ecolOgicas que
debe cumplrr. se enfat/zan mucho estas funda
nes para el caso de Ia propiec1ad pr1Vada, restan
dole ImportanCia al cumplrmlento de Ia funCion
economica y ecolOglca de la propledad publica,
que es la que sostiene el sistema economlco
naClona!. el bienestar de la naCion y es la colum

na vertebral de la salud amblental del pais.

La conservacion pfIVada como proyeao t/e

ne muchas dlmenslones que probablemente se

han explorado poco y en las cuales tammen da

temor entablar discuslones ablertas, porque Im

plica proyeaos politicos controverslales 0 abler
tamente contradiaonos. Propuestas de sooo

res de la sociedad Civil. en relaCion con las

reservas prNadas, son abiertamente co'1~'adic

tonas con las politicas estatales sobre areas ;:>ro

tegldas y no han estado exentas de conftlao

con organizaciones indigenas, como la mayona

de las mismas organlzaCiones que convoca he

experimentado,

CampeSVJd5 de Ld CalJd, Colombld. {'e'tdndo 5US orOl1uC:GS il''!''!ecado.

V 1'-1t'F CDJombt.a DtegO.M G.2fCeS

no constltuye una manera legitima de acceder
a la conservacion, pose!' efeaos en el terntono
y los ecosistemas que deben ser considerados
como parte de una realldad nacional.

La conservaCion en terrltorios indigenas,
afroamericanos, (Ley 70) 0 reservas campeslnas
tlene un potencial muy grande para establecer
se baJO nuevas formas, culturalmente definldas
por sus propietarios. No debe 01\1darse que en

manes de las "minorias ernicas" reposa mas de
la tercera parte de la propiedad de la nacion y la
mayoria de las areas de alto valor silvestre,

Otra confusion en la cual se tiende a incurnr

es esa nOCion de que 10 publICO es necesanamente

EXlSten otros tlPOS de propledad que por
disponer de tiwlos efealvos de tenencla de
ben asumlfse como propledad prNada, como
los terrltonos Indigenas 0 afrocolomblanos de
Ley 70 -0 los que Incluso sin tiWlo, funcionan

baJo formas colealvas de tenenCla, que en ter
minos de decisiones de
uso del territorio es 10

mismo-. 5i un resguar

do es una propiedad
privada, posee todos
los derechos equivalen

tes al usufruao, apro
vechamiento, conce

sion y demas -salvo los
que la ley restringe:
inembargabilidad,

imprescriptibilidad,
etc- y por tanto esta

sUJeto a los mlsmos de
beres; de manera que
si una comunidad indi

gena desea hacer una
concesion twistica 0

maderera, esta sera

viable siempre y cuan
do cumpla con las sal-
vaguardas ambientales que Impllca. ObVlamen

te fuera del sistema de parques nacionales, eso
esta bastante claro.
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colooivo y de acceso ablffto, y que no tiene o
puede Implementar restricCiones a la Intervenoón
en las funCiones económicas o ecológicas que
debe cumplir. se enfatizan mucho estas fundo
nes para el caso de la propiec1ad pr1Vada, restán
dole importanCia al cumplimiento de la funCIÓn
económica y ecológica de la propiedad pública,
que es la que sostiene el sistema económico
naCional. el bienestar de la naCión y es la colum

na vertebral de la salud ambiental del país.

La conservación pflVada como proyeao tie

ne muchas dimenSiones que probablemente se

han explorado poco y en las cuales tamtJtén da

temor entablar diSCUSiones abiertas, porque im

plica proyeaos polítiCOS controvers,ales o abler
tamente contradiaonos. Propuestas de sooo

res de la sociedad Civil. en relaCión con las

reservas prNadas, son abiertamente co'1~'adic

tonas con las políticas estatales sobre areas pro

tegidas y no han estado exentas de conft,ao

con organizaciones indígenas, como la mayona

de las mismas organizaCiones que convoca ha

experimentado,

CdmpeSVJd5 de id Ca<.lJd, Colombld. ¡'é"tdnue 5US orOl1uC:GS ¿¡i'!"!ecado.

V 1'·1t'F eDJombtd DJegC.tI G¿fCes

no constituye una manera legítima de acceder
a la conservación, posee efeaos en el terntono
y los ecosistemas que deben ser considerados
como parte de una realidad nacional.

La conservaCión en territorios indígenas,
afroamericanos, (Ley 70) o reservas campesinas
tiene un potencial muy grande para establecer
se baJO nuevas formas, culturalmente definidas
por sus propietarios. No debe 01\1darse que en

manos de las "minorías étnicas" reposa más de
la tercera parte de la propiedad de la nación y la
mayoría de las áreas de alto valor silvestre,

Otra confuSión en la cual se tiende a incurnr

es esa nOCión de que /o públICO es necesanamente

EXISten otros tipOS de propiedad que por
disponer de títulos efealvos de tenencia de
ben asumirse como propiedad prNada, como
los terrltonos Indígenas o afrocolomblanos de
Ley 70 -o los que Incluso sin titulo, funcionan

baJo formas colealvas de tenenCia, que en tér
minos de decisiones de
uso del territorio es lo
mismo-. Si un resguar

do es una propiedad
privada, posee todos
los derechos equivalen

tes al usufruao, apro
vechamiento, conce

sión y demás -salvo los
que la ley restringe:
inembargabilidad,

imprescriptibilidad,
etc- y por tanto está

sUjeto a los mismos de
beres; de manera que
si una comunidad indí

gena desea hacer una
concesión turística o

maderera, ésta será

viable siempre y cuan
do cumpla con las sal-
vaguardas ambientales que Implica. ObVIamen

te fuera del sistema de parques nacionales, eso
está bastante claro.
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Luis Guillermo Baptiste Banera

Eso esta muy bien, es sano. La sociedad cIvil
esta en su derecllo de proponer altemativas y
formas de conservacion siempre y cuando es
ten dentro del marco legal y constitucional Son

bienvenidas sus acciones y sugerencias que pro
vienen, par demas, de muchos marcos cultura

les que apenas se estan comenzando a tomar
en serio. Eso implica mantener al dia una dlscu
sian sobre el nlvel de 10 privado; no se puede

hablar de ello como una polandad, parque en la
literatura politico-economlca siempre se ha se
rialado que existe un gradlente muy fino sobre
10 que significa la propiedad privada y 10 que slg
nifica 10 publico. Toda propledad posee, en al

gum medida, un poco de ambas y es casl Im
posible encontrar un bien puramente publico 0
privado. Ese nivel de sensibilidad conceptual

podrfa lIevar a encontrar salidas interesantes para
la conservacion si se analiza con mayor culdado

sus implicaciones.

Conflictos a los que se ha hecho aluslon

en diversas secciones del texto, tienen que ver
con la legltimldad parcial de las InstltlJCIOneS,

historicamente reconoclda hasta por el mls
mo Estado, debido a las imposltlilidades de
muchos tipos, ante las cuales tambien surgen

0pClones de manejo muy vlnculadas a meca

nismos de mercado. Se esta hablando del

pago de serVICiOS ambientales y del reconoci
miento a la conservaCion como un aporte mo

netario a la NaCion. Es deClr, hay instrumentos

de mercado que cada vez mas entran a deflnir
las relaciones entre 10 publico y 10 privado, pero

en los cuales tambien se tlene la posibilidad de

cuestionar su eficienCla, eficaCia y bondad. De
10 que se esta hablando realmente es de la mo

vilidad de la tierra, de su propiedad 0 tenenCia

que se debate entre cntenos teenicos y criterios

etiCOS, es decir. Juridico-politicos.

Desde el punto de vista teenico, por eJem

plo, muchos de los actores privados tienen, bien

sea proyectos de vida, oroyectos empresariales

o proyectos cooperativos que entran en abierta

competencia 0 confllcto con los proyectos del

resto de la sociedad en general Hablando de
proyeetos de sociedad, porque Colombia posee
muchos agentes, estilos y agendas; muchas for
mas cie Interpretar la naturaleza y entender la
relacion socledad-naruraleza.

LCl vCllomci6n cle ICl eficienciCl y efi
CClciCl cle ICl conservClci6n
EI '(\1'''1<)0 desllnde requerido, desde el punto
de visl,l ae la conservacion, radlca en Ja relaCion

costo-efee:tlvidad de las rnversiones en conser

vaclI)r: Una refiexion que no es exclusrvamente
monfcaflOi, Sino multicriteria/' pero que pregun
ta qUt' tanto 10 pUbliCO, en la medlda en la que
cumple S!lS tunciones de conservar, es mas efi

clente que 10 privado 0 que tanto 10 pnvado

puedF emrar a prestar esos serVICIOS de una
manera mas efrClente, InclUSive mas rentable.
Hallli,] eJemplos en ambos sentrdos.

OefrnltlvJmente para el sector privado, se
ria cirf/cllno Impensable- y muy poco ef,clente

aSLlll1lf un parque naCional como proyecto em
presdfldl, S1rl'lplemente por las dlmenSlones, los

COSiO'; y la Impartancia social que representa
el rnill,relllrlliento de un area protegida, a es

cal,), de un pais. Por otra parte, es funciamen

tal que todos los ciudadanos tengan acceso a
los rerntorios que les garantiza su proyecto cie

identidacl nacional Pero las reservas privadas si
tlener: eS,3 aspiracion de prestar servlcios de con

servacion costo-efectivos a nlvelmunicipal 0 re

gional Sl~ embargo, estos costos cie conserva

cion estan completamente Iigados a la viabilidad
o posiCionamiento ecologico desde donde se

hace la propuesta. No es 10 mlsmo hacerlo des

de uriCl '-lectarea a cien 0 mil hectareas y aun
asi. e~ cualquiera de esos casos, la vlabJildad

ecologic:a y los condiciomntes de escala estan
oper2'1c1o para Iimitar las posibiliciacies cie oferta

de esos 'iervicios de conservacron a ciertos ele

mentos 0 temas. Es ciecir, una reserva, por su
tamarlc, ublcacion 0 condiciones del contexto

tiene ';erm Irmitaciones para prestar servicios de

conserIJaclon e incluso cie automantenimiento.
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Eso está muy bien, es sano. La sociedad cIvil
está en su derecllo de proponer alternativas y
formas de conservación siempre y cuando es
tén dentro del marco legal y constitucional Son

bienvenidas sus acciones y sugerencias que pro
vienen, por demás, de muchos marcos cultura

les que apenas se están comenzando a tomar
en serio. Eso implica mantener al día una diSCU
sión sobre el nivel de lo privado; no se puede

hablar de ello como una polandad, porque en la
literatura político-económica siempre se ha se
ñalado que existe un gradiente muy fino sobre
lo que significa la propiedad privada y lo que sig
nifica lo público. Toda propiedad posee, en al

guna medida, un poco de ambas y es casI Im
posible encontrar un bien puramente público o
privado. Ese nivel de sensibilidad conceptual

podría llevar a encontrar salidas interesantes para
la conservación si se analiza con mayor CUidado

sus implicaciones.

Conflictos a los que se ha hecho alUSión

en diversas secciones del texto, tienen que ver
con la legitimidad parcial de las Instituciones,

históricamente reconocida hasta por el mis
mo Estado, debido a las imposibilidades de
muchos tipos, ante las cuales también surgen

opCiones de manejo muy Vinculadas a meca

nismos de mercado. Se está hablando del

pago de serVICIOS ambientales y del reconoci
miento a la conservaCión como un aporte mo

netario a la NaCión. Es deCir, hay instrumentos

de mercado que cada vez más entran a definir
las relaciones entre lo público y lo privado, pero

en los cuales también se tiene la posibilidad de

cuestionar su eficienCia, eficaCia y bondad. De
lo que se está hablando realmente es de la mo

vilidad de la tierra, de su propiedad o tenencia

que se debate entre ((Itenos técnicos y criterios

étiCOS, es decir. Juridico-políticos.

Desde el punto de vista técnico, por eJem

plo, muchos de los actores privados tienen, bien

sea proyectos de vida, oroyectos empresariales

o proyectos cooperativos que entran en abierta

competencia o conflicto con los proyectos del

resto de la sociedad en general Hablando de
proyectos de sociedad, porque Colombia posee
muchos agentes, estilos y agendas; muchas for
mas eje Interpretar la naturaleza y entender la
relación SOCiedad-naturaleza.

La valomción cle la eficiencia y efi
cacia cle la conservación
El "\1'''1<10 deslinde requerido, desde el punto
de viSi,l ce la conservación, radica en la relaCión

costo-efectividad de las Inversiones en comer

VaCII)I: Una renexión que no es exclUSivamente
monfcanéi, Sino multicriterial. pero que pregun
ta qué tanto lo públiCO, en la medida en la que
cumple S!lS funciones de conservar, es más efi

ciente que lo privado o qué tanto lo pnvado

puede eiltrar a prestar esos serVICIOS de una
manera más efiCiente, InclUSive más rentable.
HaOI;,] ejemplos en ambos sentidos.

Oeflnltlvamente para el sector privado, se
ría dificil no Impensable- y muy poco efiCiente

aSLlll1lf un parque naCional como proyecto em
presdndl, S1rl'lplemente por las dimenSiones, los

costO'; y la Importancia social que representa
el rnill,relllrlllento de un área protegida, a es

cal,J, de un país. Por otra parte, es fundamen

tal que todos los ciudadanos tengan acceso a
los rerntorios que les garantiza su proyecto de

identidacl nacional Pero las reservas privadas sí
tlener: eS,3 aspiración de prestar serVicios de con

servación costo-efectivos a nivel municipal o re

gional Sin embargo, estos costos de conserva

ción están completamente ligados a la viabilidad
o posiCionamiento ecológico desde donde se

hace la propuesta. No es lo mismo hacerlo des
de urkl ¡-lectárea a cien o mil hectáreas y aún

asÍ, en cualquiera de esos casos, la Viabilidad

ecológica y los condicionantes de escala están
oper¿nc1o para limitar las posibilidades de oferta

de esos ',-ervicios de conservación a ciertos ele

mentos o temas. Es decir, una reserva, por su
tamalle, ubicación o condiciones del contexto

tiene ';erm limitaciones para prestar servicios de

conservación e incluso de automantenimiento.
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Capitulo ,. I.Ds Sistemas Reqionales de Areas Proteqidas y Ia participaci6n de los prop;etarios privOOos

Eventualmente son

los productores rurales

qUlenes en su predlo se dan cuen:a de que es
Indispensable Invertrr en conser'. 2(;0;' para ~,o

destrulr la capacldad produet:\ a de SJ Siste

ma. Ahl yace el secreto del ex:to de ias orga

nlzaCJones que han trabaJado en la cons:rJC

Clan de sistemas "sostenlbles- oroductl\oS,

pero a escala de las (,ncas 0 aSOClaClo~es de

productores pequenas

Ese mlsmo problema no ha sldo tratado a

nlve/ regional nl naclonal y deflnltl\'amenre no

se tlene una minima Idea del papel que Juega

el sistema de areas proteg'das en el mantenl

miento de las condiCiones de producclon eco

nomlcas y en la salud de la naclon. Por 10 mlS

mo, los nrveles de InverSion en la admlnlstraclon

de las areas es absurdo, porque se consldera

que esta, no proteglendo un patnmonlo na

cional, una forma de capital natural por demas,

En la Ley 99 por eJemplo. se habla de la "por

cion representativa del ecos/stema" que lIeva a

suponer que cualquler proporeron preservada de

un ecosistema es utll y su mantenlmlento a per

peru/dad. costo-efealvo, cornendo el nesgo de

dlspersar los pocos recursos que se trenen en
conservar "pesebres". cuando las pnondades en

el nNel naeronal y global estan en oua parte. 5e

tiene que contar con que ex/stan agendas y nl

veles con cntenos de pnondad que hay que de
sarrollar, en los cuales eventualmente no eXls[e

la pos/billdad de alianza entre el Estado, 10 pu

blico Y 10 prrvado 51 10 privado desea adelantar

sus esfuerzos de conservaeron por sus valores.

proyeaos de vida, connotac/ones etlcas estetl

cas 0 cualquler otro motlvo, es blenvenldo a

hacerlo. pero eso no quiere dem que el Estado

o e/ resto de la soc/edad tenga que apoyarlo 0

invertir en su proyeao particular de conserva
eron, asi como no tiene que hacerlo en los pro

yenos empresanales 0 las comunidades ecleslas

tlcas de ningun tipo,

Es Importante entonces definlr cuales son los

puntos de convergencla y dNergenera entre la

socledad civil y los distrntos actores prNados 0

publreos. con la nac/on, para saber donde se co

opera, donde se compite 0 donde se deja a la

creatMdad de la sociedad m'llla pr0\1slon de res
puestas de conservaeron. Saldna all/ el problema

de la multlculruralidad, porque personalmente, no
son convergentes las agendas Ind/genas, afro

amencanas 0 campeslnas con las de conservaeron
estatal y. 51 bien se ha avanzado en la dlscuslon

sobre los territorios donde se traslapan comuni

dades Indigenas y parques, se ha corndo con la

suerte de que ninguna organlzaeron Ind/gena ha

planteado, por ejemplo, el otorgamlento de una

concesion turistica industrial -aunque si 10 han

hecho con algunas mlneras-. Es dem, el conMlao

esta latente y t/ene tada la poslbilidad de volverse

una caJa de Pandora, donde Inc/uso estas socle

dades corren el riesgo de ser duramente cuestio

nadas por sus antiguos soeros, Hasta el momen

to parece haber habido un buen manejo del

tema, pero..
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E/ tema donde con

vergen estos dos pun

tos, es el de los sistemas
de producclon IlqUi

realmente se plensa

que la conservaeron Sl

gue presentando una

cara bastante esqUilo
frenlca en relaclon con

/a prodUCCiony con el

mamenlmlento de las

funerones de salud eco

slstemlca de la Nac!on

La relaclon que hay en

tre areas protegldas y
estabilidad economlca

no se conSidera en se
no en el M,n,steno ae
Agncultura, mucho me

nos en el de HaCienda,

aunque ha meJOrado su
poslclonamlenw en los

Informes amblentales

de la Contra/oria.

Es importante enton

ces de1inir cuciles son
los puntos de conver
qencia y diverqencia
entre la sociedad civil
y los distintos adores
privados 0 publicos,
con la nacion, para
saber donde se co
opera, donde se com
pite 0 donde se deja

a la creatividad de la

sociedad civil Ia pro
vision de respuestas
de conservacion.
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Eventualmente son

los productores rurales

qUIenes en su predIO se dan cuen:a de que es
Indispensable InvertIr en canse'. 2CO;' para ~'O

destrUir la capaCidad produetr, a de su Sis:e

ma. Ahl yace el secreto del ex::o de ias orga

nIzaCIones que han trabaJado en la cons:rJC

clón de sistemas "sostenlbles- oroducti\OS,

pero a escala de las fincas o aSOClaClo~es de

productores pequeñas

Ese mismo problema no ha Sido tratado a

nivel regional ni naCional y definitivamente no

se tiene una minlma Idea del papel que Juega

el sistema de areas proteg'das en el manteni

miento de las condiCiones de prodUCCIón eco

nómicas y en la salud de la nación. Por lo miS

mo, los nIVeles de InverSión en la admlrllS¡raClon

de las áreas es absurdo, porque se considera

que está, no protegiendo un patrrmonlo na

cional, una forma de capital natural por demás,

En la Ley 99 por ejemplo. se habla de la "por

ción representativa del ecosistema" que lleva a

suponer que cualquier proporCión preservada de

un ecosistema es útil y su mantenimiento a per

petuidad. costo-efectivo, cornendo el nesgo de

dispersar los pocos recursos que se tienen en
conservar "pesebres". cuando las pnondades en

el nNel naCional y global están en otra parte. Se

tiene que contar con que existan agendas y ni

veles con entenos de pnondad que hay que de
sarrollar, en los cuales eventualmente no eXiste

la posibilidad de alianza entre el Estado, lo pú

blico y lo prIVado SI lo privado desea adelantar

sus esfuerzos de conservaCión por sus valores.

proyectos de vida, connotaciones éticas estéti

cas o cualqUier otro motivo, es bienvenido a

hacerlo. pero eso no quiere decrr que el Estado

o el resto de la sociedad tenga que apoyarlo o

invertir en su proyecto particular de conserva
Ción, así corno no tiene que hacerlo en los pro

yenos empresanales o las comunidades eclesiás

ticas de ningún tipo,

Es Importante entonces definir cuales son los

puntos de convergencia y dNergenCla entre la

sociedad civil y los distintos actores prNados o

públiCOS. con la nación, para saber dónde se co

opera, dónde se compite o dónde se deja a la

creatMdad de la sociedad m'llla prm1slón de res
puestas de conservaCión. Saldría alli el problema

de la multlculturalidad, porque personalmente, no
son convergentes las agendas Indigenas, afro

amencanas o campesinas con las de conservaCión
estatal y. SI bien se ha avanzado en la dlscuslon

sobre los territorios donde se ¡raslapan comuni

dades Indígenas y parques, se ha corndo con la

suerte de que ninguna organizaCión Indigena ha

planteado, por ejemplo, el otorgamiento de una

concesión turística industrial -aunque si lo han

hecho con algunas mlneras-. Es decrr, el conMlcto

está latente y tiene toda la poSibilidad de volverse

una caja de Pandora, donde Incluso estas socie

dades corren el riesgo de ser duramente cuestio

nadas por sus antiguos SOCIOS, Hasta el momen

to parece haber habido un buen manejo del

tema, pero..
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informes ambientales
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a la creatividad de la

sociedad civil la pro
visión de respuestas
de conservación.



luis Guillermo Baptiste Saflera

del cual se deriva una renta constante y que
sirve para amartlguar el nesgo a muy largo pla
zo -hay analisis extensos sobre las funciones
economicas de las areas prategldas, en teoria
yen otras paises-, sino simplemente se piensa
que es una especie de patrimonio arqueologl
co 0 esterico, es dem, unlcamente simb6lico.

Rio Negro Encino, Santander FumlaCton Natura.

AI considerar Ja responsabllrdad publica 0 pri

vada en re/aci6n con el mantenlmiento de las

condiCiones eCOSIStemlCaS no se puede deJar
de preguntar si se debe premlar a los propie

tarios por su mantenlmiento, 0 10 normal es
que se destruya el ambiente para producir,

como si la producci6n no tuvlera, de manera
Inherente, un contenido ecologico ademas del

econ6mico. En ese selltido, en la blologia de

la conservacion se habla de agentes "ecoI6
gicamente locos", ya que son "irraCionales" y

consumen todo su patrlmonio nacural porque

pueden moverse rapidamente fuera del siste
ma, por 10 cual no les interesa la conservacion

como parte fundamental de su supervivencla

-es el principia del mal arrendatano-; hay otro

tipo de agentes que cansidera la conserva
Clan como algo indispensable para rnantener

su nivel de prestigio social 0 cultural. Cada so-

ciedad premia a las personas de acuerdo con
los valore, pLlbllcos predominantes, que no siem

pre son del gusto de todos.

La oua versi6n economica es aquella en la
cual (Jeflnltivamente el patrimonio nacural es

fun,jamental para sostener los procesos produc
tivos. Cuando se habla

del dilema de la produc
cion sostenible en el ni

vel de flnca, una especie
de "biogeografia de fln
cas" can su propio "dile

ma de Wallace", se hace
referencia a que se esta

tratando de manejar
sostenlblemente unida

des que par definicion, si

son sostenibles son poco
interesantes, tanto eco
16gica como economica

mente, y posiblemente
en 10 social, ya que son
demasiado pequenas
para tener impacto a ni-

vel regional a en las fJun
ciones ec:ol6gicas de las cuales dependemos [a
dos. La granJa integral autosuficiente es una

medlda de supervivencia 0 un proyecto peda
gOgl(o, pero es una estrategia Inutil para el ma

nela ecosistemico.

Canservar definitlvamente tiene unos cos
toS. EI Droblema es como distribuirlos y como

distnllull sus beneficios a traves de los distin
to, agentes de una sociedad; si realmente se
delle pagar par los servicios ambientales 0 si

eso es una funclon inherente a la propledad;
sl se detJe compensar par los costos de opar
tunldad causados par la conservaci6n, a si,

par elemplo, las personas que estan dispues
tas a 112cerlo, que estan hacienda un sacrifi
cia econ6mico par su compramiso etico a con

vicclones marales 0 religlosas, ya estan siendo
premldlJaS con el exita de su proyecto

callserv.3cianista que radica en la calidad de
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del cual se deriva una renta constante y que
sirve para amortiguar el nesgo a muy largo pla
zo -hay análisis extensos sobre las funciones
económicas de las áreas protegidas, en teoría
yen otros países-, sino simplemente se piensa
que es una especie de patrimonio arqueológi
co o estético, es dem, únicamente simbólico.

Río Negro Encino, Santander FumlaCton Natura.

Al considerar la responsabilidad pública o pri
vada en relación con el mantenimiento de las
condiCiones ecoslstémlcas no se puede dejar
de preguntar si se debe premiar a los propie
tarios por su mantenimiento, o lo normal es
que se destruya el ambiente para producir,
como si la producción no tUViera, de manera
Inherente, un contenido ecológico además del
económico. En ese sentido, en la biología de
la conservación se habla de agentes "ecoló
gicamente locos", ya que son "irraCionales" y
consumen todo su patrimonio natural porque
pueden moverse rápidamente fuera del siste
ma, por lo cual no les interesa la conservación
como parte fundamental de su supervivenCia
-es el principio del mal arrendatano-; hay otro
tipo de agentes que considera la conserva
ción como algo indispensable para mantener
su nivel de prestigio social o cultural. Cada so-

ciedad premia a las personas de acuerdo con
los valores pLlbllCOS predominantes, que no siem
pre son del gusto de todos.

La oua versión económica es aquella en la
cual (Jeflnitivamente el patrimonio natural es
fun,jamental para sostener los procesos produc

tivos. Cuando se habla
del dilema de la produc
ción sostenible en el ni
vel de finca, una especie
de "biogeograña de fin
cas" con su propio "dile
ma de Wallace", se hace
referencia a que se está
tratando de manejar
sosteniblemente unida
des que por definición, si
son sostenibles son poco
interesantes, tanto eco
lógica como económica
mente, y posiblemente
en lo social, ya que son
demasiado pequeñas
para tener impacto a ni-
vel regional o en las nun

ciones ecológicas de las cuales dependemos [O
das. La granja integral autosuficiente es una
medida de supervivencia o un proyecto peda
gÓgiCO, pero es una estrategia inútil para el ma
nelo ecoslstémico.

Conservar definitivamente tiene unos cos
tos. El Droblema es cómo distribuirlos y cómo
distnllull sus beneficios a través de los distin
tos agentes de una sociedad; si realmente se
de/le pagar por los servicios ambientales o si
eso es una función inherente a la propiedad;
si se dene compensar por los costos de opor
tunidad causados por la conservación, o si,
por elemplo, las personas que están dispues
tas a 112cerlo, que están haciendo un sacrifi
cio económico por su compromiso ético o con
viCCiones morales o religiosas, ya están siendo
premldlJaS con el éxito de su proyecto
conserv.3cionista que radica en la calidad de
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Capitulo 1. los Sistemas ReqionaIes de Areas Proteqidas y Ia participaci6n de los propietarios privaGIos

LQuien deberia foy

mular esa polftica na

donal de conseyva

cion asociada con

AgYadedmientos

A los organtzadores del evffito, por Ja

generosa invltacion a partiClpar, a

Adnana Vasquez por Ja transcnpa6n de

la presentacion y a todas las personas

que han contribuldo a Ja conformaClon

de estos puntos de VIsta desde Ja Red

de Reservas Pnvadas de la SOCiedad Ci

vil, WWF Colombia, la Fundaclon

Natura, The Natural Conservancy, el

Instituto Alexander von Humboldt y Ja

Universidad Javeriana.

de conservacion asociada con areas protegldas,
que incluya una perspectlVa Integradora de 10

publicO y 10 pflvado, la

multlculturalidad, la salud de Ia
nacion y los Intereses secroriales
en sana competenCla7 LUna

Unldad Admlnlsrratlva. que,
como su nombre 10 Indica, solo

posee esta funClon y Jerarquia
dentro del Mlnlsteno del ram07

LLas corporaClones regionales 0
el mismo Mlnlsteno7 Llos IflSt!

tutos de InvestigaClon ofiClales,
que paseen entre sus funClones

la de coordlnar la Investlgaoon 

biologlCa, economlCa y soclal
para guiar la poHtica de areas

protegldas7 0 estamos hablan
do de un problema en el cual se
compromete tada la estruetura

de Ia naClon. teniendo en cuen

ta que las areas protegldas tle-
nen una multlfunClonalidad cla

ramente estableclda desde el

punto de VIsta ecOIOgICO, eco-
nomlco y social y que todos dependemos de

elias, mas alia de 10 que creemos 0 sabemos

areas PYoteqidas. que
incluya una peyspec

tiva integradoYa de 10

publico y 10 privado. Ia
multiculwYalidad. la

salud de la nadon y

los intereses sectona

les en sana compe

tenda?

vida que ellos mismos estan planteando: es el
bienvMr de los campesinos de La Cocha.

AI pensar en la manera mas
eficiente en la que el sector pri
vado, incluso, los propletarios

rurales, pudiesen vincularse a
una estrategia de conservacion

efectiva, no se dudaria en su
gerir la constitucion de fondos

de tierras, que promoviesen la
movilidad de la propiedad y el

acceso a territorios con alta

calidad ambiental a las perso

nas que esten dispuestas a

aceptar la sustitucion de unas
rentas financieras. derivadas de
la produccion agropecuana en

el predio, por unas "rentas" re
presentadas par su satisfaccion

estetica, etica y una experien

cia vital que incluye la expec

tativa de rransferirlas a las ge
neraciones futuras.

Una etica economicaligada alas
areas pYotegidas privadas
En 10 personal, el tema de pago par conservar

genera dudas de caracter etico, pues se puede
entrar en un dlscurso doble en el cual se es

conservacionista de corazon, perc par detras se

tiene la mano extendlda, dispuesta a reciblr unos

recursos que ademas, conforme se monetice
mas la conservacion, seran mas dlnClles de con

seguir y van a generar una carga estructural fi

nanClera que para sostenerse a largo plazo re
quiere ser generada en alguna parte, con su

correspondiente impacto amblental. Por otra

parte, este sistema genera problemas de vulne

rabilidad a la dinamlca del mercado, que se ex
presa en el tlpO de instituClonalidad y acuerdos

que se construyan.

AI final, la pregunta fundamental sigue sien

do LOuien deberia formular esa polftlca naClonal
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¿Quién debería for

mular esa polftica na

cional de conserva

ción asociada con

Agradecimientos

A los organIZadores del evento, por la

generosa inVitación a partiCipar, a

Adnana Vásquez por la transcnpaón de

la presentación y a todas las personas

que han contribUido a la conformaCIón

de estos puntos de VIsta desde la Red

de Reservas PrIvadas de la Sociedad Ci

vil, WWF Colombia, la FundaCión

Natura, The Natural Conservancy, el

Instituto A1exander van Humboldt y la

Universidad Javeriana.

de conservación asociada con áreas protegidas,
que incluya una perspectIVa Integradora de lo

públicO y lo pflvado, la

multlculturalidad, la salud de la
nación y los Intereses sectoriales
en sana competenCIa7 LUna

Unidad Administrativa. que,
como su nombre lo Indica, sólo

posee esta funCIón y Jerarquía
dentro del Mlnlsteno del ram07

¿Las corporaCIones regionales o
el mismo Mlnlsteno7 Llos Insti

tutos de InvestigaCIón ofiCIales,
que poseen entre sus funCIones

la de coordinar la InvestigaCión 

biológICa, económICa y soclal
para guiar la política de áreas

protegldas7 o estamos hablan
do de un problema en el cual se
compromete toda la estructura

de la naCIón. teniendo en cuen

ta que las áreas protegidas tie-
nen una multlfunClonalidad cla

ramente estableCida desde el

punto de VIsta ecOlógICO, eco-
nómico y social y que todos dependemos de

ellas, más allá de lo que creemos o sabemos

áreas proteqidas. que

incluya una perspec

tiva integradora de lo

público y lo privado. la

multiculturalidad. la

salud de la nación y

los intereses sectoria

les en sana compe

tencia?

vida que ellos mismos están planteando: es el
bienvMr de los campesinos de La Cocha.

Al pensar en la manera más
eficiente en la que el sector pri
vado, incluso, los propietarios

rurales, pudiesen vincularse a
una estrategia de conservación

efectiva, no se dudaría en su
gerir la constitución de fondos

de tierras, que promoviesen la
movilidad de la propiedad y el

acceso a territorios con alta

calidad ambiental a las perso

nas que estén dispuestas a

aceptar la sustitución de unas
rentas financieras. derivadas de
la producción agropecuana en

el predio, por unas "rentas" re
presentadas por su satisfacción

estética, ética y una experien

cia vital que incluye la expec

tativa de transferirlas a las ge
neraciones futuras.

Una ética económica ligada alas
áreas protegidas privadas
En lo personal, el tema de pago por conservar

genera dudas de carácter ético, pues se puede
entrar en un discurso doble en el cual se es

conservacionista de corazón, pero por detrás se

tiene la mano extendida, dispuesta a recibir unos

recursos que además, conforme se monetice
más la conservación, serán más dlñClles de con

seguir y van a generar una carga estructural fi

nanCIera que para sostenerse a largo plazo re
quiere ser generada en alguna parte, con su

correspondiente impacto ambiental. Por otra

parte, este sistema genera problemas de vulne

rabilidad a la dinámica del mercado, que se ex
presa en el tipO de instituClonalidad y acuerdos

que se construyan.

Al final, la pregunta fundamental sigue sien

do ¿Ouién debería formular esa política naCIonal
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Marco conceptual de los Sistemas Regionales de Areas
Protegidas -SIRAPs- en Colombia LComo ve el Estado la

participacion privada en estas estrategias?

lmpulsar la consolidacion de un

sistema nacional de conserva-

cion, en ese contexto socio-poli

tieo, requiere la construccion de

nuevas confjanzas y fa qenera

cion de actitudes y acciones

institucionales coherentes y cer

teras que permitan mas ejem

plos practicos que discursos,

mas espacios efectivos de en

cuentro y menos decretos que

acumulen polvo en las depen

dencias qubemamel1tales.

Carlos Acosta y Felipe Garcia. asesores
Direccion Unidad AdmrnlStrativa Especial
del Sistema de Parques Nacronales Na

turales y Gustavo Guerrero. consultor del Pro
grama de Fortalecrmiento Instltucional.
cacosta@parquesnacionales.gov.co

La mision institucronal de
la Unidad Adminlstrativa
Especial del Sistema de
Parques Nacionales Natu
rales se ha desarrollado en
estos cinco arios baJO una
serie de condiciones de
violencia. confrontaclon
armada. problemas de or
den publico. ilegalidad de
las economias rurales ba
sadas en el narcotrafico y
los cultivos con fines
iliciters. las wales estan
afectando de manera sus

tancial e incontrovertible
los contextos soclocultu
rales. politicos e institu
cionales. y deterioran la
gobernabilidad y la aplica
bilidad de los marcos nor
mativos. Estos factores.
en conjunto, Ie han senalado a la Unidad como
desarrollar estrategias creatlvas y eficientes para
canalizar de mejor manera los esfuerzos y las
inversiones para la conservaclon de la
blodiversidad.

Abordar el analisis de la gestlon Institucional
sin tener en cuenta esta perspectiva, es desco
nocer que los parques nacronales coinciden exac-

tamente con el teatro de la guerra y la perdida
de legrtrrrrdad del Estado en zonas perifericas

de la nacron. 10 cual es para todos los jefes de
programa de la Unidad. el nucleo de su lucha
cot!CIlam par mantener la autondad ambiental.
su Integri(Jad personal y la de sus equipos hu-

manos ante los actares
del confiicto que corrom
pen el tejido social y
amenazan el estado de
derecho en lugares de
Colombia donde solo se
han podldo mantener
ellos como unicos fun
cionarios gubernamen
tales. justamente de la
Unidad.

En algunas zonas se
vienen desmantelal1do
sistematicameme las ad
ministraclOl1es locales

por parte de los intere
ses de los actores arma
dos y sus economias
illcltas asociadas; al res
pecto se pueden citar la
amemza e impedimen-
to de gobierno a los al

calcles del sur del Huila, piedemonte del Ca
que,a. Cauca, Putumayo, Guaviare, Santal1cler,
Valle, .Antloquia, Tolima. Costa Atlantica, Cho
co, entre otros. Sill embargo, todavia esto 110

ha rncrdrco ell la suspension de labores cle los
funcrollt,nos de la Unidad de Parques a pesar
de !JLW se labora en el corazon de la geopolitica
del conflicto.

Marco conceptual de los Sistemas Regionales de Áreas
Protegidas -SIRAPs- en Colombia ¿Cómo ve el Estado la

participación privada en estas estrategias?

Impulsar la consolidación de un

sistema nacional de conserva-

ción, en ese contexto socio-polí

tico, requiere la construcción de

nuevas confianzas y la genera

ción de actitudes y acciones

institucionales coherentes y cer

teras que permitan más ejem

plos prácticos que discursos,

más espacios efectivos de en

cuentro y menos decretos que

acumulen polvo en las depen

dencias gubernamentales.

earios Acosta y Felipe García. asesores
Dirección Unidad AdminIStrativa Especial
del Sistema de Parques NaCionales Na

turales y Gustavo Guerrero. consultor del Pro
grama de FortaleCimiento Institucional.
cacosta@parquesnacionales.gov.co

La misión institUCional de
la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de
Parques Nacionales Natu
rales se ha desarrollado en
estos cinco años baJO una
serie de condiciones de
violencia. confrontaCión
armada. problemas de or
den público. ilegalidad de
las economías rurales ba
sadas en el narcotráfico y
los cultivos con fines
ilícitos. las cuales están
afectando de manera sus

tancial e incontrovertible
los contextos SOCiocultu
rales. políticos e institu
cionales. y deterioran la
gobernabilidad y la aplica
bilidad de los marcos nor
mativos. Estos factores.
en conjunto, le han señalado a la Unidad cómo
desarrollar estrategias creativas y eficientes para
canalizar de mejor manera los esfuerzos y las
inversiones para la conservación de la
blodiversidad.

Abordar el análisis de la gestión Institucional
sin tener en cuenta esta perspectiva, es desco
nocer que los parques naCionales coinciden exac-

tamente con el teatro de la guerra y la pérdida
de legltlrrrdad del Estado en zonas periféricas

de la naclon. lo cual es para todos los jefes de
programa de la Unidad. el núcleo de su lucha
cotICIlam por mantener la autondad ambiental.
su Integri(Jad personal y la de sus equipos hu-

manos ante los actores
del confiicto que corrom
pen el tejido social y
amenazan el estado de
derecho en lugares de
Colombia donde sólo se
han podido mantener
ellos como únicos fun
cionarios gubernamen
tales. justamente de la
Unidad.

En algunas zonas se
vienen desmantelar¡do

sistemáticameme las ad
ministraclor¡es locales

por parte de los intere
ses de los actores arma
dos y sus economías
ilíCitas asociadas; al res
pecto se pueden citar la
amemza e impedimen-
to de gobierno a los al

caleles del sur del Huila, piedemonte del Ca
quetá. Cauca, Putumayo, Guaviare, Santar¡eler,
Valle, .Antloquia, Tolima. Costa Atlántica, Cho
có, entre otros. SIr¡ embargo, todavía esto r¡o
ha inCidido er¡ la suspensión de labores ele los
funcIOllt,nOs de la Unidad de Parques a pesar
de qLlf' se labora en el corazón de la geopolítica
del conflicto.



CapitlAlo ,. Los Sistemas Regionales de Areas Proteqidas y Ia participaci6n de los propietarios privados

de pian:flcaClon para SU f'nanejo- -' .:$ ReS~LkY-

dos lndlgenas que o(upan cefCd de_ 2";:":.::e

terntono naoonal

Se cuenta ramblen (0'.... ctras flg~/2S Je ;::cr

servacion las maneJ2d2s par 135 C,Y;='-':Y2CCr eS
las Reser\as Camoes:nas '. ias Rese~'.as P~l\2:::2S

de la SOCiedad Cr~-1i, las C'jales retY~se'"1:ar 22'a

E1 SINAP se considera

como un sistema en el

que hay elementos

que deben interactuar

para negar a objetivos

comunes. Esos ele

mentos son las areas

protegidas por la

institucionalidad. las

protegidas por Par

'lues Nacionales y por

las Corporaciones.

pero tambien las areas

manejadas desde los

territorios colectivos

de organizaciones et

nico-territoriales 0 pro

pietarios privados.

-que cuen[an con sus
prop/as nerrcvrllentas

pero fa maycria can
propuesras de conser
vaclon combrnadas
con InlClatiVaS proDlas

de desarrollo La Unl

dad de Parques cuenra

eon 49 areas proreg1~

aprOXlPl a d a n1 e n Le
)0000000 de nee,,
reas. los Terntanos Co

leeth/os de Cornunida

des Negras que tJenen

ya cas, 5000.000 de

fleetareas en e1 PaCIfico

EXlsten dlstJn:os

actores socla!es e
rrlSU:u(io'lc,les que rna

nejan cl terntono. algu

nos con propuestas de
conserVdoon esrr!et L1,

tal de nuesrra pat'la

puentes entre estas dl

ferentes vlslones. Inte

reses y competenCias.

para aportar con prln

ClP'OS claros de relaCion

y sumando voluntades.

ala construcCton de un
ordenamlefl~o amblen-

sumac10 a las dlsUitas f:Qi..Jr as R"\MS "\R _. S,':;25
UNESCO, son l!liC!dU.-as l~ia:~e:ad?s 2,2' 2::::C
res d:stifitos .> ccrnrxen(1ep ~::'~C2 ('lei "':0:"': .~::

:erntono naconr:!i

Ultimo rnforrne de NaClcnes U·~:C1.clS ~'~ e; marcc ele

proyecto de Des,i'foilo Scstc!,lti:=- i~,for'7~e ~-:::' '

UAESPNN

Impulsar la consolidaCion de un sistema

naCional de conservaclon. en ese contexto

socia-politico. requlere la construcclon de nue

vas confianzas y la generaCion de actltudes y
aCCIones InstituCionales coherentes y certeras

que permltan mas eJemplos practlCos que dls

cursos. mas espaclos efectlvos de encuentro
y menos decretas que acumulen poll'o en las

dependenclas gubernamentales Las Glras ha

blan par si solas 3000000 de desplazados.

30.000 actores armadas al margen de la ley.

cerca de 3000 secuestrados. un 79 ""0 de as

areas del Sistema de parques con presencia de

grupos armadas y un 69% del sistema afecra

do par culnvos' iliCitos Este conrexto debe es

tar presente en la refiexlones sabre las propues

tas de conservaCion que queremos construrr.

La estrategla que Parques ha puesto en con

slderaCion para Impulsar el Sistema NaCional de

Areas Proregldas -SIN.AP- y los Sistemas RegiO

nales de Areas Protegidas -SIRAP- no es mas que

la generaCion de espaCios y metodologias que

permJtan a los dlferentes actores competentes.

que maneJan terntorlo con propuestas de con

servaCion Iindigenas. afrocolomblanos. campe

slnos. corporaClones. alcaldias. parques naclo

nalesl. lIegar a acuerdos sabre ordenamlentos

amblentales del termorlo que generen desarro

llo sOCIal en armonia con el media natural En

este sentJdo. cada uno de ios-SIRAPs- tlene In 1

C1atlVas. enfasls. entradas y actores dlferentes

EI SINAP se consldera como un sistema en

el que hay elementos quedetJerl Interaauar para

Ilegar a obJetlvos comunes Esos elementos son

las areas proteg,das oor la irlSt!tuclonalldad. las

prort'gldas par Parques Naconales y par las Cor

poraclones. pero tambien las areas maneJadas

desde los terntorlOS colect~os de organlzaClo

nes etnico-territo"iaies 0 orOoletanos prr.'JdOS.

las cuales rep'esenran cerca del 28% del te'rI:o

no naclonal La Idea fundamental es tender
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de pian¡f¡caClon para Su '-'nanejo- -' .:5 ReS~LkY-

dos lndlgenas que ocupan cefca de_ 2";:":.::e

terntono naCIonal

sumado a las dlsUitas figi..J r as R"\MS "\R _. S,':;25

UNESCO, son 1!lIC!aU.-as l~ia:~e:ad?s 2,2' 2::::C
res distintos.> ccrnrxen(1ep ~::'~C2 ('le! "':0:"': .~::

:erntono naconr:!/

El SINAP se considera

como un sistema en el

que hay elementos

que deben interactuar

para negar a objetivos

comunes. Esos ele

mentos son las áreas

protegidas por la

institucionalidad. las

protegidas por Par

ques Nacionales y por

las Corporaciones.

pero también las áreas

manejadas desde los

territorios colectivos

de organizaciones ét

nico-territoriales o pro

pietarios privados.

-que cuentan con sus

propias nerranllentas

pero la mayoría con
propuestas de conser
\-aclon combinadas
con InlCla[Jvas proolas

de desarrollo La Uni

dad de Parques cuenta

con 49 áreas proreg1ü
aprOXlPl a d a n1 e n Le
)O000000 de hec:C'

reas. los Terntonos Co

iectiv-os de Cornunida

des Negras que tJenen

ya cas, 5000.000 de

fleetareas en e1 PaCIfiCO

EXisten dlstJn:os

actores SOCIales e

¡nsu:u(io'lc,les que ma
nejan el terntono. algu

nos con propuestas de
conserVdoon esrr!et L1,

Se cuenta ramblen (O'.... etras flg~/2S Je ;::cr

servacion las manejadas por 135 C,Y;='-':Y2CCr eS

las Reser\as Camoes:nas '. ias Rese~'.as P~l\2:::2S

de la SOCiedad Cr~-1i, las C'jales re¡Y~se'"1:ar 22'a

tal de nuestra pat'la

puentes entre estas di

ferentes V1Slones. Inte

reses y competenCias.

para aportar con prin

CIpiOS claros de relaClon

y sumando voluntades.

a la construcCton de un
ordenamlefl~o amblen-

Ultimo informe de NaCIones U·~:C1.clS ~'~ e; maree ele

proyecto de Des<i'foilo Scstc!,lti:':'- i~¡for'7~e ~-:::' '

UAESPNN

Impulsar la consolidaCión de un sistema

naCional de conservación. en ese contexto

socio-politlco. requiere la construcción de nue
vas confianzas y la generaCión de actitudes y
acciones Institucionales coherentes y certeras

que permitan más ejemplos practICaS que dis
cursos. más espacIos efectivos de encuentro
y menos decretos que acumulen poll'o en las

dependenCias gubernamentales Las Cifras ha

blan por si solas 3000000 de desplazados.
30.000 actores armados al margen de la ley.

cerca de 3000 secuestrados. un 79 ""o de as

áreas del Sistema de parques con presencia de

grupos armados y un 69% del sistema afecta

do por cultivos' ilíCItos Este contexto debe es
tar presente en la refiexlones sobre las propues

tas de conservaClon que queremos constrUir.

La estrategia que Parques ha puesto en con

SideraCión para Impulsar el Sistema NaCional de

Áreas Protegidas -SIN.AP- y los Sistemas RegiO

nales de Areas Protegidas -SIRAP- no es mas que
la generación de espaCios y metodologías que

permitan a los diferentes actores competentes.

que manejan terntorlo con propuestas de con

servaClon (Indígenas. afrocolomblanos. campe
sinos. corporaCiones. alcaldías. parques naclo

nalesl. llegar a acuerdos sobre ordenamientos
ambientales del ternrorlo que generen desarro

llo SOCIal en armonia con el mediO natural En

este sentido. cada uno de ios-SIRAPs- tiene Ini

CiatIVas. énfaSIS. entradas y actores diferentes

El SINAP se conSidera como un sistema en

el que hay elementos quedetJerl Interactuar para

llegar a obJetiVOs comunes Esos elementos son
las áreas protegidas oor la ¡rlstituc,onal,dad. las

prott'gldas por Parques Naconales y por las Cor

poraciones. pero tamblen las áreas manejadas

desde los terntorlos colect~os de organizaCio
nes étrlico-terrjto"ia¡es o orOoletanos prr.'Jdos.

las cuales rep'esentan cerca del 28% de' re'rI:o
no nacional La Idea fundamental es tender
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Carlos Acosta, Felipe Garcia y Gustavo Guerrero

Este paralela de com

petenclas es el que

tiene quejuntarse en

la mitad, a traves de

unos principios de re

laeron para poder concretar acuerdos de con

servaclon

Desde i'arques se esta trabajando con auto

ndades Indigenas en la concertaclon del control y

el ordenarTJlento ambiental del territorio, en las

relaerones con terceros, en la cogestion de pro-

de la diversidad biologica y la proteccion de la
dlversidad cultural.

En Colombia las areas de resguardos ocupan

cerCd elel .24% del territario nacional y estan
traslapddas con los parques nacionales en un

25%. Por esta razon, se concluye que en este

pais no se puede generar un sistema nacional de

areas plDtegldas nl de conservacion si no tene

mas en cue'lta a esas autoridades publicas espe

ciales que ademas estan habitando y manejan
do los tcrrrwrios de biodiversidad de este pais.

La experiencia ha demostrado que se puede

avanzar en la medida en la que se construyan
unos prrncipios de relacion que partan de las com

petenclas y los intereses de los aetores; que ten

gan clar/dad, transparencia, que puedan cumpilr

se, que sean viables y que lIeven a lograr acuerdos

de conserv3clon, pero tambien de manejo y uso.

lIll'aeer un paralelo entre 10 que es la Unidad

de Pal'ql les como auroridad en el ambito ambien

tal y los ter'ltonos Indigenas, se encuentran inte

reses y nercepciones dlstlntas en ambos aetores;

la pronuesta de Parques vlene de la logica occi

dental un poco positivista de la conservacion, y la
propLiesta ,je los indigenas es de conservar el te-

rritorio, su autonomia,

su cLiltura, la unldad.

Los Parques al Igual
que los territorios indi

genas, son imprescrip

tibles, inalienables,

inembargables.

Fuente DaVId Harmon

Orden en Plantas
numero de Mamfferos Aves Anlibios Reptile', florecientes
idiomas

Mexico 1 1 7 4 3
Brasil 2 2 3 J 2 ,
Peru 3 3 2 5 J 5
Colombia 4 4 I 2 3 2
Guatemala 5 - - - 9 -

Colombia, tiene alga asi como 65 lenguas, 65

pueblos dentro de este pais en los que se ma

nejan idiomas y percepciones distintas. Esto hay

que tenerlo en cuenta tambien para pensar en

Llna propuesta de conservacion, pues tiene que

ver con la Interdependencia entre conservacion

Adecuaci6n institucional a la diversldad
Sistemas regulatorios ambientales
Comparaci6n entre divers/dad iinguistica y de especies

La adecuacion institucional a la diversidad de SIS

temas regulatorios como los planteados can an

terioridad, es en otras palabras la relaCion estre
cha que hay entre la diversidad cultural y la

diversidad biologica. En el cuadra No. 1 se pre

sentan los paises que tienen mayor numero de

lenguas y su relacion con los indices de bio
diversidad; par ejemplo. Mexico es el primer pais

de Latinoamerica en numero de Idlomas y es el

primero en mamiferos y reptiles, Colombia que

es el cuarto en diversidad cultural es el primero
en aves y el segundo en plantas fiarecientes.

Cuadra J

La propuesta de 5INAP 0 de 51RAPs enton

ces, debe partir de como poner a conversar a

estos diferentes actores que tlenen visiones y
competencias distlntas; la Unidad de Parques

ha tratado de jugarsela haciendo el puente

entre estos aetores, pues su mision, en un con

cepto personal, es la de generar interaCCIones
efectivas entre estos diferentes actores, para po

der transformar la relacion entre el hombre y la

naturaleza, consoildando ardenamientos am

bientales del territono que facHiten objetivos de

conservacion, pero que tamblen generen desa

rrollo social.
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Este paralelo de com

petencias es el que

tiene quejuntarse en

la mitad, a través de

unos principios de re

laCión para poder concretar acuerdos de con

servación

Desde ¡'arques se está trabajando con auto

ndades Indígenas en la concertación del control y

el ordenamiento ambiental del territorio, en las

relaCiones con terceros, en la cogestión de pro-

de la diversidad biológica y la protección de la
diversidad cultural.

En Colombia las áreas de resguardos ocupan

cerca ejel .24% del territorio nacional y están
traslapddas con los parques nacionales en un

25%. Por esta razón, se concluye que en este

país no se puede generar un sistema nacional de

áreas plütegldas ni de conservación si no tene

mos en cue'lta a esas autoridades públicas espe

ciales que además están habitando y manejan
do los tcrrrwrios de biodiversidad de este país.

La experiencia ha demostrado que se puede

avanzar en la medida en la que se construyan
unos prrncipios de relación que partan de las com

petencias ji los intereses de los actores; que ten

gan claridad, transparencia, que puedan cumplir

se, que sean viables y que lleven a lograr acuerdos

de conserv3clón, pero también de maneja y uso.

lIll'aeer un paralelo entre lo que es la Unidad

de Pa¡'ql les como autoridad en el ámbito ambien

tal y los ter'ltonos Indígenas, se encuentran inte

reses y Dercepciones distintas en ambos actores;

la proDuesta de Parques viene de la lógica occi

dental un poco positívista de la conservación, y la
propuesta ,je los indígenas es de conservar el te-

rritorio, su autonomía,

su cultura, la unidad.

Los Parques al Igual
que los territorios indí

genas, son imprescrip

tibles, inalienables,

inembargables.

Fuente DaVId Harmon

Orden en Plantas
número de Mamfferos Aves Anfibios Reptlfe', florecientes
idiomas

México 1 1 7 4 3
Brasil 2 2 3 ¡ 2 ,
Perú 3 3 2 5 ¡ 5
Colombia 4 4 ¡ 2 3 2
Guatemala 5 - - - 9 -

Colombia, tiene algo así como 65 lenguas, 65

pueblos dentro de este país en los que se ma

nejan idiomas y percepciones distintas. Esto hay

que tenerlo en cuenta también para pensar en

una propuesta de conservación, pues tiene que

ver con la Interdependencia entre conservación

Adecuación institucional a la diversidad
Sistemas regulatorios ambientales
Comparación entre diversidad lingüística y de especies

La adecuación institucional a la diversidad de SIS

temas regula torios como los planteados con an

terioridad, es en otras palabras la relaCión estre
cha que hay entre la diversidad cultural y la

diversidad biológica. En el cuadro No. 1 se pre

sentan los países que tienen mayor número de

lenguas y su relación con los índices de bio
diversidad; por ejemplo. México es el primer país

de Latinoamérica en número de Idiomas y es el

primero en mamíferos y reptiles, Colombia que

es el cuarto en diversidad cultural es el primero

en aves y el segundo en plantas fiorecientes.

Cuadro J

La propuesta de SINAP o de SIRAPs enton

ces, debe partir de cómo poner a conversar a

estos diferentes actores que tienen vIsiones y
competencias distintas; la Unidad de Parques

ha tratado de jugársela haciendo el puente

entre estos actores, pues su misión, en un con

cepto personal, es la de generar interacciones
efectivas entre estos diferentes actores, para po

der transformar la relación entre el hombre y la

naturaleza, consolidando ordenamientos am

bientales del territono que faciliten objetivos de

conservación, pero que también generen desa

rrollo social.
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gramas y proyeaos. en la formacion de doble

via. en la dNUlgaClon y comunlcaClon y en allan

zas para prevenlr afeaaClones

Por ejemplo. en el Pacifico hay unos pnnCl

pios de relaoon construidos con organlzaclones

regionales y cablidos tamblen. con la presencia

de la ONIC; eso ha denvado en una agenda re

gional y en agendas locales que tienen

cronogramas. resultados. responsables, y ha

aclarado mucho la InteraCCIon con los Indige

nas, que ahora entienden que puede haber una

relaClon con el Estado que tambien ayuda a de

fender sus terntonos,

Hay otros ejemplos como el Amacayacu,

Cahulnan y el Parque Fragua Indl Wasl -ublcado

en la baja bota caucana- creado con acompa

riamiento de los taltas Inganos a traves de todo

el lenguaje, cultura y conOClmlento del yage.

En la Sierra Nevada de Santa Marta hay un con

venlo con las cuatro etnlas, que va a desentra

nar conNlaos y aclarar cooperaclones mutuas,

por supuesto can un ntmo dlstlnto. para lIegar a

una propuesta conjunta de ordenamlento am

biental del ternrono

Estas son concertaClones entre Indlgenas y

la Unldad de Parques para manejar un teffltono

y poder concertar con terceros. IIjmense ONGs,

sector prlVado, entre otros. Can este npo de ne

goclaclones se pueden bajar tenslones en las re

laClones IntennstltuClonales y empezar a sumar

para construir el pais que queremos. no solo des

de el dlscurso,

Otros actores. can los que tamblen se esta

trabajando, son las organlzaclones afrocolom

blanas del Pacifico, como se menclonaba son

cerca de 5.000.000 de heetareas de teffltonos

coleet~'os. con su herramlenta de planlficaclon

tamblen. Hay una dlferenCla hlstonca y oolitlca

muy grande entre estos procesos y los que se

tlenen can los Indigenas: la Unldad de Parques

erro en tratar de calcar el proceso de concertaClon

can los Indigenas del Pacifico al proceso de

comunidades negras, y la hlstona ha demostrado

que eso no es posible En el PacifiCO, las

comunidades negras del sur son mu, d,stlntas "

las del norte 0 del centro. Este es Jr Drocese

SOCIal muy reClente. apenas con d,ez aries de

construcClon a partir de la Ley 70 que t,ene

muchas drvergenClas Inc/usa en eJ r;anejo de~

ternrono. pero que se continua trabando

No ha sldo fjClI. pero se lagro rrr1a' cor. N:Js.

hace un ano y med!o, unos pr1.'""'1COIOS de-rea
Clan y se conformo un coml~e de seg:"ilrfHento
Similar al de los Indlgenas del PaCifico. en ei que

fdndamentalmente pawClpan los conseJOs co

munltanos que estan cercar.OS a los Parques

NaClonales del PaCifico y des organlzaC/ones e,

nleD territoriales de Ja regj{)n.

En esre senndo. Ja Un!dad de ParQ:...;es re
canace que la ritulaC10n coJeCi\a :ar..->~.::-'-; es

una estrategld de consenaCicn CO'""!-,22::t'-ie

con [a mlSlon Inst,tuclonaL que se f.=Ge-Je ge

nerar una gobernabJlidad com;:' ..v:-da Que

respete esa autonomid, } q'...le !C5 p!a'~es Ce
maneJo pueden ser compier;en:a'Jos. :. a se
enlpezaron a constn..JIr agendas co~:::!e!2S er~

Sanquianga 'i Kat;os. en un ;:roceso Ge ·cr

macon en dobie \fa.

EI otro tema que tlene que \ er con ia con50
I,daclon de las propuestas de conserVJc,on, es

el de los sistemas sosrenlbles para la consen a

cion: en ese sentl(10, muc'lOS carn.oes.!nos ',C
sabian que era un parque nacror:aL nJ con,O es::?
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gramas y proyectos. en la formación de doble

vía. en la dNUlgaClón y comunicaCIón y en alian

zas para prevenir afectaCIones

Por ejemplo. en el Pacífico hay unos pnnCl

pios de relaCión construidos con organizaciones

regionales y cabildos también. con la presencia

de la ONIC; eso ha derIVado en una agenda re

gional y en agendas locales que tienen

cronogramas. resultados. responsables, y ha

aclarado mucho la InteraCCIón con los Indíge

nas, que ahora entienden que puede haber una

relaCIón con el Estado que también ayuda a de

fender sus terntonos,

Hay otros ejemplos como el Amacayacu,

Cahulnan y el Parque Fragua Indl Wasl -ubicado

en la baja bota caucana- creado con acompa

ñamiento de los taltas Inganos a través de todo

el lenguaje, cultura y conOCimiento del yagé.

En la Sierra Nevada de Santa Marta hay un con

venio con las cuatro etnias, que va a desentra

ñar conftlctos y aclarar cooperaciones mutuas,

por supuesto con un ntmo distinto. para llegar a

una propuesta conjunta de ordenamiento am

biental del ternrono

Estas son concertaCIones entre Indlgenas y

la Unidad de Parques para manejar un teffltono

y poder concertar con terceros. llámense ONGs,

sector prIVado, entre otros. Con este tipO de ne

gociaciones se pueden bajar tensiones en las re

laCIones IntennstltuClonales y empezar a sumar

para construir el país que queremos. no sólo des

de el discurso,

Otros actores. con los que también se está

trabajando, son las organizaciones afrocolom

blanas del Pacífico, como se mencionaba son

cerca de 5.000.000 de heetareas de teffltonos

coleet~'os. con su herramienta de planlficaClon

también. Hay una diferenCIa hlstónca y oolltlca

muy grande entre estos procesos y los que se

tienen con los Indígenas: la Unidad de Parques

erró en tratar de calcar el proceso de concertaCIón

con los Indígenas del Pacífico al proceso de

comunidades negras, y la hlstona ha demostrado

que eso no es posible En el PacifiCO, las

comunidades negras del sur son mu, distintas "

las del norte o del centro. Este es Jn oroceso

SOCIal muy reCIente. apenas con diez años de

construcción a partir de la Ley 70 que t·ene

muchas drvergenClas Incluso en el r;anejO de¡

ternrono. pero que se continua trabando

No ha Sido fáCIl. pero se logro rrr1a' cor , N:Js.

hace un año y medIo, unos pr1.'""'1COIOS dere:a
Clón y se conformo un coml~e de seg:"ilrfHento
Similar al de los Indlgenas del PaCifico. en el que

fdndamentalmente partiCipan los consejos co
munltanos que estan cercar.OS a los Parques

NaCIonales del PaCifico y dos organizaCIones e,

nlCO territoriales de la reglón.

En este sentido. la Unidad de ParQ:...;es re
conoce que la ritulaC10n coJeCi\a :ar..->~. ::-'-; es

una estrategia de consenac¡cn CO'""!-'22::t'-¡e

con [a mISIOn Inst,tuclonaL que se ¡,::v:'·Je ge

nerar una gobernabJlidad com;:' ..v:-da Que

respete esa autonom!ó, } q'...le les: p!a'~es Ce
manejo pueden ser compíer;en:a'Jos. :. a se
enlpezaron a constn..JIr agendas co~:::!e!2S er~

Sanquianga 'i Kat;os. en un ;:roceso Ge ·cr

macen en dotJie \fa.

El otro tema que tiene que \er con ia con50
Ildaclon de las propuestas de conSerVJCiOn, es

el de los sistemas sostenlbles para la cansen a

ción: en ese sentIdo, mUC'lOS carn.oes.!nos ',C
sabian que era un parque nacror:aL nJ con,O es:~
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podia hacerle aportes efectivos a su propuesta
productiva En las parcelas se empezo un traba

JO de sistemas sostenibles para la conservaclon
que parte de la propuesta de seguridad
alimentana, y que se complementa con una
metodologia de planificacion y ordenamlento de
fincas, que tiene que ver con una vIsion mas re
gional y con una propuesta de ordenamiento
ambiental del territorio

Esta estrategia se baso en las expenenCias
de muchas ONGs que en este pais han desa
rrollado propuestas sobre sistemas agranos
sostenibles -que lamentablemente no han sido
impulsadas patel Estado-; se trabaja con la gen
te en la obterlcion de un diagnostlco de su finca
traves de Uri proceso de formaCiorl y de Inter
camblo, hasta pensar en un Futuro de la mlsma

con procesos de conservaclon, para 10 cual se
han desarrollado UrlOS cnterios e indicadores que
aseguren su relaciorl con los prirlcipios de esta.

Los avances que se registran en el proceso
se puederl ver, por eJemplo, erl las zonas de
amortiguacion de Paramillo, Tinigua, Picachos,

Galeras, Nevado del Huila, Sierra Nevada de
Santa Marta, entre otras.

Bosque de meNa. Parque Regional NalUral UCUM/iR/ - Risara/dc1
Patricia .Jaramillo Martinez

Esta estrategia se ha Impulsado a traves del pro
yecto Ecoandlrlo, y el trabajO fundamentalmente

se ha hecho con campeslnos -ya hay cerca de

] 0500 Farnilras trabajarldo en esta propuesta en
todo t' pals, 350 veredas, 44 municipios-. Con
el presupuesto que tlene la Unidad de Parques,
no V,? a pojer soluc/onar el problema de estruc
tura agraria y produccion agropecuaria en el pais,
por 10 cua! es necesario ademas de incidir en las
politicas del gobierno, hacer una minga con ins
tituciones orivadas y con ONGs que tienen arn
plia expell,ncia en el tema.

Por ot re lac10, existe un organigrama de los acuer
dos planteados anteriormente; en ese sentido,
eXlste un 6rgano directivo integrado por Parques
y las orga'lizaciones que se encarga de hacer
segulmlento y direccronar las agendas locales,
que estan rnediadas por los princlpios de relacion.

Aplicaci6n de SIRAP en los Pay
'lues Nacionales
Se ha venda trabajando durante tres 0 cuatro
anos ell~1 esquema de usa y manejo de cuen
cas hidrograticas, en el que se parte fiundamerl
talmente de identificar la oferta ambiental hidr/ca
conueta que hacen las areas protegidas. Sola
mente en la zona Andina y en la Sierra Nevada
de S"nta Marta se han identificado J3 Parques
Nacionales que proveen acueductos, distritos de
nego e rlldroelectricas. Se han hecho estudios
de evaluac:ion puntual de la oferta hidrica en ter
minos cie usuarios del agua por acueducto, al
gunos d,stntos de riego e hidroelectncas; en esta
tarea ria colaborado FEDESARROLLO a iden
tificar el rlljmero de benef/ciarios y el monto

equivaleme a la disponibilidad hidrica; solamente
en el terna de acueducto se han valorado U.S.
23 ClOO 000 en terrninos de uso.

""nlerlljo en cuenta esto, a nivel naclonal
se run Id~lltificado estudios de caso, a partir
de proce"os sociales, para el ordenamiento de
esas cuencas. EI objetivo fundamental es cons
truir convenlos de agua con todos los usua
rios las autor/dades y entes temtoriales que
hacen parte de esas cuencas. Se cuenta con la
expew:ncla de la cuenca del rio Aracataca, Sie
rra Nevacla de Santa Marta, que conecta dos

24

Carlos Acosta, Felipe Garcfa y Gustavo Guerrero

podía hacerle aportes efectivos a su propuesta
productiva En las parcelas se empezó un traba

JO de sistemas sostenibles para la conservación

que parte de la propuesta de seguridad
alimentarla, y que se complementa con una

metodología de planificación y ordenamiento de

fincas, que tiene que ver con una vIsión más re
gional y con una propuesta de ordenamiento

ambiental del territorio

Esta estrategia se basó en las experienCias
de muchas ONGs que en este país han desa

rrollado propuestas sobre sistemas agrarios

sostenibles -que lamentablemente no han sido

impulsadas por el Estado-; se trabaja con la gen
te en la obterJción de un diagnóstico de su finca

través de UrJ proceso de formaClórJ y de Inter
cambio, hasta pensar en un futuro de la misma

con procesos de conservaCión, para lo cual se
han desarrollado urJas criterios e indicadores que

aseguren su relaciórJ con los prirJcipios de ésta.

Los avances que se registran en el proceso

se puederJ ver, por ejemplo, erJ las zonas de
amortiguación de Paramillo, Tinigua, Picachos,

Galeras, Nevado del Huila, Sierra Nevada de
Santa Marta, entre otras.

Bosque de mebla. Parque Regional NalUral UCUM/iR/ - Risaraldc1
Patricia .Jaramlllo Martínez

Esta estrategia se ha Impulsado a través del pro

yecto EcoandlrJo, y el trabajO fundamentalmente

se ha hecho con campesinos -ya hay cerca de

] 0500 familias trabajarJdo en esta propuesta en

todo t' país, 350 veredas, 44 municipios-. Con

el presupuesto que tiene la Unidad de Parques,

no V,e a pojer solucionar el problema de estruc
tura agraria y producción agropecuaria en el país,

por lo cual es necesario además de incidir en las

políticas del gobierno, hacer una minga con ins
tituciones orivadas y con ONGs que tienen am

plia expe'II,ncia en el terna.

Por 01 re lacio, existe un organigrama de los acuer

dos planteados anteriormente; en ese sentido,

eXiste un órgano directivo integrado por Parques

y las orga'lizaciones que se encarga de hacer
seguimiento y direCCIonar las agendas locales,

que están rnediadas por los prinCipios de relación.

Aplicación de SIRAP en los Par
ques Nacionales
Se ha vendo trabajando durante tres o cuatro

años ell~1 esquema de uso y manejo de cuen

cas hidrográficas, en el que se parte nundamerJ

talmente de identificar la oferta ambiental hídrica

concreta que hacen las áreas protegidas. Sola

mente en la zona Andina y en la Sierra Nevada

de S"ma Marta se han identificado J3 Parques
Nacionales que proveen acueductos, distritos de

riego e Illdroeléctricas. Se han hecho estudios

de evaluación puntual de la oferta hídrica en tér

minos eie usuarios del agua por acueducto, al

gunos dlstntos de riego e hidroeléctricas; en esta
tarea Ila colaborado FEDESARROLLD a iden

tificar el rlljmero de beneficiarios y el monto

equivaleme a la disponibilidad hídrica; solamente

en el terna de acueducto se han valorado U.S.
23 000 000 en términos de uso.

!''Cnle'-IIjo en cuenta esto, a nivel nacional

se 1un Id~lltificado estudios de caso, a partir

de proce"os sociales, para el ordenamiento de

esas cuencas. El objetivo fundamental es cons

truir convenios de agua con todos los usua

rios las autoridades y entes terrrtoriales que

hacen parte de esas cuencas. Se cuenta con la

expeCi':ncla de la cuenca del río Aracataca, Sie

rra Nevacla de Santa Marta, que conecta dos
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capitulo 1. lDs Sistemas ReqionaIes de Areas Proteqidas y '" participaci6n de los proPetarios privados

Sobre este tema
eXlste el problema de la sosrenlbllrdad. entra

un proyecto de cooperaClon InternaClonai que
da unos recursos para trabajar dentro de este
sostenlmlento, pero estoS como tal no son
sosrenlbles: por esra razon se esta prOfl1Ol,1ff1(j()
con el WWF ColombIa y TNC, la creaoan de un

Fondo de Areas Protegldas a t'aves de Incent'
vos direetos Esta In/ClatNa es algo ya concre
to: se tlenen aprobados recursos con Tr~D!Cdi

Forest ACT este proceso se pro:oco/;zo :> con

contrapartldas de las ONGs. WWF Colombia.
TNC y ConservatIon international ya es una rea

Irdad. Este fondo que va a finanClar este tlpo
de IniClativas, cuenta en este momento can el

apoyo del Banco MundlaL

reservas de la blosfera y tlene usuarios muy con
cretos que son todos los dlstrltos de nego. cul
tlvadores de palma y de banano de la parte baja.
Los resultados positivos de esta expenenCla. que
lIeva tres arios. son el eje fundamental para de
sarrollar otro tipo de expenenclaS en dlferentes
cuencas de la SIerra.

Se ha tomado en el Parque NaClonal Purace.
la cuenca del rio PIedras: en el Par'1ue Nevado
del HuHa, la cuenca del no Palo: en el Parque
Farallones, la cuenca del rio Calr y en el Parque
Paramlllo, la cuenca del rio S,nu, ademas del SIS
tema Chlngaza, como estudlos de caso que per
mlten ver como se comblnan esos Instrumen

tos para Inclull en el ordenamlento y maneJo de
las cuencas.

Se parte de que los propletanos prrvados
juegan un rol fundamental dentro de este or
denamiento, y desde la estrategla de planlflca
Clan predial se ha avanzado en Inclull el orde
namlento de esas flncas como parte del
ordenamlento de las cuencas. Asi m/smo, se
ha identiflcado la necesidad de desarrollar es
quemas de Incentlvos para contr/bull a ese or
denamlento.

Dentro de este esquema de Incentlvos, el
proyecto Ecoandlno ha permltldo trabajar la
aSlstencla teenlca para mejorar las practlcas en
esas explotaclones agricolas que estan en las
zonas amortlguadoras de los Parques. pues de
alguna manera se ha permltldo cofinanclar
practlcas de conservaClon en las mlsmas

En cuanto a la conservaclon por parte de

la sOCledad clvH. Instrumento esenClal del cual
la Unidad de Parques es un alrado muy Impor
tante, hay un caso concreto en el rio PIedras
en el Cauca: en este momento hay mas de 30
reservas ya Inscrrtas como Reservas de la 50
cledad CIvil en las que se ha estado trabajando

respecto al ordenamlento de la cuenca, con
otras autorrdades y gente de la region.

Este trabajo ha permltldo redlrecclonar los
recursos de los entes terntorrales y de las auto-

ridades amblentales,
que por ley tlenen que
Invertll en esas cuencas,
alii la Unldad de Parques
como autofldad am

blental y como gobler
no es un alrado Impor

tante y fuerte en la
orrentaClon de la Inver
sion de dlchos recursos.

En cuanto a los es

quemas de comercla
Irzaclon de productos,
faaores como la deno
mlnaclon de ongen se

constltuyen en un pun
to fundamental en ese
ordenamlento, asi como

las InverSlones drreaas 0
Incentives drrecos ['Of

ejemplo los del ,)i ~'.' cc::
Ecoandlno, unos Ince",

tivos no monetanos que
han perrrlltido. de algu
na manera. estlmular
esos ordenamlenros.
esos predlos y a esos
prop,etanos pfNados.

los propietarios pri
vados juegan un rol
fundamentaldentro
de este ordenarnien
to. y descfe la estra
tegia de planifi
caci6n predial se ha
avanzado en incluir
el ordenamiento de
esas fincas como
parte del ordena
miento de las cuen
cas. Asi mismo. se
ha identificacfo Ia ne
cesidad de desarro
liar esquemas de
incentivospara con
tnbuir a ese ordena
miento.
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Sobre este tema
eXiste el problema de la sosrenlbllidad. entra

un proyecto de cooperaClon InternaCIonal que

da unos recursos para trabajar demro de este

sostenimIento, pero éstos como tal no son

sosrenlbles: por esra razón se esta prOfl1Ol,1ff1dO
con el WWF ColombIa y TNC, la creaoon de un

Fondo de Areas Protegidas a t'aves de Incent'

vos directos Esta InlClatNa es algo ya concre

to: se tienen aprobados recursos con Tr~D!Cdi

Foresr ACT este proceso se pro:oco/;zo :> con

contrapartidas de las ÜNGs. WWF Colombia.

TNC y Conservatlon Internatlonal ya es una rea

Irdad. Este fondo que va a finanCIar este tiPO

de IniCIativas, cuenta en este momento con el

apoyo del Banco MundiaL

reservas de la blósfera y tIene usuarios muy con

cretos que son todos los dIstritos de nego. cul

tivadores de palma y de banano de la parte baja.

Los resultados positivos de esta expenenCla. que

lleva tres años. son el eje fundamental para de

sarrollar otro tipo de expenenclaS en dIferentes
cuencas de la SIerra.

Se ha tomado en el Parque NaCIonal Puracé.
la cuenca del río PIedras: en el Parque Nevado

del Huila, la cuenca del no Palo: en el Parque

Farallones, la cuenca del río Calr y en el Parque

Paramlllo, la cuenca del río S,nú, además del SIS

tema Chlngaza, como estudIOS de caso que per

miten ver cómo se combInan esos Instrumen

tos para Inclu" en el ordenamIento y manejO de

las cuencas.

Se parte de que los propletanos privados

juegan un rol fundamental dentro de este or
denamiento, y desde la estrategIa de planIfica

CIón predial se ha avanzado en Inclu" el orde
namiento de esas fincas como parte del

ordenamIento de las cuencas. Así mismo, se

ha identificado la necesidad de desarrollar es

quemas de IncentIvos para contribu" a ese or
denam�ento.

Dentro de este esquema de IncentiVos, el

proyecto Ecoandlno ha permitIdo trabajar la

aSistencIa técnIca para mejorar las prácticas en

esas explotaCiones agrícolas que están en las

zonas amortIguadoras de los Parques. pues de

alguna manera se ha permItido cofinanclar

práctIcas de conservaCIón en las mismas

En cuanto a la conservación por parte de

la sociedad Civil. Instrumento esenCIal del cual

la Unidad de Parques es un airado muy Impor

tante, hay un caso concreto en el río P,edras

en el Cauca: en este momento hay más de 30

reservas ya InSCritas como Reservas de la So

Ciedad C,Vil en las que se ha estado trabajando

respecto al ordenamIento de la cuenca, con

otras autoridades y gente de la regíón.

Este trabaja ha permItIdo redlrecclonar los

recursos de los entes terntorlales y de las auto-

ridades ambientales,

que por ley tienen que

Invert" en esas cuencas,
allí la Unidad de Parques

como autofldad am

bIental y como gobIer
no es un airado Impor

tante y fuerte en la

orientaCIón de la Inver

sión de dichos recursos.

En cuanto a los es

quemas de comercla

Irzaclón de productos,

faaores como la deno

minaCión de ongen se

constituyen en un pun

to fundamental en ese
ordenamIento, así como

las InverSiones dlfeaas o

Incentivos drrecos .L'or
ejemplo los del ,)i ~'.' ce::
Ecoandlno, unos Ince,;,

tivos no monetanos que

han permitido. de algu

na manera. estImular
esos ordenamientos.

esos prediOS y a esos

propletanos pINadas.

los propietarios pri
vados juegan un rol
fundamental dentro
de este ordenamien
to. y desde la estra
tegia de planifi
cación predial se ha
avanzado en incluir
el ordenamiento de
esas fincas como
parte del ordena
miento de las cuen
cas. Así mismo. se
ha identificado la ne
cesidad de desarro
llar esquemas de
incentivospara con
tnbuir a ese ordena
miento.
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Carlos Acosta, Felipe Garcia y Gustavo Guerrero

Avances y perspectivas jurlcU
cas respecto al mecanismo de
participaci6n privada en la
conservaci6n
Existen los convenios, ya mencionados, con au

toridades indigenas para el manf'jo de areas

traslapadas, Parques - Resguardos en los cuales

se han abarcado temas tales como el manejo,

el control y el seguimiento, d/stintos de las acti

vidades que se adelantanjustamente en los Par

ques. EI sustento jurid/co que se ha encontrado

para la suscripcion de estos convenios se en

cuentra en la Ley 489 del ana 1998 en sus arti

culos 95 y 96, que autonzan al Estado para aso

ciarse bien sea con otras autondades pUblicas 0

bien con los particulares a fin de garantizar el

mejor cumplimiento de los ffnes estatales.

Sur de MeXICO, Oaxaca. © UiLVF-Car,or,,;'I1ntl/or.y 8. Rath

Encontramos tambien ejercicios participativos en

ordenamiento de cuencas hldrograffcas, en los

que se han Identiffcado las responsabilidades de

los distintos actores relac/onados con la cuenca

hidrograffca: usuarios, comunidades asentadas

en ella, autoridades ambientales 0 autor/dades

publicas encargadas de alguna manera del or

denamiento de la cuenca, can responsabilida

des frente a la conservacion y frente al usa 505

tenible de ella; par ejemplo, se han logrado

vincular empresas de serviC/os publicos domici

liarios, en el caso de la cuenca del rio Cali.

Cali logro concientizarse de su responsabili

dad en wtud de /0 dispuesto en Ia Ley) 42 sa

bre servieios pLibJicm dOmiciliarios, en cuyo ar

tieulo 25 les obliga a invertir en la conservaC/on

y en el mantenimiento del bien publico,

conees/onando en !!ste caso obv/amente del

recurso [lid rico. EI caso del rio Aracataca es

bien Interesante pO/que vincula a partlcuJares:

gremlOs, explotadores del recurso hidrico, jun

to con otro tipo de actores de la conservacion

de la cuenca como los indigenas.

Se encuentra tambien 1'1 establecimiento de

areas en ordenaciQrJ can particip<Kion campesi

na, en cuyo caso se esta expJorando la viabili
dad juridlea; por ejempJo eJ estilbledmiento de

zonas de ordenacion M el caso puntual del

interfiuvlo de los rio~ Losada y Guayabero en el

area de manejo especial de la Macarena, en el

cual se tla hecho un ejercicio de ordenamiento

y de pianificacIQn, y una zonificccion de unas

areas de !ntervenci6n regulada, a la cual de al

guna manera se esta buscando dar viabilidad

jundica 0 encontrar sustento jurioico.

T"M,r,len existe la partic/pacion privada en

prestaClC)n de servicios ecoturi5t/cos; se han iden

tlflcado los parques con vocacion ecoturistica,

en los cuales se puede fortalecer la participa

C/on de los particuJ4res en la gest/on de las areas

proteglclas, cerrando de esa manera el circulo

de partlClpacion privada en la gestion del S/ste

m;j ele Parques NacionaJes Naturales; se busca

mas que entregar las areas deJ sistema de Par

qlJes a las empresas 0 al sector privado tradicio

nal hotelero, fomentar aijanzas con este sector

y COil IdS comunidades asentadas tradic/onal

mente en estas areas, que son prestadoras de

servlcim ecoturfsticos en los parques, de mane

ra que se fortalezca la capacidad organ/zativa
de cllchas comunidades.

En wanto a los incentivos en los sistemas

agranos sostenibres para la conservad6n, se ha

encontrado que es necesario fortalecer el tema

de la comercializaci6n de los productos fruto de

este trpo de sistemas; para ella se esta trabajando
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Avances y perspectivas jurídi
cas respecto al mecanismo de
participación privada en la
conservación
Existen los convenios, ya mencionados, con au

toridades indigenas para el manf'jo de áreas

traslapadas, Parques - Resguardos en los cuales

se han abarcado temas tales como el maneja,

el control y el seguimiento, dIstintos de las acti

vidades que se adelantan justamente en los Par

ques. El sustentoJurídIco que se ha encontrado

para la suscripción de estos convenios se en

cuentra en la Ley 489 del año 1998 en sus artí

culos 95 y 96, que autonzan al Estado para aso

ciarse bien sea con otras autondades públicas o

bien con los particulares a fin de garantizar el

mejor cumplimiento de los fInes estatales.

Sur de MéxICO, Oaxaca. © UiLVF-Carl'or,'/llntllor.y 8. R¿¡th

Encontramos también ejercicios participativos en

ordenamiento de cuencas hidrográficas, en los

que se han Identificado las responsabilidades de

los distintos actores relaCIonados con la cuenca

hidrográfica: usuarios, comunidades asentadas

en ella, autoridades ambientales o autoridades

públicas encargadas de alguna manera del or

denamiento de la cuenca, con responsabilida

des frente a la conservación y frente al uso sos

tenible de ella; por ejemplo, se han logrado

vincular empresas de serviCIos públicos domici

liarios, en el caso de la cuenca del río Cali.

Calí logró concientizarse de su responsabili

dad en wtud de lo dispuesto en la Ley J42 so

bre servicios púbJicm dOmiciliarios, en cuyo ar

tículo 25 les obliga a invertir en la conservaCIón

y en el mantenimiento del bien público,

conceslonando en !!ste caso obviamente del

recurso rlÍdrico. El caso del río Aracataca es

bien Interesante porque vincula a particulares:

gremiOs, explotadores del recurso hídrico, jun

to con otro tipo de actores de la conservación

de la cuenca como los indígenas.

Se encuentra también el establecimiento de

áreas en ordenación con participación campesi

na, en cuyo caso se está explorando la viabili

dad Jurídica; por ejempJo eJ estilbledmiento de

zonas de ordenación M el caso puntual del

interfiuvlo de los río~ Losada y Guayabera en el

área de manejo especial de la Macarena, en el

cual se na hecho un ejercicio de ordenamiento

y de pianificación, y una zonificcción de unas

áreas de Intervención regulada, a la cual de al

guna manera se está buscando dar viabilidad

jundica o encontrar sustento jurioico.

T,'/"l,c,lén existe la participación privada en

prestaCión de servicios ecoturÍ5tlcos; se han iden

tificado los parques con vocación ecoturística,

en los cuales se puede fortalecer la participa

CIón de los particul4tes en la gestIón de las áreas

proteglelas, cerrando de esa manera el círculo

de participación privada en la gestión del Slste

m;j ele Parques Nacionales Naturales; se busca

mas que entregar las áreas deJ sistema de Par

ques a las empresas o al sector privado tradicio

nal hotelero, fomentar aijanzas con este sector

y COll IdS comunidades asentadas tradicional

mente en estas áreas, que son prestadoras de

servlcio~; ecoturísticos en los parques, de mane

ra que se fortalezca la capacidad organlzativa
de ell(has comunidades.

En cuanto a Jos incentivos en los sistemas

agranos sostenibles para la conservación, se ha

encontrado que es necesario fortalecer el tema

de la comercialización de los productos fruto de

este tipo de sistemas; para ello se está trabajando

26



C<lpItuIo 1. Los Sistemas ReqionaIes de Areas Proteqidas y Ia p<1rticipcod6n de los propiet<Jrios~

nomlco. en el tema de

las etlquetas ecol6glcas
y tambien en la
Implememaoon de una
marca de certiflCaClon
que permlta identificar

este tlPO de produaos

Por ultimo. la refor

ma tnbutana contlene
unos Incemivos para la
consef\'acion y para la
gestlon pnvada de las
areas protegldas, uno
de ellos es el contenldo
del articulo 207 - 7 del

Estatuto Tnbutano que
fue reglamentado par el
decreto 27 - 55 de este

ario. Se :rata de una
exenoOn de Ia renta par las IflI.efSKJneS que se ha
gan en mejOramiento amblental; se lagro Invo

lucrar entre las actMdades que se conslderan de
mejOramlento ambiemal. la adquisloon de pre
dlos para constltuir reservas naturales de la so
oedad CM!. la adqulsloon de predlos por parte

de los dlstrltos de nego a efectos del
cumpllmlento de la obllgaoon legal que
tlenen en wtud del articulo I , I de Ia

ley 1099. Tamblen se encuentra un in
centlVo rnbutano que es una exenoon
de renta -<:fe la renta gravable-, para
las rentas generadas por Ia prestaoon
de sel\.1Cios ecotUriStiCOS, Ob\1amente
en areas protegldas

TGlmbien existe la participaci6n

privada en prestaci6n de servi

cios ecoturfsticos; se han identi

ficado los parques con vocaci6n
ecoturistica. en los cuales se pue

de fortalecer la participaci6n de

los particulares en la qesti6n de
las areas proteqidas. cerrando

de esa manera el drculo de par

ticipaci6n privada en la qesti6n

del Sistema de Parques Naciona
les Naturales.

Como perspectIVas. se menoona
el trabajo para modlficar la ley 99 
1993 que crea consejos de cuenca,
otorga facultades eXlraordlnanas al Go

blerno Naoonai para reglamentar el SIS
Produaoslls(os para enVldf al mercddo local L2 Cecn-' - ,---"d1("02"
ii:' WWF Colombia/Diego M. Garces tema de Areas Protegldas, 10 cual tle-

ne IimltaClones como la Imposlblhdad

de modificar el Coolgo de Recursos Naturales;
sIn embargo, se estan explorando estas opoo

nes leglslatlVas

en el analisis de la viabi
lidadjuridlca de la cons

tituci6n de una empre
sa comercializadora.

para 10 cual la Figura
mas apta posiblememe
sea la de una sociedad
de economia mlXta que
requiere una autoriza
ci6n de tipo legal.

la Unidad de Parques ha estado trabajando de

la mano del Mlnisterio de Ambiente. VMenda y
Desarrollo Terntorial con el area de Anallsis Eco-

EI primer imento se
hizo en la ley Plan Na
cional de Desarrollo. el

cual no fructlfico. perc
se estan buscando
otros escenarios en el
tramite legislatlvo que
permitan crear este tipo
de asociaciones 0 socie-
dades, Frente al tema de la comercializacion esta
el analisls que se ha hecho de un signo dlstinti
vo que permita identificar los productos resul
tantes de este tipo de sistemas; se estan anall
zando figuras como la marca colectiva. la marca
de certlficacion y la denominacion de origen,
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nómIco. en el tema de

las etiquetas ecológicas

y también en la

ImplementaCIón de una

marca de certifICaCIón

que permIta identificar

este tIPO de produaos

Por último. la refor

ma tnbutana contiene

unos Incentivos para la

conser\'ación y para la

gestión pnvada de las

áreas protegidas, uno

de ellos es el contenIdo
del artículo 207 - 7 del

Estatuto Tnbutano que

fue reglamentado por el
decreto 27 - 55 de este

año. Se :rata de una

exenCIón de la renta por las IflI.efSKJneS que se ha
gan en mejOramiento ambiental; se logró Invo

lucrar entre las actMdades que se conSIderan de

mejOramIento ambiental. la adqulslClon de pre

diOS para constituir reservas naturales de la so

CIedad CMI. la adqUISICIón de predIos por parte

de los distritos de nego a efectos del

cumplimiento de la obligaCIón legal que
tienen en \lrtud del artículo I , I de la

ley 1099. TambIén se encuentra un In

centIVo rnbutano que es una exenCIón

de renta -<:fe la renta grJlYable-, para

las rentas generadas por la prestaoón

de sef\1cios ecotUriStlCOS, ob\1amente

en áreas protegidas

TGlmbién existe la participación

privada en prestación de servi

cios ecoturísticos; se han identi

ficado los parques con vocación
ecoturística. en los cuales se pue

de fortalecer la participación de

los particulares en la qestión de
las áreas proteqidas. cerrando
de esa manera el circulo de par

ticipación privada en la qestión

del Sistema de Parques Naciona
les Naturales.

Como perspectIVas. se menCIona

el trabaja para modificar la ley 99 

1993 que crea consejos de cuenca,

otorga facultades extraordlnanas al Go

bierno Naoonal para reglamentar el SIS
Produaosllsros para enVIar aí mercado local L¿ Cecn-' - ,---"df("O¿"
ii:' WWF Colombia/Diego M. Garces tema de Áreas Protegidas, lo cual tIe-

ne limitaCIones como la ImpoSibilidad

de modificar el Código de Recursos Naturales;

sin embargo, se están explorando estas OpCIO

nes legislatIVas

en el análisis de la viabi

lidadjurídica de la cons

titución de una empre

sa comercializadora.

para lo cual la figura
más apta posiblemente

sea la de una sociedad

de economía mIXta que

requiere una autoriza

ción de tipo legal.

la Unidad de Parques ha estado trabajando de

la mano del Ministerio de Ambiente. VMenda y

Desarrollo Terntorial con el área de Análisis Eco-

El primer intento se

hízo en la ley Plan Na

cional de Desarrollo. el

cual no fructificó. pero

se están buscando

otros escenarios en el

trámite legislatiVO que

permitan crear este tipo

de asociaciones o socie-

dades, Frente al tema de la comercialización está

el análiSIS que se ha hecho de un signo distinti

vo que permita identificar los productos resul

tantes de este tipo de sistemas; se están anali

zando figuras como la marca colectiva. la marca

de certificación y la denominación de origen,
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lmportcll1cia de las iniciativas privadas de conservaci6n
en el contexto de la planeaci6n regional

-y:ascriPeion de la ponenCia presentada
por Natalia Arango, Investigadara prin
cipal de areas protegidas, InstitulO

Alexander von Humboldt.

En el tema de conservaClon, la escala regio
nal tiene innumerables definieiones y no hay
una que sea ia mejor 0 la eorrecta. Dado que
existe esta diversldad, es saludable empezar
a explieitar algunos conceptos fundamenta
les como region y planeacion regional. La de
finicion de un diccionano de la Real Academia
EspanOla de la Lengua habia de region como
una porcion de superflcie determinada por ca
racteres ernicos 0 eircunstancias especiales de
clima, producelon, topografia, admin/stracion,
gobierno etc. Esta definicion da una idea ge
neral, pero no necesariamente io delimita cla
ramente. A la luz de las experiencias analiza
das, conviene entender region como aigo que
esta entre /0 continental y 10 iocal.

LQue es planeacion regional? Se entiende
como un plan de acciones a largo piazo, eJe
cutadas en extensiones geograFicas amplias,
para establecer redes de areas de conservacion,
bajo distintas categorias de manejo, con la par
ticlpacion del Estado y ia sociedad civil.

LPor que se adopto este esquema de 10 re
gional en la linea de areas protegidas dellnstitu
to Humboldt? La escala regional es una escala
conveniente dado que: I) es coherente con la

escala a la que suceden muchos de los procesos
que sostienen la blodiversidad, 21 permite coordi
nar acoones de la sociedad civil y del Estado, 3)
gran parte de la biodlVersidad esta por fuera de
areas protegldas y en predlos prlvados y 41 las

aproXlmaclanes especle par especie no han
tenldo exito en muchos contextos.

Las estrateglas de canservacion a escala re
gional han sido adoptadas por varlas institucio
nes con ambito de accion global. The Nature
Conservancy (TNCI parte de la definicion de area
funCional de conservacion como aquella que tie
ne la ilabilldad de mantener saludables y viables
a larga plazo sus objetos de conservacion; esto
ineluye Iii habilidad para responder al cambio
amb,entiil. natural 0 antropico. Con esta defini
cion trab3jan en un grana grueso yen un gra
no fino. abarcando la conservacion a escalas
mLlltlples.

WWF Colombia ha desarrollado una estra
tegia de aprox/macion regional, cuyas unida
des se conocen como ecorregiones: unidad
de clas/flcacion ecologica relativamente gran
de que contiene un ensamblaje distintivo de
comunidades naturales y que comparten es
pecles, ejinamicas y condiciones ambientales.

A pan" de esa definicion se deflnen metas
ecorregionales de la conservacion que hacen
referenm a la representacion, la v/abilidad de
especles, resiliencia -capacidad de recuperarse
de una perturbacion- y con enfasis en la co
nexlcm entre elementos,

Telm/llen se encuemran eJemplos de aproxi
mJCIones regionales restringidas a paises parti
culares que han dado puntos de partida teori
cc:: \" CE:cnICOS para que los demas puedan
desarrollarse en el tema. Australia ha tenldo un
avanee ';obresalieme, que se hace ev/dente en
su poiitica de blodiversidad, que esta fundamen
tae!a en una aproxlmacion regional.

lmportcll1cia de las iniciativas privadas de conservación
en el contexto de la planeación regional

-y:ascriPción de la ponenCia presentada
por Natalla Arango, Investigadora prin
cipal de áreas protegidas, Instituto

Alexander van Humboldt.

En el tema de conservación, la escala regio
nal tiene innumerables definiciones y no hay
una que sea ia mejor o la correcta. Dado que
existe esta diversidad, es saludable empezar
a explicitar algunos conceptos fundamenta
les como región y planeación regional. La de
finición de un diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua habla de reglón como
una porción de superficie determinada por ca
racteres étnicos o circunstancias especiales de
clima, producción, topografia, administración,
gobierno etc. Esta definición da una idea ge
neral, pero no necesariamente io delimita cla
ramente. A la luz de las experiencias analiza
das, conviene entender región como aigo que
está entre lo continental y lo local.

¿Qué es planeación regional? Se entiende
como un plan de acciones a largo plazo, eJe
cutadas en extensiones geográficas amplias,
para establecer redes de áreas de conservación,
bajo distintas categorias de manejo, con la par
tiCipación del Estado y la sociedad civil.

¿Por qué se adoptó este esquema de lo re
gional en la línea de áreas protegidas dellnstltu
to Humboldt? La escala regional es una escala
conveniente dado que: 1) es coherente con la

escala a la que suceden muchos de los procesos
que sostienen la blodiversidad, 21 permite coordi
nar aCCIones de la sociedad civil y del Estado, 3)
gran parte de la biodlVersidad esta por fuera de
áreas protegidas y en predios privados y 4) las

aproXimaciones especie por especie no han
tenido éxito en muchos contextos.

Las estrategias de conservación a escala re
gional han sido adoptadas por varias institucio
nes con ámbito de acción global. The Nature
eonservancy (TNel parte de la definición de área
funCional de conservación como aquella que tie
ne la habilidad de mantener saludables y viables
a largo plazo sus objetos de conservación; esto
incluye lii habilidad para responder al cambio
ambient& natural o antrópico. Con esta defini
ción trab3jan en un grano grueso yen un gra
no fino. abarcando la conservación a escalas
mLlltlples.

WWF Colombia ha desarrollado una estra
tegia de aproximación regional, cuyas unida
des se conocen corno ecorregiones: unidad
de claSificación ecológica relativamente gran
de que contiene un ensamblaje distintivo de
comunidades naturales y que comparten es
peCies, ejinámicas y condiciones ambientales.

A pan" de esa definición se definen metas
ecorregionales de la conservación que hacen
referenm a la representación, la viabilidad de
espeCies, resiliencia -capacidad de recuperarse
de una perturbación- y con énfasis en la co
nexlém entre elementos,

1cJrll/Jlén se encuentran ejemplos de aproxi
fTl,JCIones regionales restringidas a países parti
culares que han dado puntos de partida teóri
cc:: \" CE:cnICOS para que los demás puedan
desarrollarse en el tema. Australia ha tenido un
avance ';obresaliente, que se hace evidente en
su política de blodiversidad, que esta fundamen
taeja en una aproximación regional.



En Estados Unidos hay numerosos eJem
plos de estrategias de conservacion basadas
en aproxlmaciones regionales. Par eJemplo, en
el estado de California a raiz de una Inlclatlva
mixta estatal y de agencias federales, se puso
en marcha un programa para la conservacron
de las comunidades naturales, Iiderado por la
Sociedad de Plantas Nativas de California Este
proceso involucra a la
sociedad cMI, pero lla
ma desde el principia a
la participacion de los
estamentos que hacen
investigacron, y se se
fialan algunos elemen
tos en esa Interaccion
socredad civil -entida
des del goblerno- en
tidades de produccion
de conocimiento que
podrian ser fuente de
inspiracion para nues
tro pais.

Otro caso bien do
cumentado es el apo
yado por la Universidad
de Colorado donde el
punta de partida es la participacron de los pro
pietarios de t1erras privadas como elemento
esencial para la conservacron. En este caso se
resalta la mezcla entre aportes de naturaleza
tecnica donde se construye conocrmlenro sa
bre 10 que esta incluido en las areas naturales,
con aproximacion a los modelos de usa y de
finicion de escenarios que hagan compatible
esos usos con 10 que se quiere conservar en
las tierras Identificadas a prionzadas.

En Colombia se ha avanzado en el tema,
partiendo de la vision regional a partir de la
definICion de ecorreglones estrateglcas que fo
mento el Ministeflo del Ambiente, como unl
dades de gestion. Aslmismo, se construyeron
los marcos de referencia para la construccion
del Sistema Nacional de Areas Protegidas y de

los sistemas regionales de areas protegldas. a
partIr de la pol/tiCa de partlClpacron sacral en
la conservacion Estos dos referentes estata
les tlenen una sene puntas en comun can los
esquemas antenores; es dem, areas protegl
das estatales 0 pflvadas, otras figuras de or
denamiento e Interaccl<)n can esos actores
que hacen posible la conservacron

EI Instltuto Humboldt conSldera que los SIS
temas regionales de areas protegldas son el es
cenano ideal formallzar esta aproxlmaoon dado
que esros estan concebldos como Instanoas
que Incorporan vanas categonas de maneJo en
areas protegldas, las competenoas de varlas au
toridades amblentales y el concurso de la so
ciedad cM/.

Un eJemplo de conservacron a escala re
gional en Colombia es el sistema regIonal de
areas protegldas del eJe cafetero. relevanre
para este seminano dado que el papei de 'a
conservaoon privada en esa ecorreglon es
supremamente importante yes un eJemplo de
la gestion coordinada de socredad CMI y Esta
do. En esa region las autondades nacronales
y regionales, las ONGs, ios propletanos man-
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Natalia Arango

Como propone WWF Colombia, reconoce
mos que las reservas privadas juegan un pa
pel importante en la conservacion de la
biodiversidad. Esta importancia radica en tres
aspectos fundamentales 11 porque hacen
parte de un paisaje mayor y son elementos

funel&nentales en ese paisaJe, por su locafl
zaCl,',n su abundancia 0 su vecindad a areas
proteg,cja5 nacionales; 21 porque pueden ser
el nl~lcleCJ de otras activldades, como la difu
sl6n y soc 'alizacion de estrategias de conser
vacl,',n. y 3) porque en muchos casos prote
gen fr,lgmentos de ecosistemas importantes
sobretodc' 51 se habla de un escenario como
el andlno ,jonde muchos de los ecosistemas
estan ,ltomizados y solo quedan pedazos mi
nimos e1e ecosistemas

Oa,jo" los elementos comunes menciona
elos en e:;ta presentacion, es recomendable
tenel "empre la partiCipacion del Estado y de
fa socl<o,j"d civil en la planeaclon y desarrollo
de acclones de conservacion. Esta convenien
Cia se lelaCiona con tres circunstancias funda
mel1t,lfes J1 las aCCIones necesarias muchas
veces lienen que desarrollarse por fuera de
areas de conservaCion estricta, 21 los limites
de las junsdicclones de las entidades 0 de las
autondaoes ambientales y la vida de los fun
cionanos no son suficientes para mantener un
esquema de conservacion efectiva y 3/ po/
que incorporar esquemas de produccion sos
tenl/,Ie a las estrategias de conservacion ha
demostrado tener exito en varios escenarios.

Las "CClones del equipo de areas protegl
das dellnstltuto Humboldt en el tema han sido
diversas en los ultimos dos aiios, de la mano
de la Red de Reservas de la SOCiedad Civil. Se
ha aproximado el tema desarrollando los si
guientes puntos: apoyar el establecimiento de
reservas en zonas estrategicas, fomentar la
Iniciatlva de la Red de participar en mesas de
discusIon y de toma de decislones de los sis
tenklS departamentales 0 regionales de areas
protegidas, fortaleciendo los nodos como esos
puntos focales donde se irradian acciones para
los veclnos que tienen el interes de conservar,
fomentando la intencion y la accion de la Red
de compatibilizar produccion y conservacion,
y aportilndo a la Red los insumos tecnicos que
les pueden ser utiles para la seleccion de zo
nas pnontarias

tienen espacios de discusion y decision acer
ca de la conservacion de la biodiversidad. 50
bra decir que la Red de Reservas esta partlci

pando activamente en
estos espacios tanto
en los departamenta
les como en los regIo
nales de todo el eje
cafetero.

Vale la pena seiialar
que la conservaClan de
tierras privadas esta
sUjeta a las distlntas
actitudes que tengan
los propletarios ante la
conservacion. Estas
actitudes tienen origen
en la educacion reclbl
da, en los recursos
economlcos, en el fu
gar de residencia, en
tre otros. Hay autores
que proponen una di
cotomfa interesante
en los tipos de prop ie

tarios: los propietarios que administran y los
que utilizan. En la vision de administracion se
permite la planeacion de 10 que esta sucedlen
do en el predio; Sl hay planeaCion se abre el
espacio para considerar areas que no se dedi
quen exclusivamente a la produccion, sino que
cumplan otras funciones. En contraste, aque
lIos propietarios que se interesan pnnclpalmen
te en la utilizacion no tienen tan claro los es
quemas de conservacion dentro de estos
predios. Disminuir la brecha entre la vision de
planeaCion y la de utilizacion tiene problemas,
como el costo de implementar la planeaclon
en la vida real.

Vale la pena senalar
que la conservaci6n
de tierras privadas
estd sujeta alas dis
tintas actitudes que
tenqan los propieta
rios ante la conser
vaci6n. Estas actitu
des tienen oriqen en
la educaci6n recibi
da, en los recursos
econ6micos, en el 11..4
qar de residencia,
entre otros.
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Iniciativas de conservaci6n privada en America latina

Por consigUlente. una estrategla integral
de conservacion de fa blodNersldad debe In
cluir ef desarrollo de mecanlsmos que promue
,an la conser,aClon de tlerras en manos de fa

Maria del PIlar Bam!r3 Rey. economista
con Maestria en Negacios y F,nanzas
Internacionales. Representante en

Colombia, The Nature Conservancy y encarga
da para Venezuela.
pbarrera@rnc.org

LPor que lAna estrategia de con
servacion en tierras privadas?
En America Latina se encuentran algunos de
los paises con mayor biodiversidad en el pla
neta. De los dace paises IIamados megadrversos,
siete se encuenrran en Ia regiOn: Brasil, Colombia,

Costa RICa. Ecuador. MexICo, PerU y Venezuela. Sin
embargo, esta inmensa biodrversidad esta slendo

conanuamente amenazada par preSiones comu
nes a todos ellos. tales como Ia agricultura y la
ganaderia insostenlbles, la mlnerla, los cultlvos
i1icitas, la rapida urban/zaClon y la extracClon de
madera. entre otras. La conservacion de habitat
ricos en biodiversidad y su uso sostenlble pre
sentan un gran reta para estas naciones que
ademas deben hacer frente a limltados recur
sos. presiones de la comunidad Internacional
para conservaria y satisfacer las proplas necesl
dades de desarrollo de sus hab,tantes.

Uno de los mecanismos de proteccion de
la blodiversidad mas utilizados corresponde a
la conservaclon In-situ de ecosistemas de Im
portanCla. a traves de la creacion de areas pro
tegidas pUblicas con dlferentes categorias de
protecclon. que van desde las mas estflctas ICa
tegoria la de la UICNj donde aparte de la In
vestigacion no se permite nlngun uso de los
recursos naturales. hasta las mas flexlbles (Ca
tegoria VI de la UICNj. donde se perm/ten ma
nejos sostenibles de los recursos naturales.

ReCientes estudlos han
demostrado la efectM
dad de los parques y
areas protegldas pLibll
cas en la conservaClon
de la biodrversldad. par
ticularmente en terml
nos de la prevenClon de
la deforestaclon.

Sin embargo. se cal
cula que menos del 8%
de la superflcle de
Latlnoamerica esta baJo
la figura de protecclon
publica. Mas aLin, una
gran parte de la blo
dNersldad en la region
se encuentra dentro de
propiedades pflvadas
por fuera de los parques
naClonales e Inclusive
algunas ublcadas den
tro de las mlsmas areas
publlcas protegldas.
AdlClonalmente. la ca
pacldad financlera e
InstltuClonal de los par
ques nacionales es IIml
tada, con 10 cual la ad
qUlsicion de tlerras para
protecClon no es una
estrategla ,1Jble en to

dos los casos.

Una estrategia inte
gral de conservacion
de la biodiversidad
debe incllAir el desa
rrollo de mecanismos
qlAe promlAevan la
conservacion de tie
rras en manos de Ia
sociedad civl1 y debe
enfatizar Ia \Anion de
esftAerzos glAberna
mentales y privados
que permitan el CtAm

plimiento de tAnC1 es
trategia de conserva
don nadonal de
manera efectiva, que
ademas haga frente a
los desafios que tie
nen los paises de la

region.
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¿Por qué una estrategia de con
servación en tierras privadas?
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neta. De los doce países llamados megadrversos,
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madera. entre otras. La conservación de hábitat
ricos en biodiversidad y su uso sostenible pre
sentan un gran reto para estas naciones que
además deben hacer frente a limitados recur
sos. presiones de la comunidad Internacional
para conservarla y satisfacer las propias necesI
dades de desarrollo de sus habitantes.
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la blodiversidad más utilizados corresponde a
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tegoría la de la UICN) donde aparte de la In
vestigación no se permite ningún uso de los
recursos naturales. hasta las más fleXibles (Ca
tegoría VI de la UICN). donde se permiten ma
nejos sostenibles de los recursos naturales.
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demostrado la efectM
dad de los parques y
áreas protegidas publi
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ticu�armente en térmi
nos de la prevenCIón de
la deforestación.

Sin embargo. se cal
cula que menos del 8%
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Latinoamérica está baJO
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pública. Más aun, una
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sociedad civrl y debe enfatizar la uni6n de es

fuerzos gubernamentales y privados que permi

tan el cumplimiento de una estrategia de con
servaci6n nacional de manera efeetiva, que

adem3s haga frente a los mencionados desa
fios que tienen los paises de la regron

En Latrnoamerica, las accrones prrvadas para
la conservaci6n I han tomado diversas formas y

han tenido diferentes orfgenes. Algunos ante

cedentes incluyen la voluntad de propretarios
privados individuales que deciden reservar parte

de sus tierras para la conservacion y el uso sos

tenrble, el maneJo de tierras por parte de ONGs
propietarias, la denominacr6n de Reservas Pri
vadas, y mas recientemente, la aplieacion de

nuevas herramientas

En general, se puede anrmar que las accio

nes de conservacion privada se han dirigrdo prin

cipalmente a los siguientes propositos:

Propiciar la continuidad de ecosis
temas 0 favorecer los f1ujos y movi
mientos de especies

Las acciones de conservacron privada son esen

ciales para garantizar la continuidad de
ecosistemas, y contribuyen a que en los paisa

jes funcionales se permita incrementar la vrabilr

dad de las areas y especies. De igual manera, la
conservacion de tierras privadas permite la crea

cion de corredores biologicos, los cuales no ne

cesariamente implican continuidad, pero son vi
tales para el fiujo y movimientos de especies

entre habitat.

Zonas de Amortiguaci6n

La iniciativa de propietarios prrvados juega un

papel importante en la proteecion de areas pro

tegidas publicas y parques nacionales, en casos

Aunque quiza no sea tecnicamente riguroso, con el
animo de simplificar, los u~rminos conservaclon pri
vada, conservaci6n en tlerras privadas. conservaci6n
par la sociedad CIvil 0 conservaci6n en t1erras de pro
piedad privada son utilizarjos indistintamente.

en los que las propiedades se encuentran en
zonas de amortiguacion de aquellas areas. De

esta manera, la conservacion se extiende mas

alia de In zona nucleo de proteccion del area
publica, aumentando los esfuerzos del area pro

tegida en areas de acceso a la misma, asi como

generando una cultura de conservacion en las
areas pr6xrrnas.

Objetos c1aves de conservaci6n

Cuando las propiedades privadas albergan
brodiversrdad amenazada, unica 0 remanente,

que no se encuentra en ningun otro lugar 0 que

no esta representada en otras areas protegidas,
los esfuerzos de los propietarios en la creacron

de reservas que proteJan esos elementos claves
de la [liodiversidad, se convierten en la unica al

ternatrva de supervivencia.

Consolidaci6n de areas publicas
protegidas

Como se meneion6 en la introduccion, muchas

areas pr01Egidas publieas contienen propieda

des privada, en su interior. Las actividades de
conservaeiCllj de los propietarios privados en es

tas areas, contribuyen a fortaleeer la proteeeion

del area pLlbliea, particularmente cuando la al

ternatlva de adquisieion de esas propredades

privadas para la ampliacion de areas protegidas

priblrcas no es factible, por parte del Estado.

Alqunas herramientas de con
servaci6n en tierras privadas
utiJizadas en America latina
La hrstoria (Je conservaeion en tierras privadas en

AmerrCiI Latina trene su orrgen en la voluntad de

los propretarios prrvados de destinar algunas areas

para la eonservacion, y en el movimiento de las

ONGs, a troves de la adquisicion 0 recibiendo en

donac/6n [ierras de importancia para la conser

vacion. ,,", la vez, se han declarado reservas priva

das, que luego fueron reconocidas formalmente

en la Ie\" .v finalmente se han conformado redes

'U
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sociedad civil y debe enfatizar la unión de es

fuerzos gubernamentales y privados que permi

tan el cumplimiento de una estrategia de con
servación nacional de manera efectiva, que

además haga frente a los mencionados desa
fíos que tienen los países de la reglón

En Latinoamérica, las aCCIones prrvadas para
la conservación I han tomado diversas formas y

han tenido diferentes orígenes. Algunos ante

cedentes incluyen la voluntad de propietarios
privados individuales que deciden reservar parte

de sus tierras para la conservación y el uso sos

tenible, el manejo de tierras por parte de ONGs
propietarias, la denominación de Reservas Pri
vadas, y más recientemente, la aplicación de

nuevas herramientas

En general, se puede anrmar que las accio

nes de conservación privada se han dirigido prin

cipalmente a los siguientes propósitos:

Propiciar la continuidad de ecosis
temas o favorecer los flujos y movi
mientos de especies

Las acciones de conservaCión privada son esen

ciales para garantizar la continuidad de
ecosistemas, y contribuyen a que en los paisa

jes funcionales se permita incrementar la viabili

dad de las áreas y especies. De igual manera, la
conservación de tierras privadas permite la crea

ción de corredores biológicos, los cuales no ne

cesariamente implican continuidad, pero son vi
tales para el fiujo y movimientos de especies

entre hábitat.

Zonas de Amortiguación

La iniciativa de propietarios prrvados juega un

papel importante en la protección de áreas pro

tegidas públicas y parques nacionales, en casos

Aunque quizá no sea técnicamente riguroso, con el
ánimo de simplificar, los términos conservación pri
vada, conservación en tierras privadas. conservación
por la sociedad CIvil o conservación en tierras de pro
piedad privada son utilizarjos indistintamente.

en los que las propiedades se encuentran en
zonas de amortiguación de aquellas áreas. De

esta manera, la conservación se extiende más

allá de In zona núcleo de proteCCión del área
pública, aumentando los esfuerzos del área pro

tegida en áreas de acceso a la misma, así como

generando una cultura de conservación en las
áreas próximas.

Objetos claves de conservación

Cuando las propiedades privadas albergan
blodiversldad amenazada, única o remanente,

que no se encuentra en ningún otro lugar o que

no está representada en otras áreas protegidas,
los esfuerzos de los propietarios en la creación

de reservas que protejan esos elementos claves
de la [)iodiversidad, se convierten en la única al

ternativa de supervivencia.

Consolidación de áreas públicas
protegidas

Como se mencionó en la introducción, muchas

áreas protEgidas públicas contienen propieda

des privada> en su interior. Las actividades de
conservaciól) de los propietarios privados en es

tas áreas, contribuyen a fortalecer la protección

del área pLlblica, particularmente cuando la al

ternativa de adquisición de esas propiedades

privadas para la ampliación de áreas protegidas

Pljbllcas no es factible, por parte del Estado.

Alqunas herramientas de con
servación en tierras privadas
utilizadas en América latina
La historia (je conservación en tierras privadas en

AmérrCiI Latina tiene su orrgen en la voluntad de

los propietarios prrvados de destinar algunas áreas

para la conservación, y en el movimiento de las

ONGs, a tr3vés de la adquisición o recibiendo en

donación tierras de importancia para la conser

vación. ,,", la vez, se han declarado reservas priva

das, que luego fueron reconocidas formalmente

en la le\" .v finalmente se han conformado redes

'U



de reservas. Se han desarrollado nuevas herra

mientas como las servidumbres ecologlcas. las

conceslones. los comodatos. los incentlVos. en
tre orras. Finalmente Las ONGs han comenza
do a analizar los marcos legislatlVos y a propo

ner reformas que permitan una meJor aplicaCion

de todas estas herramlentas.

Reservas Privadas

En varios paises de America Latina (incluido Co

lombiaj existe una legislaCion que reconoce

formalmente las reservas pnvadas como un

mecanisme de conservacion de la blodlVersidad.
Criterios espedficos se establecen en la ley para

tal reconocimiento. y presentan una manera de

prevenir los riesgos que entraria el no uso pro
duaivo de la tierra frente a la posibilidad de ex
proplacion a colonizaCion en la mayoria de los

paises. Se distinguen aqullas reservas pnvadas
voluntanas y las formales. es dem aquellas que
se han registrado 0 son reconocidas legalmente

por el Estado. Si bien la naturaleza de la desig

nacion de reservas privadas es particular de cada
pais. en termlnos generales se puede deCir que

las ventaJas y desventajas de una y atra modali
dad. van desde la ftexlbilidad dada pOi el carac
ter voluntano de las primeras y las restncciones

de maneJo proplas de las segundas. Un eJemplo

de legislaclon estriaa es el caso de la ley de re
servas privadas de Brasil. en la que la deslgna

cion es a perpetuidad y recae en todos los futu

lOS duerios. Asi mismo. existen incentivos fiscales
para los propietarios. as; como gozan de acceso

a recursos financieros del Fonda Nacional Am

blental (FNMAj.

Orros paises que tienen Jeglslaclon sobre re
servas privadas. aunque mucho menos estnaa.

son Colombia. Ecuador. Costa Rica y Chile. y los
casos mas recientes son Bolivia y PerU. Finalmen

te. desde 1993. la ley colomblana reconoce es

tos esfuerzos de conservacion desde la socledad
CMI. Sin embargo. esta legislacion es Incompleta

ya que no incluye herramientas apropladas de
conservacion que presenten un estimulo para la

conservacion privada. con 10 cual se Iimitan las

poslbilidades para la parrrClpaclon social en la

conservaCion.

Oso de anreCj05. T~ernHcro5 ornatus.,f(eser,c V2:~,'rd

La Planada [", Edward P'~.rk.er

Manejo de tierras par ONG conser
vacionistas

EI manejo de un area por una OrganlzaCion No
Gubernamental -DNG- dedlcada a Ia conser

vaCion es atra de las herramlentas de consena

Clan utilizadas en Amenca Latina: refinendose

aqui a ONGs que han adqUlndo las tlerras par
compra 0 donacion. EXlsten algunas ventajas cle

esta herramlenta. como son la poslblhdad de Ia

conservaCion en eJ largo plazo. ya que las orga
nlzaCiones tienden a ser mas estrateglcas en sus

decislones Esto por supuesto esta sUJeto a que
la organizaCion pueda garantlzar Ia sostenibihdad

de sus esfuerzos y la conservaCion de areas ;m

portantes en blodlVersldad Estas InICla~r.aS de
ONG tamblen han sldo emuladas por glancles

corporaciones Sin embargo. los altos costos de

adqulsiCion y mancJO de tlerras hacen ::Je esta

una estrategla hmltada.

Servidumbres ecolOqicas

SI bien las se",dumbres ecologlcas han sldo U,i

hzadas en Estados Unldos por muchos arios. este
es uno de los Insrrumentos que ran solo reClen

temente han comenzado a Implementarse e~

Amenca Latina para la conservaclon de Ja 010

dlVerstdad y de los recursos naturales

de reservas. Se han desarrollado nuevas herra

mientas como las servidumbres ecológicas. las

concesiones. los comodatos. los incentIVos. en
tre otras. Finalmente Las ONGs han comenza
do a analizar los marcos legislatIVOS y a propo

ner reformas que permitan una mejor aplicaCión

de todas estas herramientas.

Reservas Privadas

En varios países de América Latina (incluido Co

lombiaj existe una legislaCión que reconoce

formalmente las reservas pnvadas como un

mecanismo de conservación de la blodlVersidad.
Criterios específicos se establecen en la ley para

tal reconocimiento. y presentan una manera de

prevenir los riesgos que entraña el no uso pro
duaivo de la tierra frente a la posibilidad de ex
propiación o colonizaCión en la mayoría de los

países. Se distinguen aquí las reservas pnvadas
voluntanas y las formales. es deCIr aquellas que
se han registrado o son reconocidas legalmente

por el Estado. Si bien la naturaleza de la desig

nación de reservas privadas es particular de cada
país. en términos generales se puede deCir que
las ventajas y desventajas de una y otra modali

dad. van desde la flexibilidad dada por el carác
ter voluntano de las primeras y las restncciones

de maneja propias de las segundas. Un ejemplO

de legislaCión estriaa es el caso de la ley de re
servas privadas de Brasil. en la que la designa

ción es a perpetuidad y recae en todos los futu

ros dueños. Así mismo. existen incentivos fiscales
para los propietarios. así como gozan de acceso

a recursos financieros del Fondo Nacional Am

biental (FNMAj.

Otros países que tienen legislaCión sobre re
servas privadas. aunque mucho menos estnaa.

son Colombia. Ecuador. Costa Rica y Chile. y los
casos más recientes son BolMa y Perú. Finalmen

te. desde 1993. la ley colombiana reconoce es

tos esfuerzos de conservación desde la SOCiedad
CMI. Sin embargo. esta legislación es Incompleta

ya que no incluye herramientas apropiadas de
conservación que presenten un estímulo para la

conservación privada. con lo cual se limitan las

pOSibilidades para la parrrClpaclon SOCial en la

conservaCión.

050 de arrecjos. T~ern¿fcr05 ornatus.,f(eser ¡¿ V¿:~,'rd

La Planada [", Edward P'~.rk.er

Manejo de tierras por ONG conser
vacionistas

El manejo de un área por una OrganlzaClon No
Gubernamental -DNG- dedicada a la conser

vaCión es otra de las herramientas de cansen a

Clón utilizadas en Aménca Latina: refinéndose

aquí a ONGs que han adqUlndo las tlerras por
compra o donación. EXisten algunas ventajas ele

esta herramienta. como son la POSIbilidad de la

conservaCión en el largo plazo. ya que las orga
nizaCiones tienden a ser más estratégIcas en sus

deciSIones Esto por supuesto está sUjeto a que
la organizaCión pueda garantizar la sostenibilidad

de sus esfuerzos y la conservaCión de areas ;m

portantes en blodlVersldad Estas InICla~r.aS de
ONG también han Sido emuladas por glancles

corporaciones Sin embargo. los altos costos de

adqUisiCión y manejo de tierras hacen ::le esta

una estrategia limitada.

Servidumbres ecológicas

SI bien las se",dumbres ecologlcas han Sido uti

lizadas en Estados Unidos por muchos años. este
es uno de los Instrumentos que tan sólo reCien

temente han comenzado a Implementarse e~

Aménca Latina para la conservación de la 010

dIVerSidad y de los recursos naturales



Maria del Pilar Barrera Rey

Estas consisten en un acuerc10 voluntario en el
que un propletario, al menos uno, se compro
mete a planificar los usos cie su propll,dad para

conservar los recursos naturales que alii se en

cuentran.

Semi/IdS de nueces de pmo, Chile
'0' WWF-Canon/Edward Parker

Una servic1umbre es un derecho real de pro
pledad que se insmbe en el reglsrro de Instru

mentos pUblicos con 10 cual obliga a futuros

duenos y se constltuye en una herr,3mlenta de
conservacion de largo plazo. Sin embargo, no

existe hasta el momento en los paises de la
region una ley especiflca que permlta la aplica

cion de servidumbres con fines eeologleos.

Se h,J VI,to que en America Latina, las orga

nlzaCICines oue promueven la conservacion en

tierra, pli'Jadas se han Ingeniado la manera de

aprovcular las servldumbres contempladas en
el CocIiCj" ()/II. Sin embargo, se ha comprobado
que I.) tdl(,~ ,je una legislacion especiflca que se

encalqu' (J(- reglamentar el uso y apllcaCion de

las sel v"Jurobres ecologicas se constituye en un
otJstan,lo para el desarrollo de esta herramien

ta de ':::Clnsf:rvacion.

En '992, el Centro de Derecho Ambiental

y de liJ' [<I'cursos Naturales (CEDARENAI creo

la plil'It"a servldumbre ecologica en Costa Rica,
canst'! l'/t'ndose tambien en la primera de
Latirmamellca Actualmente se han constitui

do rn;is de clncuenta servidumbres ecologicas

en e.,e ileli.,. y comenzando en 1998 se ha 10
grado Id cCimitucion de doce en Paraguay, rnas

de cawrie en Mexico', cuatm en Ecuador y

Gualn"Jal" respectivamente. En Colombia no
se hd cn{l',tituldo nlnguna a la fecha, aunque

Funcl](;("1 Natura, The Nature Conservancy, La
ASOCI,]UC'{l Red Colombiana de Reservas Natu

rales dl' I,] SOCiedad Civil y WWF Colombia han

venifjo rral)aJando la factibilidad de esta figura

como herr3mlenra de conservacion.

Concesiones

Las conce>lones mas comunes son las de ex
plotacl(ln forestal y otros usos extractivos. Sin

ernbdrCJCi ..?qui nos referirnos a un tipo diferente

de conCE'Slun. Conees/ones para la conservaCion
son ,;I/pnelarnienros en areas 0 de recursos pu

bl,em owrgados a grupos conservacionistas

para su mmejo con obJetivos de conservacion.
BaJe '.JI" d:uerdo de esta naturaleza, autori

dacks Ildconales 0 usuarios locales de recur

sos I,] rUlales aeeeden a proteger ecosistemas

natLJ?'eS d cambia de un flujo de compensa
elor.,,':, por parte de grupos conservaClonlstas.

(2101 ~f' c'\ el numero que la ONG Pronatura AC ha

pr:)I'~"J!::'o.

Maria del Pilar Barrera Rey

Éstas consisten en un acuerdo voluntario en el
que un propietario, al menos uno, se compro
mete a planificar los usos eje su propiedad para

conservar los recursos naturales que allí se en

cuentran.

Semillc3S de nueces de pmo, ChIle
,0' WWF-CanonlEdward Parker

Una servidumbre es un derecho real de pro
piedad que se insmbe en el registro de Instru

mentos públicos con lo cual obliga a futuros

dueños y se constituye en una herr,3mlenta de
conservación de largo plazo. Sin embargo, no

existe hasta el momento en los paises de la
reglón una ley especifica que permita la aplica

ción de servidumbres con fines ecológicos.

SE' h,J VI,to que en América Latina, las orga

nizaCiones olJe promueven la conservación en

tierras pllvadas se han Ingeniado la manera de

aprovcular las servidumbres contempladas en
el CócliC]'l 0'/11. Sin embargo, se ha comprobado

que l., tdltd Ije una legislación específica que se
encarquo (J¡- reglamentar el uso y aplicación de

las ser vIIJurobres ecológicas se constituye en un
otJstán,lo para el desarrollo de esta herramien

ta de ':::Clnsf:rvación.

En '992, el Centro de Derecho Ambiental

y de ID' [«'cursos Naturales (CEDARENAI creó

la pril'It"J sf'rVldumbre ecológica en Costa Rica,
constlt 1)Ié'ndose también en la primera de

Latirmaméílca Actualmente se han constitui

do m;ís de cincuenta servidumbres ecológicas
en e.,e ¡Jili.,. y comenzando en 1998 se ha lo

grado Id constitución de doce en Paraguay, más

de cateerc" en México', cuatro en Ecuador y
Gualu"Jalél respectivamente. En Colombia no

se ha c"Il',eieuldo ninguna a la fecha, aunque
Funcl](;Ó1 Natura, The Nature Conservancy, La
ASOCI,]UÓIl Red Colombiana de Reservas Natu

rales dI' 1,] SOCiedad Civil y WWF Colombia han

venirjo ¡ra¡JaJando la factibilidad de esta figura

como herr3mlenra de conservación.

Concesiones

Las conct'>Iones más comunes son las de ex
plotaCión forestal y otros usos extractivos. Sin

embdrCJCi ..?quí nos referimos a un tipo diferente

de conCE'Slun. Concesiones para la conservaCión
son ,;r/Pllrlamienros en áreas o de recursos pú

bliCOS otorgados a grupos conservacionistas

para su nl.Jnejo con objetivos de conservación.
Baje 1.11'1 "cuerdo de esta naturaleza, autori

darles Ilaconales o usuarios locales de recur

sos 1,] rurales acceden a proteger ecosistemas
natLJ'c"es a cambiO de un flujo de compensa

CIOIV':, por parte de grupos conservaClonlstas.

(2101 ~f' é'\ el número que la ONG Pronatura AC ha
pr:)I'~"J!::'o.



Capitulo ,. I.Ds Sistemas Reqionc:des de Areas Proteqidas y Ia participoci6n de los propiet.arios priwdos

las Instituciones para fa conservaci6n

Es claro que las inioallvas de conservaCion en
Amenca Latina demandan una cooperaoon

entre agenCias pubbcas. prop,etarios privactos

RestTicciones al uso de fa tierra

Tradicionalmente. esta herramlenta ha sido Ia
mas utillzada par los goblernos para bmllar el
uso de la propiedad prrvada. En estos paises se
establecen "mites a los usos de los suelos y las
aguas 0 se declaran zonas de proteco6n (por

eJempio a 10 largo de las cuencas abastecedoras
de agua 0 en pendlenteS muy agucJas para evI

tar la erosionl. 0 se prohiben Clertos usos (por

eJemplo la tala de arboles!. se ha comprobado
que en muchos casos. estas restncoones son
Inefeaivas debldo a la dificunad del Estado de
hacerlas cumpiJr

Peru establecio en el ana 200 I la primera con
cesion para la conservaclan a favor de la Aso
ciaoon para la Conservacion de la Cuenca
Amazonica IACCA). Los Amlgos. es una con
cesion de 135.000 hectareas de bosque tro

pical por cuarenta anos renovables.

Usufructo

EI usufruao es un derecho personal contraaual
cMI sobre la tierra. a traves del cual un propieta

rio ororga a otro el uso 0 gozo de la propledad.
En el caso de usufruao para la conservacion. el
propietario otorga el derecho a una persona de
disfrutar de un predio. con el obJeto de que esta
conserve. proteJa 0 restaure los recursos natu
rales alii eXlstentes. Debldo a que es personal.
no obllga a futuros duenos y no puede exten
derse mas alia de la VIda del benenCiano 0 20 a

30 anos en el caso de organrzaCiones. EI usu
fruao. allgual que las servidumbres. se registra
ante el notario como instrumento publico. y por
ende tlene caraaer legal frente a terceros.

Comodcrto

Un comodato es un contraao cMI a traves del
cual un propietano presta su tierra. 0 los dere
chos de su uso a otra persona IIbre de costo. EI

beneficiano debera reslltulr la tierra 0 los recur
sos en las mismas condiciones. EI propietano 0
designado tiene derecho a mOnllorear el uso de

la propledad 0 sus recursos. AI igual que en los
dos casos anteriores. el comodato se reglstra
ante el norano como lnstrumento pUbliCO. y par
ende tlene caraaer legal frente a terceros.

Incentivos

Un Incentivo es un instrumento que busca mo

dificar la conducta respeao al usa de la tierra 0

de los recursos naturales por parte de un pro
pietarro privado y genera beneF!Clos amblenta

les. Estos pueden ser: financieros y trrbutarros.
legales y de prestlglo 0 de apoyo y capaClta
cion. Los incentivos han ido evoluCionando de

35

manera relatNamente
lema en Amenca Lati
na. Los mas utlllzados
en estos paises son los
tnbutanos lexenciones
fiscales). y de segundad
Juridica Isobre la tenen
cia de la tierra).

Arrendamientos

Un contrato de arren
damlento permlte el
uso temporal de una
propledad a cambio de
una retrrbuCion y pue
de ser utiiJzado con fi
nes de conservacion.
pues permlte la restrrc
Clan de los usos de fa
tierra y sus recursos. No
es una herramlentd per
manente. ya que las
obligaciones no se

transfleren a futuros
duenos.

las iniciativas de COn

servaci6n en America
latina demandan una

cooperaci6n entre
aqencias publicas,
propietc:nios privados
y orqanizaciones.
Esto requiere institu
ciones s61idas que
permitan una conti
nuidad de los esfuer
ZOS, as! como estra
teqias de conserva
ci6n y participaci6n

c1aras y de larqo
plazo.

Capítulo ,. l.Ds Sistemas Reqionc:des de Áreas Proteqidas y la participoción ele los propietarios priwdos

las Instituciones para la conservación

Es claro que las iniCiativas de conservaCión en
América Latina demandan una cooperaCión

entre agenCias púbIJcas. propietarios privados

Restricciones al uso de la tierra

Tradicionalmente. esta herramienta ha sido la
más utilizada por los gobiernos para IJmllar el
uso de la propiedad prrvada. En estos países se
establecen límites a los usos de los suelos y las
aguas o se declaran zonas de protecoán (por
ejemplO a lo largo de las cuencas abastecedoras
de agua o en pendienteS muy agucJas para evI

tar la erosión!. o se prohiben CiertoS usos (por
ejemplO la tala de árboles!. se ha comprobado
que en muchos casos. estas restncClones son
Inefeaivas debido a la dificunad del Estado de
hacerlas cumplrr

Perú estableció en el año 200 I la primera con
cesión para la conservación a favor de la Aso
ciaCión para la Conservación de la Cuenca
Amazónica IACCA). Los Amigos. es una con
cesión de 135.000 hectáreas de bosque tro

pical por cuarenta años renovables.

Usufructo

El usufruao es un derecho personal contraaual
cMI sobre la tierra. a través del cual un propieta

rio otorga a otro el uso o gozo de la propiedad.
En el caso de usufruao para la conservación. el
propietario otorga el derecho a una persona de
disfrutar de un predio. con el objeto de que ésta
conserve. proteja o restaure los recursos natu
rales alU eXistentes. Debido a que es personal.
no obliga a futuros dueños y no puede exten
derse más allá de la VIda del benenCiano o 20 a

30 años en el caso de organrzaCiones. El usu
fruao. al Igual que las servidumbres. se registra
ante el notario como instrumento público. y por
ende tiene caráaer legal frente a terceros.

Comodcrto

Un comodato es un contraao cMI a través del
cual un propietano presta su tierra. o los dere
chos de su uso a otra persona libre de costo. El

beneficiano deberá restituir la tierra o los recur
sos en las mismas condiciones. El propietano o
designado tiene derecho a monllorear el uso de

la propiedad o sus recursos. Al igual que en los
dos casos anteriores. el comodato se registra
ante el notano como Instrumento públiCO. y por
ende tiene caráaer legal frente a terceros.

Incentivos

Un Incentivo es un instrumento que busca mo

dificar la conducta respeao al uso de la tierra o

de los recursos naturales por parte de un pro
pietarro privado y genera benefiCiOS ambienta

les. Estos pueden ser: financieros y trrbutarros.
legales y de prestigio o de apoyo y capaCita
ción. Los incentivos han ido evolUCionando de

35

manera relatNamente
lenta en Aménca Lati
na. Los más utilizados
en estos países son los
tnbutanos lexenciones
fiscales). y de segundad
Jurídica Isobre la tenen
cia de la tierra).

Arrendamientos

Un contrato de arren
damiento permite el
uso temporal de una
propiedad a cambio de
una retrrbuCión y pue
de ser utilrzado con fi
nes de conservación.
pues permite la restrrc
Ción de los usos de la
tierra y sus recursos. No
es una herramlentd per
manente. ya que las
obligaciones no se

Iransfleren a futuros
dueños.

las iniciativas de COn

servación en América
latina demandan una

cooperación entre
aqencias públicas,
propietarios privados
y orqanizaciones.
Esto requiere institu
ciones sólidas que
permitan una conti
nuidad de los esfuer
zos, así como estra
teqias de conserva
ción y participación

claras y de larqo
plazo.



Estos conqresos han

re1.4nido a cientos de

individ1.4os, propieta

rios, instit1.4ciones y

orqanizaciones tra

bajando en el tema

de conservaci6n pri

vada en America la

tina (recientemente

ha incl1.4ido partici

pantes de Canada y

Estados Unidos).

Marfa del pnar Barrera Rey

y organizaciones. Esto requiere instltuciones so
lidas que permitan una continuidad de los es
fuerzos, asr como estrategias de conservacion
y participac/on claras y de largo plazo.

Algunas de las institucrones que se encuen
tran en America Latina son:

.:. Land Trust IOrgan/zaclones para la conser

vacion en tierras privadas)

.:. Redes de Reservas Privadas

.:. Fondos y fideicomisos

.:. ONG de conservacron

.:. Gobiernos locales y nacionales

.:. Asocraciones comunales 0 de productores

.:. Alianzas, redes y otras

Conqresos Interamericanos de
Conservaci6n en TIerras Privadas

A la fecha se han realizado cinco Congresos
Interamericanos de Conservacion en tierras pri

vadas, promovidos por Tile Nature Conservancy

y sus organlzaciones

soclas en la region. Es

ters congresos han re

unido a cientos de in

diY/duos, propietarios,

Instituciones y organi

zaciones trabajando

en el tema de conser

vacion privada en

America Latina (recien

temente ha incluido

particrpantes de Cana

da y Estados Unidosl.

En ellos se presentan

los avances, experien

cias y lecciones apren

didas de las iniciativas

privadas de conserva-

cion en fa region, asr como se discuten temas de

herramientas legales en los diterentes parses. EI

congreso se constituye en un sitio de encuen
tro. y eJe /'ste han nacido rniciatrvas de confor

maCion d" redes.

Pr6ximos pasos3

AunqLJe existe un gran avance en el desarrollo e

interes de las iniciat/vas de conservacron privada
en Amerrc:a Latina y cada vez hay mayor nume

ro de actores. ONGs y comunidades participan

do en es:e movimienter, se requlere una serie
de acclones que permitan consolidar esters es
tuerzos. Entre estos podemos entatizar las si

gUlentes

.:. Necesldad de ampliar la part/crpacion social

a otros acrores. en particular los gobiernos

ndclcnales. regionales, locales y el sector em
pres2Iial. Esro incluye ampliar la capacitacion

y los toros de discusion a romadores de de
ciSion y fiuncionarios pUblicos sobre conser
vacl6n privada

.:. Generar estrategias de conservaci6n nacio

nales y regionales Itranstronterizas)

.:. Promover polfticas publicas y marcos legales

adecuados, incluyendo aquellas encamlna

das a clarificar el estatus juridico de la te
neneia de tierras

.:. Crear 0 m~orar el sistema de incentivos eco

n6m/cos y no econ6micos complementario

a las otras herramientas de conservaci6n

privada

.:. Constituir una red latlnoamericana de con

serv3ci6n de tierras privadas. que incluya un

sistema de intercamb/o de experiencias a

nlvel regional
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y organizaciones. Esto requiere instituciones só
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Capitulo 2

Introducci6n

O
esde la decada dF los 90, en Latino~

america se flan venldo Investigan

do y promoviendo diversas herra

mlentas Juridlcas que Dermlten apoyar e

proPOSlto de conservar y usar sostenlblemente

ia biodiversidad eXistence en los predios de

propiedad privada. Es asi. como se flan dado

importantes avances en el reconoCimiento de

que estos instrumentos ele conservacion privada

son un apone significative> a los proPOSltos

naclonales de conservaclon y a la consolidaCion

de sistemas nacionales, regionales y locales de

areas protegldas.

En esta perspectiva, el seminario conto con

presentaciones que desde 10 conceptual y des
de la sociallzaCion de expenenclaS concretas de

utilizaCion de estas flerramientas, permitieron

reNexlonar sobre el fundamento legal actual de

algunos de estas instrumentosjuridlcos de con

servacion privada y anallzar algunos de los ajus

tes normativos que son necesarios para estimu

lar. facilitar y dar mayor segundad a los aportes

que los aaores privados vienen haciendo y pue

den flacer a la conservacion de la biodiversidad.

EI doctor Martin Gutierrez, expuso la im

portante trayectoria Institucional del Programa

Nacional de ConservaCion en Tierras Privadas:

sus actividades y espacios integrados al siste

ma de areas naturales protegidas de su pais;

asi como la gran variedad de objetivos de con

servacion y contextos en los que pueden utili

zarse las servidumbres ecologicas. Ademas,

expuso interesantes casos concretos de servi

dumbres ecologicas, como por ejemplo, entre

predios privados ublcados allnterior de un area

publica protegida; oua donde el predio priva-

do e:: Iii VIFnte del area pUblica; una mas a fa

vor ,il" 1m sitio sagrado, y una adicional donde

se r,wcreclo el establecimiento de corredores

biclOc;ICOS binaCionales.

Po' :1, parte, el doctor Pedro Solano, plan

tec: fr.ndamentales reflexiones sobre la situa

Cion ;,crual y los retos de la regulaclon legal

de iii conservaCion privada en el ambito latino

am"ncmo, mediante la presentaCion de sen

das pi opuestas de normas modelo para reser

vas f""adas y servldumbres ecologicas.
Ad,clcrldlmente, expuso el notable caso perua

no e'1 la utilizacion de diversos tipos de conce

slorws con fines de conservaCion y uso soste

nible lle la blodiversldad, asi como las diferenres
modalldades de contratos de administraCion de

areas naturales publlcas protegidas por acto

res pnvados.

Por ultimo, el abogado Arturo Jimenez,

planteo algunas consideraciones sobre el mar

co politico actual en el que esta inmersa la con

servaclcrn prrvada; algunas fortalezas, debilida

des y retos de la regulaCion legal en el caso

colomblano y de los factores que han favoreci

do c 11Iflcultado la articulacion de las iniciativas

privaclas de conservacion a los sistemas regio

nales y locales de areas protegidas. Hizo una

breve sintesis del marco legal de las flerramien

tas de conservacion privada en Colombia e invi

to a la reflexion de los participanres sobre algu

nas Inquietudes referentes a la problematica de

UtJliZ2CIOn de estas flerramientas en aspectos

como la tenencia de la tierra, el apoyo requeri

do para la proteccion y consolidacion del dere

cho de c1ominio y algunos de los vacios que de

berian supillse mediante nuevas regulaciones.
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Jntroducci6n

Dentro de las estrategias para la conservaoon

de la biodiversidad. en el ambito global. ge

neralmente se ha considerado como una de

las mas imporrantes la declaracion y maneJo

de areas publlcas protegidas bajo el domlnia

de las estados. Esta estrategia ha sldo muy im

portante. como mecanismo para reservar areas

de especial importancia ecoiOgica. las cuales se
Intentan sustraer de las fronteras agricolas y
de las demas dinamicas sociales. politlcas y
economicas que han determinado los feno

menos de perdida de la blodiversidad.

Pese a la Importanoa de los objetivos de conser

vacion planteados para estas areas. la mayoria

de agenCias publlcas encargadas de su maneJo
no tlenen sufioentes recursos humanos. teenl

cos y financ/eros para Implementar los mecanls

mos y aceiones que garantlcen fa satlsfacoon

de dichos obJetil,'05.

Paralelamente. ha venldo aeClendo el Ime

res de la sooedad cMI por contnbUir a fa conser
vacion de la biodrversldad. medl<Jnte Ia txisque

da de mayor InCldenCla en la determinaCIon de

las politlcas y legls/aoones ambientales; el Incre

mento de su partiClpacion en toda fa gestJ6n

amb,ental. los aportes ereoentes de C()()()CJmlff)

tos utiles a la conservaClon. tanto por pueblos

indigenas y comunidades locales. como par fa
academia: el Impulso al desarrollo de ONG's

ambientallstas: y la conservaoon adelantada
dlreaamente en tlerras pnvadas

AI respeao. es necesario tener en cuenta las Sl

gUientes conslderaoones:

.:. Buena parte de la Diodtversldad eXlstente en

Colombia y Launaamenca se encuentra den

tro de propledades pnvadas (InduSM~ algu

nas dentro de las mlsmas areas pUbllcas pro

tegldas):

.:- Exlste una arraigada concepCIon del dere

cho de domlnlo. como la potestad de los

prop,etanos de explotar a su antoJo (y Sin

conslderaoones de sOStenlDrlidad) los recur

sos naturales eXlstentes en sus pred'os. ba

sada en la Interpretacion de las normas eM

les que garantlzan la propledad pnvada. fa
cual apenas emp,eza a atenuarse por re

Cientes consagraCiones constituCionales

que Impanen limites al usa de la propre-

Marco legal de la conservadón
privada en Colombia

Arturo Jlménez Rojas. Coordinador

Área Legislación y Política. AsOCIaCIón

Red Colombiana de Reservas Naturales

de la SOCiedad CMI.

arturojimenez@conexcol.com

Introducción
Dentro de las estrategias para la conservaCIón

de la biodiversidad. en el ámbito global. ge

neralmente se ha considerado como una de

las más importantes la declaración y manejo

de áreas públICas protegidas bajo el dominio

de los estados. Esta estrategia ha Sido muy im

portante. como mecanismo para reservar áreas

de especial importancia ecológica. las cuales se
Intentan sustraer de las fronteras agrícolas y
de las demás dinámicas socia/es. políticas y
económicas que han determinado los fenó

menos de pérdida de la blodiversidad.

Pese a /a ImportanCIa de los objetivos de conser

vación planteados para estas áreas. la mayoría

de agenCIas púbIJcas encargadas de su manejo
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Colombia y Latlnoaménca se encuentra den

tro de propiedades pnvadas (InduSM~ algu

nas dentro de las mismas áreas públicas pro

tegidas);

.> Existe una arraigada concepc,ón del dere

cho de domIniO. como la potestad de los

propletanos de explotar a su antoJo (y Sin

conSideraCiones de soStenlDllidad) los recur

SOS naturales eXistentes en sus pred'os. ba
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dad en tuncion de critenos ecologicos y
sOCiales.

-:- Es necesario implementar mecanlsmos que
permitan hacer compatlt1les la produccion
que necesitan adelantar los propietarios den

tro de sus predios, con la consecvaclon de la

biodiversidad y los recursos naturales.

En tal sentido, se
[Ian venldo estu

drar,do e implemen

tando en Latlno
america, varias he

rramlentas juridicas
tendlentes a opt1

mizar la produccion

sostenlble y la con
servaCion en tlerras

prlvadas, entre las

cuales pueden men
Clonarse: las redes

de reservas natura

les privadas, las or
ganlzaciones para

conserv"clon en tle
rras privadas (land
trus~, las servldum

bres ecologicas, los

t,delcomisos para

conservacion y otras herramlentas Jurldicas lltl
les a la participac/on de aetores privados en la

conservacion.

En Colombia se ha avanzado, partlcular

mente en el reconocimiento !egal de las re

servas naturales de la socledad CIVIl. su arti
culacion en una Red colomt!lana y el auge de

redes locales y regionales, as! como una aper

tura a la gestion particlpativa de las areas pUbli

cas protegidas.

Pese a 10 anterior, se estima que hay vados

en el reconocimiento politico y !a regulacion le

gal de diversas herrall1lentas Juridlcas, asl como

en los est/mulos para la conservacion prrvada, 10

cual esta restando posibilidades para la partlcl

pac/on social en la conservaclon.

Algunos elementos sobre el contexto
politico de la conservaci6n.

-:- Globalizacion y medio amblente; LLa
comunidad internacional carece de un mar
co global capaz de articular responsabilida

des, r1erechos globales amblentales y socia
les7 c na comunidad internacional ya tiene

tale', marcos globales, aunque en tormas

que flO responden a las necesidades de la
gestlcjn ambiental? Es necesario fortalecer

la ,]e,tlon ambrental local y el teJido social

alredr~dor de la conservacion: las herramien

tas de conservacion privada pueden ser las
que presemamos u otras que se constru
yan endogenamente por las comunidades.

-:- Participacion y medlo ambfente: "La

supervlvencia de las especies y a su vez, la
salud frslca y espiritual de los seres terres

lres rieDende de las posibilidades que ten

CJdlroo. como sUJetos aetivos, de pensar
nue:;u,;o problemas con una perspectlva
glotJ,~11 -como Integrantes de un sistema

ecrilr:)'Jlco I Jniversal que no puede ser con
ten'clc- pc-r fromeras y maquinarias politi

cas "ntl n,lturales- y al mismo tiempo, es
tar alerta a las realidades globales y a los

Intereses globales, eXige reconocer la im

portanca de devolverle a las localidades un

mayo' 'l1argen de control sobre 10 que su

cede er; casa" (MDall Gorbachov!

-:- PoJitica 'Parques con fa gente"; Esta

politio es un avance en el reconocimiento

de I;' Imposibilidad de adelantar la gestion
de las 2Heds protegidas sin comar en las de

Clsiones a aquellos a qUlenes pueden afec

tar Sf"~ embargo, es necesario atinar los

meCilIl!smos de colaDoraclon gobierno-so
cleclacl CIvIl. para 10 cual un espacio impor

tame son los sistemas locales y regionales
de ,Jrns protegidas.

-:- Plan Nacional de Desarrollo: EI Plan no

es mu'i cletallado en el tema ambiental, pero

puede'1 destacarse los slguientes aspectos:
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dad en función de critenos ecológicos y
sociales.

•:. Es necesario implementar mecanismos que

permitan hacer compatlt1les la producción
que necesitan adelantar los propietarios den

tro de sus predios, con la consecvaclón de la

biodiversidad y los recursos naturales.

En tal sentido, se

Clan venido estu
dIar,do e implemen

tando en Latino
américa, varias he

rramientas juridicas
tendientes a Opti
mizar la producción

sostenible y la con
servaCión en tierras

privadas, entre las

cuales pueden men
Cionarse: las redes

de reservas natura

les privadas, las or
ganizaciones para

conserv"clón en tie
rras privadas (/and
trus~, las servidum

bres ecológicas, los

fideicomisos para

conservación y otras herramientas Jurídicas lJtl
les a la participación de actores privados en la

conservación.

En Colombia se ha avanzado, particular

mente en el reconocimiento legal de las re

servas naturales de la sociedad CIVIL su arti
culación en una Red colomt!Iana y el auge de

redes locales y regionales, as! como una aper

tura a la gestión particlpativa de las áreas públi

cas protegidas.

Pese a lo anterior, se estima que hay vacíos

en el reconocimiento polítiCO y la regulación le

gal de diversas herramentas Juridlcas, así como

en los estímulos para la conservación privada, lo

cual está restando posibilidades para la partiCI

pación social en la conservación.

Algunos elementos sobre el contexto
político de la conservación.

.:. Globalización y medio ambiente: na
comunidad internacional carece de un mar
co global capaz de articular responsabilida

des, l1erechos globales ambientales y socia
les7 e na comunidad internacional ya tiene

tale', marcos globales, aunque en formas

que no responden a las necesidades de la

gestión ambiental? Es necesario fortalecer

la ']estlón ambiental local y el tejido social
alred,~dor de la conservación: las herramien

tas de conservación privada pueden ser las
que presentamos u otras que se constru
yan endógenamente por las comunidades.

.:. Participación y medio ambiente: "La

supervivencia de las especies y a su vez, la
salud (¡slca y espiritual de los seres terres

Ires ,ieDende de las posibilidades que ten

CJdlroo. -amo sUjetos aerivos, de pensar
nue:;u,;s problemas con una perspectiva
glotJ,~11 -como Integrantes de un sistema

ecriló'Jlco I JI1iversal que no puede ser con
te!!'clc. pc.r fronteras y maquinarias políti

cas "mi n,lturales- y al mismo tiempo, es
tar alerta a las realidades globales y a los

Intereses globales, exige reconocer la im

portanca de devolverle a las localidades un

mayo' 'l1argen de control sobre lo que su

cede er; casa" (MDall Gorbachovl

.:. Política 'Parques con la gente": Esta

politio es un avance en el reconocimiento

de le' Imposibilidad de adelantar la gestión
de las áreds protegidas sin contar en las de

Cisiones a aquellos a qUienes pueden afec

tar S,', embargo, es necesario afinar los

meCilIl!smos de colaboraCión gobierno-so
cleclacl CIVIL para lo cual un espacio impor

tante ,on los sistemas locales y regionales
de ,JlnS protegidas.

.:. Plan Nacional de Desarrollo: El Plan no

es mu'( rletallado en el tema ambiental, pero

pueden destacarse los Siguientes aspectos:

4 2
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• Se plantea como meta la consolidacion
del Sistema NaCional de Areas Protegl
das. Por supuesro la expeaativa a este
respeeto es que exista un compromlso
serio de las diversas autoridades. que per
mlta la construcCl6n en forma partlClpanva
y en un sentldo de doble via desde 10 re
gional y 10 local. hada 10 nacional

• EI plan hace mucho enfasls en el fomen
to de la biotecnologia. A este respeao
como sociedad cMl debemos estar aten
lOS a que no se traduzcan las aetMdades
de Investigacion y exploracion de la
biodiversidad en faaores de perdida de la
soberania sobre los recursos genet/cos.

• EI plan propone el desarrollo de las po/it/
cas de humedales y paramos. sobre 10

cual se debe estar atentos a que la cons
truccion de los programas y marcos nor
matlVOs nuevas que se propongan. sean
compatibles con los avances en Ia cons
truccion de planes de maneJO particl
patNos para estas areas.

.:. ConftJcto annada: Se s/gue viendo con pre
ocupaci6n la incidenc/a del conftiao sobre las
poslbilidades de construir una justiCia social
que sustente un autentico desarrollo soste
nlble. Basta recordar. que la contrarreforma
agraria adeJantada par los aaores armados.
ha generado desplazamlentos de 4.5 millo
nes de heetareas en 15 arios. mientras que
para el mismo periodo los programas de ad
Judicacion por eI Estado apenas a/canzan los
I .4 millones de hectareas.

Marco constitlAcional

.:. La protecci6n del medlo amblente como
derecho-deber.

•:. La funCion ecol6glca de la propiedad.

.:. Medlo amb/ente y dlversldad cultural

.:. Justicia y medio amblente: mecanismos de
participacion.
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Marco leqal

Reservas Naturales de la SOCledad CMI 
RNSC·

.:. A/gunas forta/ezas 0 venraJas del Decreto
1996 de 1999

• Es un reCOnOClrlllenlO baslco a los eS~Jer

zos de conservaCion adelan:.'!dos por la
sOCiedad Cl\11 y al formalizar las RNSC
como una categoria de prmeCCIon per
mite evideneiar Yposlelonar a las mlsmas
como Instrumenro opof1uno par.'! el or
denamenro amblenral del ternrorlo

• Reconoce que las RNSC generan b,enes
Y serVlClOS amb,entales

• Los usos y actlvldades conSiderados
como Vlables en las RNSC} Ia zonlficaCion
de las mlsmas. reeoge en buena medida
/a expenenCia y el trabaJo que "enen
adelanrando la Red Colo,.,-,blana de
Reservas y sus asociadas

• Abre la poslbllidad de espaclos para 'a
partlClpaCion especifica de los [Itulares de
las RNSC denuo de 'a gestion ame'en
ta'. tales como los conseJOs de ;:clanea
Cion y la concertaCion respecto a !rl\'ef

slones pUblicas susceptlbles de afeca' ias
RNSC En toda easa. la efec:1\,dad Ge ia

partiCipaCion en estos espaelos esta Ce

termlnada. en buena medida. mas per
pracesos poli[ICOS y pedagoglcos. que
por la estrleta aplieacon del texto legal

• /ndependlentemenre de las conSidera
(iones sabre la convenlenCia 0 no de~

reglstro anre Ja UnldadAdmlnl5:ratl\a Es
pecial del Sistema de Parques NaGona
les Naturales -U.A.ESPNN- e' ere:"::
menro estableerdo para esros efeetos es.
cuando menos en teona. agl' y SenOllG

• Reltera 10 dlspuesto en otras normas res
peeto a 'a obllgaclon del Gob'e-.-,o Na
Clonal y las enndades ternto'laies de crear
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• Se plantea como meta la consolidación
del Sistema NaCional de Áreas Protegi
das. Por supuesto la expectativa a este
respecto es que exista un compromiso
serio de las diversas autoridades. que per
mita la construcCIÓn en forma partlClpanva
y en un sentido de doble vía desde lo re
gional y lo local. hada lo nacional

• El plan hace mucho énfasIs en el fomen
to de la biotecnología. A este respecto
como sociedad cMI debemos estar aten
tos a que no se traduzcan las actMdades
de Investigación y exploración de la
biodiversidad en factores de pérdida de la
soberanía sobre los recursos genéticos.

• El plan propone el desarrollo de las políti
cas de humedales y páramos. sobre lo
cual se debe estar atentos a que la cons
trucción de los programas y marcos nor
matIVOs nuevos que se propongan. sean
compatibles con los avances en la cons
trucción de planes de manejo partiCl
patNos para estas áreas.

.:. Conflicto annado: Se sigue viendo con pre
ocupación la incidencia del confticto sobre las
poSibilidades de construir una justiCia SOCial
que sustente un auténtico desarrollo soste
nIble. Basta recordar. que la contrarreforma
agraria adelantada por los actores armados.
ha generado desplazamientos de 4.5 millo
nes de hectáreas en ¡5 años. mientras que
para el mismo penodo los programas de ad
Judicación por el Estado apenas alcanzan los
1.4 millones de hectáreas.

Marco constitlAcional

.:. La protección del mediO ambiente como
derecho-deber.

•:. La funCión ecológica de la propiedad.

.:. MediO ambiente y diversidad cultural

.:. Justicia y medio ambiente: mecanismos de
participación.
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Reservas Naturales de la SOCiedad CMI 
RNSC·

.:. Algunas fortalezas o ventajas del Decreto
1996 de 1999

• Es un reconOCimiento baslco a los eS~Jer

zas de conservaCión adelan:.'!dos por la
SOCiedad Cl\11 y al formalizar las RNSC
como una categoria de prmeCClon per
mite evidenciar y pOSICionar a las mismas
como Instrumento 0pof1uno par.'! el or
denamiento ambiental del ternrorlo

• Reconoce que las RNSC generan b,enes
y serVICIOS ambientales

• Los usos y actiVidades considerados
como VIables en las RNSC} la zonlficaClon
de las mismas. recoge en buena medida
la expenencla y el trabaJo que \,enen
adelantando la Red Colo,.,-¡b,ana de
Reser\as y sus aSOCiados

• Abre la poSibilidad de espacIos para la
partiCipaCión específica de los [Itulares de
las RNSC dentro de la gesnon ambIen
tal. tales como los consejos de planea
Clón y la concertaClon respecto a !rl\'ef

slones públicas susceptibles de afeca' ias
RNSC En todo caso. la efec:1\ldad Ge la

partiCipaCión en estos espacIos esta Ce

terminada. en buena medida. mas por
procesos poli[ICOS y pedagoglCüs. que
por la estricta aplicacon del texto legal

• Independientemente de las consldera
(iones sobre la convenienCia o no de¡
registro ame la Unidad Admlnl5:ratl\a Es
pecial del Sistema de Parques NaCiona
les Naturales -U/IESPNN-. e' ere:",:
miento estableCido para esros efectos es.
cuando menos en teona. agll y SenOllG

• Reitera lo dispuesto en otras normas res
pecto a la obligaCión del Gob'e-.-,o Na
Cional y las emldades ternto'lales de crear
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incentivos a la conservacion adelantada

por los titulares de las RNSC.

• Establece la obligaclon del Minlsterio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo
rial de pUblicar un manual tecnlco para

el establecimiento, manelo Y procedl

mientos relacionados con el reglstro, los

derechos y los deberes de los tltulares

de las reservas.

.:. Algunas debilidades del Decreta 1996 de

1999 y dificultades en su aplicacion.

• Reforzo la interpretacion restrictiva de
la Ley 99 de 1993. segLJn la cual el Es

tado solo admite como titulares de las

RNSC a qUlenes sean plenos propleta
nos de los Inmuebles que componen las

RNSC. Esta interpretacion excluye a los

poseedores, ocupantes y tenedores de

la posibilidad de establecer RNSC en los

bienes sobre los cuales ejercen sus de

rechos y actlvidades.

• En el articulo 7°, al establecer la funcion
de la autoridad ambiental de reallzar una

visita a la RNSC cuyo objetivo es "venficar

la importancla de la muestra del
ecosistema natural y la sustentabilidad de

los procesos de producclon y aprovecha

miento lIevados a cabo en ei predlo que
se pretende registrar como reserva ';

refuerza el riesgo de discusiones sabre

representativldad ecosistemlca de las

RNSC abriendo espaCio adieional para

que la autoridad ambiental se vea tenta

da a tener injerenCia sobre el maneJO de

las RNSC 10 cual es por supuesto inaeep
table, a menos que haga parte de un dla

logo y una concertaelon en la cual asu
ma el compromiso de apoyar de manera

concreta y preeisa los obletivos de con

servacion y uso sostenlble de la biodiver

sidad, perseguldos desde las RNSC.

• Si bien establece el derecho de parti

cipaeion de los tltulares de las RNSC
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reglstradas ante la UAESPNN, en espa

elos de planeaci6n del desarrollo, segun

la Informacion Iniclal suministrada par el

Departamento Nacional de Planeaclon
d I,j Red, no se han hecho operatlvos

los mecanismos que permltan garan
(,nr este dereeho. Adielonalmente, la

iwtlcipacion en ese tipo de espaelos

puede termlnar siendo alga meramente
tmmal, carente de efectividad, ante la im

poslhrlidad real de Ineidencia sobre las de

ClSlones que se adoptaran.

• !\Iejo similar ocurre con el derecho que tle
lwei titular de la RNSC registrada a dar su

consentimlento previo respecto a Inver

'.rones pUblieas susceptlbles de afeetar la
f?NSC pues se estima que este tipo de

esp,jeros corren el riesgo de deslegitlmarse

<;1 no se obra con impareialidad par parte

c1e las autondades administratrvas invo

lucradas. Tambien se uitiea que la deCl

'Ion final de un proyeeto recae sobre una

C1u'ondad ambiental que en muchos ca

'Q'. tlene grandes limitaclones tecnicas y/
() politlcas para ponderar adecuadamen

te ra convenieneia 0 no del desarrollo del

proyecto, segun la magnitud delrmpaeto

ilrnbiental que se pueda generar.

• [I Decreto no avanza en la creaclon de
l'lCentivos para los titulares de las

r.'NSC. se dejan para una postenor ac
eIon del Estado. SI no se crean nuevas

IIlCentlvos efectivos a los que puedan

ilpllcar los titulares de las reservas, en

turrces esta drsposicion quedarla como

11'[(a muerta, deJando de estimular el
reglstro de las reservas.

• ~'O establece acciones concretas que
clell,1 adelantar la autoridad arnblental

respecto a la InformaCion que Ie presen

ce el titular de una RNSC sobre "Ia alte
IKon del ecosistema natural par fuer

za mayor, 0 caso fortuita, 0 par el hecho

ell' un tercero"; en otras palabras no se
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incentivos a la conservación adelantada

por los titulares de las RNSC.

• Establece la obligación del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo
rial de publicar un manual técnico para

el establecimiento, manejo y procedi

mientos relacionados con el registro, los

derechos y los deberes de los titulares

de las reservas.

.:. Algunas debilidades del Decreto ¡996 de

¡999 Y dificultades en su aplicación.

• Reforzó la interpretación restrictiva de
la Ley 99 de 1993. segLJn la cual el Es

tado sólo admite como titulares de las

RNSC a qUienes sean plenos propleta
nos de los Inmuebles que componen las

RNSC. Esta interpretación excluye a los

poseedores, ocupantes y tenedores de

la posibilidad de establecer RNSC en los

bienes sobre los cuales ejercen sus de

rechos y actividades.

• En el artículo 7°, al establecer la función
de la autoridad ambiental de realizar una

visita a la RNSC cuyo objetivo es "venficar

la importancia de la muestra del
ecosistema natural y la sustentabilidad de

los procesos de producción y aprovecha

miento llevados a cabo en ei predio que
se pretende registrar como reserva ';

refuerza el riesgo de discusiones sobre

representativldad ecosistémlca de las

RNSC abriendo espaCio adicional para

que la autoridad ambiental se vea tenta

da a tener injerenCia sobre el manejO de

las RNSC lo cual es por supuesto inacep
table, a menos que haga parte de un diá

logo y una concertación en la cual asu
ma el compromiso de apoyar de manera

concreta y precisa los obletivos de con

servación y uso sostenible de la biodiver

sidad, perseguidos desde las RNSC.

• Si bien establece el derecho de parti

cipación de los titulares de las RNSC
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registradas ante la UAESPNN, en espa

CIOS de planeación del desarrollo, según

la Información IniCial suministrada por el

Departamento Nacional de Planeaclón
di" Red, no se han hecho operativos

los mecanismos que permitan garan

('?lr este derecho. AdiCionalmente, la

íwtlcipación en ese tipo de espacIos

puede terminar siendo algo meramente
tDrmal, carente de efectividad, ante la im

poslhilidad real de Incidencia sobre las de

CISiones que se adoptarán.

• ¡\Iejo similar ocurre con el derecho que tle
lW el titular de la RNSC registrada a dar su

consentimiento previo respecto a Inver

'.rones públicas susceptibles de afectar la
(?NSC pues se estima que este tipo de

esp,jclOS corren el riesgo de deslegitlmarse

SI no se obra con imparcialidad por parte
eje las autondades administrativas invo

lucradas. También se critica que la deCl

'Ión final de un proyecto recae sobre una

"u'ündad ambiental que en muchos ca

'Q'. tiene grandes limitaCiones técnicas y/
() políticas para ponderar adecuadamen

te la conveniencia o no del desarrollo del

proyecto, según la magnitud del Impacto

¿Imbiental que se pueda generar.

• [1 Decreto no avanza en la creación de
l'lCentivos para los titulares de las

r.'NSC. se dejan para una postenor ac
eIon del Estado. SI no se crean nuevos

IIlCentlvos efectivos a los que puedan

¿Ipllcar los titulares de las reservas, en

tunces esta disposición quedaría como

II'rra muerta, dejando de estimular el
registro de las reservas.

• ~'O establece acciones concretas que
elell,l adelantar la autoridad ambiental

respecto a la InformaCión que le presen

le el titular de una RNSC sobre "la alte
rJCón del ecosistema natural por fuer

za mayor, o caso fortuito, o por el hecho

ele un tercero"; en otras palabras no se
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preCisan medidas administrativas para
prevenir. mitigar 0 corregir los Impac

tos que puedan derivarse de estas si

tuaciones.

Articulaci6n a procesos de Sistemas
Reqionales de Areas Proteqidas

.:. Faetores que han favorecido la articulacion

a Sistemas de Areas Protegldas -SIAPs-:

• Proceso de nodos. (Vision ecorregional.
busqueda de alianzas).

• Consideraciones previas sobre las reser
vas en los Planes de Ordenamiento Te
rritonal y en planes de gestion de las

Corporaciones Autonomas Regionales.

• Reconocimiento prevlo de propuestas y
aetMdades en la region.

• Vofuntad. empeno y aetitud de la auto
ridad ambiental.

• Financiacion del proyeeto GEF-Andes

IPromocion de reservas. capaCltaclon y

reunlones para fa construccion de SIAPsI.

.:. Dificuftades y retos de fa artlculacion a SlAPs:

• Ausenda de poIiticasy regfarnentos esped
ficos sobre SlAPs en algunas regiones.

• Bajo interes de autondades ambientales
en algunos casos ISe resalta el papel de

la sOCledad CMI).

• Prevencion fTente a los espaClos politiCOS
a causa de las anteriores experiencias.

• Propuestas metodolOgicas para la cons
truccion de SlAPs.

• ConcertaClon de metas de conservacion.

• Los SlAPs como espaoo para fa formao6n
e IntercambJO de Vlslones y experienoas.

La solemnldad esta dada por el hecho de que debe
suscnblrse et acuerdo 'ormalmente mediante escn
tura publica que luego debe inscnbtrse en la Ofici
na de Regrstro de Instrumentos PublicOS.
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• Estableclmiento de SIRs -Sistemas de In
formaCIon Regional en BIOdJVersidad-.

• D,seno de otros Instrumentos de poli
tica y gestion para conservaClon (In

centivos a las reservas naturales de la

sociedad cNill.

Servidumbres Ecol6qicas

"Es un contrato solemne' entre dos 0 mas pro

pietarios, por medio del eual se establecen
aeuerdos para lIevar a cabo dentro de sus

propledades, un maneJO ambientalmente ade

cuado de los recursos naturales".

Tamblen podrian definirse como: "un aetJer

do entre dos 0 mas proptetarios. por media del
cual se comprometen a hacer un maneJo de
sus propiedades, que favorezca la conserva

CIon 0 protecClon de los reeursos naturales.
bienes y serVIClOS amblemafes eXIstentes en

uno 0 mas predlos".

AI tratarse de serVldumbres de caraeter vo

luntario, los obJetNos que perslguen las servi

dumbres ecolOglcas estaran derermlnados par
el proplO acuerdo al que hayan lIegado los pro

pieranos. Igualmente, el alcance de las mlsmas
estara dado por las caraeteristlCas blOl6grcas y

geograficas de los predlos Involuaados. $In em

bargo, entre los poslbles objetJvos de las SeT\Il

dumbres ecolOgicas pueden mencionarse:

.:. Conservar parches de bosque que permi
tan la preservacion de fa blodi\.ersidad que

eXlsta 0 se sliva de ellos, 0 tamblen para Ia

fiJaClon de gases de efeno ,nvemadero.

.:. Establecer corredores biolOgICOS en los que

puedan habltar, alimemarse 0 mOVllizarse

dJVersas espeCles

.:. Ampliar fa cobertura de las areas pUbl:cas

protegidas. con la ventaJa para el Estado de
no tener que recurrir a la exproplaClon 0

compra de las tlerras sobre las euales se

constituye la selVldumbre. en tanto que se

garantiza la compatlbllidad de esras con el
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preCisan medidas administrativas para

prevenir. mitigar o corregir los Impac

tos que puedan derivarse de estas si

tuaciones.

Articulación a procesos de Sistemas
Regionales de Areas Protegidas

.:. Factores que han favorecido la articulación

a Sistemas de Áreas Protegidas -SIAPs-:

• Proceso de nodos. (Visión ecorregional.

búsqueda de alianzas).

• Consideraciones prevías sobre las reser

vas en los Planes de Ordenamiento Te
rritonal y en planes de gestión de las

Corporaciones Autónomas Regionales.

• Reconocimiento previo de propuestas y

actMdades en la reglón.

• Voluntad. empeño y actitud de la auto
ridad ambiental.

• Financiación del proyecto GEF-Andes

¡Promoción de reservas. capaCItación y

reuniones para la construcción de S/APsI.

.:. Dificultades y retos de la articulación a SlAPs:

• Ausencia de políticasy reglamentos especí
ficos sobre S/APs en algunas regiones.

• Bajo interés de autondades ambientales

en algunos casos (Se resalta el papel de

la sOCIedad cMI).

• Prevención frente a los espaCIos polítiCOS

a causa de las anteriores experiencias.

• Propuestas metodológicas para la cons

trucción de S/APs.

• ConcertaCIón de metas de conservación.

• Los SIAPs como espaCIO para la formaoón
e IntercambIO de VISiones y experienCIas.

La solemnIdad está dada por el hecho de que debe

suscnblrse el acuerdo formalmente mediante escn
rura pública que luego debe inscnbtrse en la Ofici
na de RegIstro de Instrumentos PublicOS.
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• Establecimiento de SIRs -Sistemas de In
formaCIón Regional en BlOdlVersidad-.

• Diseño de otros Instrumentos de polí

tica y gestión para conservación (In

centivos a las reservas naturales de la

sociedad cNill.

Servidumbres Ecolóqicas

"Es un contrato solemne' entre dos o más pro

pietarios. por medio del cual se establecen

acuerdos para llevar a cabo dentro de sus

propiedades. un manejO ambientalmente ade

cuado de los recursos naturales".

También podrían definirse como: "un acuer

do entre dos o más propjetarios. por medio del
cual se comprometen a hacer un manejo de

sus propiedades. que favorezca la conserva

Ción o protecCIón de los recursos naturales.

bienes y serVICIOS ambientales eXistentes en

uno o más prediOS".

Al tratarse de serVIdumbres de carácter vo

luntario. los obJetNos que persiguen las servi

dumbres ecológicas estarán determinados por
el propiO acuerdo al que hayan llegado los pro

pietanos. Igualmente. el alcance de las mismas

estará dado por las característICas bIOlógICaS y

geográficas de los predios Involucrados. $In em

bargo. entre los poSibles ObjetivoS de las SeT\Il

dumbres ecológicas pueden mencionarse:

.:. Conservar parches de bosque que permi
tan la preservación de la blodi\.ersKlad que

eXista o se silva de ellos. o también para la

fijaCiÓn de gases de efecto Invernadero.

.:. Establecer corredores biológICOS en los que

puedan habitar. alimentarse o mOVIlizarse

dIVersas especies

.:. Ampliar la cobertura de las áreas públ:cas

protegidas. con la ventaja para el Estado de
no tener que recurrir a la expropiaCIón o

compra de las tierras sobre las cuales se

constituye la selVldumbre. en tanto que se

garantiza la compatibilidad de éstas con el
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objetivo de conservaci6n perseguido por

aquellas, 10 cual a su vez tambien brinda

seguridad al propietano particular, sobre la

tenenCia de su bien.

.:. Conservar los paisajes con fines recreativos

y espirituales

.:. Establecer senderos ecol6glcos y otro tipo

de espaCios ecoturlsticos.

.:. Proteger las fuentes de agua.

.:. Preservar los recursos naturales para las ge

neraciones futuras.

.:. Regenerar suelos erosionados.

Esta enunciaci6n de objetivos busca solamen

te presentar algunos ejemplos que permitan

ilust! ar el gran campo de benefiCios que pue

clen general las servidumbres ecol6gicas, las

wales tlenen la ventaja adlcional de que pue

den constituirse por un tlempo determinado,

o a perpetuldad, con 10 cual se garantizaria que

Independlentemente de quien sea el prop leta

no del hlen, se proteJan los recursos natura

les. AdlcllJllalmente, como puede observarse,

todos estos objetivos son plenamente com

patltlles COil los que se perslguen desde las

reservas Ilaturales de la sociedad civil.

Otras l1erramientas juriclicas para la conservaci6n privacla

Oase de Marco legal Defjnici6n Utilidad en I" Posibles incentivosherrmnientGl viQente conservaci6n

EI Articu/os 2036 Contrato en el que Se pueden arrendar EI dueno de una finca
arrelldamlento al2044 del una parte se obliga a fincls cen zonas boscosa con nacientes de

C6dlgo Civil conceder el goce de boscosas 0 parches agua podria arrendar parte
una cosa, a eJecutar verdes de una o toda su finca a una
una obra 0 a prestar fined, (en el unico asociacion de usuanos rio
un seNiClo, y la otra a fin eJe (OnSeNar abajo por una suma anual
pagar par este goce, eS2S ~lrf?,.jS De esta manera, el dueno
obra 0 serviClo un boseosd:'i 0 recibe una compensacion
preCio dererminado. deterr'llnados par cUldar su bosque y los

recursos naturales vecinos garantlzan su
durante un periodo fuente de agua
espeClfiw.

E/ comodato Articulos 2200 EI comodato es Se /::;uvc:le pactar un Debido a que la naruraleza
al2220 del conoCido como e! contr,:jto en el cual del contrato es grarulta, e/
C6dlgo Civil. prestamo de usa y el prc,pletano de propietario debe hacerlo

consiste en un un~ fll lC-l presta sin esperar compensaci6n
(ontrato en vlrtud l1el gr,1tlJllr.tmente el alguna.
CLJal una parte tace CJ una parte
(llamada comodante) de su ,medio a una
entrega en prestamo persom mrural 0

gratulto un bien Juridic], para que
mueble 0 inmuebJe a est.:1 rc(~Lce

otra parte [Hamada aetlviclac!es de
comodatano) con la consen/~1C16n 0
finalidad de ser ecotwismo, con la
utilizado y cOrldlCion de
posteriarmente devolver al cabo de
restituido a qUlen 10 un tlC"pO ci
facillto. mlSnlC I I:,redlo en

'Qual (I rntjores
condiciones.
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objetivo de conservación perseguido por

aquellas, lo cual a su vez también brinda

seguridad al propietario particular, sobre la

tenencia de su bien.

.:. Conservar los paisajes con fines recreativos

y espirituales

.:. Establecer senderos ecológiCOS y otro tipo

de espacIos ecoturlsticos.

.:. Proteger las fuentes de agua.

.:. Preservar los recursos naturales para las ge

neraciones futuras.

.:. Regenerar suelos erosionados.

Esta enunciación de objetivos busca solamen

te presentar algunos ejemplos que permitan

ilustl ar el gran campo de beneficIos que pue

cien generar las servidumbres ecológicas, las

cuales tienen la ventaja adicional de que pue

den constituirse por un tiempo determinado,

o a perpetuidad, con lo cual se garantizaría que

Independientemente de quien sea el propleta

no del hlen, se protejan los recursos natura

les. AdiCionalmente, como puede observarse,

todos estos objetivos son plenamente com

patltlles con los que se persiguen desde las

reservas naturales de la sociedad civil.

Otras l1erramientas jurídicas para la conservación privada

Oase de Marco legal Definición Utilidad en la Posibles incentivosherrmnientGl viQente conservación

El Articulas 2036 Contrato en el que Se pueden arrendar El dueño de una finca
arrendamiento al 2044 del una parte se obliga a fincls cen zonas boscosa con nacientes de

Código CiVil conceder el goce de boscosas o parches agua podría arrendar parte
una cosa, a ejecutar verdes de una o toda su finca a una
una obra o a prestar fincd, (en el único asociación de usuarios río
un seNiClo, y la otra a fin eje conseNar abajo por una suma anual
pagar por este goce, eSes ¿lrf?,.jS De esta manera, el dueño
obra o serviCIO un boseosd:'i o recibe una compensación
precIo determinado. deterr'llnados por CUidar su bosque y los

recursos naturales vecinos garantizan su
durante un período fuente de agua
espeClfiC).

El comodato Artículos 2200 El comodato es Se ¡::;uvc:le pactar un Debido a que la naturaleza
al 2220 del conOCido como e! contr,:¡to en el cual del contrato es gratuita, el
Código Civil. préstamo de uso y el plüpletano de propietario debe hacerlo

consiste en un un~ fll lC'¡ presta sin esperar compensación
contrato en Virtud l1el gr,1tlJllr.tmente el alguna.
cual una parte toce CJ una parte
(llamada comodante) de su ,medio a una
entrega en préstamo persom mtural o
gratuito un bien Juridlc.J, para que
mueble o inmueble a ést.:1 rc(~Lce

otra parte [llamada aetlviclacles de
comodatano) con la cOrlSel\'¿lOÓn o
finalidad de ser ecotwismo, con la
utilizado y condiCión de
posteriormente devolver al cabo de
restituido a qUien lo un tle"po el
facilitó. mlSnle I ¡:>redlo en

Igual (l mE.jores
condiCiones.
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EI ndelcomlso Articulos 794 Conrraw por VJrtud Por este conrraw EI propletano podna ,eCIbir
al822 del del cual una persona una persona 0 una renta mensual.
C6digoOvil o gnupo de personas gnupo de personas trimestral 0 anual. segtin

aportan Dienes podra aportar como se paae en el
(dinero. terrenos. terrenos de cantraw. derrvadas de las
autom6viles. etc) importancia gananoas obtenldas par la
para el cumpllmJenro Dlol6glCa a un admlnistraCion del predlo
de un fin deterTnlnado fiduCiano IBanco).
encargado a un can el objew de
tercero Los b,enes que se lIeven a
que se aportan cabo acoones de
deberan ser canservaoOn de los
administrados por un Iecosistemas.
organismo educaciOn
espedalizado. el cual amDienral. recreo 0

los pondra a preservaCIon. que
disposlCion del se senalen en el
responsable del cantraw y que
cumplimienw de los pueden ser lIevadas
fines. a cabo por una

ONG
conservadanlsta

EI testamento articulos I008 EI testamento Su prinCIpal utilidad DeDldo a que Ia carga que
al 1493 del encuentra su radlca en la carga debie soponar el predlO es
C6dlgoCMI sustento legal en la que reCibie el una ImposlCion del

suceslon por causa de predlo. debKlo a la causante. el 11051

muerte que se define condlClon propletanolsl (herederosl
como la transmJslOn Impuesta par el deberan respetar Ia
de un cOflJunro de causante de no voluntad ImpartJda
relaCiones eJecutar acoones
patrimoniales que una que peQudlquen eI
persona reallza a favor amblente.
de mra. la cual. 10

sustituye en la
titularidad de la
relaCion reClDlda

EI usufruao Articulos 823 Derecho real que EI propietano Puede ser un pago
al869 del conslste en la facultad morga el derecho a monetano 0 el benefioo
C6d,go CIVil de gozar de una cosa una persona de que pueda denvarse de

con cargo de dlsfrutar de un aaMdades del
conservar su forma y predlo. con el usufnuctuano. par ejempJo
sustancia y de objew de que esta restauraoOn del h.3ol{at.
restltul~a a su duena. conserve. prmeJa 0 control de erosion 0

restaure los ;ncen(110s, aper:ura de
recursos naturales senderos. reconocmlento,
alii eXlstentes. aporte a la Im-estlgaCIO'1.

etc
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El ndelcomlso Artículos 794 Contraw por VIrtud Por este contraw El propletano poclna reCIbir
al 822 del del cual una persona una persona o una renta mensual.
Código Ovil o grupo de personas grupo de personas trimestral o anual. según

aportan bienes podrá aportar como se paae en el
(dinero. terrenos. terrenos de contraw. derrvadas de las
automóviles. etc) importancia gananoas obtenidas por la
para el cumplimento biológICa a un administraCión del predio
de un fin deterTnlnado fiduClano IBanco).
encargado a un con el objew de
tercero Los bienes que se lleven a
que se aportan cabo acoones de
deberán ser conservaoón de los
administrados por un Iecosistemas.
organismo educación
especializado. el cual ambiental. recreo o
Jos pondrá a preservaCIón. que
dispoSICión del se señalen en el
responsable del contraw y que
cumplimienw de los pueden ser llevadas
fines. a cabo por una

ONG
conservadonlsla

El testamento artículos I008 El testamento Su prinCIpal utilidad Debido a que la carga que
al 1493 del encuentra su radica en la carga debie saponar el prediO es
CódlgoCMI sustento legal en la que reClbie el una ImposlClon del

sucesión por causa de prediO. debi<lo a la causante. el lIosl
muerte que se define condICión propletanolsl (herederosl
como la transmslón Impuesta por el deberán respetar la
de un cOfllunto de causante de no voluntad Impartida
relaCiones ejecutar acoones
patrimoniales que una que peQudlquen el
persona realiza a favor ambiente.
de otra. la cual. lo
sustituye en la
titularidad de la
relaCión reCibida

El usufruao Artículos 823 Derecho real que El propietano Puede ser un pago
al 869 del consiste en la facultad otorga el derecho a monetano Oel benefioo
Código CIVil de gozar de una cosa una persona de que pueda denvarse de

con cargo de disfrutar de un aaMdades del
conservar su forma y prediO. con el usufructuano. por ejemplO
sustancia y de objew de que esta restauraoón del h.3ol{at.
restltul~a a su dueño. conserve. proteja o control de eroslon o

restaure los ;ncendIOs, aper:ura de
recursos naturales senderos. reconocmiento,
allí eXistentes. aporte a la Im-estlgaCIO'1.

etc
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La co
propledad

Servidumbre
ecologica

Articulos 2322
al2340 del
C6dlgo CIvil

Artlculos 879
a 946 del
C6dlgo CIIlII

La Co-propledad
encuentra su
sustento legal en la
Comunidad, que se
define como el
derecho que eXISte
entre dos 0 mas
personas sabre una
cosa universal 0
singular, sin que
el(lsta una convenCiorr
relatlva a la cosa 0 se
haya pactado una
sociedad.

Contrato soJemne
entre dos a mas
propietarios, par
media del cual se
establecen acuerdos
para lIevar a cabo
dentro de sus
propledades un
manejo
ambientalmente
adecuado de los
recursos naturales.

, Se Dueden realizar
compr(lS de predios
cl:'1IIe5 para una
(r)rrlul"lidad como
los nacimientos de
aqu(~, donde
PdftlciDa toda la
comunidad y a su
vez ~;e Denetician
t[l(jos

Ptot~'CF'r los
(Jifer'~n~es

ecosls~ernas

exlstentes en un
ten-e'lo contiguo a
cerc;mo. Par
eJernplo: el
humecial existente
ell Ie:'! interseccion
e1e elos predlos,
que (]<lr,:mtiza la
sosten!b:lldad de su
oferl.-l rlldnca, ya
su lJf'l potenclaliza
la conser.'aci6n de
espet.::-IfS de flora y
faufu

Como quiera que
partlcipan una pluralldad
de personas las ganancras
denvadas del uso y manejo
del predlo seran para todos
por partes iguales,

Las partes que inteNienen
obtienen beneficios
reciprocos, dependiendo
de la utilldad eomLin y de
las actlvldades
desarrollac1as en el mismo.

Alqunas Inquietudes

LCual es la incidencia que 1,,5 politicas pUblicas y
las leglslaciones agrarras h,]n tenido sobre la con

servacion de la blodlversldad en Colombia7

LLa politlca y la regulaCion para la adJudlca

cion de baldios esta favoreclendo efectivarnente

un meJOr ordenarnlento ambielltai del terntorro7

LLa legislacion agrarra actual permlte realmen

te la adjudicacion de areas baJo conservacion7

LEs necesaria una regulacion mas expresa que

permita la titulacion con fines de conservaClon7

48

En iii perspectlva de estimular las iniclativas

privJlj,JS de conservacion LEs deseable estable

cer mlccanismos claros de coordinacion inter

instltllcicnal entre d,versas autoridades pUblicas

y 10'; parcrculares, que permltan procedillllentos

mas aqlles y efeetivos para la proteccion de los

deree'fIOS de tenenCia y de los recursos natura

les protegidos baJo las diferentes figuras de con

serVaClrlrl privada, frente a acciones de pertur

baclorl y afectacion por terceros?
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La co
propiedad

Servidumbre
ecologica

Articulas 2322
al 2340 del
Código CIvil

Articulas 879
a 946 del
Código CII/II

La Ca-propiedad
encuentra su
sustento legal en la
Comunidad, que se
define como el
derecho que eXiste
entre dos o mas
personas sobre una
cosa universal o
singular, sin que
el(lsta una convenClÓ,'1
relativa a la cosa o se
haya pactado una
sociedad.

Contrato solemne
entre dos o más
propietarios, por
medio del cual se
establecen acuerdos
para llevar a cabo
dentro de sus
propiedades un
manejo
ambientalmente
adecuado de los
recursos naturales.

, Se pueden realizar
comprdS de predios
cl¿wes para una
(r)muI"lidad como
los nacimientos de
aqu(~, donde
pdrtlciDa toda la
comunidad y a su
vez ~;e Denetician
t[l(jos

ptot~'CF'r los
(j¡fer'~n~es

ecosls~ernas

existentes en un
ten-e'IO contiguo o
cerc;mo. Por
ejemplo: el
humedal existente
ell Ire¡ intersección
eje eJos prediOS,
que (]<lr,:mtiza la
sosten!b:lldad de su
ofer!.-l rlldnca, ya
su I/f'l potenclaliza
la conser,'ación de
espe<::-IES de flora y
fauru

Como quiera que
participan una pluralidad
de personas las gananCIas
denvadas del uso y manejo
del prediO serán para todos
por partes iguales,

Las partes que inteNienen
obtienen beneficios
recíprocos, dependiendo
de la utilidad común y de
las actiVidades
desarrolladas en el mismo.

Algunas Inquietudes

¿Cuál es la incidencia que 1,]5 políticas públicas y
las legislaciones agrarias h,]n tenido sobre la con

servación de la blodlversldad en Colombia7

¿La política y la regulación para la adJudica

ción de baldíos está favoreciendo efectivamente

un mejOr ordenamiento ambielltai del tetrltorlo?

¿La legislación agraria actual permite realmen

te la adjudicación de áreas baJO conservación?

¿Es necesaria una regulación más expresa que

permita la titulación con fines de conservaCión?
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En 1;1 perspectiva de estimular las iniCiativas

privJlj,JS de conservación ¿Es deseable estable

cer mlccanismos claros de coordinación inter

instltucicnal entre diversas autoridades públicas

y lo'; parLIculares, que permitan procedillllentos

más áqiles y efectivos para la protección de los

dereC'fIOS de tenencia y de los recursos natura

les protegidos baJO las diferentes figuras de con

servación privada, frente a acciones de pertur

baclon y afectación por terceros?
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Regulaci6n de herramientas juridicas
para la conservaci6n en tierras privadas

Como conclusion se quiere invitar al an.3lrsis y la
reftexlon sobre las siguiemes Inquietudes:

LQue debilidades y fortalezas presema ac
tualmeme el marco legal de las reservas natura
les de la sOCiedad cMI? LQue cambios 0 nuevas
desarro/los son deseables en esta matena7

L5e estima necesano algun camblo en las
aaMdades y usos que el Decreto 1996 de 1999
establece respeao a las reservas naturales de la
sociedad cMI?

LEs oportuna una regulacion m.3s expresa
sobre el papel de las reservas naturales de la
sociedad civil en el ordenamiemo amblentaf

terntorlal municipal y por ende de fa partle/
pacion de sus titulares en la planifleaeion del
desarrollo local?

Dado que en la aaualrdad el marco legal de
las reservas naturales de la soeiedad eMI solo

permlte su dedaratoria respecto de predlOs don
de se encuemra consolrdado el derecho de pro
p,edad LQue tlPO de reconOCimlento se puede
dar a los usuanos que est.3n adelamando ,n,CIa
t/vas de conservaCion baJo arras eategorias de
tenenCia como la ocupaeion de baldios 0 la po
seslon? LEs deseable que se perm'ta un reglstra
transitono de estas reservas. m,entras se ade
lantan y eoneluyen los tr.3mltes adm,n,stranvos
requendos para la consohdaoon de los derechos
de propledad7

51 bien la legislaoon cMI permite Ja Utllrza

cion de dNersas herramlemas JuridlCas de con
servaoon pnvada L5e est,ma conventeme y ne
cesario contar con una regulaoon m.3s expresa
de estas herramlemas que faolrte su promooon

e Implememaoon? Como ~emplo lEs desea
ble una regulaelon de las servldumbres
ecol6gieas que permita su declaratona par un
solo propietario con la finalrdad de perm~,r Ja con
servacion a termlno indefinldo7
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Regulación de herramientas jurídicas
para la conservación en tierras privadas

Como conclusión se quiere invitar al análisis y la
reftexlón sobre las siguientes Inquietudes:

¿Qué debilidades y fortalezas presenta ac
tua�mente el marco legal de las reservas natura
les de la SOCiedad cMI? ¿Qué cambios o nuevos
desarrollos son deseables en esta materia?

¿Se estima necesario algún cambiO en las
aaMdades y usos que el Decreto 1996 de 1999
establece respeao a las reservas naturales de la
sociedad cMI?

¿Es oportuna una regulación más expresa
sobre el papel de las reservas naturales de la
sociedad civil en el ordenamiento ambiental

terntorial municipal y por ende de la partiCI
pación de sus titulares en la planificación del
desarrollo local?

Dado que en la aaualldad el marco legal de
las reservas naturales de la sociedad cMI sólo

permIte su dedaratoria respecto de predIOs don
de se encuentra consolidado el derecho de pro
pIedad ¿Qué tipo de reconOCImiento se puede
dar a los usuarios que están adelantando InICIa
tivas de conservaCIón baJO otras categorías de
tenenCIa como la ocupación de baldíos o la po
sesión? ¿Es deseable que se permIta un registro
transitoriO de estas reservas. mientras se ade
lantan y concluyen los trámites admInIstrativos
requeridos para la conSOlidaCIón de los derechos
de propIedad?

SI bien la legislaoón cMI permite la utiliza

ción de dIVersas herramIentas JurídICas de con
servaoón pnvada ¿se estIma conventente y ne
cesarío contar con una regulaCIón más expresa
de estas herramientas que faCIlite su promocJÓfl

e ImplementaCIón? Como ~emplo ¿Es desea
ble una regulaCión de las serVidumbres
ecológicas que permita su declaratOria por un
sólo propietario con la finalidad de perm~lr la con
servación a término indefinido?
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Marco normativo para las reservas privadas y las servi
dumbres ecol6qicas: la experiencia latinoamericana y

elementos para el diseno de normas modelo

Contexto munclial

ndro Solano, abogado especialista en Der :echo Ambie~tal Membro de la Comision
Mundial de Areas Protegldas de la UICN y

Director del Programa de Conservacion de la 50
ciedad Peruana de Derecho Ambiental
psolano@spda.arg.pe

La mayor parte de la tierra en el mundo esta
bajo el regimen de la propledad privada De ahi
que aetualmente, los esfuerzos de conservacion
a nlvel mundlal estan fuertemente enfocados
hacia las tlerras pnvadas y en general. hacia las
aCCIones privadas Cuando hablamos de tlerras
privadas debemos conslderar como tales a las
tierras no pUbllcas, es dem, que las tlerras priva
das Incluyen tlerras comunales, de propletarios
individuales, empresas, instituciones de educa
cion, Investigacion, entre otros

Es posible tambien verificar que estos esfuer
zos no han sido aislados, sino que forman parte
del trabaJo sostenido de un grupo de organiza
ciones ,~ Individuos que empujan el tema en sus

respce tl\ os paises y que ademas trabajan en el
Interc,;mblo de expenenclas a traves de congre
sos y leunlones. En efecto, en los ultimos cinco
arim, se han lIevado a cabo congresos latinoa
merlC,lflOS de conservacion privada y de tierras

ecolCKlleas Pese a su utilizacion, sin embargo
aun son pocos los paises que han Incorporado
en sus legislaciones normas excluslvas para re
gul,rr estes temas, 10 cual hace que a la fecha
eXlstan, mas que normas que regulen la mate
na en su conjunto, algunas disposlciones espe
cificas Vcllsladas como parte de la legislacion fo
restal cle areas protegidas a de diversidad
biologiC?

EI ,Nance en la practica, sin embargo, es en
algunos casas notable. Asi tenemos a Costa Rica,

con su red de reservas privadas y su trabajo pio
nero en la region sabre servidumbres ecologicas;
Mexico, con sus muchas servidumbres eco

logicas, Inclusive una servidumbre ecologica
blllClclonal. y sus logrcs en materia de defensa
legal eJe estas servidumbres; Colombia, con la
primela y mas grande red de reservas pr/vadas

a de Iii sociedad civii, que existe en la region; asi
como otros casas interesantes como el argenti
no dande una servidumbre ecologica ya fue
defen,jlda ante un tribunal judicial con exito.

EI caso de la servidumbre binacional entre Pa
raguay y Bolivia, tambien resulta un caso muy
interesante.

5i bien hay distintos
Instrumentos legales
que pueden utilizarse
para trabajar estrate
glas de conservacion
de tierras privadas,

eXlsten dos de elias
que 'lienen destacan
do nitidamente en la
region par su utiliza
cion y nivel de desarro
llo conceptual Estos

Instrumentos son las
reservas pflvadas y
las serv/dumbres

Bosques a/toand/nos y 5U riqueza
hfdrica. Reserva Biologiea Cachalv.
IlrchivD Fundaci6n Natura.

Marco normativo para las reservas privadas y las servi
dumbres ecolóqicas: la experiencia latinoamericana y

elementos para el diseño de normas modelo

Contexto mundial

ndro Solano, abogado especialista en Der :echo Ambie~tal Miembro de la Comisión
Mundial de Areas Protegidas de la UICN y

Director del Programa de Conservación de la So
ciedad Peruana de Derecho Ambiental
psolano@spda.org.pe

La mayor parte de la tierra en el mundo está
bajo el régimen de la propiedad privada De ahí
que actualmente, los esfuerzos de conservación
a nivel mundial están fuertemente enfocados
hacia las tierras pnvadas y en general. hacia las
aCCIones privadas Cuando hablamos de tierras
privadas debemos considerar como tales a las
tierras no públicas, es deCIr, que las tierras priva
das Incluyen tierras comunales, de propietarios
individuales, empresas, instituciones de educa
ción, Investigación, entre otros

Es posible también verificar que estos esfuer
zos no han sido aislados, sino que forman parte
del trabajO sostenido de un grupo de organiza
ciones ,~ Individuos que empujan el tema en sus

respee tl\ os países y que además trabajan en el
Interc,;mblo de expenenclas a través de congre
sos y leunlones. En efecto, en los últimos cinco
años, se han llevado a cabo congresos latinoa
merie,nlos de conservación privada y de tierras

ecolócjlcas Pese a su utilización, sin embargo
aún son pocos los paises que han Incorporado
en sus legislaciones normas exclusivas para re
gul¿lr estos temas, lo cual hace que a la fecha
eXistan, mas que normas que regulen la mate
na en su conjunto, algunas dispOSICiones espe
cíficas Vcllsladas como parte de la legislación fo
restal eje áreas protegidas o de diversidad
biológlC?

El ,Nance en la práctica, sin embargo, es en
algunos casos notable. AsI tenemos a Costa Rica,

con su red de reservas privadas y su trabaja pio
nero en la región sobre servidumbres ecológicas;
México, con sus muchas servidumbres eco

lógicas, Inclusive una servidumbre ecológica
bln¿lClonal. y sus logros en materia de defensa

legal eje estas servidumbres; Colombia, con la
primela y más grande red de reservas privadas
o de I¿¡ sociedad civil, que existe en la región; así

como otros casos interesantes como el argenti
no donde una servidumbre ecológica ya fue
defen,jlda ante un tribunal judicial con éxito.

El caso de la servidumbre binaclonal entre Pa
raguay y Bolivia, también resulta un caso muy
Interesante.

Si bien hay distintos
Instrumentos legales
que pueden utilizarse
para trabajar estrate
gias de conservación
de tierras privadas,

eXisten dos de ellos
que vienen destacan
do nítidamente en la
región por su utiliza
ción y nivel de desarro
llo conceptual Estos

Instrumentos son las
reservas privadas y
las servidumbres

Bosques altoandin05 y su riqueza
hídrica. Reserva Biológica Cachalú.
Ilrchivo Fundación Natura.
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mas sencilJas y

promotoras, y no
normas burocra
ticas y •desalen

tadoras·.

privadas. organizados 0 ausplclados por institu
clones como The Nature Conservancy.
CEDARENA. las redes de reservas privadas.
ONGs latinoamericanas. redes de ONGs como

ARCA. etc.. Adicionalmente. se han desarrolla
do distintos proyecros que buscan slstematizar

estudios de casos: se ha publlcado mucho so
bre el tema. y ultimamente se ha dado un Inte

resante trabajo realizado par la SOCiedad Perua

na de Derecho Amb,ental en el marco de una

consultoria al Enwonmental Law Institute para

proponer un marco legal modelo para ambas

figuras. marco que pretende ayudar a los paises

interesados en legislar internamente a las reser

vas pnvadas y a las serVidumbres ecologlcas.

Normas legales LPara que?

En la region existe ya un Importante numero

de reservas privadas y servidumbres. pese a ello.

hay muy poca leglslacion sobre el tema. Lo cler

to es que la experiencia nos muestra que estos
instrumentos. en realidad. pueden ser utlliza

dos de una manera u otra. sin necesidad de

una leglslacion. Los propietarios pueden. por
propia iniciativa. deCidir conservar sus predros y

organlzarse entre ellos para un trabajo coordi
nado. Entonces. la pregunta que surge es

LConviene promover un marco legal especifi

co? LEs neCeSatl07 LOue tanto puede

burocratizar 0 alentar los procesos el hecho de
introduCJr un facror netamente estatal como

son las normas legales dentro de esta tenden
Cia de conservacion pnvada7

Los benefiC/os de contar con normas lega

les estan en primer lugar del lade de fa segu

ridadJuridrca. es decir de constrUir y definlr ins

trumentos que permrtan tanta a los

propietarios como al propio Estado tener he

rramlentas de defensa legal de sus predlos

frente a amenazas que puedan petjudicar los

objetivos de conservacion propuestos. De otro
lado. se espera que estas normas legales ten

gan un caracrer basicamente promotor. apun-
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tando a destacar las buenas

oportunidades que genera Nee e sit a m 0 S

el hecho de acogerse a es- construir nor
tos instrumentas. y como

esas oportunidades pueden
facilrtar el desarrollo de pro

yecros eXltosos que redun

den en benefiC/os d,rectos

para sus propletanos. sean

beneficros a nlvel moral.

economlco 0 soC/al. Yes que

para que los modelos lega-
les sean un Instrumento atracrlVo para captar

el interes de la sociedad ciVIl. necesltamos

construir normas senclllas y promotoras. y no
normas burocratlcas y -desalentadoras-

las propuestas de normas modelo

Hay elementos centrales que deberan ser indUl

dos en pnnClpio necesanamente. ya que esta

mos hablando de temas legalmente nuevos y

que reqUieren ser tratados como tales. Entre

estos temas. aeemos que una norma legal no

deberia dejar de tratar aspeaos como concep
tos. naturalezaJuridlca de los Instrumentos. re

qUlsitos 0 condiCiones para acceder, procedl

mlentos para obtener Ia declaraCiOn 0 regrstro.

regimen de admlnistraCion de lOs predios. VIQt'rl
Cia de los reconoclmientos 0 InscnpC/ones. eI ro!

del Esrado. contenldo de los contratos (para las

servidumbresl. derechos y obllgaCiones. segun

dad juridrca. IncentlVOS. causales de caduCldad

o resolucion. entre otros.

Elementos para una propuesta de
regimen legal para las reservas
privadas

La reserva prNada es un predro de propredad

privada. cuyo propietario voluntanamente soll

Clta acceder a ese status legal y obtener un re
conOCimiento ofiCial. mediante una resoludon
admlnlstrativa 0 la InscripClon de su predJO en
un reglstro que se establezca con ese fin.
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mas sencillas y

promotoras, y no
normas burocrá
ticas y •desalen
tadoras·,

privadas. organizados o auspiciados por institu
ciones como The Nature Conservancy.
CEDARENA. las redes de reservas privadas.
ONGs latinoamericanas. redes de ONGs como

ARCA. etc.. Adicionalmente. se han desarrolla
do distintos proyecros que buscan sistematizar

estudios de casos: se ha publicado mucho so
bre el tema. y últimamente se ha dado un Inte

resante trabajo realizado por la SOCiedad Perua

na de Derecho Ambiental en el marco de una

consultoría al Enwonmenta/ Law /nstJtute para

proponer un marco legal modelo para ambas

figuras. marco que pretende ayudar a los países

interesados en legislar internamente a las reser

vas pnvadas y a las serVidumbres ecológicas.

Normas legales ¿Para qué?

En la región existe ya un Importante número

de reservas privadas y servidumbres. pese a ello.

hay muy poca legislación sobre el tema. Lo cier

to es que la experiencia nos muestra que estos
instrumentos. en realidad. pueden ser utiliza

dos de una manera u otra. sin necesidad de

una legislación. Los propietarios pueden. por
propia iniciativa. deCidir conservar sus prediOS y

organizarse entre ellos para un trabaja coordi
nado. Entonces. la pregunta que surge es

LConviene promover un marco legal específi

co? LEs necesario? LOué tanto puede

burocratizar o alentar los procesos el hecho de
introduCIr un facror netamente estatal como

son las normas legales dentro de esta tenden
Cia de conservación pnvada7

Los benefiCiOS de contar con normas lega

les están en primer lugar del lado de la segu

ridadJurídica. es decir de constrUir y definir ins

trumentos que permitan tanto a los

propietarios como al propio Estado tener he

rramientas de defensa legal de sus prediOS

frente a amenazas que puedan perjudicar los

objetivos de conservación propuestos. De otro
lado. se espera que estas normas legales ten

gan un carácrer básicamente promotor. apun-
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tanda a destacar las buenas

oportunidades que genera N e c e s ita m o S

el hecho de acogerse a es- construir nor
tos instrumentos. y como

esas oportunidades pueden
facilitar el desarrollo de pro

yecros eXitosos que redun

den en benefiCios directos

para sus propletanos. sean

benefiCIOS a nivel moral.

económico o sOCIal. Yes que

para que los modelos lega-
les sean un Instrumento atracrlVo para captar

el interés de la sociedad ciVIl. necesitamos

construir normas sencillas y promotoras. y no
normas burocráticas y -desalentadoras-

las propuestas de normas modelo

Hay elementos centrales que deberán ser inclUi

dos en pnnClpio necesanamente. ya que esta

mos hablando de temas legalmente nuevos y

que reqUieren ser tratados como tales. Entre

estos temas. creemos que una norma legal no

debería dejar de tratar aspeaos como concep
tos. naturalezaJurídica de los Instrumentos. re

qUisitos o condiCiones para acceder, procedi

mientos para obtener la declaraCión o regIstro.

régimen de administraCión de lOs predios. v¡gen
Cla de los reconocimientos o InscnpClones. el rol

del Estado. contenido de los contratos (para las

servidumbres!. derechos y obligaCiones. segun

dad Jurídica. IncentIVOS. causales de cadUCIdad

o resolución. entre otros.

Elementos para una propuesta de
régimen legal para las reservas
privadas

La reserva prIVada es un prediO de propiedad

privada. cuyo propietario voluntanamente soli

Cita acceder a ese status legal y obtener un re
conOCimiento ofiCial. mediante una resoludón
administrativa o la InscripCión de su predIO en
un registro que se establezca con ese fin.



Pedro Solano

legal y de incenti
vos para impulsar
estas reservas.

Todas estas areas se integran como areas
complementarias a los sistemas nacionales de

areas naturales protegidas, y resulta convenien

te que sean reconocidas como tales.

Modalidades de reservas privadas

Dentro del espiritu promotor de una norma le

gal de este tipo se sugiere defrnir opcianes para

el establecimiento de las reservas privadas, de

La idea es que este
sistema genere
una doble seguri
dad juridica, tanto
para el propietario
que accede a so
meter su predio a
cargas registra
das, como para el
Estado que pro-

SeguridCld Juridica

modo tal que podamos animar a mas perso
nas a entrar a estos regimenes. As!, se podrian

establecer:

.:. Reservas privadas sobre la totalidad 0 parte

del predio.

.:. Reservas privadas con caracter perpetuo 0

temporal. En este caso se sugiere fDar un
minima de vigencia que puede ser de 5 0

J0 arios Esto determina que la vigencia de

la rnscripcr6n de las condiciones de usa sea
tambien por ese mismo periodo. En caso de

reser'/as temporales, siempre debera darse
la opci6n de renovar a solicitud del propie
tario. Debera establecerse igualmente que

la caejucidad por causal de incumplimiento

de ot,ligaCiones del propietario no implica la

caducidad de la inscripci6n de registro de las

condrClones de usa, por todo el plazo que
haya sido pactado originalmente.

.:. Vario~; predios contiguos podrian presentar

una rnrsma sollcitud como una sola reserva

prrvacJa.

Incentivos

Como se Ila senalado lineas arriba, de 10 que se

trata es de incentivar a los privados a buscar el

reconocrrnrento para sus predios. Para ello, los

incentrvos podran ser de distinto tipo:

La idea es que este sistema genere una doble

seguridaclJuridica, tanto para el propietario que
accede a someter su predio a cargas registra

das, como para el Estado que promueve un

marco legal y de incentivos para impulsar estas

reservas. En 10 que respecta al propietario, el
reconocimiento otorgado a su predio no Ie po

dra ser retirado salvo por incumplimiento de

oblrgaciones. En cuanto al Estado, la seguridad

Juridica rmpllca que las cargas impuestas al pre

dio tampoco podran ser retiradas por el propie

tario, salvo por acuerdo con el 0 vencimiento
del plaza de vigencia.

Estos predios tienen condiciones naturales

que justifican su reconocimento como reserva
privada por el aporte que ofrecen para la con

servaci6n de la diversrdad biol6gica, los servicios
ambientales que prestan 0 los valores palsa

jisticos que contienen; 0 son predios que por su
ublcaci6n trenen un valor

estrategico para la con
servaci6n en su localidad.

La declaraci6n 0 recono
cimrento es un acto ad
ministrativo, que se emi

te a pedido del prapietano
y que se manrfiesta a

traves de una resoluci6n
del Estado. EI efecto le

gal de este reconocimien

to es que la prapiedad prr
vada queda, a partir de

ese momento, sUJeta a

condiciones especiales de

usa y restricciones; las
mueve un marco cuales son establecidas a

partir de la que el propio
propietario solicita, y que

se formalizan a traves de

una rnscripci6n en los

Registros Publicos de Pro-

piedad, que es el instrumento principal para la se

guridadjuridica frente a terceros y frente al propio

Estado de cautelar los objetivos de conservaci6n
del predio. EI reconocimiento ademas, es inhe

rente al predio, no a la persona; yell consecuen

cia las condiciones 0 restricciones de usa subsis

ten aun cuando la propiedad sea transfenda.
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Pedro Solano

legal y de incenti
vos para impulsar
estas reservas.

Todas estas áreas se integran como áreas
complementarias a los sistemas nacionales de

áreas naturales protegidas, y resulta convenien

te que sean reconocidas como tales.

Modalidades de reservas privadas

Dentro del espíritu promotor de una norma le

gal de este tipo se sugiere definir opciones para

el establecimiento de las reservas privadas, de

la idea es que este
sistema genere
una doble seguri
dad jurídica, tanto
para el propietario
que accede a so
meter su predio a
cargas registra
das, como para el
Estado que pro-

Seguridad Jurídica

modo tal que podamos animar a más perso
nas a entrar a estos regímenes. Así, se podrían

establecer:

.:. Resel vas privadas sobre la totalidad o parte

del predio.

.:. Reservas privadas con carácter perpetuo o

temporal. En este caso se sugiere fDar un
mínimo de vigencia que puede ser de 5 o
JOaños Esto determina que la vigencia de

la Inscripción de las condiciones de uso sea
también por ese mismo período. En caso de

reser'/as temporales, siempre deberá darse
la opción de renovar a solicitud del propie
tario. Deberá establecerse igualmente que

la cacjucidad por causal de incumplimiento

de otlligaClones del propietario no implica la

caducidad de la inscripción de registro de las

condiCiones de uso, por todo el plazo que
haya sido pactado originalmente.

.:. Vario~; predios contiguos podrían presentar

una misma solIcitud como una sola reserva

prrvacJa.

Incentivos

Como se ¡la señalado líneas arriba, de lo que se

trata es de incentivar a los privados a buscar el

reconoCimiento para sus predios. Para ello, los

incentiVos podrán ser de distinto tipo:

La idea es que este sistema genere una doble

seguridaclJurídica, tanto para el propietario que
accede a someter su predio a cargas registra

das, corno para el Estado que promueve un

marco legal y de incentivos para impulsar estas

reservas. En lo que respecta al propietario, el
reconocimiento otorgado a su predio no le po

drá ser retirado salvo por incumplimiento de

obligaciones. En cuanto al Estado, la seguridad

Jurídica Implica que las cargas impuestas al pre

dio tampoco podrán ser retiradas por el propie

tario, salvo por acuerdo con él o vencimiento
del plazo de vigencia.

Estos predios tienen condiciones naturales

que justifican su reconocimento como reserva
privada por el aporte que ofrecen para la con

servación de la diversidad biológica, los servicios
ambientales que prestan o los valores paisa

jísticos que contienen; o son predios que por su
ubicación tienen un valor

estratégico para la con
servación en su localidad.

La declaración o recono
cimiento es un acto ad
ministrativo, que se emi

te a pedido del propietario
y que se manifiesta a

través de una resolución
del Estado. El efecto le

gal de este reconocimien

to es que la propiedad prr
vada queda, a partir de

ese momento, sUjeta a

condiciones especiales de

uso y restricciones; las
mueve un marco cuales son establecidas a

partir de lo que el propio
propietario solicita, y que

se formalizan a través de

una Inscripción en los

Registros Públicos de Pro-

piedad, que es el instrumento principal para la se

guridadjurídica frente a terceros y frente al propio

Estado de cautelar los objetivos de conservación
del predio. El reconocimiento además, es inhe

rente al predio, no a la persona; yen consecuen

cia las condiciones o restricciones de uso subsis

ten aún cuando la propiedad sea transferida.
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.:. Tributarios: reduciendoles a exonerandoles

del Impuesto predial.

.:. Economicos: a traves del pago direao por

serviCios ambientales.

.:. De competrtividad: bnndandoles asesora

mlento tecnico.

.:. Indllectos: difundiendo las areas en mapas

oficiales. ademas de proporcionarles me
jores herramlentas para el control y defen

sa legal del sus predios. asi como para con

solidar frente a terceros su derecho de

propiedad.

las servidumbres ecolOgicas

.:. Las servidumbres ecol6gicas son una adap
tacion de la servidumbre cMI, la cual se en

cuentra regulada en los codigos cMles de

cada pais; y tiene la gran ventaJa de ser una
figura conocida e intenorizada a nivel adml

nistrativo. judicial y de regist/o.

.:. La servidumbre cMI conslste baslcamente

en un derecho real que se constituye volun

tariamente entre dos a mas propiedades'. y
par el cual se imponen determlnadas car

gas a un predio en favor de otro. En virtud

de este derecho real entonces. un propleta

rio impone una carga a su predio -liamado

predio sirviente- que benefiCia a da un ser
vicio a uno a mas predios denominados pre

dios domlnantes. La servidumbre ecolOglca

impllca que el serVlcio que presta el predio

sirviente al predio dominante sea un servi

cio ambiental.

Las servidumbres ecolOgicas. al Igual que en el

caso de las reservas pnvadas pueden estar sUJe

tas a dlstintas modahdades: podran constiturrse
sabre una parte 0 sobre la totalldad del predlo;

o podran ser de caraaer temporal 0 perpewo.

2

Tipos de servidumbres propuestos en
las normas modelo

Las serVldumbres ecologlcas pueden ser de tres

tipos

1. Servidumbres ecolOgicas voluntanas, paaa
das voluntariamente entre prop,etanos. Las

serVldumbres ecologlCas voluntanas son sin

duda. las que mas se aSlmllan al concepto

del COdlgo CMI y las que v"enen s,endo mas
utlhzadas en la region Son aquellas const/

widas contraaualmente entre dos 0 mas

propietanos tenrendo como finahdad el rroan
tener la d,versldad biologlca, los serV1CIOS

amb,entales y/o la belleza escenlca de un

predro en benefiCia de otro. Esta clase de

serVldumbres podran constlturrse entre pro
p,etanos privados a entre un prop,etano

prNado y un organlsmo del Estado Sin em

bargo, en cualqUlera de los casos la relaCion
se regrra por el derecho CM!.

2. Servidumbres ecolOglCas legales, donde el
Estado impone la serv1dumbre por una nor·

ma legal. Este puede ser el caso para regu

lar a los predlos pnvados dentro de las areas
protegldas pUbilcas, donde se Imponen res
tricciones a condICiones de uso y el Esrado

debe fiJar medldas compensatonas

3. Contrates de conservaClOn, dande no se re
quiere un predlO domlnante y no son pura

mente una sef\idumbre, pero se as/mIlan en

sus efeaos a esa figura. EI contrate es entre

una entldad super\'1sora y un predlO pm·ado

Contrcrto de servidumbre

Los contrates de serv1dumbre deberian regular
por 10 menos los sigulemes pumas:

.:. DefiniCion de obJeto de la serVldumDre

.:. Eswdio de linea base

.:. Plazo de la ser\'1dumbre (minima 20 anosl

En 1.3 mayoria de legislaciones suramericanas. es(as .:. DeterminaCIon del pago.
propledades deben ser adem,:h de propletanos
dlStlntos .:. Obllgaciones del predlo srrVleme.
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.:. Tributarios: reduciéndoles o exonerándoles

del Impuesto predlal.

.:. Económicos: a través del pago direao por

serviCios ambientales.

.:. De competitividad: bnndándoles asesora

mIento técnico.

.:. Indl/ectos: difundiendo las áreas en mapas

oficiales. además de proporcionarles me
jores herramIentas para el control y defen

sa legal del sus predios. así como para con

solidar frente a terceros su derecho de

propiedad.

las servidumbres ecológicas

.:. Las servidumbres ecológicas son una adap
tacíón de la servidumbre cMI, la cual se en

cuentra regulada en los códigos cMles de
cada país; y tiene la gran ventaja de ser una

figura conocida e intenorizada a nivel admi

nistrativo. judicial y de registro.

.:. La servidumbre cMI consiste básicamente

en un derecho real que se constituye volun

tariamente entre dos o más propiedades'. y
por el cual se imponen determinadas car

gas a un predio en favor de otro. En virtud

de este derecho real entonces. un propieta

rio impone una carga a su predio -llamado

predio sirviente- que benefiCia o da un ser
vicio a uno o más predios denominados pre

dios dominantes. la servidumbre ecológica

implIca que el serVIcio que presta el predio

sirviente al predio dominante sea un servi

cio ambiental.

Las servidumbres ecológicas. al Igual que en el

caso de las reservas prIVadas pueden estar sUJe

tas a dIstintas modalidades: podrán constiturrse
sobre una parte o sobre la totalidad del predIo;

o podrán ser de caráaer temporal o perpetuo.

2

Tipos de servidumbres propuestos en
las normas modelo

Las serVIdumbres ecológicas pueden ser de tres

tipos

1. Servidumbres ecológicas voluntanas, paaa

das voluntariamente entre propletanos. las
serVIdumbres ecológICas voluntanas son Sin

duda. las que más se aSImilan al concepto

del CódIgo CMI y las que \"enen SIendo más
utilizadas en la reglón Son aquellas consti

tuidas contraaualmente entre dos o mas

propietanos teniendo como finalidad el rroan
tener la d,versidad biológica, los Ser\1CIOS

ambIentales y/o la belleza escenlca de un

prediO en benefiCiO de otro. Esta clase de

serVIdumbres podrán constitUirse entre pro
pletanos privados o entre un propletano

prNado y un organIsmo del Estado Sin em

bargo, en cualqUiera de los casos la relaClon
se regrrá por el derecho CMI.

2. Servidumbres ecológICas legales, donde el
Estado impone la ser\1dumbre por una nor·

ma legal. Este puede ser el caso para regu

lar a los predIOS prl\ados dentro de las areas
protegidas públicas, donde se Imponen res
tricciones o condICiones de uso y el Estado

debe fijar medIdas compensatorias

3. Contratos de conservaCión, donde no se re
quiere un prediO domInante y no son pura

mente una sef\idumbre, pero se aSImIlan en

sus efeaos a esa figura. El contrato es entre

una entidad super\'1sora y un predIO pm·ado

Contrato de servidumbre

Los contratos de ser\1dumbre deberían regular
por lo menos los sigUIentes puntos:

.:. DefiniCión de Objeto de la serVIdumbre

.:. Estudio de línea base

.:. Plazo de la ser\'1dumbre (mínimo 20 añosl

En la mayoría de legislaciones suramericanas. esras .:. DeterminaCIón del pago.
propIedades deben ser adem,:h de propIetarios
dIStintos .:. Obligaciones del prediO srrVlente.
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.:. Atribuciones del predio dominante

.:. Medidas de vigilancia.

.:. Condiciones de uso y zonlficaeion.

•:. Sometimiento a tribunales judiciales 0 arbi
traje en easo de controversias.

Efectos del contrato

Los contratos de servidumbres ecologieas se for
malizan mediante eseritura ante notario publi

co para su posterior inscripeion en la fieha de
registro de la propiedad inmueble, en el rubra
de cargas.

AI inscribir las cargas, necesariamente se
debera incluir la meneion a la servidumbre
ecologica, el tipo de prohlbiclones 0 restrieeio
nes de usa, la delimitacion del predio sobre el
que recae la carga y la vigencla de la misma.

Adicionalmente, se recomienda que las
partes voluntariamente puedan inscribirse en un
reg/stro administrativo lIevado por la autoridad
de areas naturales prategidas 0 Ministerio del
Ambiente.

Los acuerdos del contrato pueden ser modi
ficados por acuerdo de las partes, los cuales in
cluyen el levantamiento de las cargas.

VeYificacion y seguimiento

Mientras que el propietario del predio sirviente
sera el responsable de la administracion, pro
teccion, manejo y conservaCion del area; el pra
pietario del predio dominante sera el titular del
derecho a realizar el seguimlento del cumpli
miento de cada uno de estos contratos.

No obstante, en los contratos de servidum
bres ecologicas podra pactarse que sea una or
ganizacion supervisora la encargada del
monitoreo y supervision de la servidumbre. En

este caso, la organizacion supervisora seria
tambien la titular de la aeeion legal en caso
de incumplimiento.

Extincion de la servidumbre

La serwJumbre se extingue en los sigUientes
supuestos:

.:. VenCimiento del plazo.

.:. Imposibilidad de prestaeion del servicio por

perdlda 0 deterioro de alguno de los pre
dlos.

.:. Cuando se reune en una misma persona la
propledad de los predios sirviente y domi
nante, 10 cual se denomina confusion'-

.:. Renuneld expresa del propietario del predio
domlnante.

.:. Disolucion de la organizacion beneficiaria en

CdSO de contratos de conservacion.

EI rol del Estado para las reservas pYi
vadas y las servidumbres ecologicas

Si bien, estos son instrumentos donde el see
tor privado es el que lIeva la parte mas aetiva,
la idea es que participen de una estrategia de

conservaCion del pais, y por tanto deberlan
formar parte de las politlcas de Estado. En este
sentido, se espera que el Estado asuma un rol

activo en su implementacion, desempenan
dose basieamente como promotor y regulador
de los instrumentos.

Entre las funciones espedficas que debe des
empeflaf se encuentra la de emitir las normas,
lIevar los registros, desarrollar incentivos. Para el

easo espedfico de las reservas privadas debera
proveer ,1sesoramiento tecnico, ademas de ha
cer segulmiellto, evaluacion, y monitoreo -direc

tamente 0 a traves de tereeros- del cumplimiell
to de los planes de man~o de las reservas.

3
Algunos c6digos civiles, como el peruano, admiten
servldumt1res entre propiedades de un mlsmo pro
plet,:mc. alentando fa idea de que Ja figura es inhe
rente al p~edio y no al propietario.
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.:. Atribuciones del predio dominante

.:. Medidas de vigilancia.

.:. Condiciones de uso y zonificación.

•:. Sometimiento a tribunales judiciales o arbi
traje en caso de controversias.

Efectos del contrato

Los contratos de servidumbres ecológicas se for
malizan mediante escritura ante notario públi

co para su posterior inscripción en la ficha de
registro de la propiedad inmueble, en el rubro
de cargas.

Al inscribir las cargas, necesariamente se
deberá incluir la mención a la servidumbre
ecológica, el tipo de prohibiCiones o restriccio
nes de uso, la delimitación del predio sobre el
que recae la carga y la vigenCia de la misma.

Adicionalmente, se recomienda que las
partes voluntariamente puedan inscribirse en un
registro administrativo llevado por la autoridad
de áreas naturales protegidas o Ministerio del
Ambiente.

Los acuerdos del contrato pueden ser modi
ficados por acuerdo de las partes, los cuales in
cluyen el levantamiento de las cargas.

Verificación y seguimiento

Mientras que el propietario del predio sirviente
será el responsable de la administración, pro
tección, manejo y conservación del área; el pro
pietario del predio dominante será el titular del
derecho a realizar el seguimiento del cumpli
miento de cada uno de estos contratos.

No obstante, en los contratos de servidum
bres ecológicas podrá pactarse que sea una or
ganización supervisora la encargada del
monitoreo y supervisión de la servidumbre. En

este caso, la organización supervisora sería
también la titular de la acción legal en caso
de incumplimiento.

Extinción de la servidumbre

La serwjumbre se extingue en los sigUientes
supuestos:

.:. VenCimiento del plazo.

.:. Imposibilidad de prestación del servicio por

pérdida o deterioro de alguno de los pre
diOS.

.:. Cuando se reúne en una misma persona la
propiedad de los predios sirviente y domi
nante, lo cual se denomina confusión"

.:. RenunCia expresa del propietario del predio
dominante.

.:. DisolUCión de la organización beneficiaria en

caso de contratos de conservación.

El rol del Estado para las reservas pri
vadas y las servidumbres ecológicas

Si bien, estos son instrumentos donde el sec
tor privado es el que lleva la parte más activa,
la idea es que participen de una estrategia de

conservación del país, y por tanto deberían
formar parte de las políticas de Estado. En este
sentido, se espera que el Estado asuma un rol

activo en su implementación, desempeñán
dose básicamente como promotor y regulador
de los instrumentos.

Entre las funciones específicas que debe des
empeflar se encuentra la de emitir las normas,
llevar los registros, desarrollar incentivos. Para el

caso específico de las reservas privadas deberá
proveer ,1sesoramiento técnico, además de ha
cer segUimiento, evaluación, y monitoreo -direc

tamente o a través de terceros- del cumplimien
to de los planes de man~o de las reservas.

3
Algunos códigos civiles, como el peruano, admiten
servldumt1res entre propiedades de un mismo pro
plet,:¡ric. alentando la idea de que la figura es inhe
rente al p~edio y no al propietario.
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Finalmente, debemos tener en cuenta que
estos Instrumentos son tambien parte de una
vision moderna de la sociedad, donde la con
servacion y la proteccion del ambiente es una
condicion fundamental del uso de cualquier pro
pledad. Por 10 tanto debe procurarse que estos
Instrumentos ayuden tamblen a mostrar a la

sociedad cMI que es pos/ble armonizar los usos
tradlClonales de la prop/edad con un uso que
nos garantice la sostenibilidad de Ia natvraleza,

y que esta opeion resulta una meJOr estrategIJ
en el largo plazo para poder VMr en un munclo
mejor, con solidandad, y asplrar realmente al me
Joramiento de nuestra calidad de Vida.

Propuesta de norma para la requlaci6n de reservas privadas

Disposiciones generales

Articulo 1°, Definicion y terminos

las reservas privadas son predios de propiedad

privada que por sus caraeteristicas ambientales,

blolOglcas, paisajistlcas u otras analogas reunen

atnbutos para la conservaci6n de la dlVersidad

biologlca y los recursos naturales 0 brindan ser

VlClOS amblentales que permiten la conservaClon

de la dlVersldad blolog/ca en otros predlos.

las reservas privadas ayudan a Incremen

tar la oferta para la Investigacion Clent/fica. el

manejo de los recursos naturales y la educa

CIon; asi como ofrecen oportunldades para el

desarrollo del turismo espeClalizado.

Articulo 2°. Predios prioritarios para ser
reconocidos como reservas privadas

Se prioriza el reconOClffilento como reservas
pnvadas a:

a. Predios ubicados en las zonas de amor
tlguamiento de las areas naturales pro

tegidas.

b. Predios ubicados en zonas calificadas
como prioritarias para la conservacion de
la diversldad biolog/ca del pais.

c. Predios ublcados en areas que garantlzan
la prOVISion de servidos amblentales a cen
tros poblados 0 aetMdades produetlVas.
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Del proceso de reconocimiento de una
reserva privada

Articulo 3° De fa soIicitud

EI prop,etano de un predio que desee eI reco

noclmiento del mlsmo como reserva prlVada

debera presentar a la autondad de areas natu

rales protegldas una sor,Cltud que contendra

cuando menos:

,. Datos de /nscnpelon del predlo y dedaraa6n

jurada de que sobre el predlo no existen car

gas, gravamenes 0 que es matena de pro

cesos pendientes.

2. ManlfestaClon expresa de Sl sollClta recono

cimiento total 0 parmi del predlQ. En caso

de que no 10 lndlque. se presume que scillCI

ta reconOClmlento total del predlo.

3. ManifestaClon expresa de Sl sol/ota recono

cimiento perperuo 0 temporal. En caso de

que no 10 Indlque, se presume que sohota

reconocimiento perpetuo.

4. Breve resumen (2 a 5 paginasl respeao al

programa de conservaClon que se qUlere

desarrollar y de las aetMdades complemen

tarias, econoffilcas y no economlCas. que se

desarrollarian en el area, asi como en el res

to de la propiedad en caso de que se sollClte
reconocimiento pardal del pred/o.
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Finalmente, debemos tener en cuenta que
estos Instrumentos son también parte de una
visión moderna de la sociedad, donde la con
servación y la protección del ambiente es una
condición fundamental del uso de cualquier pro
piedad. Por lo tanto debe procurarse que estos
Instrumentos ayuden también a mostrar a la

sociedad cMI que es poSible armonizar los usos
tradiCIonales de la propiedad con un uso que
nos garantice la sostenibilidad de la naturaleza,
y que esta opción resulta una mejOr estrategIJ
en el largo plazo para poder VIVIr en un munclo
mejor, con solidaridad, y aspirar realmente al me
Joramiento de nuestra calidad de VIda.

Propuesta de norma para la regulación de reservas privadas

Disposiciones generales

Artículo 1°, Definición y términos

las reservas privadas son predios de propiedad
privada que por sus características ambientales,

biológicas, paisajÍsticas u otras análogas reúnen
atributos para la conservación de la dIVersidad
biológica y los recursos naturales o brindan ser
VICIOS ambientales que permiten la conservaCIón

de la dIVerSidad biológica en otros prediOS.

las reservas privadas ayudan a Incremen
tar la oferta para la Investigación clentifica. el
manejo de los recursos naturales y la educa
ción; así como ofrecen oportunidades para el

desarrollo del turismo espeCIalizado.

Artículo 2°. Predios prioritarios para ser
reconocidos como reservas privadas

Se prioriza el reconOCImiento como reservas
privadas a:

a. Predios ubicados en las zonas de amor
tiguamiento de las áreas naturales pro
tegidas.

b. Predios ubicados en zonas calificadas
como prioritarias para la conservación de
la diverSidad biológica del país.

c. Predios ubicados en áreas que garantizan
la prOVISión de servidos ambientales a cen
tros poblados o actMdades productIVas.
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Del proceso de reconocimiento de una
reserva privada

Artículo 3° De Jo solicitud

El propletano de un predio que desee el reco
nOCimiento del mismo como reserva prIVada
deberá presentar a la autoridad de áreas natu
rales protegidas una SOliCItud que contendra
cuando menos:

,. Datos de inSCripción del prediO y declaraCIÓn
jurada de que sobre el prediO no existen car

gas, gravámenes o que es matena de pro
cesos pendientes.

2. ManifestaCIón expresa de SI solICIta recono
cimiento total o parCIal del predIO. En caso
de que no lo Indique. se presume que scillCI
ta reconOCImiento total del predio.

3. ManifestaCIón expresa de SI sollota recono
cimiento perpetuo o temporal. En caso de

que no lo Indique, se presume que soliCIta
reconocimiento perpetuo.

4. Breve resumen (2 a 5 páginasl respecto al
programa de conservaCIón que se qUiere

desarrollar y de las actMdades complemen
tarias, económicas y no económICas. que se
desarrollarían en el área, así como en el res

to de la propiedad en caso de que se solICIte
reconocimiento pardal del predio.
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5. Declaracion jurada del solicitante en la que
se compromete a cump/ir con las directivas
teenicas y normatrvas que emita la autori
dad de areas naturaies protegidas respecto
a las reservas privadas.

Articulo 4° Predios colindantes

En el caso de predios colrndantes pertenecien
tes a uno a varios propietarios, se admite la so
licitud unica siempre y cuando:

al Se acredite la tituiaridad de cada uno de
los predios y todos los propietarios firmen
la solicitud a la autoridad.

bl Se presente una propuesta de manejO
unica y se acredite una unidad de ges
tion para el area, que este en coordina
cion con la autoridad y presente los re
portes.

cl Se acepte que el incumplimrento de obii
gaciones en un predro puede determi
nar la perdida del reconocimiento para
todos los predios.

dl La renovacion del reconocimiento, en el
caso de reconocimiento temporal, debe
ra ser solicitada nuevamente por todos
los propietarios.

Tucan end~mico de /05 Andes
Ocodentales de! Ecuador,
Pteroglo5sus eryrhropygius.
@ WJ.VF-Canon/Kevin Schafer

Articulo SO Reconoci
miento legal

Una vez presentada la so

Iicitud, las reservas privadas

son reconocidas como ta
les mediante resolucion del

mas alto nivel de la autori
dad de parques nacionaies

y areas naturales protegi
das. EI reconocimiento pue

de otorgarse con caracter

perpetuo a con una vigen
cia minima de 10 alios, re

novables a solicitud del

propietario.

ArtiClAlo 6° Obligaciones del propietario

EI propretario de un predio reconocido como re
serva privada, asume las siguientes obligaciones:

at Usar el predio para los fines de conserva
cion para los cuales ha sido reconocido.

bl Presentar para la aprobacion de la auto
ridad su propuesta de manejo, dentro
de los seis meses siguientes a la resolu
eron que otorga el reconoeimiento a la
reserva privada.

cl Cumplir con su propuesta de manejO,
una vez aprobada, la misma que tiene
una vigencia de cinco alios renovables.

dl Brindar las facilidades necesarias a la au
toridad, a a quien esta designe, para fa
supervision y monitoreo del area.

el Presentar una declaraeion jurada anual
donde se informe respecto al cumpli
miento de 10 estableeido en la propues

ta de manejo.

Articulo 7° Del efecto juridico del recono
cimiento

EI reconoeimiento de una reserva privada es
rnherente al predio, no al propietario. En easo
de transfereneia de la propiedad, el reconoCl
miento subsiste.

EI reconoeimiento como reserva privada de
termina la aceptacion par el propietario de con
diciones especiales de usa del predia, las cua
les se rnscriben en los registros pUblrcos
correspondrentes a pedido de la autoridad de
areas naturales protegidas, y son vinculantes
tanto para el propietario que las impuso como
para los subsiguientes adquirientes del predio,
cualqurera sea la causa y modalidad para el
otorgamrento de derechos sobre este.

En caso de que el propietario haya opta
do en su solicitud por la inscripcion de las
condicrones especiales de usa a perpetuidad,
estas subsistiran aun cuando el predio pierda

Pedro Sol"no

5. Declaración jurada del solicitante en la que
se compromete a cumplir con las directivas
técnicas y normativas que emita la autori
dad de áreas naturales protegidas respecto
a las reservas privadas.

Artículo 4° Predios colindantes

En el caso de predios colindantes pertenecien
tes a uno o varios propietarios, se admite la so
licitud única siempre y cuando:

al Se acredite la titularidad de cada uno de
los predios y todos los propietarios firmen
la solicitud a la autoridad.

bl Se presente una propuesta de manejo
única y se acredite una unidad de ges
tión para el área, que esté en coordina
ción con la autoridad y presente los re
portes.

el Se acepte que el incumplimiento de obli
gaciones en un predio puede determi
nar la pérdida del reconocimiento para
todos los predios.

dI La renovación del reconocimiento, en el
caso de reconocimiento temporal, debe
rá ser solicitada nuevamente por todos
los propietarios.

Tucán end~m¡co de los Andes
OCCIdentales del Ecuador,
Pteroglo5sus eryrhropygius.
@ WJ.VF-Canon/Kevin Schafer

Artículo SO Reconoci
miento legal

Una vez presentada la so

licitud, las reservas privadas

son reconocidas como ta
les mediante resolución del

más alto nivel de la autori
dad de parques nacionales

y áreas naturales protegi
das. El reconocimiento pue

de otorgarse con carácter

perpetuo o con una vigen
cia mínima de 10 años, re

novables a solicitud del

propietario.

ArtíClAlo 6° Obligaciones del propietario

El propietario de un predio reconocido como re
serva plivada, asume las siguientes obligaciones:

al Usar el predio para los fines de conserva
ción para los cuales ha sido reconocido.

bl Presentar para la aprobación de la auto
ridad su propuesta de manejo, dentro
de los seis meses siguientes a la resolu
ción que otorga el reconocimiento a la
reserva privada.

el Cumplir con su propuesta de maneJo,
una vez aprobada, la misma que tiene
una vigencia de cinco años renovables.

dI Brindar las facilidades necesarias a la au
toridad, o a quien ésta designe, para la
supervisión y monitoreo del área.

el Presentar una declaración jurada anual
donde se informe respecto al cumpli
miento de lo establecido en la propues

ta de manejo.

Artículo 7° Del efecto juridico del recono
cimiento

El reconocimiento de una reserva privada es
Inherente al predio, no al propietario. En caso
de transferencia de la propiedad, el reconoCi
miento subsiste.

El reconocimiento como reserva privada de
termina la aceptación por el propietario de con
diciones especiales de uso del predio, las cua
les se Inscriben en los registros públicos
correspondientes a pedido de la autoridad de
áreas naturales protegidas, y son vinculantes
tamo para el propietario que las impuso como
para los subsiguientes adquirientes del predio,
cualquiera sea la causa y modalidad para el
otorgamiento de derechos sobre éste.

En caso de que el propietario haya opta
do en su solicitud por la inscripción de las
condiciones especiales de uso a perpetuidad,
éstas subsistirán aún cuando el predio pierda
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el reconocimiento como reserva pnvada sea

por voluntad del propietario 0 resoluci6n de la

autoridad. En caso de que el propietano no

haya elegido esta opci6n. dicha InscnpCl6n

tendra vigencia por el periodo total reconoCl

do originalmente. aun cuando durante esre

periodo el predio perdiera el reconOClmlento

de reserva privada por incumpllmlento de oblr

gaciones del propletario.

La autoridad prioriza el reconoc/mienro

de reservas privadas cuyo prop/etario elige

la Inscripci6n de condiciones especlales de uso

a perperuidad. En estos casos. se reconoce

ademas que la resoluci6n implica una dec/a

raci6n del predio como de urrlidad pUblica.

Del manejo y gestion del area

Articulo 8° De Ja proplAeSta de manejo

La propuesta de manejo debera contener cuan

do menos:

.:. Informaci6n de linea base que muestre las

condiciones aauales de/ predio. en especial

las referidas a /a diversidad biol6gica y otros

valores naturales 0 ecol6gicos existentes en

e/ predio.

.:. Informaci6n carrografica y fotografica del

predio.

•:. Propuesta de uso del suelo y de los recursos

presentes en la reserva privada. econ6ml

cos y no econ6micos.

.:. Propuesta de zonificad6n del predio.

.:. Orros elementos que sustenten la imporran

cia del area y permitan conocer e/ tlPO de

uso que tendra la reserva pnvada

La propuesta de mantjo. una vez aprobada por

la autoridad de areas naturales protegidas. es el

instrumento sobre el cual se realiza la gestion

de la reserva privada.

Articulo 9° Del administrador del area
EI propietario de la reserva pnvada podra deslg

nar como admlnlstrador del area a una tercera
persona 0 inst/tuc/on. En este caso. et admlnlS

trador de la reserva pnvada se constrruye en fa
persona de enlace a nombre del proplerano para

las coordinaclones con la autondad.

Del reqisrro y catasrro oficiales de las
reservas privadas

Articulo 10° Del reqistro y catastro

La auraridad lIeva un registro y carastro ofioales
de las reservas privadas reconoc.das. donde se

anota:

al Ublcacion y caraaeristlcas del predlO

bl Nombre del proplerarro y admlnlstrador

cl Condiciones especlales de uso lnscntas
en los registros pUblicos de la propJedad

inmueble.

dl Resoluo6n de reconoomJento de Ia reser

va privada.

el Resoluci6n de aprObacion de Ia propues

ta de maneJO.

" Periodo de V1genoa de Ia reserva pnvada.

91 Registro de lnfracciones que pudleran
darse en Ia reserva pnvada.

De Ia renovacion y perdida del recono
cimiento

ArticlAlo 11° De Ja renovaci6n del recono
cimiento

EI propietario podra soliotar a la aurarrdad Ia re

novaoon del reconoclmrento otorgado has,a 30
dfas antes del vencimlento del plaza InrClal

Para este fin. el propretarro remrrira una soli

citud a la aurorrdad manifestando su voluntad

de renovar el reconoCimlenro e /ndicando el pla

zo que soliota. En caso de no Indlcar plazo. se
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el reconocimiento como reserva privada sea

por voluntad del propietario o resolución de la

autoridad. En caso de que el propietario no

haya elegido esta opción. dicha InscnpClón

tendrá vigencia por el periodo total reconoCi

do originalmente. aún cuando durante este

periodo el predio perdiera el reconOCimiento

de reserva privada por incumplimiento de obli

gaciones del propietario.

La autoridad prioriza el reconocimiento

de reservas privadas cuyo propietario elige

la Inscripción de condiciones especiales de uso

a perpetuidad. En estos casos. se reconoce

además que la resolución implica una decla
ración del predio como de utrlidad pública.

Del manejo y gestión del área

Artículo 8° De la proplAe5ta de manejo

La propuesta de manejo deberá contener cuan

do menos:

.:. Información de línea base que muestre las

condiciones aauales del predio. en especial

las referidas a la diversidad biológica y otros

valores naturales o ecológicos existentes en

el predio.

.:. Información cartográfica y fotográfica del

predio.

•:. Propuesta de uso del suelo y de los recursos

presentes en la reserva privada. económi

cos y no económicos.

.:. Propuesta de zonificadón del predio.

.:. Otros elementos que sustenten la importan

cia del área y permitan conocer el tipo de

uso que tendrá la reserva pnvada

La propuesta de manljo. una vez aprobada por

la autoridad de áreas naturales protegidas. es el

instrumento sobre el cual se realiza la gestión

de la reserva privada.

Artículo 9° Del administrador del área

El propietario de la reserva pnvada podrá deSig

nar como administrador del área a una tercera
persona o institución. En este caso. el adminiS

trador de la reserva pnvada se constituye en la
persona de enlace a nombre del propietario para

las coordinaciones con la autondad.

Del registro y catastro oficiales de las
reservas privadas

Artículo 10° Del reqistro y catastro

La autoridad lleva un registro y catastro ofiCiales
de las reservas privadas reconocidas. donde se

anota:

al Ubicación y caraaeristlcas del predIO

bl Nombre del propietario y administrador

el Condiciones especiales de uso Inscntas
en los registros públicos de la propledad

inmueble.

dI Resoluoón de reconoomJento de la reser

va privada.

el Resolución de aprobación de la propues

ta de maneJo.

" Periodo de Vlgenoa de la reserva pnvada.

91 Registro de Infracciones que pudieran
darse en la reserva pnvada.

De la renovación y pérdida del recono
cimiento

ArtíclAlo 11° De la renovación del recono
cimiento

El propietario podrá soliCItar a la autoridad la re

novaCión del reconOCimiento otorgado hasta 30

días antes del vencimiento del plazo IniCial

Para este fin. el propietario remitirá una soli

citud a la autOridad manifestando su voluntad

de renovar el reconOCimiento e Indicando el pla

zo que soliCIta. En caso de no Indicar plazo. se

57



Pedro Solano

entendera que solicita renovaci6n de reconoci

miento por el mismo plazo concedido original

mente. En cualquier caso ei plazo no podra ser

inferior a diez alios.

La renovaci6n del plazo se otorga por el mis

mo nivel de norma que dio reconocimiento ori

ginalmente al predio.

Articulo 1 2 0 De la perdida del reconoci
miento

Socia/izdoon de trabdjo en campo Parque Nac/anal Jat) Bfdsfl.

@ WWF-Canon/.Juan PratginesWs

Son causales para la perdida del reconocimiento

otorgado:

al EI incumplimiento reiterado 0 grave de
los compromisos asumidos para la con

servaci6n del area de acuerdo con la pro

puesta de manejo aprobada.

bl No subsanar las observaciones formula
das por la autoridad a la propuesta de

manejo.

cl Realizar actividades no contempladas en
la propuesta de maneJo, sin autorizaci6n

o justincaci6n posterior a la autoridad.

dl No presentar la propuesta de maneJo
para la aprobacion de la autoridad, den

tro del plazo previsto.

el No presentar la declaraci6njurada anual

par dos periodos consecutivos.

fI EI vencimiento del plazo de vigencia,

sin presentar una nueva solicilUd de

renovaci6n.

Incentivos para el establecimiento y
protecci6n de las reservas privadas

Articulo 130 De los incentivos para el es
tablecimiento y protecci6n de las reser
vas privadas.

Las reservas privadas gozaran de los siguientes

Incentlvos:

aJ Exoneraci6n 0 reduccion del impuesto
oredial, de acuerdo con la recomendaci6n

de la autoridad competente consideran

do la importancia del predio para la con

servacion. Este beneficlo solo procede

para las reservas privadas a perpetuidad.

bJ Pago por servieios ambientales, en caso

de que se demuestre que estos existen

y son cuantlncables. Para la procedencia

del pago se debera presentar una solici

IUd especial con un in forme tecnico

como soporte.

cl Capacitaci6n y asisteneia tecnica orien

tada a la gesti6n para la conservaei6n

del predio.

dl Inscripci6n en el registro y catastro de la

autoridad competente, 10 que ayudara

a consolidar la demarcaei6n del predio.

el Inscripei6n de condiciones especiales de

usa en los registros publicos de la pro

piedad, 10 que ofrece beneficios para

defender eJ predio frente a usos no com

patibles 0 ilegales.

fl Difusion en mapas emitidos por el Esta

do, 10 que benenciara para la promoci6n

de las aetividades econ6micas y no eco

nomicas compatibles que se realieen en

la reserva privada.
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entenderá que solicita renovación de reconoci

miento por el mismo plazo concedido original

mente. En cualquier caso ei plazo no podrá ser

inferior a diez años.

La renovación del plazo se otorga por el mis

mo nivel de norma que dio reconocimiento ori

ginalmente al predio.

Artículo 12o De la pérdida del reconoci
miento

SocializaCIón de trabdjo en campo Parque Nacional Jaú Bré/si/.

@ WWF-Canon/.Juan PratginesWs

Son causales para la pérdida del reconocimiento

otorgado:

al El incumplimiento reiterado o grave de
los compromisos asumidos para la con

servación del área de acuerdo con la pro

puesta de manejo aprobada.

bl No subsanar las observaciones formula
das por la autoridad a la propuesta de

manejo.

el Realizar actividades no contempladas en
la propuesta de maneJo, sin autorización

o justificación posterior a la autoridad.

dI No presentar la propuesta de manejo
para la aprobación de la autoridad, den

tro del plazo previsto.

el No presentar la declaraciónjurada anual

por dos periodos consecutivos.

ti El vencimiento del plazo de vigencia,

sin presentar una nueva solicitud de

renovación.

Incentivos para el establecimiento y
protección de las reservas privadas

Artículo 130 De los incentivos para el es
tablecimiento y protección de las reser
vas privadas.

Las reservas privadas gozarán de los siguientes

Incentivos:

al Exoneración o reducción del impuesto

orediaJ. de acuerdo con la recomendación
de la autoridad competente consideran

do la importancia del predio para la con

servación. Este benefiCIO sólo procede

para las reservas privadas a perpetuidad.

bJ Pago por servicios ambientales, en caso

de que se demuestre que éstos existen

y son cuantificables. Para la procedencia

del pago se deberá presentar una solici

tud especial con un informe técnico

como soporte.

el Capacitación y asistencia técnica orien

tada a la gestión para la conservación

del predio.

dI Inscripción en el registro y catastro de la

autoridad competente. lo que ayudará

a consolidar la demarcación del predio.

el Inscripción de condiciones especiales de

uso en los registros públicos de la pro

piedad, lo que ofrece beneficios para

defender el predio frente a usos no com

patibles o ilegales.

tI Difusión en mapas emitidos por el Esta

do, lo que beneficiará para la promoción

de las actividades económicas y no eco

nómicas compatibles que se realicen en

la reserva privada.



Capitulo 2. Aspectos jurldicos de Ia conservaci6n privada en Colombia y Latino<Jmerica

Del control y monitoreo de las reser
vas privadas

Articulo 14° Acciones de control

EI prop/etano de un predio reconocido como
reserva pnvada puede real/zar las aCClones ne
cesarias dest/nadas a cooperar con las autonda
des en la prevenc/on de la comlsion de delitos
contra la ecologia u ouas Infracc/ones admln/s
trativas conslderadas par el ordenam/ento juri
dico, como atentatoria a los fines y objetlVos de
creac/on de dicha reserva.

En tal sentldo, tiene las faeultades y Ilmlta
ciones estableCidas en el Codlgo Civil y el Codl-

go Penal. en el termino de la dlstancia, hasta la
IntervenCion de la InstanCia lIamada por ley.

Articulo 15° Supervision de las reservas
privaaas

La autoridad de areas naturales protegldas pa
dra realizar /nspecclones de constatacion de
eumplimlento en las reservas pnvadas. Para el!o
debera comunlcar par escnto prevJamente al
propletano Indlcando dia y hora de la Inspec
cion. En caso de denunCias par InfraCCIones a
reeursos de patnmonlo de la NaClon, ublcados
dentro de la reserva prlVada, la autondad naClo
nal slempre podra Intervenlr. Sin prevlo aVIso

Propuesta de nOYmalegal para regular las servid1Ambres ecol6gicas

Se entiende por servidumbres
ecol6gicas al derecho real
constituido voluntariamente
entre dos 0 mas propietarios
donde al menos uno de ellos
decide imponer una carga que

limita. restringe 0 prohibe el
tipo 0 intensidad de uso sobre

su propiedad 0 parte de ella en

beneficio de las otras.

/

Articulo 1° Servidumbres ecologicas
voluntarias

Se entiende par servidumbres ecolog/cas al de
recho real constituido voluntariamente entre
dos a mas propietarios donde al menos uno de
elias deCide impaner una carga que limita, res
tnnge a prohibe el tJpo a
intensidad de usa sabre
su propiedad a parte de
ella en beneficia de las
otras, can el fin de man
tener la diversidad bio
logica eXlstente en el

predio. sus bellezas
escenlcas a la provision
de sen,'idos ambientales
que este brinda.

EI predio al que se
Ie impone la servidum
bre se denomlna predio
sirviente. EI a los pre
dios que se benefician
con la servidumbre son denominados predlos
dam/nantes. A las servidumbres ecolog/cas se
les aplica el regimen establecido en el Cod/go

CMI para las servidumbres. en todo aquello que
no se oponga a la presente norma

Articulo 2° Servidumbres ecologicas
legales

EI Estado podra Imponer
servldumbres legales
obligatonas a los prople
tanos de predlos pnva
dos ublcados al Intenor
de las areas naturales
protegldas de caracter
publico En este caso.
las cargas al predlo pn
vado estaran refendas a
las condiCiones especla
les de usa a las que de
bera someterse el pro
p,etano debldo a la

naturalezajuridlCa y ob
jetlVos del area natural
proteglda. Esta servl

dumbre se regula y perfecciona mediante re
soluCion admlnlstrativa de la autondad de areas

naturales protegidas.
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Del control y monitoreo de las reser
vas privadas

Artículo 14° Acciones de control

El propietano de un predio reconocido como
reserva prIVada puede realizar las aCCIones ne
cesarias destinadas a cooperar con las autonda
des en la prevención de la comisión de delitos
contra la ecología u otras Infracciones adminis
trativas consideradas por el ordenamiento jurí
dico, como atentatoria a los fines y objetIVOS de
creación de dicha reserva.

En tal sentido, tiene las facultades y limita
ciones establecidas en el Código Civil y el Códl-

go Penal. en el término de la distancia, hasta la
IntervenCIón de la InstanCIa llamada por ley.

Artículo 15° Supervisión de las reservas
privadas

La autoridad de áreas naturales protegidas po
drá realizar inspeCCiones de constatación de
cumplimiento en las reservas pnvadas. Para el!o
deberá comunicar por escnto prt'Vlamente al
propletano Indicando día y hora de la Inspec
ción. En caso de denunCIas por InfraCCIones a
recursos de patnmonlo de la NaCIón, ubIcados
dentro de la reserva prIVada, la autondad naCIo
nal siempre podrá Intervenir. SIn prevlo aVIso

Propuesta de nOYrnalegal para regular las servid1Ambres ecológicas

Se entiende por servidumbres
ecológicas al derecho real
constituido voluntariamente
entre dos o más propietarios
donde al menos uno de ellos
decide imponer una carga que

limita. restringe o prohíbe el
tipo o intensidad de uso sobre

su propiedad o parte de ella en

beneficio de las otras.

/

Artículo 1° Servidumbres ecológicas
voluntarias

Se entiende por servidumbres ecológicas al de
recho real constituido voluntariamente entre
dos o más propietarios donde al menos uno de
ellos deCIde imponer una carga que limita, res
tnnge o prohíbe el tIpo o
intensidad de uso sobre
su propiedad o parte de
ella en beneficio de las
otras, con el fin de man
tener la diversidad bio
lógica eXistente en el

predio. sus bellezas
escénicas o la provisión
de servidos ambientales
que éste brinda.

El predio al que se
le impone la servidum
bre se denomina predio
sirviente. El o los pre
dios que se benefician
con la servidumbre son denominados prediOS
dominantes. A las servidumbres ecológicas se
les aplica el régimen establecido en el Código

CMI para las servidumbres. en todo aquello que
no se oponga a la presente norma

Artículo 2° Servidumbres ecológicas
legales

El Estado podrá Imponer
serVidumbres legales
obligatOrias a los prople
tanos de predIOS pnva
dos ubicados al Interior
de las áreas naturales
protegidas de carácter
público En este caso.
las cargas al prediO pri
vado estarán refendas a
las condICIones especia
les de uso a las que de
berá someterse el pro
p,etano debido a la

naturalezaJurídIca y ob
jetIVos del área natural
protegida. Esta servI

dumbre se regula y perfecciona mediante re
solUCIón administrativa de la autondad de áreas

naturales protegidas.
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Articulo 3° Contratos de conservaci6n

Los contratos de conservacion son aquellos me
diante el cual un propietano privado y una orga
nizacion civil con fines de conservacion acuer
dan la determinacion de limitaciones y
restricciones de uso a la propledad del primero
para mantener sus condiciones naturales. En
este caso, no se necesita de un predio domi
nante, y la organizacion contratante queda en
cargada de la supervision del predio y adquiere
la titularidad de la accion por incumplimiento.

Los contratos de conservacion se rigen para
todos los efecros por las normas aplicables a las
servidumbres ecol6gicas y se extinguen por re
nuncia voluntaria de la organizacion contratan
te 0 disolucion de esta.

Articulo 4° finalidad de las servidumbres
ecol6gicas

Las servidumbres ecologicas pueden establecer
se con la finalidad de:

al Conservar el habitat natural para la pro
teccion de especies de Vida silvestre, es
peclalmente en las zonas de amortigua
miento de las areas naturales protegidas
o en corredores biolog/cos.

bl Conservar areas verdes 0 relativamente

naturales para la recreacion 0 educaCion
del publico en general

cl Conservar areas naturales para proteger
sus bellezas escenicas.

dl Conservar areas agropecuarias 0 fores

tales para mantener estas actividades
productivas en zonas cuyos estudios de
capacidad de uso de la tierra confirmen

que dicho uso es apropiado en esas
areas.

el Proteger zonas de recarga acuffera.

fl Mantener zonas libres de contaminacion.

91 Mantener el acceso a luz 0 energia solar.

Articulo 5° Condiciones de los predios

Cualquler persona natural 0 juridica de dere
cho privado podra negociar Iibremente la im
posiCion de servidumbres ecologicas sobre los
predios de su propiedad, siempre y cuando
estos se encuentren debidamente inscritos,
reglstrados y libres de gravamenes.

Articulo 6° Verificaci6n y seguimiento

EI propletario del predio sirviente, sera respon
sable de su administracion, protecc/on, manejo
y conservacion. EI propietario del predio domi
nante, debera disenar y desarrollar un progra
ma de seguimientoy verificacion del cumplimien
to de cada uno de estos contratos. Para ello,
debe ra disponer de todos los medios a su al
cance para verificar el cumplimiento de los ter
minos de los contratos, incluidas las visitas pe
riodlcas al predro sirviente. Para realizar estas
visitas sera necesario informar al dueno del pre
dio, en forma previa y por escrito.

Articulo 7° Organizaci6n supervisora

En los contratos de servidumbres ecologicas
podra intervenir como tercera parte, una orga
nizacion supervisora, quien tendra a su cargo
el monitoreo y supervision de la servidumbre
as; como la titularidad de la accion legal en caso
de incumplimiento. La organizacion superviso
ra podra ser cualquier organizacion de dere
cho pnvado que tenga como objetivos la con
servacion de la diversidad biologica 0 la
proteccion de alguno de los bienes resguarda
dos por la servidumbre.

Articulo 8° Modalidades de servidumbres
ecol6gicas

Se reconocen las siguientes modalidades de

servrdumbres ecologicas voluntarias:

al Entre propietarios privados. - Es aque
lIa en que dos propietarios de predias
privadas suscriben voluntariamente un
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Artículo 3° Contratos de conservación

Los contratos de conservación son aquellos me
diante el cual un propietario privado y una orga
nización civil con fines de conservación acuer
dan la determinación de limitaciones y
restricciones de uso a la propiedad del primero
para mantener sus condiciones naturales. En
este caso, no se necesita de un predio domi
nante, y la organización contratante queda en
cargada de la supervisión del predio y adquiere
la titularidad de la acción por incumplimiento.

Los contratos de conservación se rigen para
todos los efectos por las normas aplicables a las
servidumbres ecológicas y se extinguen por re
nuncia voluntaria de la organización contratan
te o disolución de ésta.

Artículo 4° finalidad de las servidumbres
ecológicas

Las servidumbres ecológicas pueden establecer
se con la finalidad de:

al Conservar el hábitat natural para la pro
tección de especies de Vida silvestre, es
pecialmente en las zonas de amortigua
miento de las áreas naturales protegidas
o en corredores biológicos.

bl Conservar áreas verdes o relativamente

naturales para la recreación o educaCión
del público en general

el Conservar áreas naturales para proteger
sus bellezas escénicas.

dI Conservar áreas agropecuarias o fores

tales para mantener estas actividades
productivas en zonas cuyos estudios de
capacidad de uso de la tierra confirmen

que dicho uso es apropiado en esas
áreas.

el Proteger zonas de recarga acuífera.

fl Mantener zonas libres de contaminación.

91 Mantener el acceso a luz o energía solar.

Artículo 5° Condiciones de los predios

CualqUier persona natural o jurídica de dere
cho privado podrá negociar libremente la im
posiCión de servidumbres ecológicas sobre los
predios de su propiedad, siempre y cuando
éstos se encuentren debidamente inscritos,
registrados y libres de gravámenes.

Artículo 6° Verificación y seguimiento

El propietario del predio sirviente, será respon
sable de su administración, protección, manejo
y conservación. El propietario del predio domi
nante, deberá diseñar y desarrollar un progra
ma de seguimientoy verificación del cumplimien
to eJe cada uno de estos contratos. Para ello,
debe rá disponer de todos los medios a su al
cance para verificar el cumplimiento de los tér
minos eJe los contratos, incluidas las visitas pe
riódicas al prediO sirviente. Para realizar estas
visitas será necesario informar al dueño del pre
dio, en forma previa y por escrito.

Artículo 7° Organización supervisora

En los contratos eJe servidumbres ecológicas
podrá intervenir como tercera parte, una orga
nización supervisora, quien tendrá a su cargo
el monitoreo y supervisión de la servidumbre
así como la titularidad de la acción legal en caso
de incumplimiento. La organización superviso
ra podrá ser cualquier organización de dere
cho privado que tenga como objetivos la con
servación de la diversidad biológica o la
proteCCión de alguno de los bienes resguarda
dos por la servidumbre.

Artículo 8° Modalidades de servidumbres
ecológicas

Se reconocen las siguientes modalidades de

servidumbres ecológicas voluntarias:

al Entre propietarios privados. - Es aque
lla en que dos propietarios de predios
privados suscriben voluntariamente un
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contrato de servidumbre. mediante el

cual se imponen cargas a uno de ellos

en razon de 105 servicios ambientales

que presta al otro. Las cargas deben

estar siempre referidas a mantener las

condiciones para que subsista la pres

tacion de servicios ambientales al pre

dio dominante.

bJ Entre un propietario privado y un orga

nismo del Estado.- Es aquella en que un

predio privado presta un servicio ambien

tal para garantizar la conservacion de un

predio del Estado. sea un area natural

protegida 0 una concesion otorgada con
fines de conservacion. En este caso. el

Estado a traves de la autoridad encar

gada de la adminlstracion del area pu

blica. suscribe el contrato con el propie

tario privado. donde el area publica se

constituye en predio dominante y el pre

dio privado en predio sirviente. EI con

trato es de naturaleza cMI.

Articulo 9° ExpeGliente de Ifnea base

Las servidumbres ecol6gicas seran respaldadas

por un expediente de linea base. entendiendo

se por tal al conJunto de documentos. Informes.

estudios. fotagratias. videos. mapas. pianos y
demas informacion que muestre el uso aaual

de la tierra al momenta de constituirse una ser

vidumbre ecologica. Este expediente debera

incluir una descripcion de la existencia. las ca

raaeristicas y la ubicacion de tada la infraestruc

tura. los caminos y 105 senderos situados en el

terreno. al igual que sus caraaeristicas blotisicas

mas relevantes.

Estos expedientes permaneceran en peder

del propietario del predio dominante 0 en su

caso. de la organizacion supervisora; y una co

pia sera remitida. para su archive al registro de

servidumbres ecol6gicas de la autoridad de areas

naturales protegidas.
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Articulo 10° ContTcrto de servicJumbres
ecol6qicas

Las servidumbres ecol6gicas se formalizan me
diante un contrato. EI contrato debe contener

cuando menos:

.:. Identificacion de los contratantes.

.:. Datos reglstrados y geograficos de los pre

dios sirvientes y dOmlnantes.

.:. DefiniCion del objeto de la serVidumbre.

.:. Estudio de linea base del predio slrviente

.:. Plazo de la servidumbre. por un minlme de

20 alios. En caso de no establecerse plazo.

se presume que la serVidumbre se paaa a

perpetuidad

.:. Pago al predio sirviente por sen,lOOs ambten

tales a cargo del propietano del predlO do

minante 0 la organizadon supelVlsora: 0 en

su caso. aceptacion de no pago del predlO

sirviente y renunCia a cualquler reclamo pos

terior por pago.

.:. Obligaciones del predio sirviente. reteridas

a restricdones IimltaCiones y prohlbtdones de

uso. las cuales son transmlSlbles a nuaus

propietarios en caso de transferenoa del pre

dio sirviente.

.:. Obligaciones y atnbuCiones del predlO do

minante.

.:. Medidas de VlgiianCia.

.:. Determinadon de la organizaCion superVl

sora. de conformidad con el articulo 7 de Ia

presente norma.

.:. Zonificacion y delimitacion de la servidum

bre. utilizando en 10 posible los criterios de

areas naturales protegidas y la demarcaOOn

basada en elementos tiSICOS naturales y/o

hitos artificiales. de ser necesano.
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contrato de servidumbre. mediante el

cual se imponen cargas a uno de ellos

en razón de 105 servicios ambientales

que presta al otro. Las cargas deben

estar siempre referidas a mantener las

condiciones para que subsista la pres

tación de servicios ambientales al pre

dio dominante.

bJ Entre un propietario privado y un orga

nismo del Estado.- Es aquella en que un

predio privado presta un servicio ambien

tal para garantizar la conservación de un

predio del Estado. sea un área natural

protegida o una concesión otorgada con
fines de conservación. En este caso. el

Estado a través de la autoridad encar

gada de la administración del área pú

blica. suscribe el contrato con el propie

tario privado. donde el área pública se

constituye en predio dominante y el pre

dio privado en predio sirviente. El con

trato es de naturaleza cMI.

Artículo 9° Expediente de Ifnea base

Las servidumbres ecológicas serán respaldadas

por un expediente de línea base. entendiéndo

se por tal al conjunto de documentos. Informes.

estudios. fotografías. videos. mapas. planos y
demás información que muestre el uso aaual

de la tierra al momento de constituirse una ser

vidumbre ecológica. Este expediente deberá

incluir una descripción de la existencia. las ca

raaerísticas y la ubicación de toda la infraestruc

tura. los caminos y 105 senderos situados en el

terreno. al igual que sus caraaerísticas blofísicas

más relevantes.

Estos expedientes permanecerán en poder

del propietario del predio dominante o en su

caso. de la organización supervisora; y una co

pia será remitida. para su archivo al registro de

servidumbres ecológicas de la autoridad de áreas

naturales protegidas.
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Artículo 10° Contrato eje servidumbres
ecológicas

Las servidumbres ecológicas se formalizan me
diante un contrato. El contrato debe contener

cuando menos:

.:. Identificación de los contratantes.

.:. Datos regIstrados y geográficos de los pre

dios sirvientes y dOminantes.

.:. DefiniCión del objeto de la serVidumbre.

.:. Estudio de línea base del predio SIrviente

.:. Plazo de la servidumbre. por un mínImo de

20 años. En caso de no establecerse plazo.

se presume que la serVidumbre se pana a

perpetuidad

.:. Pago al predio sirviente por Ser\;lOOS ambien

tales a cargo del propietano del predIO do

minante o la organizadón supelVlsora: o en

su caso. aceptación de no pago del predIO

sirviente y renunCia a cualqUier reclamo pos

terior por pago.

.:. Obligaciones del prediO sirviente. referidas

a restricciones limItaCiones y prohlbtdones de

uso. las cuales son transmISIbles a nuevos

propietarios en caso de transferenoa del pre

dio sirviente.

.:. Obligaciones y atnbuClones del predIO do

minante.

.:. Medidas de VigilanCia.

.:. Determinadón de la organizaCión superVi

sora. de conformidad con el articulo 7 de la

presente norma.

.:. Zonificación y delimitación de la servidum

bre. utilizando en lo posible los criterios de

áreas naturales protegidas y la demarcaCJÓn

basada en elementos fíSICOS naturales y/o

hitos artificiales. de ser necesano.



Pedro Solano
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Articulo 11° Escritura de constituci6n

Los contratos de servldumbres ecologicas de~

ben ser formalizados en eseritura ante notario
publico para su posterior Inseripcion en los re~

gistros publicos de propiedad. Las escrrturas
constitutlvas de servidumbres ecologicas seran
frrmadas por 1"1 titular del derecho de propiedad
del predio slrviente 0 su representante, por el
titular del derecho de propledad del predio do~

minante 0 su representante, yen su caso, por 1"1
representante legal de la organizacion supervi~

sora de la servidumbre

Articulo 12° Inscripci6n de las cargas

Las servidumbres ecologlcas, vOluntanas 0 lega~

les, seran anotadas baJo 1"1 rubro cargas en 1"1
reglstro publico de fa propledad Inmueble. La
inseripcion de la carga en los registros publicos
de propiedad, debera incluir necesariamente la
mencion a la servidumbre ecoiogica, 1"1 tipo de
restricciones 0 prohibiciones de usa, la delimita~

Clan exaeta del terreno ffsico baJo servidumbre

en casu cJ'" que eola no recaiga sobre la totalr~

dad de' prcdlO, y la vigencia de la misma.

Articulo 13° lnscripci6n en registro admi~

nistyativo

Los co'watos de servldumbres ecologlcas po~

drar: InsclICllfse adlcionalmente, a voluntad de
los contratantes, en un reglstro especial que lIe~

vara la autondad de areas naturales protegidas
para 1"1 efeeto. Para la inseripcion en 1"1 registro
iJasta can presentar una solicitud por cualquie~

ra de los contratantes adjuntando copia de la
flch" (j~ registo donde conste la inseripCion de
fa servdlJmbre ecologica.

Articulo 14,0 Modificaci6n

Pare rnodiflcar las condiciones establecidas en
los :Olltratos de constitucion de servidumbre
ecologic], previamente debera contarse con 1"1
acuerco entre 1"1 propietario del predio slfviente
vel prupletano del predro dominante. La modi~

ficarlon debera constar en eseritura publica e
inscrrbrrse en el registro publico.
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Artículo 11° Escritura de constitución

Los contratos de servidumbres ecológicas de~

ben ser formalizados en escritura ante notario
público para su posterior Inscripción en los re~

gistros públicos de propiedad. Las escrrturas
constitutivas de servidumbres ecológicas serán
firmadas por el titular del derecho de propiedad
del predio sirviente o su representante, por el
titular del derecho de propiedad del predio do~

minante o su representante, yen su caso, por el
representante legal de la organización supervi~

sara de la servidumbre

Artículo 12° Inscripción de las cargas

Las servidumbres ecológicas, voluntarias o lega~

les, serán anotadas baJO el rubro cargas en el
registro público de la propiedad Inmueble. La
inscripción de la carga en los registros públicos
de propiedad, deberá incluir necesariamente la
mención a la servidumbre ecológica, el tipo de
restricciones o prohibiciones de uso, la delimita~

clón exacta del terreno nsico baJO servidumbre

en caso ck que éóla no recaiga sobre la totall~

dad de' predio, y la vigencia de la misma.

Artículo 13° Inscripción en registro admi~

nistyativo

Los co''ltratos de servidumbres ecológicas po~

drán InsclICllfse adicionalmente, a voluntad de
los contratantes, en un registro especial que lIe~

vará la autoridad de áreas naturales protegidas
para el efecto. Para la inscripción en el registro
iJasta con presentar una solicitud por cualquie~

ra de los contratantes adjuntando copia de la
flch" (j~ registo donde conste la inscripción de
la servdlJmbre ecológica.

Artículo 14,' Modificación

Pare rnodiflcar las condiciones establecidas en
los :Olltratos de constitución de servidumbre
ecológlcl previamente deberá contarse con el
acuerco entre el propietario del predio sirviente
v el propietario del predio dominante. La modi~

fical:¡óll deberá constar en escritura pública e
inscrrblise en el registro público.
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Articulo 15° Benefjcios tnbutarios

Los titulares de predlos baJO serVidumbres ecoiD

gicas podran solicitar a la autoridad tributaria la
exoneradon del impuesto a la renta. quien eva

luara en funcion a los serVicios amblentales que

presta el predlo. la procedenoa de dicha exone
racion. En el caso de servidumbres ecol6glcas en

favor de areas naturales protegidas por el Esta
do. siempre se admltlra la exoneracion del Im

puesto a la renta.

Articulo 16° Incurnplimiento

En caso de Incumplimiento de las obligaciones

contrafdas en los contratos de servidumbre
ecologica. el propietano del predio dominante 0

la organlzacion supervisora debera presentar la
denunoa respeetlVa contra el propietano del in

mueble 0 contra el 0 los terceros que esten cau

sando los danos. a fin de que se apliquen las

sanciones penales y cMles correspondientes

Nina e5lUdtando. Afro OUh'7diQ, ColomD/a
r£' WWF COlomblalDlego M. Garces

En estes casos. el propietano del predlO do
minante 0 la organlzaoon superVisora tendra

derecho a soliotar la Indemnizadon que corres

ponda por concepto de danos y peQUIOOS cau
sados por los aetos denunciados. as; como a

exigir la restltuCion del bien a su estado onglnal.

Articulo 17° Extinci6n de Ia servidumbre
eco'69ica

La serVidumbre ecol6glca se extlngue por:

.:. Venomlento del plazo paetado.

.:. Imposibllidad de la prestaoon del serViCIO

ambiental. por perdlda del predlO domlnan
te 0 fenomenos naturales determinantes.

.:. Deterioro Irreparable del predlO SJrVler1le.

.:. ConfusIon de la propledad de los preclios do
minantes y sirvientes. es dedr cuando se re

line en una mlsma persona fa propledad de

ambos predios.

•:. Par renuncia expresa del prop,etano del pre

dlo dominante.

Articulo 18° Fuero de resoluci6n de
conflictos

Las servidumbres ecoJ6glcas. en cualquJera de

sus modalidades. se ngen par el derecho 0.-11. y
por 10 tanto cualquler controversla debe ser re
suelta entre los contratantes. 0 en su deleao

por la deCIsion de los am,tros 0JUeces a los que

ellos decidan someterse EI propJetario del pre
dio domlnante 0 la organ'zaoon super,lsora

podran solicitar dentro de este proceso. como
medlda cautelar. el cese de todo aao en dICho

predlo. que afroe 0 pueda afeaar negatIVamen
te el cumplimlento de los fines que pers'9ue la

servidumbre ecol6gica.

Sin peQuicio de ello. la autondad naCional
podra Intervenrr direaamente SI se comprueban

infracciones 0 amenazas contra recursos natu
rales de Patrimonio de la Nacion ublcados al.n

tenor de la serVidumbre.

Capitulo 2. Aspectos iur1dkos de la conservoción privad<> en Colombia y I.atinomnérico

Artículo 15° Beneficios tnbutarios

Los titulares de predIos baJO serVidumbres ecoló

gicas podrán solicitar a la autoridad tributaria la
exoneradón del impuesto a la renta. quien eva

luará en función a los serVicios ambientales que

presta el predio. la procedenCia de dicha exone
ración. En el caso de servidumbres ecológIcas en

favor de áreas naturales protegidas por el Esta
do. siempre se admitIrá la exoneración del Im

puesto a la renta.

Artículo 16° Incumplimiento

En caso de Incumplimiento de las obligaciones

contraídas en los contratos de servidumbre
ecológica. el propietano del predio dominante o

la organización supervisora deberá presentar la
denunCia respectIVa contra el propietano del in

mueble o contra él o los terceros que estén cau

sando los daños. a fin de que se apliquen las

sanciones penales y cMles correspondientes

Niña e5tudlando. AIro OUl/7diá ColomDla
rg- WWF COlombia/Diego M. Gara's

En estos casos. el propietano del predIO do
minante o la organizaCión superVisora tendrá

derecho a soliCitar la Indemnizadón que corres

ponda por concepto de daños y peQUIOOS cau
sados por los actos denunciados. así como a

exigir la restItuCión del bien a su estado onglnal.

Artículo 17° Extinción de la servidumbre
eco'Ó9icCl

La serVidumbre ecológica se extingue por:

.:. VenCimiento del plazo pactado.

.:. ImposibIlidad de la prestaCión del serVICIO

ambiental. por pérdida del predIO domInan
te o fenómenos naturales determinantes.

.:. Deterioro Irreparable del predIO SJfVler1le.

.:. ConfuSIón de la propiedad de los preclios do
minantes y sirvientes. es dedr cuando se re

úne en una misma persona la propiedad de

ambos predios.

•:. Por renuncia expresa del propletano del pre

dIO dominante.

Artículo 18° fuero de resolución de
conflictos

Las servidumbres ecológicas. en cualquiera de

sus modalidades. se ngen por el derecho 0.-11. y
por lo tanto cualqUIer controversia debe ser re
suelta entre los contratantes. o en su defecto

por la deCIsión de los árbitros oJueces a los que

ellos decidan someterse El propietario del pre

dio dominante o la organizaCión super'lsora

podrán soliCitar dentro de este proceso. como
medida cautelar. el cese de todo aao en dICho

prediO. que afecte o pueda afectar negatIVamen
te el cumplimIento de los fines que pers'9ue la

servidumbre ecológica.

Sin peQuicio de ello. la autondad naCional
podrá Intervenrr direaamente SI se comprueban

infracciones o amenazas contra recursos natu
rales de Patrimonio de la Nación ubIcados al In

tenor de la serVidumbre.



Herramientas de conservaci6n privada
tendientes a consolidar objetivos de protecci6n

de areas publicas protegidas

Martin Alberto Gutierrez Lacayo, abo
gado especialista en derecho ambiental.
Director Juridico de Pronatura A. C. Y

Coordinador Nacional del Programa de Conser
vacion de Tierras Pnvadas en Mexico.
martingutierrez@pronatura.org.mx

En la mayor parte de los paises latinoamerica
nos la tenenCia de la tierra es privada, enten
diendo por privado aquello que no es propie
dad del gobierno, es decie que no es pLJblico. En
Mexico, de conformidad con el articulo 27 Cons
titucional. existen dos tlPOS de propledad:

a) Propiedad publica 0 del gobierno;

bl Propiedad Privada, la cual cubre el 89%
del terntorio nacional.

Dentro de la propiedad privada, existen distin

tas modalidades, como por ejemplo la pequena
propiedad, la cual se encuentra limitada por el

uso que se Ie pueda dar. Asi mismo, este tipo de
propiedad cumpie con una funcion social, la cual
consiste en que el predio correspondlente ten
ga relaCion con la productivldad, por ejemplo
LCuantas cabezas de ganado se pueden tener
en un predio7 Ellimite se establece dependien
do de la zona en donde este ubicado el terreno.

Por otro lado, las areas naturales protegi
das de Mexico se distinguen de los demas pai
ses de Latinoamerica y Norteamenca, porque

dichas areas se basan en la creacion de una
modalidad a la propiedad pnvada; es decir, el
gobierno decreta mediante un acto, que este
tlPO de terrenos tendran limltaciones respecto

,] los usos que los titulares de los mismos pue
dan ejercer sobre ellos, sin que los titulares de
estos predlos dejen de serlo. Estas limitaciones
depencJen del tipo de zona donde este ublca
do eI predio, por ejemplo los que se ubican en
zonas nLJCleo tratandose de reservas de la

biosfekl. tlenen limitaciones casi absolutas, 10
eual constltuye una injusticia porque el prople
tario no reclbe a camblo de diehas limitaeio

nes, nlnguna contraprestacion ni indemnlza
cion, cuedando ademas eaSI imposibilitado de
vender CIiCl.10 terreno, debido a que ninguna
persona estaria Interesada en el por el simple
hecho de que no se podria realizar ninguna
actlvidad produetlva alii.

Dentro de las areas naturales protegidas, el
73% es propiedad privada, 10 que ocasiona que

los clirectores de estas tengan que lidiar siempre
COil 10, propietarios de los predios que se en

cuentr,m dentro. Uno de los problemas mas rea
les qUE' se presentan en estas areas, son los gru
pos de poblaciones que requieren clectos
serVICIOS como agua, drenaje, luz, entre otros,
afeuancJo con ello la conservaeion del area y
cre,mdo ciecta incompatibilidad entre la
norrnallvldad y el ordenarniento con los usos que
se hag,m en la misma; es por esto que en Mexi
co algunas de las herramientas de conservaclon
como las servidumbres ecologlcas se han he

cho dentro de areas naturales protegldas con
una serie de modalidades.

EI f'rograma Naeional de Conservaeion de Tie
rras en Pronatura nace como una herramienta

Herramientas de conservación privada
tendientes a consolidar objetivos de protección

de áreas públicas protegidas

Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, abo
gado especialista en derecho ambiental.
Director Jurídico de Pronatura A. C. y

Coordinador Nacional del Programa de Conser
vación de Tierras Pnvadas en México.
martingutierrez@pronatura.org.mx

En la mayor parte de los países latinoamerica
nos la tenenCia de la tierra es privada, enten
diendo por privado aquello que no es propie
dad del gobierno, es decir que no es pLJblico. En
México, de conformidad con el artículo 27 Cons
titucional. existen dos tipOS de propiedad:

al Propiedad pública o del gobierno;

bl Propiedad Privada, la cual cubre el 89%
del terntorio nacional.

Dentro de la propiedad privada, existen distin

tas modalidades, como por ejemplo la pequeña
propiedad, la cual se encuentra limitada por el

uso que se le pueda dar. Así mismo, este tipo de
propiedad cumple con una función social, la cual
consiste en que el predio correspondiente ten
ga relaCión con la productividad, por ejemplo
¿Cuántas cabezas de ganado se pueden tener
en un predio7 El límite se establece dependien
do de la zona en donde esté ubicado el terreno.

Por otro lado, las áreas naturales protegi
das de México se distinguen de los demás paí
ses de Latinoamérica y Norteaménca, porque

dichas áreas se basan en la creación de una
modalidad a la propiedad pnvada; es decir, el
gobierno decreta mediante un acto, que este
tipO de terrenos tendrán limitaciones respecto

,] lo:; usos que los titulares de los mismos pue
dan ejercer sobre ellos, sin que los titulares de
estos prediOS dejen de serlo. Estas limitaciones
depencJen del tipo de zona donde esté ubica
do el predio, por ejemplo los que se ubican en
zonas nLJCleo tratándose de reservas de la

biosfekl. tienen limitaciones casi absolutas, lo
cual constituye una injusticia porque el propie
tario no recibe a cambiO de dichas limitacio

nes, ninguna contraprestación ni indemniza
ción, cuedando además caSI imposibilitado de

vender CIiC'IO terreno, debido a que ninguna
persona estaría Interesada en él por el simple
hecho de que no se podría realizar ninguna
actividad productiva allí.

Dentro de las áreas naturales protegidas, el
73% es propiedad privada, lo que ocasiona que

los clirectores de éstas tengan que lidiar siempre
COll lo, propietarios de los predios que se en

cuentr,lfl dentro. Uno de los problemas más rea
les qUE' se presentan en estas áreas, son los gru
pos de poblaciones que requieren ciertos
serVICIOS como agua, drenaje, luz, entre otros,
afeuancJo con ello la conservación del área y
cre,mdo cierta incompatibilidad entre la
normallvldad y el ordenamiento con los usos que
se hag,]rl en la misma; es por esto que en Méxi

co algunas de las herramientas de conservación
como las servidumbres ecológicas se han he

cho dentro de áreas naturales protegidas con
una serie de modalidades.

El Programa Nacional de Conservación de Tie
rras en Pronatura nace como una herramienta
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La mision de Prona
tura es Ia protecci6n y

manejo sustentable
de tierras biolaqica
mente importantes
que pertenezcan a
ejidos, comunidades y

pequerios propieta
nos, con los que se
trabc:rja conjuntamen
te para loqrar un Mqa
nar-<j(U1G1YM, es dectr,

si enos qmlGm en alter
nativas, Pronatura
qana acercdndose a

b) Se cuenta con un sistema de informaCIon
geografica (SIG) donde se carga Ia informa
cion del predlo y
automaticamente
este arrOJa el grado
de prrondad de los
terrenos para poder
determinar en don
de trabaJar y en
donde no.

cl Elaboracion de Ia li
nea de base, en la
que 10 mas impor
tante son los mapas
generados - mapa
de usos aauales de
la propiedad. mapa
de los usos que pre
tende dar el prople

tano y mapa de los
usos que Pronatura
sugiere-. Para la eia
boracion de esta li
nea de base, se In

tegra un trabaJo
multldlsciplinano de

abogados, econo- SU mision.
mistas y otros profe-
slonales que anali-
zan si son viables los usos que el propietano
quiere dar a su terreno. Este es un proceso
de negociaciOn, donde se Ie indICa cientffi
camente al propletano, tocla Ia Informao6n
generada, de modo que se de cuenta del
valor que tJene por sf mlsma Ia linea de base
para el. La negoclaciOn es un proceso conti
nuo y es la base para el eXlto de toclas las
herramlentas.

3. Implementacion de herramlentas

I. Legal y politico

4. Fortalecimlento de capacidades hacia los

dueiios y hacia las ONG a traves de la capa

citacion y la integraCion de conocimientos

EI programa trabaja en siete ejes tematlcos In

tegrados en cuatro componentes:

Es Importante menCionar que cuando se traba
ja en un terreno pnvado, se hace un micro-or
denamlento en el predio para poder potencializar
los usos y hacer compatible la vocacion natural
del terreno con las aCCIones que realiza el pro
pietano. Se construye junto con el propletano
un abanlco de posibilidades de conservacion, de
las cuales se escoge la que meJOr convenga; por
ejemplo, hay reservas privadas donde se pue
den lIevar a cabo serVidumbres 0 fidelcomisos 0
usufruaos; es deClr, utilizar la herramlenta mas
adecuada en cada caso particular.

que puede coadyLNar a la conservacion de la
tierra, trabajando en un plan mucho mas am
plio que la elaboracion de contratos unlcamen
teo Los instrumentos privados de conservaCion
se convierten en una herramienta valida para
argumentar educaCion ambiental, desarrollo
comunitano, desarrollo sustentable y demas. La
mision de Pronatura es la proteCCIon y maneJO
sustentable de tlerras biologicamente Importan

tes que pertenezcan a ejidos, comunidades y
pequeiios propletanos. con los que se trabaja
conjuntamente para lograr un "ganar-ganar", es
decir, si ellos ganan en alternativas, Pronatura
gana acercandose a su mision.

2. Gestion de incentivos

La metodologfa de trabaJO utilizada en el Pro

grama Nacional de ConservaCion de Tlerras Prr

vadas, se basa pnnClpalmente en los siguientes

pasos:

a) La identlficacion de predios a traves de cri
tenos proplos de seleccion del sltio.

dj Implementacion del Instrumento legal de
conservacion; es dem la elaboraCion del

contrato. Lo dificil en este paso, no es Ia ela
boraCion del mismo, sino 10 que pasa des
pues de firmado, ya que la firma no garantl
za la conservacion perpetua del predlo,
ademas de que juridicamente no eXlsten
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la misión de Prona
tura es la protección y

manejo sustentable
de tierras bioláqica
mente importantes
que pertenezcan a
ejidos, comunidades y

pequeños propieta
rios, con los que se
trabc:rja conjuntamen
te para lograr un Mqa
nar-<j(U1G1YM, es decir,

si enos qcmcm en alter
nativas, Pronatura
qana acercándose a

bl Se cuenta con un sistema de informaCIón
geográfica (SIG) donde se carga la informa
ción del prediO y
automáticamente
este arrOja el grado
de prrondad de los
terrenos para poder
determinar en don
de trabajar y en
donde no.

cl Elaboración de la lí
nea de base, en la
que lo más impor
tante son los mapas
generados - mapa
de usos aauales de
la propiedad. mapa
de los usos que pre
tende dar el prople

tano y mapa de los
usos que Pronatura
sugiere-o Para la eia
boración de esta li
nea de base, se In
tegra un trabajO
multldlsciplinano de

abogados, econo- SU misión.
mistas y otros profe-
Sionales que anali-
zan si son viables los usos que el propietano
quiere dar a su terreno. Este es un proceso
de negociación, donde se le indICa científi
camente al propletano, tocla la Inforrna<Jón
generada, de modo que se de cuenta del
valor que tiene por sí misma la línea de base
para él. La negOCiación es un proceso conti
nuo y es la base para el éXito de toclas las
herramientas.

3. Implementación de herramientas

l. Legal y político

4. Fortalecimiento de capacidades hacia los

dueños y hacia las ONG a través de la capa

citación y la integraCión de conocimientos

El programa trabaja en siete ejes temátiCOs In

tegrados en cuatro componentes:

Es Importante menCionar que cuando se traba
ja en un terreno pnvado, se hace un micro-or
denamiento en el predio para poder potencializar
los usos y hacer compatible la vocación natural
del terreno con las aCCIones que realiza el pro
pietario. Se construye junto con el propletano
un abaniCO de posibilidades de conservación, de
las cuales se escoge la que mejOr convenga; por
ejemplo, hay reservas privadas donde se pue
den llevar a cabo serVidumbres o fideicomisos o
usufruaos; es deCir, utilizar la herramienta más
adecuada en cada caso particular.

que puede coadyLNar a la conservación de la
tierra, trabajando en un plan mucho más am
plio que la elaboración de contratos únicamen
te. Los instrumentos privados de conservaCión
se convierten en una herramienta válida para
argumentar educaCión ambiental, desarrollo
comunitano, desarrollo sustentable y demás. La
misión de Pronatura es la proteCCIón y manejo
sustentable de tierras biológicamente Importan

tes que pertenezcan a ejidos, comunidades y
pequeños propietarios. con los que se trabaja
conjuntamente para lograr un "ganar-ganar", es
decir, si ellos ganan en alternativas, Pronatura
gana acercándose a su misión.

2. Gestión de incentivos

La metodología de trabajO utilizada en el Pro

grama Nacional de ConservaCión de Tierras Prr

vadas, se basa prinCipalmente en los siguientes

pasos:

a) La identificación de predios a través de cri
terios propios de selección del Sitio.

di Implementación del Instrumento legal de
conservación; es deCIr la elaboraCión del

contrato. Lo dificil en este paso, no es la ela
boraCión del mismo, sino lo que pasa des
pués de firmado, ya que la firma no garanti
za la conservación perpetua del prediO,
además de que jurídicamente no eXisten
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definidos en la ley "los derechos perpetuos",
por 10 cual se neceslta flexibilizar ese con
cepto para que dicho termlno no ocasione
ningun tipo de inseguridad 0 temor para la
persona que firme el contrato.

e) La elaboraci6n del programa de monltoreo,
es uno de los pasos mas Importantes, inde

pendientemente del tipo de herramienta
que se utilice en el predlo, ya que se requie
re establecer el mecanlsmo que pueda veri
ficar que todos los actos tendientes a la con
servaoon comprometldos por el propletano,
se esten lIevando a cabo.

Trabajo de campo para e/ analisis del sisrema de informaoon
geografico IS/G! @ WWF-Canon/Robert De .Jongh

Respecto a los instrumentos legales de conser
vacion, en Mexico, existen tres tipos: Publicos,

Privados y Mixtos.

Los pUblicos se basan en la facultad de im
perio que tiene el gobierno, son discrecionales
en muchas ocasiones y se basan en la creacion

de todo el sistema publico que se conoce como
exproplaciones, decretos de areas naturales pro
tegidas y limitaclones al domlnlo; por 10 que en
Mexico la ley de expropiaciones permite hacer
limitaciones temporales al dominio.

Los de caracter mixto, como su nombre 10
indica, combinan el interes Pllblico con el pr/

vado; por ejemplo, las plantac/ones forestales
con fines de conservaoon, las Ilamadas UMAS

-Unldades de Manejo y Conservacion de Vida
Silvestre- y el certificado de acciones de con

servaclon.

Por IJltimo, los pr/vados, dependen de la vo
luntdd del propietario, son flex/bles, se adecuan
ala:; circunstanc/as que se qu/eren dar, pueden
ser terlporales 0 permanentes, asi como tam
bien dependen de una serie de factores exter
nos como recursos, personal, entre otros; se

basan slempre en micro-ordenamlentos.

Oentro de los Instrumentos privados de con
servaclon, se encuentran J8 modalidades, en
tre las cuales estan las siguientes: los certifica
dos de acciones de conservacion, la servidumbre
ecologlca, los usufructos, los fideicomisos, los
contratos de compra de derechos de corte y
desarrollo, los contratos de transferencia y po
tenuales de desarrollo, la creacion de asociacio

nes Civiles y mercantiles -donde se aportan te
rreno' como patrimonios de estas figuras
legales-, los contratos de asociaci6n en partici

paclor'··se asocian los propietar/os con, por
eJemplo, un proveedor de servicios tur{st/cos, es
tableclendo que durante la v/genoa del contra
to (30 anos) los propietarios Iimitan sus usos de
suelo a cambio del beneficio que tienen del ne
gooo-, donac/ones y legados condicionados, los
derechos de superficie -en el que un propietario

puede ser dueno del terreno y otro puede ser
dueno de los arboles en pie- las reservas de con

servao:Jn privadas y las reservas campesinas que
entran en esa modalidad.

Contexto politico y legal actual de las
areas naturales protegidas en Mexico

Existen en Mexico, J 5 areas naturales protegi
das decretadas; sin embargo el 60% de estas

carecen de un programa de manejo y por 10
tanlO (je la infraestructura necesaria para do
tarle15. Constitucionalmente, se basan en una

modalidad a la tenencia de tierra, /0 cual ha
sldo bueno para el gobierno, pero malo para los

propietanos quienes nunca reciben a cambio
compensacion alguna.
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definidos en la ley "los derechos perpetuos",
por lo cual se necesita flexibilizar ese con
cepto para que dicho término no ocasione
ningún tipo de inseguridad o temor para la
persona que firme el contrato.

e) La elaboración del programa de monltoreo,
es uno de los pasos más Importantes, inde

pendientemente del tipo de herramienta
que se utilice en el prediO, ya que se requie
re establecer el mecanismo que pueda veri
ficar que todos los actos tendientes a la con
servaCión comprometidos por el propietariO,
se estén llevando a cabo.

Trabajo de campo para el análisis del sisrema de informaoón
geográfico (S/Gj @ WWF-Canon/Robert De .Jongh

Respecto a los instrumentos legales de conser
vación, en México, existen tres tipos: Públicos,

Privados y Mixtos.

Los públicos se basan en la facultad de im
perio que tiene el gobierno, son discrecionales
en muchas ocasiones y se basan en la creación

de todo el sistema público que se conoce como
expropiaciones, decretos de áreas naturales pro
tegidas y limitaCiones al dominiO; por lo que en
México la ley de expropiaciones permite hacer
limitaciones temporales al dominio.

Los de carácter mixto, como su nombre lo
indica, combinan el interés pllblico con el pri

vado; por ejemplo, las plantaciones forestales
con fines de conservaCión, las llamadas UMAS

-Unidades de Manejo y Conservación de Vida
Silvestre- y el certificado de acciones de con

servación.

Por llltimo, los privados, dependen de la vo
luntdd del propietario, son flexibles, se adecuan
a la:; circunstancias que se quieren dar, pueden
ser terlporales o permanentes, así como tam
bién dependen de una serie de factores exter
nos corno recursos, personal, entre otros; se

basan siempre en micro-ordenamientos.

Dentro de los Instrumentos privados de con
servaCión, se encuentran J8 modalidades, en
tre las cuales están las siguientes: los certifica
dos de acciones de conservación, la servidumbre
ecológica, los usufructos, los fideicomisos, los
contratos de compra de derechos de corte y
desarrollo, los contratos de transferencia y po
tenuales de desarrollo, la creación de asociacio

nes Civiles y mercantiles -donde se aportan te
rreno' corno patrimonios de estas figuras
legales-, los contratos de asociación en particí

paclór'··se asocian los propietarios con, por
ejemplo, un proveedor de servicios turísticos, es
tableCiendo que durante la vigenCia del contra
to (30 años) los propietarios limitan sus usos de
suelo a cambio del beneficio que tienen del ne
gOClO-, donaciones y legados condicionados, los
derechos de superficie -en el que un propietario

puede ser dueño del terreno y otro puede ser
dueño de los árboles en pie- las reservas de con

servación privadas y las reservas campesinas que
entran en esa modalidad.

Contexto político y legal actual de las
áreas naturales protegidas en México

Existen en México, J 5 áreas naturales protegi
das decretadas; sin embargo el 60% de éstas

carecen de un programa de manejo y por lo
tant o (je la infraestructura necesaria para do
tarl¿E. Constitucionalmente, se basan en una

modalidad a la tenencia de tierra, lo cual ha
Sido bueno para el gobierno, pero malo para los

propietariOS quienes nunca reciben a cambio
compensación alguna.
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Capitulo 2. Aspectos jurfdicos de Ia conserv<Jci6n privada en CoIombico y latilioan1<!ric<l

EI 1.4SO de servid1.4mbres ecol6gicas
como herramienta de conservad6n en
areas natlATales protegidas

La servidumbres ecol6gicas. se pueden consi

derar como el insuumenro de conservacion de

tierras privadas mas utilizado en MexIco. a con

tinuacion se mencionan algunos ejemplos de las

que se han lIevado a cabo en este pais.

•:. Reserva de la Biosfera Ria Lagartos. en la

Peninsula de Yucatan.

Se trata de una serVldumbre ecologica de

caraaer reciproco que involucra tres predios

de propiedad privada. en donde las zonas

nucleo de conservacion tenian por obJeto la

anidacion del flamenco; sin embargo en

1998 hubo un incendio. que 1Iev6 a que la

zona nucleo pasara a ser una zona de amor

tiguamiento. permitiendo por 10 tanto. ha

cer desarrollos de baJO impaeto. siempre y

cuando se continuara garantizando el flujo

normal de la espeCie.

.:. 5ervidumbre ecologica 20 Casas. Reserva de

la Biosfera del Ocote. Chiapas.

Son 2,500 heaareas de t/erras ejidaleS (de

usa comun), por /0 que para /levar a cabo

cualquier tipo de aetMdad sobre estos pre

dios. es necesario reunir a la asamblea ~idal,

ademas de cumplir con toda una serie de

requisitos que la ley establece.

Cabe destacar que en Mex/co no se necesita

que los dos propietarios de los predios partici

pen en la constitucion de la servidumbre. siem

pre y cuando no sea servidumbre reciproca; es

decir, que el propietario del predio sirVlente pue

de Iibremente establecer una serVldumbre a fa

vor del predio dominante.

Oua de las modalidades utilizadas es una

servidumbre ecol6gica establecida a favor de una

comunidad Indfgena -Ia Huichola en Jal/sco-. que

tiene dentro de sus dMnidades al venado cola

blanca. el cual cazan con arco y flecha median

te un rito sagrado. Exlstian prop1etarios priva

dos. aledarios a su zona que se metian a (azar

el venado en forma tradiClonal, por esta razon

se hizo una servidumbre donde en un terrene

de 800 heaareas -bosque antiguo- se Iimltaron

los usos para que no se permltlera el paso de

mnguna clase de vehiculo y se romplera asi Ia
cadena furtiva. pues es el unico paso que hay

para lIegar a la reserva .

La flexibilidad de Ia modalidad de servidum

bre ha lIegado a tal punto que se han hecho

servidumbres binacionales como es el caso del

Cuchuma. en san Diego, California. Como par

te de una estrategla blnaoonal de conserva06n

de una cuenca. se creo esta pnmera serVldum

bre ecol6gica blnaCional. Inscma en el reg/stro

publico de la propiedad y el comercio en Mexico

y cuyo predio dominante esta en Estados Unt

dos. Esto abre la ventana para constitUir mas

servidumbres. como Ia que esta en negociacjon

/servidumbre trinacionall para Ia conservaoon de

la mariposa monarca. especle que va desde eI

Canada. pasa por Estados Un/dos y luego par

Mexico.

Ouo ejemplo es el area natural protegida

ubicada en el caribe meXlCano (Sian Ka·anl. Ia

cual es una reserva de la b/osfera con un poten

cial de desarrollo inmenso; para lograr su con

servacion. se estableclo un plan de ordenamJen

to terntonal, el cual dMde el area en tres zonas.

En la zona A. 10 maXImo que se puede tener

por heaarea es 0,5 habitaCiones; en el area del

medio no se puede desarrollar nada; y en el area

c. hay potencial de Cinco cuartos por heaarea,

pero si se qUlere construlr mas se Ie perrmte hasta

un 10% siempre y cuando se adqUiera el poten

cial de desarrollo de esa zona, mediante un con

trato. Para poder conrroJar esto. el ordenamlen

to dice que se tlene que establecer una

servidumbre ecologICa en fa cual se garantlce

que futuros prop/etanos contlnuen cumpliendo

con 10 estableCido en el contrato.

Capitulo 2. Aspectos jurfdicos de la conserv<Jción privada en CoIombico y lalilloan1éric<l

El uso de servidumbres ecológicas
como herramienta de conservación en
áreas natlATales protegidas

La servidumbres ecológicas. se pueden consi

derar como el instrumento de conservación de

tierras privadas más utilizado en MéxIco. a con

tinuación se mencionan algunos ejemplos de las

que se han llevado a cabo en este país.

•:. Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. en la

Península de Yucatán.

Se trata de una serVIdumbre ecológica de

caráaer recíproco que involucra tres predios

de propiedad privada. en donde las zonas

núcleo de conservación tenían por objeto la

anidación del flamenco; sin embargo en

1998 hubo un incendío. que llevó a que la

zona núcleo pasara a ser una zona de amor

tiguamiento. permitiendo por lo tanto. ha

cer desarrollos de baJO impacto. siempre y

cuando se continuara garantizando el flujo

normal de la especie.

.:. servidumbre ecológica 20 Casas. Reserva de

la Biosfera del acote. Chiapas.

Son 2.500 heaáreas de tierras ejidaleS (de

uso común), por lo que para llevar a cabo

cualquier tipo de actMdad sobre estos pre

dios. es necesario reunir a la asamblea ~idal,

además de cumplir con toda una serie de

requisitos que la ley establece.

Cabe destacar que en MéXICO no se necesita

que los dos propietarios de los predios partici

pen en la constitución de la servidumbre. siem

pre y cuando no sea servidumbre recíproca; es

decir, que el propietario del predio sirVIente pue

de libremente establecer una serVIdumbre a fa

vor del predio dominante.

Otra de las modalidades utilizadas es una

servidumbre ecológica establecida a favor de una

comunidad Indígena -la Huicho/a en Jallsco-. que

tiene dentro de sus dMnidades al venado cola

blanca. el cual cazan con arco y flecha median

te un rito sagrado. Existían propietarios priva

dos. aledaños a su zona que se metían a cazar

el venado en forma tradiCional, por esta razón

se hizo una servidumbre donde en un terreno

de 800 heaáreas -bosque antiguo- se limitaron

los usos para que no se permitiera el paso de

ninguna clase de vehículo y se rompiera así la

cadena furtiva. pues es el único paso que hay

para llegar a la reserva .

La flexibilidad de la modalidad de servidum

bre ha llegado a tal punto que se han hecho

servidumbres binacionales como es el caso del

Cuchumá. en san Diego, CalifornIa. Como par

te de una estrategia blnaoonal de conservación

de una cuenca. se creó esta pnmera serVIdum

bre ecológica blnaClonal. Inscma en el registro

pÚblico de la propiedad y el comercio en México

y cuyo predio dominante está en Estados UnI

dos. Esto abre la ventana para constitUir más

servidumbres, como la que está en negociación

/servidumbre trinacionall para la conservaCIón de

la mariposa monarca. especie que va desde el

Canadá. pasa por Estados Unidos y luego por
México.

Otro ejemplo es el área natural prOlegida

ubicada en el caribe mexICano ISian Ka·anl. la

cual es una reserva de la blosfera con un poten

cial de desarrollo inmenso; para lograr su con

servación. se establecIó un plan de ordenamien

to terntonal, el cual dMde el área en tres zonas.

En la zona A. lo máXImo que se puede tener

por heaárea es 0.5 habitaCIones; en el área del

medio no se puede desarrollar nada; y en el área

C. hay potenCial de Cinco cuartos por heaárea,

pero si se qUiere construir más se le perrmte hasta

un 10% siempre y cuando se adqUiera el poten

cial de desarrollo de esa zona, mediante un con

trato. Para poder controlar esto. el ordenamien

to dice que se tiene que establecer una

servidumbre ecológICa en la cual se garantlce

que futuros propletanos continúen cumpliendo

con lo estableCido en el contrato.



Martin Alberto GlAtierrez Lacayo

eeosistema a otro y debe

busearse eual permite ga

rantizar su viabilidad.

no esta reeonocido y es im

portante porque se permiti

ria la ereacion de un nuevo

eoefjciente de Iimites LQue

limite se Ie pone a un eeosis

tema? Varia de un

Pronatura ha identifjeado

que su esfuerzo institucional

debe eoneentrarse en que se

reeonozea a nivel federal

que la eonservacion es un

uso de la tierra; en Mexico

las proyecciones a futuro de
Pronatura

En marzo de 2003 se Inlclo en Mexico el pn
mer incentivo real para la conservaclon de tie
rras privadas, conocldo como Pago por Servi
cios Ambientales, en el cual se paga hasta 40
dolares por hectarea al propletario que man
tenga sus bosques en
ciertas zonas estable
cldas, en las cuales la
existencia de agua es
un factor necesario
para poderse lIevar a
cabo,

Par otra parte, es
necesano trabajar en el
fortafecimiento de di
chos incentlvos, aun
que a nivel federal se
han creado una sene
de incentivos, a nivei
municipal ya se han
hecho deducciones del
Impuesto predial, ade
mas de que eXlsten al
gunos de elias que ya
han generado su pro
PIO mecanlsmo de
pago por servicios am
bientales,

EI propietario se
vincula a la posibilidad
de crear una servidum-
bre ecologica par Cinco anos mediante la VI
gencia de ese contrato, a efeeto de que el go
bierno garantice el pago y que el propletario
garantice que dentro de ese tiempo no va a
intervenir el bosque, Como el Estado no nene
1"1 personal necesario para estar vigilando el
cumplJmiento de todos los contratos, se esta
Ilevando a cabo a traves de distlntas ONG para
que elias monitoreen 1"1 cumplimiento de los
mismos y el de la servidumbre,

PIDnatura ha identificado que su esfuerzo
instltuclonal debe concentrarse en que se re
conozca a nivel federal que la conservacion
es ur' uso de la tierra; en Mexico no esta re
conocrdo y es importante porque se permlti
ria la creacion de un nuevo coeficiente de li
miles ,Oue limite se Ie pone a un ecosisrema7

Varia de un ecosistema
a otro y debe buscarse
cual permite garantizar
su vlabilidad,

Las concesiones de
conservacion y ornato,
como les dicen en fa ley
mexicana, tienen que
pagar ciertos derechos;
por ejemplo, Sl se quie
re conservar una con
cesion de conservacion
y ornato en fa zona fe
deral, en la playa, se tie
ne que pagar J 5 dola
res el metro LOue ONG
podria hacerlo? Es por
esto que se pretende
buscar que estas con
cesiones se dividan:
una en ornata y otra en
conservaclon, ademas
de que sean exentas de
pago 0 tengan una
tasa menor,

Trabapr en 1"1 proce
dimlento administratlvo de desaloJo en Mexi
co es Igual de importante, ya que las invasio
nes en Mexico se presentan dfa a dfa Dor 10, ,

que las ONG estan peleando dentro de areas
naturiJles protegldas para fortalecer la salJda
de los Invasores, quienes muchas veces son
narcotraficantes y pequenos movimientos sub
versivos, haciendo la situacion muy compleja,

Por ultimo, hay que recardar que Pronatura
nene como prioridad la gente, la tierra",
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ecosistema a otro y debe

buscarse cuál permite ga

rantizar su viabilidad.

no está reconocido y es im

portante porque se permiti

ría la creación de un nuevo

coeficiente de límites ¿Qué

límite se le pone a un ecosis

tema? Varía de un

Pronatura ha identificado

que su esfuerzo institucional

debe concentrarse en que se

reconozca a nivel federal

que la conservación es un

uso de la tierra; en México

las proyecciones a futuro de
Pronatura

En marzo de 2003 se IniCiÓ en México el pn
mer incentivo real para la conservación de tie
rras privadas, conocido como Pago por Servi
cios Ambientales, en el cual se paga hasta 40
dólares por hectárea al propietario que man
tenga sus bosques en
ciertas zonas estable
Cidas, en las cuales la
existencia de agua es
un factor necesario
para poderse llevar a
cabo,

Por otra parte, es
necesano trabajar en el
fortalecimiento de di
chos incentivos, aun
que a nivel federal se
han creado una sene
de incentivos, a nivel
municipal ya se han
hecho deducciones del
Impuesto predlal, ade
más de que eXisten al
gunos de ellos que ya
han generado su pro
piO mecanismo de
pago por servicios am
bientales,

El propietario se
vincula a la posibilidad
de crear una servidum-
bre ecológica por Cinco anos mediante la VI
gencia de ese contrato, a efecto de que el go
bierno garantice el pago y que el propietario
garantice que dentro de ese tiempo no va a
intervenir el bosque, Como el Estado no tiene
el personal necesario para estar Vigilando el
cumplJmiento de todos los contratos, se está
llevando a cabo a través de distintas QNG para
que ellas monitoreen el cumplimiento de los
mismos y el de la servidumbre,

PIDnatura ha identificado que su esfuerzo
instituCional debe concentrarse en que se re
conozca a nivel federal que la conservación
es ur' uso de la tierra; en México no está re
conOCido y es importante porque se permiti
rla la creación de un nuevo coeficiente de lí
miles ¿Qué limite se le pone a un ecosistema?

Varía de un ecosistema
a otro y debe buscarse
cuál permite garantizar
su Viabilidad

Las concesiones de
conservación y ornato,
como les dicen en la ley
mexicana, tienen que
pagar ciertos derechos;
por ejemplo, SI se quie
re conservar una con
cesión de conservación
y ornato en la zona fe
deral, en la playa, se tie
ne que pagar J 5 dóla
res el metro ¿Qué QNG
podría hacerlo? Es por
esto que se pretende
buscar que estas con
cesiones se dividan:
una en ornato y otra en
conservaCión, además
de que sean exentas de
pago o tengan una
tasa menor,

Trabajar en el proce
dimiento administratiVo de desalOjO en Méxi
co es Igual de importante, ya que las invasio
nes en México se presentan día a día Dar lo, ,

que las ONG están peleando dentro de áreas
naturéJles protegidas para fortalecer la salJda
de los Invasores, quienes muchas veces son
narcotraficantes y pequenos movimientos sub
versivos, haciendo la situación muy compleja,

Por ultimo, hay que recordar que Pronatura
tiene como prioridad la gente, la tierra",
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Estudio de caso Peru: concesiones y administraci6n
privada de areas protegidas

JYdro Solano. abogado espeCtalista en Der ~~hO Ambie~tal. Miembro de la Comision
Mundial de Areas Protegidas de la UICN y

Director del Programa de Conservacion de la So
ciedad Peruana de Derecho Ambiental.
psolano@spda.org.pe

Algunos datos sobre el Peru

EI Peru abarca 128 millones de heaareas. de las
cuales e18096 aproximadamente son tierras pu
blicas. Su territorio se encuentra dMdido en tres
grandes reglones: la costa (' 0961. los andes (3096)
y la amazonia /6096/.

La poblacion aaual del Peru es de 25 millo
nes de habitantes de los cuales. casi la tercera
parte. YIIIe en la Ctudad de Uma. capital de la
Republica del Peru.

EI Peru cuenta con un Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas que tiene una histo
ria de mas de cincuenta arios. Aaualmente. el
Sistema esta conformado por 56 areas. dlstrr
buidas en nueve categorfas de maneJo. y que
ocupan un 12.7896 del territono naCtonal

Instrumentos legales para conserva
ci6n privada en tierras piAblicas

La legislacfon peruana ha hecho importantes
avances para consolidar la existencia de instru
mentosJuridicos para promover la gestion priva
da de areas que contJenen diversidad biologica
en tierras pUblicas. Estos instrumentos estan re
feridos baslcamente a un completo sistema de
concesiones. en el marco de la Ley Forestal. que
define por 10 menos seis modalidades de con-

cesiones no maderables; y de otro lado Ia POSl
bilidad legal de que el sector pnvado pueda ad
mlnistrar areas naturales protegldas pUbllCas bap
10 que la legislaCtOn ha denomlnado Contratos
de Administracion.

Las conceSJones forestales tlenen un marco
normativo basado en la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre del ario 2000. un reglamento general
aprobado al ario siguiente y vanas resoluoones
espedficas que regulan los procedlmlentos para
el otorgamiento de las conceSlones para con
servaCion y las concesiones para ecotunsmo. Por
su lado. los contratos de admlnlstraCion tlenen
una base legal que se fundamenta en Ia Ley de
Areas Naturales Protegldas de '997. su regla
mento del 200 I Y una resoluCion especifica so
bre la materia del afio 2002

Pesca artes,;}-'\:j/ Venezue/:J. f l.('lrF-C?""C'·~ _-':..iliV·
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las concesiones forestales
La Ley Forestal y de Fauna reconoce sels moda
lidades de concesiones no maderables. De es
tas. dos son reconocidas como conceslOnes no

Estudio de caso Perú: concesiones y administración
privada de áreas protegidas

¡yetro Solano. abogado espeCialista en Der ~~hO Ambie~tal. Miembro de la Comisión
Mundial de Afeas Protegidas de la UICN y

Director del Programa de Conservación de la So
ciedad Peruana de Derecho Ambiental.
psolano@spda.org.pe

Algunos datos sobre el Perú

El Perú abarca 128 millones de heaáreas. de las
cuales e18D96 aproximadamente son tierras pú
blicas. Su territorio se encuentra dMdido en tres
grandes reglones: la costa (' 0961. los andes (3096)
y la amazonía /6096/.

La población aaual del Perú es de 25 millo
nes de habitantes de los cuales. casi la tercera
parte. YIIIe en la Ciudad de Uma. capital de la
República del Perú.

El Perú cuenta con un Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas que tiene una histo
ria de más de cincuenta años. Aaualmente. el
Sistema está conformado por 56 áreas. dlstrr
buidas en nueve categorías de maneJo. y que
ocupan un 12.7896 del territono naCional

Instrumentos legales para conserva
ción privada en tierras públicas

La legislacíón peruana ha hecho importantes
avances para consolidar la existencia de instru
mentosJurídicos para promover la gestión priva
da de áreas que contienen diversidad biológica
en tierras públicas. Estos instrumentos están re
feridos básicamente a un completo sistema de
concesiones. en el marco de la Ley Forestal. que
define por lo menos seis modalidades de con-

cesiones no maderables; y de otro lado la POSI
bilidad legal de que el sector pnvado pueda ad
ministrar áreas naturales protegidas públICas baJO
lo que la legislaCión ha denominado Contratos
de Administración.

Las concesiones forestales tienen un marco
normativo basado en la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre del año 2000. un reglamento general
aprobado al año siguiente y vanas resoluoones
específicas que regulan los procedimientos para
el otorgamiento de las concesiones para con
servaCión y las concesiones para ecotunsmo. Por
su lado. los contratos de administraCión tienen
una base legal que se fundamenta en la Ley de
Areas Naturales Protegidas de '997. su regla
mento del 200 1Y una resolUCión específica so
bre la materia del año 2002

Pesca artes¿nal Venezue/:J. f l.('lrF-C¿""C'·~ _-':..ia'"
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las concesiones forestales
La Ley Forestal y de Fauna reconoce seis moda
lidades de concesiones no maderables. De és
tas. dos son reconocidas como concesIOnes no
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Pedro 501"no

Ventajas y oportuni
clacles

las concesiones para la con
servacion tienen como pro
posito darle ocupaci6n far

mal al bosque para el
cumplimiento de fines ya
asignados por el Estado me
diante procesos previos de
ardenamiento territorial. De
tal modo, que la idea cen
tral es que un privado se en
cargue de cumplir objetivos
ya aSignados 0 pnarizados
para un area.

las cancesiones para
conservacion buscan ade
mas romper el molde mental
que hace pensar que fa con-

economlcas secundarias; en estos casos el titu
lar ':lellera obtener una autorizacion expresa y
pagar al Estado un derecho por ese concepto.
las awvldades economicas compatibles son el
ecotuflsmo, manejo de fauna yel aprovechamen
to (Ie producros no maderables. EI aprovecha
mlellto maderable esta prahibido en las conce
siones para conservacion.

EI mOllitoreo del cumplimiento de las obli
gaciones asumidas se da a traves de tres moda
lidades: los informes alluales, entregados par el
praplo concesionario; los informes qUinquenales
realizados par el Estado, que pueden determi
nar la rellovacion del plazo, y las inspecciones
realiz2das par el Instituto Nacional de Recursos
Nat:Jf-Jles - INRENA.

No existe un tamano minimo ni maximo
previsw para el otorgamlento de estas con
ceslones. Actualmente existe una concesion
para conservacion, oficialmente otorgada so

bre un bosque amazonlco
de selva baja de mas de
J35000 hectareas

las concesiones para

la conservacion tie
nen como proposito
dade ocupacion for

mal al bosCfue para el
cumplimiento de fi
nes ya asignados por

el Estado mediante
procesos previos de
ordenamiento terri
torial. la idea central

es Cfue un privado se
encargue de cumplir
objetivos ya asigna
dos 0 priorizados
para un area.

lucrativas Y por 10 tanto son ororgadas por el
Estado a titulo gratulro, estas son las concesio
nes para conservacion y las concesiones de fo
restacion y reforestac/on. las otras cuatra mo
dalidades, que implican tamblen un manejo no
maderable regulado, son las concesiones para
manejo de fauna silvestre, para apravechamiento
de producros diferentes a la madera, para
ecoturismo y para servlcios ambientales.

las concesiones para conservaci6n

Esta clase de concesiones otorgan al particular
el derecho de exclusividad en areas ubicadas pre
ferentemente en bosques de cierras de protec
cion, con la finalidad de que este realice actlvl
dades de prateccion, investigacion, educaCion y
gestion sostenible de los recursos naturales.

EI otargamiento es a titulo gratuitoy par un p/azo
maximo de 40 anos, renovables.

5i bien este tipo de conce
sian permite realizar acrlvidades

EI procedimiento para eJ
ororgamienro de estas conce
siones se inicia por soliCitud del
interesado. luego, si el area ca
lifica, se publica un aviso para
convocar a OtrOS interesados u
opositares al ororgamlento. 5i
aparecen nuevos postores, la
auroridad abrira un concurso
publico de meritos; en caso con
trario se dara inicio al pracedi
miento de concesion direeta.

En ambos casos, los Intere
sados deben presentar su pro
puesta teenica, la cual es eva
luada de acuerdo con cntenos
predefinldos par la norma le
gal, que tienen que ver con ca
lidad de la propuesta, el com
promiso de fa inversion, los
beneficios para las pob/ac/ones
locales, entre otras.

7°

---------_. --------

Pedro 501"no

Ventajas y oportuni
dades

las concesiones para la con
servación tienen corno pro
pósito darle ocupación for
mal al bosque para el
cumplimiento de fines ya
asignados por el Estado me

diante procesos previos de
ordenamiento territorial. De
tal modo, que la idea cen
tral es que un privado se en
cargue de cumplir objetivos
ya aSignados o pnorizados
para un área.

las concesiones para
conservación buscan ade
más romper el molde mental
que hace pensar que la con-

económicas secundarias, en estos casos el titu
lar ':lellerá obtener una autorización expresa y
pagar al Estado un derecho por ese concepto.
las awvldades económicas compatibles son el
ecotunsmo, manejo de fauna yel aprovechamen
to eje productos no maderables. El aprovecha
miento maderable está prohibido en las conce
siones para conservación.

El monitoreo del cumplimiento de las obli
gaciones asumidas se da a través de tres moda
lidades: los informes anuales, entregados por el
propiO concesionario; los informes quinquenales
realizados por el Estado, que pueden determi
nar la renovación del plazo, y las inspecciones
realiz2das por el Instituto Nacional de Recursos
Nat:Jf-Jles - INRENA.

No existe un tamaño mínimo ni máximo
prevIsto para el otorgamiento de estas con
cesiones. Actualmente existe una concesión
para conservación, oficialmente otorgada so

bre un bosque amazónico
de selva baja de más de
J35000 hectáreas

las concesiones para

la conservación tie
nen como propósito
darle ocupación for
mal al bosque para el

cumplimiento de fi
nes ya asignados por

el Estado mediante
procesos previos de
ordenamiento terri
torial. la idea central

es que un privado se
encargue de cumplir
objetivos ya asigna
dos o priorizados
para un área.

lucrativas y por lo tanto son otorgadas por el
Estado a título gratuito, estas son las concesio
nes para conservación y las concesiones de fo
restación y reforestación. las otras cuatro mo
dalidades, que implican también un manejo no
maderable regulado, son las concesiones para
manejo de fauna silvestre, para aprovechamiento
de productos diferentes a la madera, para
ecoturismo y para servicios ambientales.

las concesiones para conservación

Esta clase de concesiones otorgan al particular
el derecho de exclusividad en áreas ubicadas pre
ferentemente en bosques de tierras de protec
ción' con la finalidad de que éste realice activI
dades de protección, investigación, educaCión y
gestión sostenible de los recursos naturales.

El otorgamiento es a título gratuitoy por un plazo
máximo de 40 años, renovables.

Si bien este tipo de conce
sión permite realizar actividades

El procedimiento para el
otorgamiento de estas conce
siones se inicia por soliCitud del
interesado. luego, si el área ca
lifica, se publica un aviso para
convocar a otros interesados u
opositores al otorgamiento. Si
aparecen nuevos postores, la
autoridad abrirá un concurso
público de méritos; en caso con
trario se dará inicio al procedi
miento de concesión directa.

En ambos casos, los Intere
sados deben presentar su pro
puesta técnica, la cual es eva
luada de acuerdo con cntenos
predefinidos por la norma le
gal, que tienen que ver con ca
lidad de la propuesta, el com
promiso de la inversión, los
beneficios para las poblaciones
locales, entre otros.
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servacion de areas publicas es igual al estableci
miento de areas protegldas. Las concesiones
plantean un esquema d,stinto donde sera el
seaor privado el que proponga las aaMdades
de conservaoon del area y asuma la conduc
cion administrativa de la concesion. Sin embar
go. en caso de que este incumpla sus compro
misos. la conceslon revierte al Estado.

Adicionalmente. es una fuente Interesame
para canalizar recursos destinados a la Investi
gacion. educaci6n y busqueda de alternativas
de uso de recursos; permitiendo contar con alia
dos en el bosque para el mejor control y maneJO
forestal.

Concesiones para ecotunsmo

EI ecoturismo esta definido en la legislaoon
peruana como la aaMdad turistica. ecol6gica
mente responsable que tiene por objeto dlsfru
tar la naturaleza y valores asociados. contnbu
yendo a su conservaoon y generando escaso
impaao. Es una aaMdad que requiere la aaiva
participaoon local y que genera beneficros a
poblaciones locales.

Por la concesion para ecoturismo se atorga
a un particular el derecho de aprovechar
sosteniblemente el recurso natural palsaJe'. 10
cual 10 faculta al derecho de uso y dlsfrute del
recurso concedldo y a mantener la propledad
de los fTutos y produaos que obtenga del re
curso; que en este caso han sldo definldos
como los ingresos econ6micos que produce la
aaividad.

La conceslon es Iffevocable si es que el con
cesionano cumple las condiciones de uso. y es
inscribible en reglstros. En este caso sf se ha
determinado un maXimo de extension. de

10.000 heaareas. Estas concesiones pueden ser

De acuerdo con la Ley OrganlCa de Aprovechamlen

to Sostenible de 10:; Recursos Naturales de 1997. et
paisaje es un recurso natural en tanto es susceptr
ble de generar un aprovechamJemo economlCo

otorgadas hasta por 40 anos. renovables. y se
dan preferentemenre en bosques no calificados
como de prodUCCIon forestal permaneme y en
tlerras de protecoon.

Las conceslones para ecotunsmo no ator
gan derechos sobre los recursos naturales. salvo
el pal~e; por 10 tanto no esta permitido el apro
vechamlemo de madera.

A diferenoa de las concesiones para conser
vaoon. en este caso el conceslonano si puede
transfenr la conceslon. con la conformldad del
Instltuto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA; Yasi m1smo. se compromete a un pago
anual al Estado. el cual se calcula de acuerdo
con la superfioe otorgada. ublcacion yacceslbl
lidad del area. Importanoa de los recursos exlS
tentes. serVloos turistlcos que se ofrecen y el
monto de la Inversion que se realizara

Ventajas. opoTtunidades

Otorga seguridad Jurfdlca. que permlte meJo
res oportunldades para obtenoon de credltoS.
De otro lado. el tunsmo es una Industria cre
oente a nivel mundlal. donde el Peru aparece
como un pais con venraJas comparatNas Im
portanres. Se espera ademas que esta aaM
dad sea una fuenre de generaoon de empleo
a nivellocal. 10 que ayudara a dlsmlnUir los n,
veles de pobreza que eXlsten en la mayoria de
areas que son atractNas para el ecorunsmo
Finalmente. se busca dane valor al bosque con
usos que no sean de consumo. y mamener este
valor en ellargo plazo

Otras modalidades de concesiones
forestales

Concesi6n para productos no maderables

Tienen por finalidad aproveCha' con carac:e' ex·
cluslVo. otros produaos del bosque dlstlmos a
la madera. tales como. la castana. el aguaJe. el
palmito. las Ilanas. gomas. resrnas. plamas me
dlonales. cnanza de anlmales Sllvestres en am
b,ente natural. entre otros.
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servación de áreas públicas es igual al estableci
miento de áreas protegidas. Las concesiones

plantean un esquema distinto donde será el
seaor privado el que proponga las aaMdades
de conservaCIón del área y asuma la conduc
ción administrativa de la concesión. Sin embar
go. en caso de que éste incumpla sus compro
misos. la concesión revierte al Estado.

Adicionalmente. es una fuente Interesante
para canalizar recursos destinados a la Investi
gación. educación y búsqueda de alternativas
de uso de recursos; permitiendo contar con alia
dos en el bosque para el mejor control y manejO
forestal.

Concesiones para ecotuTismo

El ecoturismo está definido en la legislaCIón
peruana como la aaMdad turística. ecológica
mente responsable que tiene por objeto disfru
tar la naturaleza y valores asociados. contnbu
yendo a su conservaCIón y generando escaso
impaao. Es una aaMdad que requiere la aaiva
participaCIón local y que genera benefiCIOS a
poblaciones locales.

Por la concesión para ecoturismo se otorga
a un particular el derecho de aprovechar
sosteniblemente el recurso natural paisaJe'. lo
cual lo faculta al derecho de uso y disfrute del
recurso concedido y a mantener la propIedad
de los frutos y produaos que Obtenga del re
curso; que en este caso han Sido definidos
como los ingresos económicos que produce la
aaividad.

La concesión es Iffevocable si es que el con
cesionano cumple las condiciones de uso. y es
inscribible en regIstros. En este caso sí se ha
determinado un máXimo de extensión. de

10.000 heaáreas. Estas concesiones pueden ser

De acuerdo con la Ley OrgánICa de Aprovechamien

to Sostenible de lo:; Recursos Naturales de 1997. el
paisaje es un recurso natural en (anto es susceptr
ble de generar un aprovechamiento económICO

otorgadas hasta por 40 años. renovables. y se
dan preferentemente en bosques no calificados
como de prodUCCión forestal permanente y en
tierras de protecCIón.

Las concesiones para ecotunsmo no otor
gan derechos sobre los recursos naturales. salvo
el pal~e; por lo tanto no esta permitido el apro
vechamiento de madera.

A diferenCIa de las concesiones para conser
vaCIón. en este caso el conceSlonano si puede
transfenr la concesión. con la conformidad del
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA; Yasí mismo. se compromete a un pago
anual al Estado. el cual se calcula de acuerdo
con la superfiCIe otorgada. ubicación yacceslbl
lidad del area. ImportanCIa de los recursos exIS
tentes. serVICIos turístiCOS que se ofrecen y el
monto de la Inversión que se realizara

Ventajas, oportunidades

Otorga seguridad JUrídica. que permite meJo
res oportunidades para obtenCIón de créditos.
De otro lado. el tunsmo es una Industria cre
CIente a nivel mundial. donde el Peru aparece
como un país con ventajas comparatIVas Im
portantes. Se espera ademas que esta aaM
dad sea una fuente de generaCIón de empleo
a nivel local. lo que ayudará a disminUir los ni
veles de pobreza que eXIsten en la mayoría de
áreas que son atractIVas para el ecorunsmo
Finalmente. se busca darle valor al bosque con
usos que no sean de consumo. y mantener este
valor en el largo plazo

Otras modalidades de concesiones
forestales

Concesión para productos no maderables

Tienen por finalidad aproveCha' con caraee' ex·
cluslVo. otros produaos del bosque dIstIntos a
la madera. tales como. la castaña. el aguaje. el
palmito. las llanas. gomas. resinas. plantas me
dlClnales. enanza de anima/es SIlvestres en am
biente natural. entre otros.



Pedro Sola"o

LC! peruana de areas naturales prote

grdas 11".t '_"'ei fuerce orlentacron hacra la partl

clpaol'w (Ie i" Sl,clc,JarJ crvrl en la gestion de las

areas E',to se: manlfiesta a traves de drstrnros

rmtrU'1lFnos contemplados por la legislaclon,

tales co:-!l(I

Areas naturales proteqidas

Concesiones de areas de manejo de
fauna silvestre

Son aquellas que trenen por finalidad el maneJo

de poblacrones de especies de fauna autorrza

das, en su rango de distrrbucion natural. Tam

bren se pueden establecer con lines de caza

depol tlv,]

Son ol.Orgadas por 20 anos renovables, a ti

tulo oneroso y en superficies de hasta J 0.000
heet~Jreas.

No ',on susceptibles de ser entregadas en

conceSlon, las poblaciones de especies del

,Apendlce I de CITES y las clasificadas por la le

grllaeon naclonal como extintas, en peligro eri

tico, illnenazadas, sin informacion suliCiente 0

no eva!uadas.Sr bien estas concesio

nes se encuentran

conten,das en la Ley

Forestal y su regla

menta, aun no han

sldo definidas concep

tualmente y solo estan

enuncradas, por 10 que

no han tenido nrngun

nlvel de desarrollo.

Concesiones para
servicios ambien
tales

Se otorgan en los bosques de produccion

permanente' y en los bosques en tierras de pro

teccion.

Son derechos concedrdos a titulo oneroso.

sin embargo, el pago no es por derecho de su

perlicie sino por el volumen, cantidad, tamano

o peso del recurso que se extrae.

No flay aun norma

especifrca aprobada

que regule esta moda

Iidad de conceslon.

Los contratos de

administracion son

lAno de los instrlA

mentos legales mas
importantes pre

vistos en la legisla-

cion peruana para
promover la parti
cipacion privada

en la gesti6n de las

Areas NatlArales

Protegidas (ANPs).
.:. Conrr<Jtos de adminrstracion.

Concesiones para forestaci6n y
reforestaci6n

Se otargan sobre trerras de capacrdad de uso

mayor forestal sin cubierta vegetal 0 con escasa

cobertura arborea, teniendo como finalidad es

tablecer. reconstrtuir 0 enrrquecer la cobertura

forestal con fines de produccron, proteccron y

para servicios.

Son entregadas a titulo gratulta y por un pla

zo de hasta 40 anos. No exrsten aun dlsposlcio

nes especificas aprobadas.

Que son aquE'lios previstos !=,.,;rra el aprovecrlamlen
to maderable.

.:. COrT'ltes de gestion.

.:. Conlntos para prestacion de servicios lcon

ces,("w\ para ecoturismo).

.:. AcuenJos con pobladores locales

.:. Convenlos con organizaciones sin fines luero

.:. LJS "wac, de conservacion privadas

Contratos de administraci6n

Los conri<Jtos de admlnistracion son uno de

los rnsuli0lentas legales mas importantes pre

VlstOS ell la leglslacron peruana para promo

ve' la p"rtrc,pacion privada en la gestlon de

las Ari'a< ~<aturales Protegrdas (ANPs). Medran

te estp Iflstl umento se busca obtener la partl

crpacl:Jn de organizacrones de conservacion
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Pedro Sola"o

Le< peruana de áreas naturales prote

gidas 11".t '_"'d fuerce orientaCión haCia la partl
ClpaCiI'W (le ¡ " Sl,clc,JarJ CIVil en la gestión de las

áreas. t',Lo sr: manifiesta a través de distintos

ImtrU'1lFnos contemplados por la legislaCión,
tales cO:-!l(I

Áreas naturales protegielas

Concesiones ele áreas ele manejo de
fauna silvestre

Son aquellas que tienen por finalidad el manejo

de poblaciones de especies de fauna autorrza
das, en su rango de distrrbución natural. Tam

bién se pueden establecer con fines de caza
depol tlv,]

Son ol.Orgadas por 20 años renovables, a ti

tulo oneroso y en superficies de hasta J 0.000
hectáreas.

No ',on susceptibles de ser entregadas en

conCeSIOI1, las poblaciones de especies del

,Apéndice I de CITES y las clasificadas por la le

glllacón nacional como extintas, en peligro crí
tico, ¿lInenazadas, sin información sufiCiente o

no evaluadas.SI bien estas concesio

nes se encuentran

contenidas en la Ley
Forestal y su regla
mento, aún no han

Sido definidas concep
tualmente y solo están

enunCiadas, por lo que
no han tenido ningún

nivel de desarrollo.

Concesiones para
servicios ambien
tales

Se otorgan en los bosques de producción

permanente' y en los bosques en tierras de pro

tección.

Son derechos concedidos a título oneroso.

sin embargo, el pago no es por derecho de su
perficie sino por el volumen, cantidad, tamaño

o peso del recurso que se extrae.

No Ilay aún norma

específica aprobada

que regule esta moda
lidad de concesión.

Los contratos de

administración son

uno de los instru

mentos legales más
importantes pre

vistos en la legisla-

ción peruana para
promover la parti
cipación privada

en la gestión de las

Áreas Naturales

Protegidas (ANPs).
.:. Conrr<Jtos de administración.

Concesiones para forestación y
reforestación

Se otorgan sobre tierras de capaCidad de uso

mayor forestal sin cubierta vegetal o con escasa
cobertura arbórea, teniendo como finalidad es

tablecer. reconstituir o enrrquecer la cobertura

forestal con fines de prodUCCIón, protección y

para servicios.

Son entregadas a título gratuito y por un pla

zo de hasta 40 años. No eXisten aún disposicio

nes específicas aprobadas.

Que son aquellos previstos !=,,;:¡ra el aproveetlamlen
to maderable.

.:. Concltés de gestión.

.:. Conlntos para prestación de servicios lcon

ces,("w\ para ecoturismo).

.:. AcuenJos con pobladores locales

.:. Convenios con organizaciones sin fines lucro

.:. Las i'wac, de conservación privadas

Contratos de administración

Los conli<Jtos de administración son uno de

los InSUli0lenros legales más importantes pre

VistOS en la legislaCión peruana para promo

ve' la p"rtrc'pación privada en la gestión de
las Ári'a< ~<aturales Protegidas (ANPs). Median
te estp I[lstl umento se busca obtener la partl

clpacl:)n de organizaCiones de conservación
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Capitulo 2. Aspectos jurldicos de Ia conserwci6n priv<><:L:l en Colombia y latinoam<!rica

los contratos de

administraci6n son

aquenos por los CJ1Ae
el Estado. a traves
del Instiruto Nacio

nal de ReC1AYsos Na
turales - INRENA.
encarqa a una per
sona j1Aridica de de

recho privado sin fi
nes de hAcro. la eje
ruci6n de las opera

ciones de manejo y

administraci6n de
1An area narural pro

teqida. por 1An p1azo

maximo de veinte

no gubernamentales para que ejerzan. baJo
encargo del Estado, la adminlstraci6n 0 geren

cia de determinadas areas protegidas del SIS
tema Nacional de Areas Naturales Protegrdas y
del subsistema regional.

La legislaci6n que regula los contratos de
administraci6n esta contenida en normas rela

tlvamente recientes. La Ley de Areas Naturales
Protegidas 11997). estableCl6 en uno de sus ar
tfculos las moda/idades de partlClpacron prNa
da en la gestl6n de ANPs, citando entre elias a
los contratos de administraci6n. Luego, el re

glamento de la Ley de Areas Naturales Protegi
das (200 II. contiene un desarrollo importante

de este tema a nivel conceptual y de procedr
mientos. Finalmente, se aprobaron dos Resolu
ciones Jefaturales del Instituta NaClanal de Re
cursos Naturales: la RJ 270-200 I-INRENA. la cual
estableclo las disposiciones complementanas
para el otorgamienta de contratas de admlnls
traci6n; y la RJ I 55-2002-INRENA. que aprob6

la /ista de areas pnonzadas para ser encargadas
en administraCl6n a terceros medrante la moda
lidad de contratos de admrnistracion.

Base conceptual y procedimientos

Los contratos de administraClon son aquellos par
los que el Estado, a traves dellnstitUto Nacional
de Recursos Naturales - INRENA. encarga a una
persona jurfdica de derecho privado sin fines de
luero, a quien se denomina eJecutar. la eJecu
CIon de las operaciones de maneJo y admrnrs
traCion de un area natural proteglda, par un pla

zo maXimo de veinte 1201 anos

Lo primero que debe quedar claro a partir
de este concepto es que no se trata de una
privatrzacion de las ANPs, Sino de un encargo.
En efeao. en vrrtud de este contrata, el prNa
do cump/ira primordlalmente la tuncion de eJe
cutar las operaclones de maneJo y adminrstra
cion contenldas en el plan maestro y aprobadas
por el INRENA. por 10 que la adminrstracion
privada del area protegida es una suerte de
gerencia. EI Estado, en este caso mantlene sus
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tunClones en cuanto a definiCion y aprobaCion
de politlcas. planes y normas. control del area y
del contrato; ImpaslClon de sanCiones par Infrac
Clones comerrdas al Intenor del ANP y exped,
cion de autorizaciones para el uso de recursos 0

rea/izar aaMdades compatibles con los obJetr
vos del area. En la medlda en la que el eJecuror
es una suerre de "gerente" del area a nombre
del Estado, se espera que estas ~cJnClones del
Estado se rea/icen de manera coordlnada con
este, ya que el pnnClplo de Ia relacrOn Estado
ejecutor debera ser de coiaborao6n y confianza

EI eJecutor acepta el encargo de admrnrstra
Clan del area protegrda baJO algunas condlClO
nes que IImlran sus poslbr/idades de aauaclOn
dentro del area protegrda. Entre elias. debe te
nerse partlcularmente
en cuenta que el eJecu
tor no puede rea/izar ac
tlvrdades economrcas
de aprovechamiento de
recursos 0 prestaCl6n de
servicios turisticos 0

economicos en el ANP,
excepto aquellas onen
tadas a la rnvestrgaCion
o educaCion. La Idea
detras de esta /imrtacion
es que el eJecutor del
contrato de admlnrstra
cron no conduzca d,

rectamente aaMdades
que bnndan un benefi
Cro economlco. s,no que
mas bien promueva que
estas actrvldades las
eJerzan otras personas.
obtenrendo asi rngresos
complementanos para
el area por derecl,os de
aprovechamrento y su
pervrsando obJetrva
mente el correao tun
Clonamrento de drchas (20) anos.
aaMdades.
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los contratos de

administración son

aquellos por los CJ1Ae
el Estado. a través
del Instituto Nacio

nal de ReC1AYsos Na
turales - INRENA.
encarga a una per
sona j1Aridica de de

recho privado sin fi
nes de hAcro. la eje
rución de las opera

ciones de manejo y

administración de
1An área nat1Aral pro

tegida. por 1An plazo

máximo de veinte

no gubernamentales para que ejerzan. baJo
encargo del Estado, la administración o geren

cia de determinadas áreas protegidas del SIS
tema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y
del subsistema regional.

La legislación que regula los contratos de
administración está contenida en normas rela

tivamente recientes. La Ley de Áreas Naturales
Protegidas 11997). establecIó en uno de sus ar
tículos las modalidades de partiCipación prNa
da en la gestión de ANPs, citando entre ellas a
los contratos de administración. Luego, el re

glamento de la Ley de Áreas Naturales Protegi
das (200 ¡ l. contiene un desarrollo importante

de este tema a nivel conceptual y de procedi
mientos. Finalmente, se aprobaron dos Resolu
ciones Jefaturales del Instituto NaCional de Re
cursos Naturales: la RJ 270-200 I-INRENA. la cual
estableCió las disposiciones complementanas
para el otorgamiento de contratos de adminiS
tración; y la RJ ¡55-2002-INRENA. que aprobó

la lista de áreas pnonzadas para ser encargadas
en administraCión a terceros mediante la moda
lidad de contratos de administración.

Base conceptual y procedimientos

Los contratos de administraCión son aquellos por
los que el Estado, a través del Instituto Nacional
de Recursos Naturales - INRENA. encarga a una
persona jurídica de derecho privado sin fines de
lucro, a quien se denomina ejecutor. la eJecu
Ción de las operaciones de manejo y adminiS
traCión de un área natural protegida, por un pla

zo máXimo de veinte {201 años

Lo primero que debe quedar claro a partir
de este concepto es que no se trata de una
privatización de las ANPs, Sino de un encargo.
En efeao. en Virtud de este contrato, el prNa
do cumplirá primordialmente la función de eJe
cutar las operaciones de manejo y administra
ción contenidas en el plan maestro y aprobadas
por el INRENA. por lo que la administración
privada del área protegida es una suerte de
gerencia. El Estado, en este caso mantiene sus
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funCiones en cuanto a definiCión y aprobaCión
de politlcas. planes y normas. control del área y
del contrato; ImpoSICión de sanCiones por Infrac
Clones cometidas al Intenor del ANP y expedi
ción de autorizaciones para el uso de recursos o
realizar aaMdades compatibles con los obJeti
vos del área. En la medida en la que el ejecutor

es una suerte de "gerente" del área a nombre
del Estado, se espera que estas ~cJnClones del
Estado se realicen de manera coordinada con
éste, ya que el pnnClplo de la relaCión Estado
ejecutor deberá ser de colaboraClÓf'l y confianza

El ejecutor acepta el encargo de admlnlstra
Ción del área protegida baJO algunas condlClO
nes que limitan sus POSibilidades de aauaclOn
dentro del área protegida. Entre ellas. debe te
nerse particularmente
en cuenta que el eJecu
tor no puede realizar ac
t�v�dades económicas
de aprovechamiento de
recursos o prestaCión de
servicios turísticos o
económicos en el ANf
excepto aquellas onen
tadas a la InvestigaCión
o educaCIón. La Idea
detrás de esta limitación
es que el ejecutor del
contrato de administra
Ción no conduzca dI'

rectamente aaMdades
que bnndan un benefi
CIO económico. sino que
más bien promueva que
estas actiVidades las
ejerzan otras personas.
obteniendo así Ingresos
complementanos para
el área por derecl,os de
aprovechamiento y su
perVisando obJetiva
mente el correao fun
CIonamiento de dichas (20) añOS.
aaMdades.
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Pedro Solano

Finalmente, debemos senalar que el ejecu

tor no puede transfenr su posICIon contractual a

terceros.

Modalidades del contrato de administraci6n

Los contratos de administrac/on contemplan tres

modalidades de ejecuclon:

.:. Contrato de administracion total

.:. Contrato de adminlstraCion parcial de ope

raciones

.:. Contrato de adminlstraCion parcial del area

natural protegida

Reunion dt~ r,'aLJc?'/o sabre herramientas /H,wacfas de conser I ~)C!6f'

Encino Santander Fundaci6n Natura

Los con,1atos de administraCion total son aque

Ilos donde se Ileva a cabo la ejecucion total de

las oper,mones de manejo y administracion con

tenlcJ"s en el plan maestro, sobre la superficie

total dEl ANP

Los colltratos de admillistracioll parcial de

oper;3(lolles. dOllde se Ilevall a cabo la ejecu

CIOIl parcial de las operaclolles de mallejo y ad

mlilistracioll contellidas ell el plan maestro, so

bre Iii Sl Jperficie total del ANP

LCls contratos de administracioll parcial del

Area N<Jt~Jral Proteglda, donde se Ilevall a cabo

la ejecu::roll total 0 parcial de las operaciones de

mall'Jo y administracion contenidas en el plan

maestro. sobre la superflcle parcial del ANP

Re'1uisitos para su otorqamiento

La mod'll/dad de contratos de admillistracion se

apllca Lmto para ANPs como para las Areas de

COmer\!aClOIl Regional. Estos SOil otorgados me

diante COllcurso de mentos de caraeter putJliCO,

los cuales son convocados por el INRENA.

Las areas sobre las cuales se otorguell los

cont latos de administracion seran estableCidas

med,allle Ilesolucroll Jefatural del INRENA.

Adlcloml"lente, ellNRENA podra establecer una

Iista ,Je ,~reas que por razones teCillcas, sociales

y culnJlJles no sean susceptibles de ser otorga

das m ,]ejmillistracion. Tampoco podrall ser en

cargadas ell admillistracioll a privados las areas

reconoclcjas por la UNESCO como sitlos de Pa

tnmonlo MUlldral Natural y Cultural. Estas areas

son aetualmente el Parque Nacional Rio Abiseo

y el Sanuano Historico de MachuPrcchu.

EI e,ecutor del contrato debera ser una per

sonajuricllca sill filles de lucro, de derecho pnva

do mn ',xpenenCia minima de cinco anos, la cual

podr.] parlic:ipar sola 0 en COllsorCIO. Ell caso de

ir ell mrlSorcio, la legislacion exige que cada

mlembro del mismo cumpla con los mismos re

qUlslWs (Jel ejecutor.
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Pedro Solano

Finalmente, debemos señalar que el ejecu

tor no puede transferir su posIción contractual a

terceros.

Modalidades del contrato de administración

Los contratos de administración contemplan tres

modalidades de ejecución:

.:. Contrato de administración total

.:. Contrato de administración parcial de ope

raciones

.:. Contrato de administración parcial del área

natural protegida

Reunión dt~ r,'aLJc?/o sobre herramientas /)/,wacfas e/e consé'.I I ~)c!ó!'

Encino, Santander Fund300n Natura

Los con,1atas de administraCión total son aque

llos donde se lleva a cabo la ejecución total de

las oper,JClones de maneja y administración con

tenlcJ"s en el plan maestro, sobre la superficie

total del ANP

Los contratos de administración parcial de

oper;3(lones. donde se llevan a cabo la ejecu

ción parcial de las operaciones de manejo y ad

ministración contenidas en el plan maestro, so

bre Id SI Jperficie total del ANP

Léls contratos de administración parcial del

Área N<Jt~Jral Protegida, donde se llevan a cabo

la ejecu::rón total o parcial de las operaciones de

manIja y administración contenidas en el plan

maestro. sobre la superficie parcial del ANP

Requisitos para su otorgamiento

La mod:Jlidad de contratos de administración se

aplica Lmto para ANPs como para las Áreas de

Comer\laClón Regional. Estos son otorgados me

diante concurso de méritos de carácter putllico,

los cuales son convocados por el INRENA.

Las áreas sobre las cuales se otorguen los

cont latos de administración serán estableCidas

med,anre Ilesoluclón Jefatural del INRENA.

Adlcloml"lente, ellNRENA podrá establecer una

lista ,Je ,~reas que por razones técnicas, sociales

y culnJlJles no sean susceptibles de ser otorga

das m ,]cJministración. Tampoco podrán ser en

cargadas en administración a privados las áreas

reconoelcjas por la UNESCO como sitiOS de Pa

trimoniO Mundial Natural y Cultural. Estas áreas

son actualmente el Parque Nacional Río Abiseo

y el Sanuarlo Histórico de MachuPlcchu.

El eJecutor del contrato deberá ser una per

sonajurícllca sin fines de lucro, de derecho priva

do mn ·,xperlenCla mínima de cinco años, la cual

podr.í participar sola o en consorCIO. En caso de

ir en mrlSorcio, la legislación exige que cada

miembro del mismo cumpla con los mismos re

qUlslWs ,Jel ejecutor.

74



Capitulo 2. Aspectos juridicos de la conservaci6n privada en Colombia y loti, NJ<2n1<!rica

Requisitos para calificar como ejecutor

EI ejecutor debera acreditar un minima de Cinco

(5) arias de experiencia en conservaCion y ma

nejo del ambiente. considerando:

.:. La experiencia propla de la persona juridlca.

.:. La experiencia y calidad del equlpo de

trabajo.

•:. La expenenCia de trabaJo previa en la propla

area proteglda a en ecosistemas slmilares.

•:. La experienCia preVia con los aaores socio

economlcos del area proteglda. a con acto

res de similares condiCiones.

.:. La expenenCia y calidad en gerenCia de per

sonal y administracion de proyeetos slmlla

res a nivel economico. social y ecologlco.

Procedimiento

Los contratos de administraCion se otorgan por

iniciativa dellNRENA a a soliCitud de parte. cuan

do se trata de las ANPs del 51NANPE En el caso

de las Areas de Conservacion Regional. los go

biernos regionales se encargan d,reaamente de

conduCif los procesos para su otorgamlento.

51 en un procedlmlento a sollCitud de par
te hubiere mas de un Interesado. el INRENA

formara una comision pertlnente. que debera
elaborar las bases para el concurso publico que

posteflormente debera ser convocado. En

cambia. cuando por ausenCla de otras Intere

sados callficados. no se abnese concurso pu

blico. se InlCJafa un pracedlmlento de otorga

mlento direeto.

La propuesta que presentan los Jmeresados

en un contrato de admlnlstraCion es mas de ca

raeter documental que tecnlca; en ella deberan

acredltarse baSicamente las capaCidades tecnlcas

y economlcas para poder asumlf el contrato.

La propuesta tecnica

Debera contener como minima la slgUiente In

formaCion:
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.:. Escritura de constltuCion del sollCltante como

persona Juridlca de derecho pfNado sin fi

nes de lucro en el pais.

.:. Documentos que acredlten Ia expenenoa y
capaCitaCion institucional.

.:. EqUipo de trabajo. asi como de las otras Ins

tJ[uCiones y personas que apoyaran el tra
baJo en el area como consorCiO eJecutor 0

por convenlos InstltuCionaJes.

.:. Compromiso de inverSion para el area.

.:. Plaza de Vlgenoa soliCJtado. hasta por un
maximo de velnte (201 arios.

.:. De no eXlstlr un plan maestro. se debera in

cluir la propuesta para su elaboraCion. Igual

ocurnra en el caso de que no eXlsta un co

mite de gestlon.

La declaratoria de ganador

Las propuestas preSe'1tadas seran evaluacias por

la comlslon pertlnentea cual aSlgnara un

puntaJe de acuerdo con cmenos espeoficos. Para
que algUien sea declarado ganador. debera te

ner como minima un 70% del puntaJe total

La declaraCion se realizara mediante Resolu
Clan D,rectoral'. la cual debera ser publicada.

Dentro del plaza de 30 dias postenores a Ia pu
blicaclon. se celebrara el contrato de admlnlS

traCion. el cual debera ser suscnto por el jefe del
INRENA

Contenido del contrato

Los contenidos minlmos del contrato son:

.:. Los generales de ley de las partes

.:. Modalldades del contrato de admlnlstrao<'>n

.:. Derechos y obligaCiones del eJecutor de ca-

raeter admlnlstratlVo. amblemal y SOCIal

Oue es ia norma Que emHe la Inren£Jenoa de NedS
Naturaies Proregldas. oftClna enC,3,rgada dlfe-c:arneme
de las ANPs y que se UblC,3 demro del INREN.A a vr1
segundO nrver, baJo fa Jefarura de d!(.r,a ~'1S~.-t'J(](Y1
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Requisitos para calificar como ejecutor

El ejecutor deberá acreditar un mínimo de Cinco

(5) años de experiencia en conservaCión y ma

nejo del ambiente. considerando:

.:. La experiencia propia de la persona jurídica.

.:. La experiencia y calidad del equipo de

trabaja.

•:. La expenenCla de trabajo previa en la propia

área protegida o en ecosistemas similares.

•:. La experienCia preVia con los actores socio

económicos del área protegida. o con acto

res de similares condiCiones.

.:. La expenenCla y calidad en gerenCia de per

sonal y administración de proyectos simila

res a nivel económico. social y ecológiCO.

Procedimiento

Los contratos de administraCión se otorgan por

iniciativa dellNRENA o a soliCitud de parte. cuan

do se trata de las ANPs del SINANPE En el caso

de las Áreas de Conservación Regional. los go

biernos regionales se encargan directamente de

conduClf los procesos para su otorgamiento.

SI en un procedimiento a soliCitud de par
te hubiere más de un Interesado. el INRENA

formará una comisión pertinente. que deberá
elaborar las bases para el concurso público que

posteriormente deberá ser convocado. En

cambio. cuando por ausenCia de otros Intere

sados calificados. no se abnese concurso pú

blico. se InlCJafá un procedimiento de otorga

miento directo.

La propuesta que presentan los Jmeresados

en un contrato de administraCión es más de ca

rácter documental que técnica: en ella deberán

acreditarse báSicamente las capaCidades tecnlcas

y económicas para poder asumir el contrato.

la propuesta técnica

Deberá contener como mínimo la sigUiente In

formaCión:
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.:. Escritura de constituCión del solICItante como

persona Jurídica de derecho piNada sin fi

nes de lucro en el país.

.:. Documentos que acrediten la expenenCla y
capaCitaCión institucional.

.:. EqUipo de trabaja. asi como de las otras Ins

tJ[uClones y personas que apoyarán el tra
baJO en el área como consorCiO ejecutor o

por convenios InstituCionales.

.:. Compromiso de inverSión para el área.

.:. Plazo de VigenCIa soliCItado. hasta por un
máXimo de veinte (201 años.

.:. De no eXistir un plan maestro. se debera in

cluir la propuesta para su elaboraCión. Igual

ocurnrá en el caso de que no eXista un co

mlte de gestión.

la declaratoria de ganador

Las propuestas preSe'1tadas serán evaluaclas por

la comisión pertinente a cual aSignará un

puntaJe de acuerdo con cmenos espeoficos. Para
que algUien sea declarado ganador. deberá te

ner como mínimo un 70% del puntaJe total

La declaraCión se realizará mediante Resolu
Ción D,rectoral'. la cual deberá ser publicada.

Dentro del plazo de 30 dias postenores a la pu
blicaCión. se celebrará el contrato de adminiS

traCión. el cual deberá ser suscnto por el jefe del
INRENA

Contenido del contrato

Los contenidos mínimos del contrato son:

.:. Los generales de ley de las partes

.:. Modalidades del contrato de admlnlstraoón

.:. Derechos y obligaCiones del ejecutor de ca-

raaer administratIVo. ambiental y social.

Que es ia norma Que emite la Inrennenoa de I\reas

Naturaies Protegidas. ofiCina enC,3,rgada d¡rec:.arneme
de las ANPs y que se ubICa demro del INREN.A a vf1
segundo nrver, baJO fa Jefarura de d!(.r.a ~'1S~.-t'J(](Y1



Pedro Sol"no

Ml(jer campesina en Honduras. d; WWF-Canon/Niqcl Dick.;nsi.'n

.:. Relaciones de coordlnaCion con el Jere del
area y sus guardaparques.

.:. Fuentes financieras y recursos economlcos

disponibles par el Estado para el Area Natu

ral Protegida.

•:. Regimenes de los blenes que comprenden

el contra to.

.:. Atribuciones del INRENA

•:. Elaboracion del plan maestro y la canfo/macion

del Comite de Gestlon.

•:. Clausulas de particlpaclon de las poblacio

nes locales.

.:. AutorizaCion expresa para realizar cobras a

nombre del Estado.

.:. Plazo del Contrato de Admlnlstracion Ilasta

por un maximo de velnte 1201 anos.

.:. Clausula de renovacion, en caso de que 10

solicite el ejecutor y siempre y cuando el pla

zo originalmente pactado Ilubiera sldo me

nor a veinte 120) anos.

.:. InformaCion que se debe presentar, me

todoIOI]i,J de analisis y metodologla de su
per\'isi,:in

.:. Procedlmentos que se seguiran al termina

del conllato.

.:. Causales de resoluclon .

.:. Clausula que impide la cesion de posicion

contractual 0 la sustituclon de una obllga

cion pm otra ya estableclda prevlamente.

.:. Penallclades y solucion de controversias.

Obliq"ciones form"les de sequimiento

A 10 larqo clel cantrato de adminlstracion, el

ejeCCilOl cli'hera presentar aIINRENA, Informa

cion qu,o IE' permlta realizar el seguimienro del

contraro.

En primer lugar, el ejecutor presentara el plan

operatllJo y oresupuesto anual, que debera ser

entreg,ljo rJentro de los 30 dias siguientes al

InlCIO de GIG,l ejerclcio anuaL En la misma opor

tunldad rJe presentacion del presupuesto anuill,

Pedro Solano

Ml(jer campesina en Honduras. d; WWF-Canon/Niqcl Dick.¡nSi.'n

.:. Relaciones de coordinación con el jefe del
área y sus guardaparques.

.:. Fuentes financieras y recursos económicos

disponibles por el Estado para el Área Natu
ral Protegida.

•:. Regímenes de los bienes que comprenden
el contrato.

.:. Atribuciones del INRENA

•:. Elaboración del plan maestro y la conformación
del Comité de Gestión.

•:. Cláusulas de participación de las poblacio
nes locales.

.:. Autorización expresa para lealizar cobros a

nombre del Estado.

.:. Plazo del Contrato de Administración Ilasta
por un máximo de veinte (201 años.

.:. Cláusula de renovación, en caso de que lo
solicite el ejecutor y siempre y cuando el pla
zo originalmente pactado Ilubiera Sido me
nor a veinte (20) años.

.:. InformaCión que se debe presentar, me
todoIOI]i,] de análisis y metodologla de su
per\,isión

.:. Procedimientos que se seguirán al término
del conllato.

.:. Causales de resolución .

.:. CláUSUla que impide la cesión de posición
contractual o la sustitución de una obliga
ción por otra ya establecida previamente.

.:. Penallclades y solución de controversias.

Obligaciones formales de seguimiento

A lo larqo elel contrato de administración, el
ejeCcitol cli'herá presentar aIINRENA, Informa
ción qu,o lE' permita realizar el seguimiento del
contrato.

En primer lugar, el ejecutor presentará el plan
operativo y oresupuesto anual, que deberá ser
entreg,ljo (jentro de los 30 días siguientes al

IniCIO de Cild,l ejercicio anual. En la misma opor
tunidad eje presentación del presupuesto anu¿ll,
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ya partir del segundo ano de vigencia del con
traro. el ejecutor debera presentar un informe
anual que indique el nivel de avance y cumpli
miento del plan maestro.

Ademas, con la entrada en vigencia del con
traro, se constituira una comision de supervision
tecnico-financiera, cuya funcion sera la de su
pervisar, monirorear y evaluar el cumplimlento
de los instrumenros de planificaCion de las ANPs
bajo contraro de administracion.

Tennino del contrato

Un ano antes del termlno del contrato de admi

nistracion, el eJecutar debera presentar al
INRENA un plan de salida. Adicionalmente al
termino del contrato, el eJecuror presenta un in

forme final relatNo a la eJecucion del plan de
salida y entrega mediante aaa de los blenes Que
se hayan definido previamente en el contraro
de admlnlstraCion 0 en sus adlciones correspon

dientes para su donaCion aIINRENA.

.:. No presentar auditorfas anuales.

.:. No presentar el presupuesro anual 0 el in
forme anual.

Son causales de resolucion del contraro de ad
ministracion:

Adicionalmente, ellNRENA elaborara un in
forme de analisis quinquenal respeao a la eJe
cucion del contrato de adminlstraCion y las ne
cesidades de adecuacion del plan maestro.

Sm..aci6n actual de los contratos de admi
nistraci6n en el PerU

La legisladon sobre contratos de admlnlsuad6n

fue recien completada hacia el 2002, y aun se
reconoce desde distintos seaores Que es nece
sario adecuar algunos detalles para Que eI mo

delo tenga mayores oportunldades de eXlro. S,
bien existe un contraro de administraCion par-

dal otorgado en eI PeU. sa
bre el Cota de Caza EI
Angolo, este ha tenido ca

racterfstlcas espeCiales ya
Que sus tltulares habfan

venldo trabaJando medkln
te una modalJdad legal dls

tlnta desde hace muchos
anos. y la gestlon de esa
area proteglda en partiCU
lar no es representatrva del

modelo Que se Jntenta
constrUir con los contraros
de adminlstraCion. En ese

sentido. el reta de la
Impiementaoon de los con
traros de admln,straCion es
todavia ham eI futuro ExJs-
ten ,n'Clatrvas en curso para

acceder a contratos de adm,n,stracron y se es
pera el impulso de este Instrumento a partir del

2004 con los concursos publJcos Que conduCira
el propio Estado para e! otorgam'ento de con
traros de adm,n,straCion sobre Cinco areas na

turales protegldas.

sectores que es necesa

rio adecuaY algunos deta

lles para que el modelo

tenga mayores oporruni

dades de exito.

La legislaci6n sobre con

tratos de administraci6n

fue recien completada

hacia el2oo2, y roAn se re

conoce desde distintos

.:. Incumplimiento reiterado

o grave de compromisos
asumidos y/o contenidos
en el plan maestro.

Causales de resoluci6n

.:. No subsanar observacio

nes farmuladas par el
INRENA a los infarmes
presentados.

.:. Realizar actividades no

contempladas en los pla
nes 0 el contrato, sin au
torizacion 0 justificacion

posterior aIINRENA.

.:. Par acuerdo de las partes.

.:. No presentar el plan

maestro para la aproba
cion del INRENA dentro
del plazo previsto.
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ya partir del segundo año de vigencia del con
trato. el ejecutor deberá presentar un informe
anual que indique el nivel de avance y cumpli
miento del plan maestro.

Además, con la entrada en vigencia del con
trato, se constituirá una comisión de supervisión
técnico-financiera, cuya función será la de su
pervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento
de los instrumentos de planificaCión de las ANPs
bajo contrato de administración.

Término del contrato

Un año antes del térmIno del contrato de admi

nistración, el ejecutor deberá presentar al
INRENA un plan de salida. Adicionalmente al
término del contrato, el ejecutor presenta un in
forme final relatIVO a la ejeCUCiÓn del plan de

salida y entrega mediante aaa de los bienes Que
se hayan definido previamente en el contrato
de administraCión o en sus adiciones correspon

dientes para su donaCión aIINRENA.

.:. No presentar auditorías anuales.

.:. No presentar el presupuesto anual o el in
forme anual.

Son causales de resolución del contrato de ad
ministración:

Adicionalmente, ellNRENA elaborará un in
forme de análisis quinquenal respeao a la eJe
cución del contrato de adminIstraCión y las ne
cesidades de adecuación del plan maestro.

Sm..ación actual de los contratos de admi
nistración en el Perú

la legisladón sobre contratos de admlnlsUadón

fue recién completada hacia el 2002, y aún se
reconoce desde distintos seaores Que es nece
sario adecuar algunos detalles para Que el mo

delo tenga mayores oportunidades de éXito. SI
bien existe un contrato de administraCión par-

dal otorgado en el Peú. so
bre el Coto de Caza El
Angolo, éste ha tenido ca

racterísticas espeCiales ya
Que sus tItulares habían
venido trabajando medk3n
te una modalidad legal diS

tInta desde hace muchos
años. y la gestión de esa
área protegida en partiCU
lar no es representatIVa del

modelo Que se Intenta
constrUir con los contratos
de administraCión. En ese

sentido. el reto de la
¡mpiementadón de los con
tratos de administraCión es
todavia harn el futuro ExJs-
ten IniCiatIVas en curso para

acceder a contratos de administraCión y se es
pera el impulso de este Instrumento a partir del

2004 con los concursos públicos Que condUCirá
el propio Estado para el otorgamiento de con
tratos de administraCión sobre Cinco áreas na

turales protegidas.

sectores que es necesa

rio adeeuar algunos deta

lles para que el modelo

tenga mayores oportuni

dades de éxito.

La legislación sobre con

tratos de administración

fue recién completada

hacia el 2002, y aún se re

conoce desde distintos

.:. Incumplimiento reiterado

o grave de compromisos
asumidos y/o contenidos
en el plan maestro.

Causales de resolución

.:. No subsanar observacio

nes formuladas por el
INRENA a los informes
presentados.

.:. Realizar actividades no

contempladas en los pia
nes o el contrato, sin au
torización o justificación

posterior aIINRENA.

.:. Por acuerdo de las partes.

.:. No presentar el plan

maestro para la aproba
ción del INRENA dentro
del plazo previsto.
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Capitulo 3

lntrodlAcci6n

E
te capitulo presenta algunos de los avances que Sf' Ilan hecho en Colomb/a sabre la

ImpfementaCion de herramientas privadas de conser va Clan y su articulacion a los Sistemas

de Areas Protegldas en las dlstintas reglones del pais

Se analiza, a traves de los estudlos de caso, como las form'll voluntarlas de restricclon de usa del
suelo se convierten en una estrategia c:omplement,Jria pala fa conservacion de la biodlversldad; las

reservas privadas, organlzadas en red gracias al tralJaJo ele la Asoc/acion Red Colomb/ana de Reser

vas y otras organlzaciones que flan buscado la Implementaclon de redes locales y regionales de
manera no formal, han sldo la Ilerramlenta mas urillzaeJ;r en Colombia.

Indistintamente la ,je;]slon cle los propietarros prrvaclos de combinar actlvldades productlvas

con acc/ones de conservaCion al,nterror de los predlos, SE' CClllstltuye en un avance sin precedentes

para el pais; se amplia con esto la discusion sabre la partl':lpacion de fa sociedad civil en la conser

vacion y otros temas de Interes coleetlvo como la comperrsaclon de actlvidades de conservaCion a

traves de los inventivos, fa efectlvidad de las acclones eJe conservaclon, la seguridad Juridica de la
propiedad, la tenencia y la articulacion de los esfuerzos de conservacion de los propletarios en

escenar/os regionales.

Otro aspecto que se expone es el desarrollo de merodologias de trabaJo que facilitan el usa y la
aplicacion de rutas para la utilizaclon de herramientas de conservaclon e Incentivos; sin embargo,

los esfuerzos y mecanismos que se han adaptado en ejllt intas partes del pais y par distintas orga

nizaciones, amerita una recopllacion de Informacion que oriente y aumente una mayor discuslon
sobre los metodos de trabajo adelantados y sus poslble< ddaptaciones a otros escenarios de po

tencial replica Los estudios presentados a contlnuacion son algunos de los eJemplos, aunque hace

falta describir muchas otras formas de implementacion de herramientas privadas que hasta el dia

de hoy son anonimas, pero que deben ser conocidas.

Capítulo 3

Introducción

E
te capítulo presenta algunos de los avances que Si' Ilan hecho en Colombia sobre la

Implementación de herramientas privadas de conservación y su articulación a los Sístemas

de Areas Protegidas en las distintas reglones del país

Se analiza, a través de los estudios de caso, cómo las form'ls voluntarias de restriCCión de uso del
suelo se convierten en una estrategia c:omplement,Jria pala la conservación de la biodlversldad; las

reservas privadas, organizadas en red gracias al tralJaJo ele la Asociación Red Colombiana de Reser

vas y otras organizaciones que 'lan buscado la Implementación de redes locales y regionales de
manera no formal, han Sido la Ilerramlenta más urrllzaej;¡ en Colombia.

Indistintamente la ,je;]slón ele los propietarros prrvaclos de combinar actividades productivas

con acciones de conservaCión allnterror de los predios, SE' CClllstltuye en un avance sin precedentes

para el país; se amplía con esto la discusión sobre la partl':lpación de la sociedad civil en la conser

vacíón y otros temas de Interés colectiVO como la compensación de actividades de conservaCión a

través de los inventivos, la efectividad de las aCCIones eje conservaCión, la seguridad Jurídica de la
propiedad, la tenencia y la articulación de los esfuerzos de conservación de los propietarios en

escenarios regionales.

Otro aspecto que se expone es el desarrollo de metodologías de trabajO que facilitan el uso y la
aplicación de rutas para la utilizaCión de herramientas de conservación e Incentivos; sin embargo,

los esfuerzos y mecanismos que se han adaptado en drIl intas partes del país y por distintas orga

nizaciones, amerita una recopilación de InformaCión que oriente y aumente una mayor diSCUSión
sobre los métodos de trabajo adelantados y sus pOSible' ddaptaciones a otros escenarios de po

tencial réplica Los estudios presentados a continuación son algunos de los ejemplos, aunque hace

falta describir muchas otras formas de implementación de herramientas privadas que hasta el día

de hoy son anónimas, pero que deben ser conocidas.



Sistemas Regionales de Areas Proteqidas -sn~APs
Canbe camino de encuentro: un proceso en constnAcd6n

Gisela Paredes LeguIzam6n. zootecnista.
Msc. Desarrollo Rural. coordlnadora de

planeacion DireCCIon Territorial Costa
Atlantica. Unidad Admlnistrativa Especial del

Sistema de Parques NaCionales Naturales.

Ministerio del Amblente Vivlenda y Desarrollo
Territonal - Colombia. gparedes@hotmaJl.com

Resultados parciales del proceso
SIRAPs en tres subreqiones del
Canbe colombiano
EI porque realizar acciones de conservacion en
el Caribe. a partir de la creacion. ampliacion 0

artieulaCion de areas protegldas en dlferentes

categorias de maneJO. se sustenta en tres as
peaos claves: el acelerado grado de detenaro

de la base natural y diversidad regIonal. la im
partancia de la protecCion de ObJetos de con

servacion estrateglCos regionales que contnbu

yen en la concreCion de los obJet/vos naCionales
de conservaCion y la poslbilldad del eumplimien

to de las funciones que desarrollan las areas

protegldas.

EI Canbe colomblano esta constitUido par

los departamentos de GuaJira. Magdalena. Ce
sar. Bolivar. Sucre. Atlantlco. Cordoba y San An

dres: posee el I 1.6% del terrrtono naCional
emergido y ademas comprende un poco mas

de 1.600 Km de linea de costa y una extension

marina de 589 160 Kms. La Costa Atlantica 
como denominan otros a esta reglon- esta con

formada por los ecoslstemas de praderas de

fanerogamas. arrecifes coralinos. fondos lodosos

y rocosos. pantanos. cienagas. playas. mangla

res. compleJos de lagunas costeras. bosque seco

tropical. sabanas. bosque xerofitlco y desertlco.

bosque humedo tropical. paramo. superparamo

y sIstema nlVaL Ecoslstemas que se encuentran

Identlficados como pnomanos para la conserva
Clan de la dNersldad naCional en V1rtud de su

rareza. partlculandad. grado de amenaza e Incl

piente nNeI de conoclmJento.

AdiCionalmente son estDs ecoslstemas. qUler.-es
sustentan los serV1(IOS amDlentales de procLc

Cion de agua -La S,ella Nevacla de Santa II.lar:a

abastece a una poblaCion de : 500 000 '~at,

tantes de 15 munlclploS de 'os Jeoar:amer1:os

de Cesar. GuaJira y Magdalena. aDastece:a zona
de produCCIon bananela. palmera cafetera y ga
nadera: contribuye al aparte de agua dulce oara

los sIstemas es(uannos \ Cl3ra 12 oroeuccon de
recurso pesquero de! cual deper~je'l los ,r;g'"e
sos de los pescadores de humedales ,ntenores

del rio Magdalena en los compleJOs cenagosos

de Zapatosa y Cienaga Grande de Santa Ma'ta.

costaneros y mallnos que aDastecen los ,,'erca
dos regionales. nacronales e Inter.-,aC'C'la:es- As,

Sistemas Regionales de Áreas Proteqidas -SIRAPs
Canbe camino de encuentro: un proceso en constnAcdón

GIseIa Paredes LeguIzamón. zootecnista.
Msc. Desarrollo Rural. coordinadora de

planeación Dirección Territorial Costa
Atlántica. Unidad Administrativa Especial del

Sistema de Parques NaCionales Naturales.

Ministerio del AmbIente VivIenda y Desarrollo
TerritOrial - Colombia. gparedes@hotmaJl.com

Resultados parciales del proceso
SIRAPs en tres subregiones del
Caribe colombiano
El porqué realizar acciones de conservación en
el Caribe. a partir de la creación. ampliación o

articulaCión de áreas protegIdas en diferentes

categorías de maneja. se sustenta en tres as
peaos claves: el acelerado grado de deterioro

de la base natural y diversidad regIonal. la im
portancia de la proteCCión de Objetos de con

servación estratégICOS regionales que contribu

yen en la concreción de los objetIVos naCionales
de conservaCión y la pOSIbilidad del cumplimien

to de las funciones que desarrollan las áreas

protegidas.

El Caribe colombiano está constituido por

los departamentos de Guajira. Magdalena. Ce
sar. Bolívar. Sucre. Atlántico. Córdoba y San An

drés: posee el I 1.6% del territorio naCional
emergido y además comprende un poco mas

de 1.600 Km de línea de costa y una extensión

marina de 589 160 Kms. La Costa Atlántica 
como denominan otros a esta reglón- está con

formada por los ecosistemas de praderas de

fanerógamas. arrecifes coralinos. fondos lodosos
y rocosos. pantanos. ciénagas. playas. mangla

res. complejOS de lagunas costeras. bosque seco

tropical. sabanas. bosque xeroñtlco y desertlco.

bosque húmedo tropical. páramo. superparamo

y sIstema nlVaL ECOSistemas que se encuentran

Identificados como prioritarios para la conserva
Ción de la dIVerSidad naCional en Virtud de su

rareza. partIcularidad. grado de amenaza e ino
piente nIVel de conOCImiento.

AdiCionalmente son estos ecosistemas. qu¡er.-es
sustentan los serV1CIOS ambientales de prc.c"c

Clan de agua -La SIena Nevacla de Santa II.lar:a

abastece a una poblaClon de : 500 000 '~at,

tantes de 15 muniCipiOS de 'os Jeoar:amer1:os

de Cesar. Guajira y Magdalena. abastece:a zona
de prodUCCIón bananela. palmera cafetera y ga
nadera: contribuye al aporte de agua dulce Dara

los sIstemas es(uannos \ Cl3ra la oroeuccon de
recurso pesquero de! cual deper~je'l les ,r;g'"e
sos de los pescadores de humedales ,ntenores

del río Magdalena en los complejOS cenagosos

de Zapatosa y Cienaga Grande de Santa Ma'ta.

costaneros y mannos que abastecer. los ,-,'erca
dos regionales. naCionales e Inter.-,aC'C'la:es- As,



Gisela Paredes Leguizamon

Asi mlsmo, Los Besoce, Paraver, OGebrada

ValenCIa y la Tigrera son alcllJfl3s rJe las reservas

No se Clk'llca con un invt"lL--HIU ,:Lii,~llilado je rCSCf

vas naturales dp Id SOCIC(L::'(~ (1"1: 11 1l10n'C'n;iJ (jp

esta publicaci6n

nat:ur,lles de la sociedad civil I : la escuela ambien

tal del C'c>,11 J0 areas protegidas en las catego

rias d,' f'Jlques Nacionales Naturales IPNN) a

cargo '1f' 1'1 UAESPNN2
: Sierra Nevada de Santa

M,]rn M,lkulra, Old Providence Mc Bean

Lagoon, rayrona, Corales del Rosario y San Ber

nardo 10' Sdliluarios de Fauna y Flora (SFF) Fla

mencos, iDS Colorados, Crenaga Grande de San

ta Malra 1\10no Hernandez y el Via Parque Isla

de Sardll':mca, Tamblen producto de la formu

laelon ,y [:,Ianes de ordenamlento territorial se

enCLiC 'iU J Lilla gran gama de denominaciones

sollre ZOlldS susceptibles de conservacion y que

han s,,:lo acloptadas muchas de elias por aeuer

dcs mUlllclpales; sin embargo, la mayoria de

cs,:as 110 (Jefillen claramente las acciones de

rnJllE'j" ,jmhlto geogranco u objetivos de con

se' ,laCIO: , como en el caso del Bosque del Agurl

er Al!' [, "illca Cesar, la Laguna salada en

Rlolla,"", '/ el Cerro Plntao en Valledupar, entre
OU,l~

Situ:; .C"H;I'3:JOS, ez\,vamas ylo hitos de particular rm

UOfi,Y-i'i,l f'fl I'a mltologia, conocimiento, slmbologia,
';ICf111' II,(V 0 histona Indfgena. en su relaClCJn In
:u!r, 1'1 tI'II),ce naturaleza. a partir de formas pro-
~)tJ" '" Y comprender el mundo,

UnIILJ(l /\:wllnlstrativa EspeCial del Sistema de Par

qut"; ~JCi,:I(lllales Naturales, dependencla del MiniS
ter" ,:-:,,! ,!;I"IJitnte \/Ivienda y Desarrollo Territorial
'le (,,:-'!:)'f:1 )101.

EI: 51l,e ,",'1 Crrille colomblano posee 22

de los IC:) , , '(II(OS blC)(Jeograricos y 5 de las pro

VlllCla' (, :"]Cograr,c,,s Identlflcadas por el doc

[0' HCI namie7 Camacho, pero no representa

5610 f :C ',ino el territorlo de orlgen 0 ancestral

dE dll""d', PlIllas como los pueblos Indigenas

de la Sill '3 Nevada de Santa Marta: Kogis,

Ar'luau:,;" K,3nkuamos y Wlwas, 0 de los Yukpas

cr, Perlla, I) de los Wayuu en la Guajira, 0 de los

Ollmllas en las estribaCiones de la Sierra, entre

ouos, qLle Ie fundamentan en los codlgos re

presE'ltcJ::los en su territono] para su supervlven

Clil cerne eultwa, a partir de la relvlndlcacion de

sus dE'le,:!]C', y al reconoclmiento de su autOT!

dad)' 11 :ir-iOmfa.

Ai(Jl;n~-1S de las ca,~e,

gonils 0 flguras cie pro,

tecClcm eXI'otentes son:
t:res tcscrv,3S de tWJsfera
-Slcrr'] Nevada cje Santa

Maru -SNSM-, Ci"n,lga

Grande de Sam" Marta

-CGSM-- y Sea Fiowers

, un IltlO RAMSAR en la

CGSM, del reservas fo

restales en la SNSM y Se

rrania cJe los Motliones,
un (jistrito de COIlSer"Vd

cion de suelos CCl la

SNSM: dos reservas fo-

restares proteccoras

-Gllocdsaca en el Mag

dalena y la Glora Pelaya en "I Cesah una reser

va de pesca artesanal en f,3 (~uawa: J3 reservas

munlclpales de San Juan Nepomuceno ['sin de

clarar y reglamentar formalmente), resguardos

indigenas -Ar~luaco, Kogl- Malayo-, Chlllllia de

San Angel, WaYllu de la Alta GuaJira,

Mayabangloma, Potrerito, S,m FranCISco, Provin

cial, Saino y Trupiogacrxl

mismo, contnbuyen a la preverlClon de desas

tres naturales -son zonas de Inl melaclon y reear

ga de acuiferos, en el caso ,je Ii! Clen,Jg2 Griln

de de Santa Marta, 0 lie retenclon cJe suelos

Inestables como los bosquE'S de la Sierra Neva

da de Santa Marta- y prod[ icclon de reClJrsos

no renovables utilizados en 1,1 ilCtlvldad 01inero

energetica -carbon, gas, 1& UIlO de los prlnei

pales renglolles economlcc'; rt:IIClfli1leS Tam
bien, en estos ecoslsteryV','p ujrnpien I,ll fun

CIOlles de las areas p,'olegloJs de proveer

espaCios propiclos pelra la 'eue,Jeion -dc gran

poslcionamlento a rliVel nac,clIlal-, Investlijil':lon,

monltoreo amblental y educ:aclon

Nina en e C!llXD Blogeogratico
,t:: WlJjF- Diego M, Garces

Gisela Paredes Leguizamón

Así mismo, Los BesO[(', Paraver, OGebrada

ValenCIa y la Tigrera son alcIlJrl3s rje las reservas

No se Clk'llca con un invt"lL--HIO ,:Lii,~llilado je reser

vas naturales dp Id SOClc(L::'(~ (1"1: 11 1l10n'en;iJ (jp

esta publicación

nat:ur,lles de la sociedad civiJl: la escuela ambien

tal del C'c>,1[ JOáreas protegidas en las catego

rías d,' í'Jlques Nacionales Naturales IPNN) a

cargo 1f' 1,1 UAESPNN2
: Sierra Nevada de Santa

M,errn M,Jkulra, Old Provldence Mc Bean

La'J0on, Tayrona, Corales del Rosario y San Ber

nardo ID' Sdrlluarios de Fauna y Flora (SFF) Fla
mencos, [,OS Colorados, Ciénaga Grande de San

ta Malta '\10no Hernández y el Vía Parque Isla
de Sa!dll':mca, También producto de la formu

laCión ,y r:'lanes de ordenamiento territorial se

encuc '/U J 111 la gran gama de denominaciones

sotJre zondS susceptibles de conservación y que

han 5,,:10 adoptadas muchas de ellas por acuer
des murllelpales; sin embargo, la mayoria de

és,:as 110 (jeflnen claramente las acciones de
rnJllE,!" ,jmhlto geográfico u objetivos de can

se' ,laCIO: , mmo en el caSD del Bosque del Agüil

er Al!' [, ,u"ca Cesar, la Laguna salada en
Rlolla,""c 'i el Cerro Plntao en Valledupar, entre
OU,l~

Sitn:; .C"H;I'3:JOS, eZ\A'amas y/o hitos de particular rm

UOf¡'Y-¡'i,l I'fl I'a mltologia, conocimiento, Simbología,
';ICf111' II¡(V o histona Indígena. en su relaCión In
:u!r, 1'1 tI'II),ce naturaleza. a partir de formas pro-

~)tJ" '" Y comprender el mundo,

Unlcj,J(l /\:wllnlstrativa EspeCial del Sistema de Par

qut"; ~JCi,:I(lllales Naturales, dependenCia del MinlS
ter" ,:-:,.1 ,t;I'lIJitnte \/Ivienda y Desarrollo Territorial
'le (,,:-,i:)'f:1 )101.

Er: SII:r: ,,'," (,,¡Ile colombiano posee 22
de los Iel , , ' (11(05 blo(Jcográficos y 5 de las pro

VUlrla' (, :/]l'ográflc"s Identificadas por el doc

[O' HCI ,,"mie7 Camacho, pero no representa
Sólo f :C ',i:lo el territorio de origen o ancestral

dE dll""a', ptnlaS como los pueblos indígenas

dE la Sifl'3 Nevada de Santa Marta: Kogis,

Ar'luau:,:" K,]!lkuamos y Wlwas, o de los Yukpas

cr, Pe!llá, 1) de los Wayüu en la Guajira, o de los

Ollmllas en las estribacrones de la Sierra, entre

ouos. qLle se fundamentan en los códigos re

presecltcJ::los en su territono' para su superviven

CIiI ceme culrura, a partir de la reivindicación de

sus dE'le':!]C" y al reconOCimiento de su autori
dad)' 11 :ir-¡omía.

Ai(Jl¡n~-1S de las ca,~e,

gOfl¿l\ o figuras eje pro,

tecClcm eXI'otentes son:
tres tcscrv¿¡s de tWJsfera
-Slcrr'] Nevada eje Sanca

Maru -SNSM-, Cir'n,lga

Grande de Sanri1 Macta

-CGSM-- y Sea Fiowers
, un SitiO RAMSAR en la

CGSM, des reservas fo

restales en la SNSM y Se
rranía eje los Motilones,
un (j¡strito de CQllser"va

clón de suelos el la

SNSM: dos reservas fo-
resta!es proteccoras

-Glrocdoaca en el Mag

dalena y la Glora Pelaya f'fl el Cesah una reser

va de pesca artesanal en !,J (~lIawa: J3 reservas

municipales de San Juan Nepomuceno ['sin de

clarar y reglamentar formalmente), resguardos

indígenas -Ar~luaco, Kogl- Malayo-, Chullila de

San Ángel, WaYlru eje la Alla Guajira,
Mayabangloma, Potrerito, S,m FranCISCO, Provin

cial, Saíno y Trupiogacrxl

mismo, contribuyen a la prevención de desas

tres naturales -son zonas de InI mclaclón y recar
ga de acuíferos, en el caso ,je Ii! Cién,Jg2 Gr¿ln

de de Santa Marta, o lie retenCión eje suelos

inestables como los bosques de la Sierra Neva
da de Santa Marta- y prorj[ ¡cción de recursos

no renovables utilizados en 1,1 ¿lCtlvldad 01inero

energética -carbón, gas, 5& uno de los princi

pales renglones económlcc'; rt:IIClfli1les Tam
bién, en estos ecoslsteryV','p cumpien I,JI fun

CIOlles de las áreas p,'olegioJs de proveer

espaCios propicIos pelra la 'ecre,Jeión -dc gran

posicionamiento a (liVel nac,clIlal-, investlijil':lon,

monltoreo ambiental y educaCión

Niña en e C!llXD Blogeográtilo
':t:: WIJIF- Diego M, Garcés



Capitulo 3. Estudios de coso: herr""'ientas de conservad6n

La metodoloqia 1At11izada para

iniciar el proceso de diseno de
una propuesta de conserva
cion, se baso en la recreacion
colectiva de la vision de terri
torio, a partir de mesas temd
ticas de andlisis de 10 socio-cul
rural, economico, ecologico e
institucional, donde se identi
ficaron las zonas susceptlbles
para conservacion y se esbo
zaron de forma preliminar los
posibles objetivos de conserva
cion de las mismas.

Tamblen en el Cari
be habitan pescadores

con una cultura anfibla

propia. campesinos. co

munidades afrocariberias
YQudadanos urbanos de
dlferentes procedenCias.
que hacen de esta re

gion la cuna del mesti

zaJe Y de la expresion
maxima de la dlVersidad

cultural.

Como es de esperar
se ante el panorama ci

tado. en el diseiio colec
tivo de propuestas de

sistemas regionales de
areas protegidas para el

Canbe fue necesano te
ner en cuema entre

otros los slguientes as

pectos:

•:. EI reconocimiento de la importanCia y neee

sldad de Ia complementariedad y articulaCion

entre las 0pClones de conservaCion In Situy

ex situ a partir de responsabllidades comu

nes. perc dlferenciadas de diversos actores

sociales en ellogro de Ia conservaCion del pa

trimonio natural y cultural.

.:. EI reconocimiento de la eXlstenCia de dife

rentes actores sOCiales fundamentales para
la gestion de conservacion en el Canbe. los

cuales poseen intereses. VlSlones. percepClo

nes y formas de organlzaclon y actuaCion

especificas entre ellos: comunidades Indige

nas. pescadores. campeslnos. investigado

res. instltuciones publicas. autoridades tra

dicionales. educadores. ONGs. autondades

ambientales y habitantes locales

.:. La existencia de procesos 0 inlCiatlVas de con

servaCion -<:oncertaCion de eco-reglones es

trateglcas. conservacion activa de reservas

del municipio de San Juan Nepomuceno.

iniciativas de proteccion del bosque del AgOi/.

Los besotes; Ia recupe
raClon de la Clenaga

Grande de santa Marta.
Instanclas de coordlna

Clan Ylgentes y funClo

nando como el ConseJo
Amblental RegiOnal de Ia

Sierra Nevada de santa

Marta - CAR-SNSM 

entre otros-.

.:. La eXlstenaa de dlfe

rentes figuras de conser·

vaCion. en dlVersas ca

tegorias 0 der1omInaCIO
nes. como reservas de

blosfera. SIUO RAMSAR.
reserva forestal. resguar

dos Indigenas. areas del

Sistema de Parques Na
clonales Naturales'. re

serva forestal protecto

ra productora. reservas de la socledad CMI.

parques munlClpaies. reservas munlClpaJes.

que son complemenranas en una estrate

gla efectlVa de conservaCion.

.:. La generaCion de espaCios de encuentro

entre actores soC/ales para la reflexlOn.

planeaCion e rmplementaclon de awones
de conservaclon. con base en c"tenos
ecol6gicos'- soclo-cultuiales' y ecOnOmICos':

Caregonas del S~stemd de Parques NaClOn"ieS Na·

turales Parque NaCiona! Narural (pNM Resen..a ~a·

Clonal Natural iRNNJ. Area Natura! Un;[d i"~U~_ Vld

Parque. Sanruano de Fauna }' Flora !SfF
5

RepreSemarl\KJ.aa blogeograflcd } ecc~ts!emK.a_ pm-
tecoon de bloaM>'$lClad, enaemJSrr'O "'JJ.i'OS CC,foc.y;'·
COS. Dancos genencos. pr{",~KY.l de des.as:'e~ ",d::j

fales. etc

EXlstenCla de rradlClones (u!turales ae o'meCGor
conservaCion y COf1\"!venClc1 arrnor":a cc,~ e ......e::::,J
amblente. terntoriOS Ilgados a !a corser.., aeen de
fa culturd. Ley de Ongen de los puebfOs ~nc;ge"cs

de la SNSM

Ofena de DieneS y serVICfOS Jf'1b'er.:a ies p'o;:esos

de valoraCion y colaboraclor e....~~e accres ;;'?'a e
maneJo de recursos naturales

Capitulo 3. Estudios ele coso: herramientas ele conservad6n

la metodoloqía lAttlizada para

iniciar el proceso de diseño de
una propuesta de conserva
ción, se basó en la recreación
colectiva de la visión de terri
torio, a partir de mesas temá
ticas de análisis de lo socio-cul
tural, económico, ecológico e
institucional, donde se identi
ficaron las zonas susceptibles
para conservación y se esbo
zaron de forma preliminar los
posibles objetivos de conserva
ción de las mismas.

También en el Cari
be habitan pescadores
con una cultura anfibia
propia. campesinos. co
munidades afrocanbeñas
yCIudadanoS urbanos de
diferentes procedenCias.
que hacen de esta re
gión la cuna del mesti
zaJe y de la expresión
máxima de la dIVersidad
cultural.

Como es de esperar
se ante el panorama ci
tado. en el diseño colec
tivo de propuestas de
sistemas regionales de
áreas protegidas para el
Canbe fue necesano te
ner en cuenta entre
otros los Siguientes as
pectos:

•:. El reconocimiento de la importanCia y nece
sidad de la complementanedad y articulaCión
entre las opciones de conservaCión In Sltuy

ex SItU a partir de responsabilidades comu
nes. pero diferenciadas de diversos actores
sociales en el logro de la conservaCión del pa
trimonio natural y cultural.

.:. El reconocimiento de la eXistenCia de dife
rentes actores SOCiales fundamentales para
la gestión de conservación en el Canbe. los
cuales poseen intereses. ViSiones. percepCio
nes y formas de organización y actuaCión
específicas entre ellos: comUnidades Indige
nas. pescadores. campesinos. investigado
res. instituciones públicas. autoridades tra
dicionales. educadores. ONGs. autondades
ambientales y habitantes locales

.:. La existencia de procesos o iniCiatIVas de con
servaCión -<:oncertaClón de eco-reglones es
tratégicas. conservación activa de reservas
del muniCipio de San Juan Nepomuceno.
iniciativas de protección del bosque del Agüil.

Los besotes; la recupe
raClon de la Ciénaga
Grande de santa Marta.
Instancias de coordina
Ción vigentes y funCiO
nando como el Consejo
Ambiental RegiOnal de la
Sierra Nevada de santa
Marta - CAR-SNSM 
entre otros-.

.:. La eXlstenaa de dife
rentes figuras de conser·
vaClón. en dIVersas ca
tegorías o der1omInaCIO
nes. como reservas de
blósfera. SItiO RAMSAR.
reserva forestal. resguar
dos Indigenas. áreas del
Sistema de Parques Na
Cionales Naturales'. re
serva forestal protecto

ra productora. reservas de la SOCiedad CMI.
parques muniCipales. reservas munICipales.
que son complementanas en una estrate
gia efectIVa de conservaCión.

.:. La generaCión de espaCios de encuentro
entre actores SOCiales para la refleXión.
planeaClón e rmplementaclon de aCCiones
de conservación. con base en c"tenos
ecológicos'- socio-culturales' y ecOnómICOS':

Caregonas del S~stemd de Parques NaClon.a!eS Na·

turales Parque NaCiona! Narural ¡PNN¡ Resen..a ~a·

Clona! Natura! !RNNJ. A!ea Natura! Un;[d i"~U~_ V¡a
Parque. Sanruano de Fauna :oc Flora !SFF

5
RepreSemarl\KJaa blogeograflcd } ecc~ts!emK.a_ pro-
tecoón de bl()áM"$lClad, enaemJSrr'Q "'JJ.¡'üs CC,fOC.y;'·

COSo bancos genencos. pr{",~KY.l eJe des.as:'e~ "¿::.¡

rales. etc

EXIstenCia de tradICiones culturales ce o'meccon
conservaClon y conVivenCia arrnor":a CC'~ e ......e::::,v
ambIente. terntoriOS lIgados a la cone'''' aecn de
la cultura. Ley de Ongen de los puebfOS ~nC;ºe"cs

de la SN5M

Oferta de Olenes y serVICIOS aMb'er.:¿H·S p'o;:esos

de valoraCion y colaboraclor e....~~e acores ¡;'?'a e
manejO de recursos naturales



Gisela Paredes Leq1Aizam6n

donde a su vez se promueve el intercambio y

construcclon colectiva de conoclmiento.

la metodologia utillzada para iniciar el pro

ceso de diseno de una propuesta de conserva
cion, se baso en la recreacion colectiva de la vi

sion de territorio, a partir de mesas tematlcas

de analisis de 10 socia-cultural. economlco,
ecologico e instltucional, donde se identiflcaron

las zonas susceptibles para conservacion y se

esbozaron de forma preliminar los posibles ob
jetivos de conservacion de las mrsmas.

Producto de 10 anterior. en las sUb-regiones

Sierra Nevada de Santa Marta y Guajira se Iden
tificaron 29 zonas de Importancia ambiental fac

tibles de ser incorporadas como areas protegl

das en diferentes categorias, asi:

En Guajira Ja sitios estrategicos para crea

cion 0 fortalecimiento de areas protegidas: cuenca
del rio Rancheria, cuenca del rio Tapias, Serrania

de jarara, Serrania de la Makuira, Serrania de

Kuslna, Serrania del Perlla 0 Valledupar, complejo

de sistema de Lagunas estuarinas, complejo de

sistemas Estuarino riberenos de la zona Costera
sur -rio Palomino hasta el rio Tapias-, Sistema

palustre de la Baja Guajira. Gran pantano de

Dibulla. De los cuales se esta trabajando actual
mente con base en la priorizacion colectiva, en

concretar la proteccion de la Serrania de Perlla

yen la Unidad de Manejo Integrado rUMI) de

camarones, iniciativa en la cual partlc/pan SFF

los Flamencos -accion fundamental para la for
mulacion e implementacion de su Plan de Ma

neJO-, CORPOGUAJIRA, Fundaclon Pro Sierra
Nevada de Santa Marta, INVEMAR, Habltan

tes arUunas de la cuenca y representantes

wayuu.

Err el Cesar 13 zonas: Sierra Nevada de San

ta Marc), Serrania del Perlla, Basques del Paso,
Bosconlil y Valledupar, Cerros Bobali, Bosques
de la (,Iona, ComplejO de cienagas de Aguach/ca,
Guatapuri-Valledupar, Sabanas de Mariangola,
Crena.ga de zapatosa, PerUa-Catatumbo, Corre
dor 2 y 3 Ariguanito, reserva de los Besotes y
Bosque ,iel AgOil.

En el Magdalena el area de conexion Par
que r--laCional Natural Tayrona (PNNTI- PNN Sie
rra Nevada de Santa Marta (SNSM), Cuenca de
rio Frio, rio Aracataca-Fundacion, rio Ariguani,

complejO lagunar suroccidente del departamen
to del Magdalena y zona marina. Actualmente
se eSL3n clesarrollando acciones para la cons
truccl6n colectiva de un solo plan de maneJO en
la reg6r ele la Reserva de Biosfera de la CGSM y
Sf est.l ,Jpoyando la formulaci6n del Plan de Or
denarnifnto Territorial de Pueblo VieJO.

En la sub-region Valle del Sinu San Jorge se
viener, ,'cielantando DOS procesos importantes:
uno el apoyo a la Iniciatlva de declaratona de las
reservas munlclpales de San Nepomuceno por
parte del Santuario de Fauna y Flora los colora
dos, en el cual se ha avanzado en la caracteriza
cion ele las areas reconocidas soclalmente como
zonas ce conservaclon y en la formulacion y
gestlon :Ie proyeetos a organizaciones carnpe
slnas pilra dlsrninuir la presion sobre areas estra
tegiG1S ,lmlJlentales mediante la generacion de
opcicnes productivas ajustadas a condiciones
locales. Y el otro, producto de la coordinaCiorr
Intenmtltuciorral con proyectos de conservaclon

y autorldades ambientales (CARSUCRE,
UAESPr--/N I'NN Corales del Rosano y San Ber
nardol culmrna can la declaratoria del Santuario
de f,JIJr a y Flora Mono Hernandez.

las conectividades IdentifiGJdds para estas sUb-regiones son de tipo:

Soclo culturales
Int-::rpretaci6r del rerritorio asoCl;lrj,c1 con manifestaciones espmtuales, ancestrales
e hlstorlcas.

Naturales bl6tJcos EspeCles, procesos mlgratofliJS, mar, fcrrnas de vida relaCionadas con coberturas
-aqroecosistemas, corredores biol6c !COS-

Naturales Corrientes mc:mnas, agua, tipos (Je Sllclc's Vlentos, mar, etc
abl611cos
E 'I i\ctlvidades pro<..iuct!vas asoclad(j~ ,:, 1,lenes y servicios amblentales y formas de usa Iconomcos ., d ..

~._________1J?!.C?diJCClOn ~!,_terntono . ._.-

Gisela Paredes Leq1Aizamón

donde a su vez se promueve el intercambio y

construcción colectiva de conocimiento.

la metodología utilizada para iniciar el pro

ceso de diseño de una propuesta de conserva
ción, se basó en la recreación colectiva de la vi

sión de territorio, a partir de mesas temáticas

de análisis de lo socio-cultural. económiCO,
ecológico e institucional, donde se identificaron

las zonas susceptibles para conservación y se

esbozaron de forma preliminar los posibles ob
jetivos de conservación de las mismas.

Producto de lo anterior. en las sub-regiones

Sierra Nevada de Santa Marta y Guajira se Iden
tificaron 29 zonas de Importancia ambiental fac

tibies de ser incorporadas como áreas protegi

das en diferentes categorías, así:

En Guajíra JO sitíos estratégicos para crea

ción o fortalecimiento de áreas protegidas: cuenca
del río Rancheria, cuenca del río Tapias, Serrania

de jarara, Serranía de la Makuira, Serranía de

Kuslna, Serranía del Perllá o Valledupar. compleja

de sistema de Lagunas estuarinas, compleja de

sistemas Estuarino ribereños de la zona Costera
sur -río Palomino hasta el río Tapias-, Sistema

palustre de la Baja Guajira. Gran pantano de

Dibulla. De los cuales se está trabajando actual
mente con base en la priorización colectiva, en

concretar la proteCCión de la Serranía de Perllá
yen la Unidad de Maneja Integrado ¡UMI) de

camarones, iniciativa en la cual participan SFF

los Flamencos -acción fundamental para la for
mulación e implementación de su Plan de Ma

nejo-, CORPOGUAJIRA, Fundación Pro Sierra
Nevada de Santa Marta, INVEMAR, Habitan

tes arUunas de la cuenca y representantes

wayúu.

En el Cesar 13 zonas: Sierra Nevada de San

ta MareJ, Serranía del Perllá, Bosques del Paso,
Bosconl¿1 y Valledupar, Cerros Bobalí, Bosques
de la (JIorra, Compleja de ciénagas de Aguachica,
GuatapurÍ-Valledupar, Sabanas de Maríangola,
Créna.ga de zapatosa, PerUá-Catatumbo, Corre
dor 2 y 3 Ariguanito, reserva de los Besotes y
Bosque ,lel Agüil.

En el Magdalena el área de conexión Par
que r--laClonal Natural Tayrona (PNNTI- PNN Sie
rra Nevada de Santa Marta (SNSM), Cuenca de
río Frío, río Aracataca-Fundación, río Ariguaní,

complejO lagunar suroccidente del departamen
to del Magdalena y zona marina. Actualmente
se eSL3n cjesarrollando acciones para la cons
trucción colectiva de un sólo plan de maneja en
la regór eje la Reserva de Biósfera de la CGSM y
se est.í ,Jpoyando la formulación del Plan de Or
denamiento Territorial de Pueblo Vieja.

En la sub-región Valle del Sinú San Jorge se
vienel, ,'cielantando dos procesos importantes:
uno el apoyo a la Iniciativa de declara torra de las
reservas muniCipales de San Nepomuceno por
parte del Santuario de Fauna y Flora los colora
dos, en el cual se ha avanzado en la caracteriza
ción eje las áreas reconocidas SOCialmente como
zonas ce conservación y en la formulación y
gestlon :le proyectos a organizaciones campe
sinas pilra disminuir la presión sobre áreas estra
tégiGls ,lmlJlentales mediante la generación de
opcicnes productivas ajustadas a condiciones
locales. Y el otro, producto de la coordinaCión
Interrmtltucional con proyectos de conservación

y autoridades ambientales (CARSUCRE,
UAESPr--/N I'NN Corales del Rosarro y San Ber
nardo/ culminó con la declaratoria del Santuario
de F,JIJr a y Flora Mono Hernández.

las conectividades IdentifiGJddS para estas sub-regiones son de tipo:

Socio culturales
Int-::rpretaciór del territorio asoCl;lrj<'1 con manifestaciones espirituales, ancestrales
e históricas.

Naturales blótJcos EspeCies, procesos mlgratofliJS, mar, terrnas de vida relaCionadas con coberturas
-aqroecosistemas, corredores biolóc !COS-

Naturales
Corrientes m¡mnas, agua, tipos (je Sllclc's Vientos, mar, etc

ablóllcos
E '1 i\ctlvidades pro<..iuct!vas asoclad(j~ ,:, 1,lenes y servicios ambientales y formas de uso Iconomcos ., d ..

~._________1J?!.C?ducClon ~!,_terntono . ._.-



Capitulo 3. Estudios de caso: herramientas de c<>nsen<Jd6n

Produao del anallsis de estos resultados por par

te de los aSlstentes a los eventos. surgen las 51
gUlentes apreCiaCiones:

.:. Existen muchas tendenCias y modelos de

planifrcaclon del desarrollo en las dlferen

tes InstltuCiones en los niveles naclonal. re
gional y local; 10 antenor provoca que el ma

neJo de informaCion y el lenguaJe teenlco
sea heterogeneo y la unlficaclon de ente

rios sea un proceso un tanto lento Aun 103

dlsponlbilrdad de Informacion sabre POT.

Planes de desarrollo munlClpales y depar
tamentales y planes de awon de las Instl

wciones es incipiente y lenta

•:. Ex,ste un baJo canoCimlento. par parte de las

adminlstraCiones munlClpales y otras autonda

des amblentales. de su responsabilldad en la

creaCion y artlculaCion de areas protegldas y
par tanto del SIRAP Es el caso de 103

normatMdad ambiental y como ella infiuye en

los procesos de planeaoony ordenamiento te
rrrtorrai. Sumado a 10 antenor tambJen se per

CJbe que algums nonmas ya no son vlgentes.

por eJemplo: COdlgo de Recursos Naturales
Decreta 2811/74 y Ley 2/59.

.:. EI maneJO Integrado de Sistemas de Infor

macion Amblental Regional es aun InCipren

te debldo a 103 gran cantldad de platafor
mas teenologlcas utlllzadas y a 103 naCiente

voluntad de caoperaCion haCia 103 concre

Cion de resultados de homologacron de 103

InformaCion.

.:. La h,stona de 103 relaCion InstltuCional reglo

naH:1lferentes rnstltuclones concentradas en
un mlsmo SltlO can proyeaos que camplten

entre si- ha generado desencuentros en el

pasado. 10 cual ha provocado que algunos

de los aao'es tengan una aaltud de escep

tlcrsmo. Incredulldad a falta de canfianza en

cualquler nuevo proceso. hecho que se rra

duce en 103 partlcrpacron Intermrtente. escaso
grado de motNacron y reaaMdad a pasM

dad ante 103 estrategla SIRAP

.:. LOuien es el Estado y de qUJen es 103 res

ponsabilldad de conservar las areas prote
gldas7 LCuales son las responsabilldades

del cludadano. de 103 sociedad cMI. de las

InstlWClones pUbilcas. de las entldades pn
vadas y de las comunidades locales en las

acciones de conservaclon del patnmonlo
natur0317 Estos y otros cuestronamlemos

fueron ampllamente debatldos en los es

paclos de encuentro SIRAP; no obstante.
hasta el momento no hay clandad 031 res

pecto. ya que eXlsten unas competencras

y JurisdlcClones para 103 IntervenCion que
aun no estan siendo slnergJCos debrdo a
que no han logrado complememarse y co

ordlnarse adecuadameme.

ConcllAsiones y recomendaciones

EI Sistema Regional de Areas PrOtegidaS iSlRAPl
es un tema recrente en la gestlon amblenta/: no

obstante. es un veilicuic d,namlzador de la artl
culacron y concreclon de: Sistema NaCional Am

blentallSINAj. ya que promueve la partlClpaCiOn

actNa de todos los actores soclales. desde sus
ambltos y responsabilldades especificas de ac

tuacron. en el proceso de dlseno e Impleme

ntaclon de un modelo de planeaCion amblental

que contnbuya 031 ordenamlento temtonal con
base en los cmenos de conservaCion de! patn
mania natural y cultural de 103 naClon

Asi mlsmo. contnbuye en 103 concrecJ()f1 de Ia

descentrallzacron admlnlstra[J\"a y teenlca de Ia

ges[Jon amblental. ya su vez. en Ia construcoon
del proyeao de pais a parrlr del reconoclmrento

de la dlferencia como fuente de dJYef5JC1ad me
diante 103 cual se genera 103 conVlvenCJa y Ia res

ponsabilidad colecllvas.

EI SIRAP es una opOrrun!dad de las comuni

dades locales. autondades amblentales. acade
mlcos y organlzaCJones cMles de enfremar ia

globallzaclon. ya que facJllta a los pueblos decl
dir sabre sus recursos y normatlzar sobre los mlS

mos. a partir de paaos sOCiales y en pos del

Capítulo 3. Estudios de caso: herramientas de c<>nsen<Jd6n

Producto del análisis de estos resultados por par

te de los aSistentes a los eventos. surgen las SI
gUientes apreCiaCiones:

.:. Existen muchas tendenCias y modelos de

planificación del desarrollo en las diferen

tes InstitUCiones en los niveles nacional. re
gional y local; lo antenor provoca que el ma
nejo de informaCión y el lenguaje técnico

sea heterogéneo y la unificación de cnte

rios sea un proceso un tanto lento Aun la
disponibilidad de Información sobre POl

Planes de desarrollo muniCipales y depar
tamentales y planes de acerón de las Insti

tuciones es incipiente y lenta

•:. Existe un baJo conoCimiento. por parte de las
administraCiones muniCipales y otras autonda

des ambientales. de su responsabilidad en la

creaCión y articulaCión de areas protegidas y
por tanto del SIRAP Es el caso de la
normatMdad ambiental y cómo ella infiuye en

los procesos de planeaoóny ordenamiento te
rrrtorral. Sumado a lo antenor también se per

CIbe que algunas nonmas ya no son "1gentes.
por ejemplo: Código de Recursos Naturales
Decreto 2811174 y Ley 2/59.

.:. El maneja Integrado de Sistemas de Infor

mación Ambiental Regional es aún InCipien

te debido a la gran cantidad de platafor
mas tecnológicas utilizadas y a la naCiente

voluntad de cooperaCión haCia la concre

Ción de resultados de homologaClon de la
InformaCión.

.:. La h,stona de la relaCión InstitUCional reglo

naH:1lferentes Instituciones concentradas en
un mismo SitiO con proyeaos que compiten

entre sí- ha generado desencuentros en el

pasado. lo cual ha provocado que algunos

de los acto'es tengan una actitud de escep

tiCismo. Incredulidad o falta de confianza en

cualqUier nuevo proceso. hecho que se ua

duce en la partlClpaClon Intermrtente. escaso
grado de motIVaCión y reactMdad o pasM

dad ante la estrategia SIRAP

.:. ¿Quién es el Estado y de qUién es la res

ponsabilidad de conservar las áreas prote
gidas7 ¿Cuáles son las responsabilidades

del Ciudadano. de la sociedad cMI. de las

InstituCiones públicas. de las entidades pn
vadas y de las comunidades locales en las

acciones de conservación del patrimonio
natur0317 Estos y otros cuestronamlemos

fueron ampliamente debatidos en los es

pacIos de encuentro S/RAP; no obstante.
hasta el momento no hay c/andad al res

pecto. ya que eXisten unas competenCias

y JurisdiCCiones para la IntervenCión que
aún no están siendo SlnérgICOS debido a
que no han logrado complementarse y co

ordinarse adecuadamente.

ConcllAsiones y recomendaciones

El Sistema Regional de Áreas PrOtegidaS ¡SIRAPl
es un tema reCiente en la gestión ambiental. no

obstante. es un velllcuic d,namlzador de la arti
culaCión y concreción de: Sistema NaCional Am

blentallSINAj. ya que promueve la partiCipaCión

actIVa de todos los actores SOCiales. desde sus
ámbitos y responsabilidades específicas de ac

tuacrón. en el proceso de diseño e Impleme

ntaclon de un modelo de planeaCión ambiental

que contnbuya al ordenamiento temtonal con
base en los cmenos de conservaCión de! patn
monlo natural y cultural de la naCIón

Así mismo. contnbuye en la concrecJ()f1 de la

descentralizaCión admlnlstra[J\"a y técnICa de la

ges[Jón ambiental. ya su vez. en la constrUCClón
del proyeao de país a partir del reconoc,mrento

de la diferencia como fuente de dJYef5JC1ad me
diante la cual se genera la conVlvenCJa y la res

ponsabilidad colecllvas.

El SIRAP es una oportunIdad de las comuni

dades locales. autondades ambientales. acade
micos y organlzaCJones cMles de enfrentar ia

globallzaclón. ya que facilita a los pueblos deci
dir sobre sus recursos y normatizar sobre los mis

mos. a partir de pactos SOCiales y en pos del
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1. Asumir su historia,
pero no para generar
deseneuentros srno para
reconocer las equivoca
ciones en un ambiente

de perdon que permita
obtener los aprendizajes 0

lecclones para avanzar
de manera firme hacia la

reconcillacion naclonal y
la convivencla armonlca
con nuestra base am
biental. Para tal fin se re

quiere el rescate de la
memoria institucional,
donde no solo hay des
aciertos sino procesos,

estrategias 0 acciones
eXltosas que deben

retomarse, actualizarse 0
evaluarse para continuar
en la gestlon amt,iencal

que no empleza de ceros,
sino que inlcio hace tlempo con grupos de
son.1c1ores unos enrolados en las filas de las
irNlluciones pUblicas y otros desde su queha
cer colrdiano en el sector prlVado.

2. Re'~eXlonar sobre la manera como se ha ve
rwlo ,jesarrollando la geslion ambiental, ba

sados en la teoria de los limites -los linderos

EI SIRilP se constltuye en un modelo de
planeaclon que incorpora los conceptos claves
de ordmamiento territorial, participaClon, con
serVilClorl modelo de desarrollo, territono. re

gion, cllversidad ecologica, social y cultural,
sostcnllJrlid,1d financiera de la conservacion y
coor,:llraclon interinstitucional para la gestion

amblental. Este reta a
que en el drseno y artr
culacion de diferentes

areas y procesos de con
servaclon, los actores
soclales y las institucio

nes sean capaces de:

del patrimonio natural y cultu

ral de la nacion.

El Sistema Regional de Areas
Protegidas (SIRAP) es un tema

reciente en la gestion ambien
tal; no obstante, es un vehfculo
dinamizador de la articulacion
y concreci6n del Sistema Nacio

nal Ambiental (SINA), ya que
promueve la participacion acti

va de todos los adores socia

les, desde sus cimbitos y respon

sabilidades especificas de
actuacion, en el proceso de di
sene e implementacion de un

modelo de planeacion ambien
tal que contribuya al ordena
miento territorial con base en
los criterios de conservacion

bienestar colectivo, con base en corredores 50
ciales en torno a la conservacion y con base en

los requerimientos de las comunidades locales.

La particlpacion ac
tiva de corporaCiones, 11

deres locales y adminls

traciones municipales

son un factor clave de
exito para la concreCion

del SIRAP. Este puede
aportar a la convivencia

nacional en la medida

en la que permlte iden

tificar que nos hace par

tieulares, pero tambien

que elementos nos son

comunes, nos unen y

son signiflcativos desde
diferentes miradas. En

tonces la construcclon

colectlva de un SIRAP

debe soportarse en la complementanedad de
procesos, actores y areas Debldo a esto la dl

versidad cobra un papel relevante como eje de

artleulacion y sinergia a partir del walla vida

ha sido posible en nuesuo pais y sin el cual es

tarlamos condenados a la extlncion como cul

tura y a la muerte de nuestros recursos.

Se identifica SIRAP como una estrategia para la

disminuCion de la brecha entre la normatividad
amblental y las posibilidades de su interionzacion

y aplicabilidad "en la vida real"; Ilgado al fortale

cimiento de la capacidad
de respuesta y articula

cion del tejido institu

Clonal publico y privado,

hacia fa coherencia y
funcionalidad entre sec

tores, en pos de la inte
gracion y compatibilidad

sociedad -naturaleza y el

derecho a la vida de las
diferentes especies.
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¡. Asumir su historia,

pero no para generar

desencuentros srno para

reconocer las equivoca

ciones en un ambiente

de perdón que permita
obtener los aprendizajes o

leCCiones para avanzar

de manera firme hacia la

reconciliación naCional y

la convivenCia armónica

con nuestra base am

biental. Para tal fin se re

quiere el rescate de la

memoria institucional,

donde no sólo hay des
aciertos sino procesos,

estrategias o acciones

eXitosas que deben

retomarse, actualizarse o

evaluarse para continuar

en la gestión amtliencal

que no empieza de ceros,

sino que inició hace tiempo con grupos de
Soñ.1c1ores unos enrolados en las filas de las

irNltuciones públicas y otros desde su queha

cer cotrdiano en el sector prIVado.

2. Re'~exlonar sobre la manera como se ha ve
rllClo ,jesarrollando la gestión ambiental, ba

sados en la teoría de los límites -los linderos

El SIR/IP se constituye en un modelo de

planeaclon que incorpora los conceptos claves

de ordmamiento territorial, participaCión, con

serVilClorl modelo de desarrollo, territono. re

gión, cllversidad ecológica, social y cultural,

sostcnllJilid,1d financiera de la conservación y

coor,:llraclón interinstitucional para la gestión

ambiental. Éste reta a

que en el drseño y artr

culación de diferentes

áreas y procesos de con

servaCión, los actores

SOCiales y las institucio

nes sean capaces de:

del patrimonio natural y cultu

ral de la nación.

El Sistema Regional de Áreas

Protegidas (SIRAP) es un tema

reciente en la gestión ambien

tal; no obstante, es un vehículo

dinamizador de la articulación
y concreción del Sistema Nacio

nal Ambiental (SINA), ya que

promueve la participación acti

va de todos los actores socia

les, desde sus ámbitos y respon

sabilidades específicas de
actuación, en el proceso de di

seño e implementación de un

modelo de planeación ambien

tal que contribuya al ordena

miento territorial con base en

los criterios de conservación

bienestar colectivo, con base en corredores so

ciales en torno a la conservación y con base en

los requerimientos de las comunidades locales.

La partiCipación ac

tiva de corporaCiones, li

deres locales y adminis

traciones municipales

son un factor clave de
éxito para la concreCión

del SIRAP. Éste puede

aportar a la convivencia

nacional en la medida

en la que permite iden

tificar qué nos hace par

ticulares, pero también

qué elementos nos son

comunes, nos unen y

son significativos desde
diferentes miradas. En

tonces la construcción

colectiva de un SIRAP

debe soportarse en la complementanedad de
procesos, actores y áreas Debido a esto la di

versidad cobra un papel relevante corno eje de

articulación y sinergia a partir del CLIal la vida

ha sido posible en nuesuo país y sin el cual es

taríamos condenados a la extinción corno cul

tura y a la muerte de nuestros recursos.

Se identifica SIRAP como una estrategia para la

disminuCión de la brecha entre la normatividad

ambiental y las posibilidades de su interionzación

y aplicabilidad "en la vida real": ligado al fortale

cimiento de la capacidad

de respuesta y articula

ción del tejido institu

Cional público y privado,

hacia la coherencia y

funcionalidad entre sec

tores' en pos de la inte
gración y compatibilidad

sociedad -naturaleza y el

derecho a la vida de las

diferentes especies.

86



Capitulo}. Estudios de caso: herramientas de conservoei6n

E1 SIJ~AP se constitu
ye en un modelo de
planeacion que incor
pora los conceptos
clave de ordenamien
to territorial, partici-

UJlIdo a esto. es eVJdente que eXlsten pun

tos de acuerdo y encuenuo entre las dlferentes

visiones del termono de los habitantes y usua

nos del mismo. que a veces debldo a los len

guaJes utillzados y a momentos h,stoncos de

desencuentro no SOil ,all claros en los procesos

de concertaClon arnblental

pacion, conservaoon,
modelo de desarrono,
territorio, region, di
versidad ecologica,
social y cultural,
sostenibilidad finan
ciera de la conserva
cion y coordinacion
interin stitucional
para la gestion
biental.

am-

coinClden espacialmente las areas Identlficadas

como zonas culturales y areas de conservaClon.

10 cual refieJa una intima reiaClon e Interdepen
denCla entre la dNersl-

dad cultural y natural
Llama la atenClon que

aunque los aaares so

Clales parten de d,stJntos

critenos y elementos de

valoraClon como: 10 mi

tico. 10 esplritual. 10 prac

tico. 10 teenlCO, 10 aca

demico y 10 etico, son

concordantes las areas
que Identifican como

Importantes para desa
rrollar acciones de con

servadon y recuperaClon

o protecClon cultural As;
mlsmo. cada uno de
ellos segun sus Intere

ses. hlstona y percepClo

nes confieren espeCIal

valor y significado cultu

ral a los sitios deteaa

dos. Par 10 antenor. se

concluye que las accio

nes de conservaClon en
la SNSM deben trascen

der de aauaciones sec-

toriales. a la construcClon coieaNa y unlficada 

aunque no homogenea de los patrones
culturales- de la VISion Integral de la Sierra y la

aauaClon cooperatJva

de mi finca. la jurisdiccion de mi entidad. los
limites de mi municipio 0 departamento. 10

pUblico- 10 pnvado...-. cuando para todos es
indlscutible que los ecoslstemas son conti

nuos allgual que la cultura. Entonces es ne
cesario desarrollar los procesos de planeacion

-POT". PGAR". SIRAP. planes de acoon de las

corporaciones autonomas regionales y arde

namiento de las fincas 0 predios-. con base

en una mirada regional aunque se aaue 10
calmente.

Por tanto, la efeaMdad de las acdones desarro

IIadas en las diferentes escalas de deCISion -de
partamento. municipio. entidad. finca- para la

conservacion de la oferta de bienes y serViClOS
amblentales, depende de la contribucion res

ponsable e IndMdual de los dlferentes aaores so

Clales en el ardenamiento amblental del territono

donde debe primar el blenestar colealVO. De no

ser asi. los efeaos se traducen en el detenoro de
la base natural, la dismlnuclon de la rentabllidad.

viabilldad y sostenibilidad de las aaMdades pro
duaivas -pesca. agricultura, agrolndustna-. dls

minucion en la oferta y calidad de 0pClones re

creatNas. educativas y de Investlgacion.

La LEY de Ongen 0 LEY de Unea Negra y los
Iineamientos de las politlcas de los pueblos Indi

genas de la SNSM, son los insumos baSICOS para

concretar paaos soclales en tomo a la conserva

cion. el fortalecimiento y la continuidad del pro

ceso de reconocimiento de Ia autoridad. auto
nomia y territorialidad indigena. Par 10 tanto. es

necesario adelantar encuentros espedficos de

analisis, discusion. diserio e ImplementaClon del
SIRAP Caribe en la sub-region Sierra Nevada de

santa Marta partlcularmente con los lideres Indi

genas a traves del Cons~o Territonal de Cabildos.

AJ sobreponer los mapas tematlcos socio

cultural y ecol6gico de los tres departamentos.

B
POT Planes de Qrdenamiento Temtorial. PGAR Pla-

nes de Gesti6n Ambiemal Regional.
9

PGAR Planes de Gesti6n Ambiemal Regional

EI ConseJo Amblental Regional de fa Sierra

Nevada de santa Marra. es una InstanCla fun

damental para la dlnamlzaClon y concreClon del

Capitulo}. Estudios de caso: herramientas de conservoeión

El SIRAP se constitu
ye en un modelo de
planeación que incor
pora los conceptos
clave de ordenamien
to territorial, partici-

UJlIdo a esto. es eVJdente que eXisten pun

tos de acuerdo y encuentro entre las dIferentes

visiones del terrltono de los habitantes y usua

riOS del mismo. que a veces debido a los len

guaJes utilizados y a momentos h,stOrlcos de

desencuentro no son ,an claros en los procesos

de concertaCIón ambiental

pación, conservación,

modelo de desarrofio,
territorio, región, di
versidad ecológica,
social y cultural,

sostenibilidad finan
ciera de la conserva
ción y coordinación
interinstitucional
para la gestión

bientaJ.

am-

coinCIden espacialmente las áreas Identificadas

como zonas culturales y áreas de conservaCIón.

lo cual reneJa una intima relaCIón e Interdepen
denCIa entre la dIVerSI-

dad cultural y natural
Llama la atenCIón que

aunque los aaores so·

Clales parten de distintos

criteriOS y elementos de

valoraCIón como: lo mí

tico. lo espiritual. lo prác

tico. lo técnICO, lo aca

démico y lo ético, son

concordantes las áreas
que Identifican como

Importantes para desa
rrollar acciones de con

servadón y recuperaCIÓn

o protecCIón cultural Así
mismo. cada uno de
ellos según sus Intere

ses. historia y percepCIo

nes confieren espeCIal

valor y significado cultu

ral a los sitios deteaa

dos. Por lo antenor. se

concluye que las accio

nes de conservaCIón en
la SNSM deben trascen

der de aauaciones sec-

toria�es. a la constrUCCIón colealVa y unificada 

aunque no homogénea de los patrones
culturales- de la VISión Integral de la Sierra y la

aauaClón cooperatIVa

de mi finca. la jurisdicción de mi entidad. los
límites de mi municipio o departamento. lo

público- lo pnvado...-. cuando para todos es
indIscutible que los ecosistemas son conti

nuos al Igual que la cultura. Entonces es ne
cesario desarrollar los procesos de planeación

-POT". PGAR". SIRA? planes de aCCIón de las

corporaciones autónomas regionales y orde

namiento de las fincas o predios-o con base

en una mirada regional aunque se aaúe lo
calmente.

Por tanto, la efeaMdad de las acdones desarro

lladas en las diferentes escalas de deCISión -de
partamento. municipiO. entidad. finca- para la

conservación de la oferta de bienes y serVICIos
ambientales, depende de la contribución res

ponsable e IndMdual de los diferentes aaores so

CIales en el ordenamiento ambIental del territorio

donde debe primar el bienestar colealVO De no

ser asi. los efeaos se traducen en el deterioro de
la base natural, la disminUCión de la rentabilidad.

viabilidad y sostenibilidad de las aaMdades pro
duaivas -pesca. agricultura, agrolndustrla-. dIS

minución en la oferta y calidad de opCIones re

creatIVas. educativas y de Investigación.

La LEY de Origen o LEY de Unea Negra y los
lineamientos de las políticas de los pueblos Indí

genas de la SNSM, son los insumas báSICOS para

concretar paaos SOCiales en torno a la conserva

ción. el fortalecimiento y la continuidad del pro

ceso de reconocimiento de la autoridad. auto
nomía y territorialidad indígena. Por lo tanto. es

necesario adelantar encuentros específicos de

análisis, discusión. diseño e ImplementaCIón del
SIRAP Caribe en la sub-región Sierra Nevada de

santa Marta partIcularmente con los lideres Indí

genas a través del Cons~o Territorial de Cabildos.

Al sobreponer los mapas temáticos socio

cultural y ecológico de los tres departamentos.

B
por Planes de Ordenamiento Temtorial. PGAR PIa-

nes de Gestión Ambiental Regional.
9

PGAR Planes de Gestión Ambiental Regional

El Consejo Ambiental Regional de la Siena

Nevada de santa Marra. es una InstanCIa fun

damental para la dlnamlzaClón y concreCIón del
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SIRAP en la SUb-region SNSM, por tanto debe
cualificarse al personal encargado de Iiderarlo,
de tal manera que cada uno, desde sus compe
tencias y funciones especiflcas y a partir de la
coordinacion, aproveche la oportunidad que
ofrece SIRAP de dar cumplimlento a los compro
misos adquiridos en 10 relacionado can el orde
namiento ambientaL

Helechos. Parr/Cia .JaramlllD Marrinez.

Aun existe confUSion sabre 10 que son areas pro
tegidas, su funcion, competencias y procedi

mientos para la declaratoria; por ella, se gene
ran confUSiones, conRlctos a temores sabre la
poslbilidad de creaclon de areas protegidas, ya
que se cree que todas seran de caracter
netamente restrictivo y que las posibilidades de
desarrollar acciones productivas seran Iimltadas
o que la propiedad de las mismas serian potes
tad del Estado, al Igual que las actividades de
financiamiento, adminlstracion y vigllancia,

Debido a esto se requieren acclones com
plementarias y contlnuas de capacitacion y re
fiexion para aclarar y actualizar conceptos, acor
dar estrategias e implementar acciones, asi como
el dlseno y desarrollo de una estrategia de co
municacion regional, dentro de la cual tamblen
debera Incluirse el diseno de material divulgativo
y educativo sabre areas protegldas.
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E"sten diferencias entre las categorias de
area' protegidas con base en la escala, obJeti
vas cle conservacion, funciones, activldades y
respom~bllidades de los actores sociales. No
olJStdnte, esto se constituye en un factor que
pt"mite que las drferentes areas conformen el
Sr';le'na NaCional de Areas Protegidas y sean
complementarias. Asi mismo, conduce a traba

jar articuladamente,

En /0 relacronado
con la identiflcacion de
conectividades entre
areas protegldas, es ne
cesario trascender los
conceptos clasicos de
corredores biologicos y
abordar los corredores
culturales, en los cuales
se pueden sustentar las
poslbllidades de con
servacion de algunas zo
nas. Tambien, tal y como
10 manifestaba Cayetano
Torres [representante in
digena de la Sierra) es ne-
cesarro "generar conec

tl\/rdaeJes de pensamiento", ya que se requlere
ccnlugar la voluntad, el corazon, el conocimren
to y el esfuerzo Ifisico, economico y sociall para
IO,]rdr a'ticular zonas de conservacion.

E'l eonslderacion a 10 anterior, y despues de
Ilorbf'1 d,ldo un primer paso en el camino hacra
el SII?AP en el Caribe, hoy mas que nunca esta
mos convencidos de que no existe una meto
dCllogia unica para trabaJarlo, y par tanto la rigi
dez nD tlene cabida en estos procesos, Unido a
esto, es poslble establecer que los tiempos re
querldos para el diseno e implementacion de
procesos SIRAP son diferentes para cada area y
depellijen de la madurez de los procesos
OIgdnlzativos locales, la capacidad interins
tituCional de soporte a las inrciativas, la trayec
tori;; Ilistorrca de relacion entre los actores so

clales e instltucionales y las poslbilidades de
movllizacion de recursos humanos, fisicos y eco-
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SIRAP en la Sub-región SNSM, por tanto debe
cualificarse al personal encargado de Ilderarlo,
de tal manera que cada uno, desde sus compe
tencias y funciones especificas y a partir de la
coordinación, aproveche la oportunidad que
ofrece SIRAP de dar cumplimiento a los compro
misos adquiridos en lo relacionado con el orde
namiento ambientaL

Helechos. PatriCia .Jaram¡J/D lI1art/nez.

Aún existe confUSión sobre lo que son áreas pro
tegidas, su función, competencias y procedi

mientos para la declaratoria; por ello, se gene
ran confUSiones, conRlctos o temores sobre la
pOSibilidad de creación de áreas protegidas, ya
que se cree que todas serán de carácter
netamente restrictivo y que las posibilidades de
desarrollar acciones productivas serán limitadas
o que la propiedad de las mismas serían potes
tad del Estado, al Igual que las actividades de
financiamiento, administración y vigilancia,

Debido a esto se requieren aCCIones com
plementarias y continuas de capacitación y re
fiexión para aclarar y actualizar conceptos, acor
dar estrategias e implementar acciones, así como
el diseño y desarrollo de una estrategia de co
municación regional, dentro de la cual también
deberá Incluirse el diseño de material divulgativo
y educativo sobre áreas protegidas,
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E"sten diferencias entre las categorías de
área' protegidas con base en la escala, obJeti
vos eje conservación, funciones, actividades y
respom~bllidades de los actores sociales. No
olJStdnte, esto se constituye en un factor que
pE"mite que las diferentes áreas conformen el
Sr';le'na NaCional de Áreas Protegidas y sean
complementarias. Así mismo, conduce a traba

jar articuladamente,

En lo relaCionado
con la identificación de
conectividades entre
áreas protegidas, es ne
cesario trascender los
conceptos clásicos de
corredores biológicos y
abordar los corredores
culturales, en los cuales
se pueden sustentar las
pOSibilidades de con
servación de algunas zo
nas. También, tal y como
lo manifestaba Cayetano
Torres [representante in
dígena de la Sierra) es ne-
cesarro "generar conec

tl\/ldacJes de pensamiento", ya que se requiere
cenlugar la voluntad, el corazón, el conocimren
to y el esfuerzo (físico, económico y sociall para
10,]rdr a'ticular zonas de conservación.

E'l conSideración a lo anterior, y después de
Ilorbe( d.ldo un primer paso en el camino hacra
el SII?AP en el Caribe, hoy más que nunca esta
mos convencidos de que no existe una meto
dologia única para trabajarlo, y por tanto la rigi
dez nD tiene cabida en estos procesos, Unido a
esto, es pOSible establecer que los tiempos re
queridos para el diseño e implementación de
procesos SIRAP son diferentes para cada área y
depelllJen de la madurez de los procesos

OIg"nlzativos loca/es, la capacidad interins
titucronal de soporte a las iniciativas, la trayec
tOlr;; Illstórrca de relación entre los aetores so

ciales e institucionales y las pOSibilidades de
mOVilización de recursos humanos, físicos y eco-
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nomicos regionales. asf como del aporte efecti
va del nivel naCional.

Par otro lado. aunque en los departamen

tos de Magdalena. GuaJlra y Cesar. el mar se
identifico como elemento coneaor para todo el

Caribe. es evidente que el pais y sus Instltucio

nes tienen aun una mentalidad terrestre. sltua

cion que requlere asumlr de manera Inmedlata

la articulacion de este tema en los esquemas de

planeacion y ordenamlento terri tonal -aparen
temente la linea costera es asumlda como un

limite para la gestion y no como una zona de

translclon que amalgama los ambientes man

nos y terrestres-. Igual situacion acontece con
los humedales interiores y costeros. pues hay un

Incipiente conocimiento sabre elias y baja capa
cldad para generar estrateglas de Intervenclon

instituCionales aJustadas a las partlculares con

diCiones culturales y a los nlVeles de cambia en

ecosistemas tan dlnamlcos.

Unido a 10 anterior, la cultura anfibla y la

caribena poseen elementos espeCiales que pue

den contribulr slgnlficativamente a concretar

opciones de conservaclon para el mar y los
humedales. Ademas, permltJria comprender la

Inftuenm comerml. cultural y ecologlca del Ca
ribe en la IdentJdad canbe colomblana

EI SIRAP permlte Identlficar temas de Investl

gacion y avanzar en la definicion y prionzaCion
de Ifneas de InvestigaCion en areas protegldas

aSOCiadas a reqllerimlentos especificos de carac
tenzaclon de areas. espeCies y ecosistemas y

los usuranos relaCionados con las mlsmas

Es necesana la generaCion de sistemas de

monitoreo de bloversldad y sistemas de Infor

maCion amblental regionaL en la que partrClpen
cientfficos. conocedores tradlCionales. academl

cos. comunidades locales y autondades amblen

tales para la captura, rescate. retroalJmentaoon

y segUlmlento de InformaCion sabre espeCies.

ecosistemas, procesos. entre otras,

Se reqUiere voluntad politica y teenica de las
diferentes instltuCiones. para abordar deCldlda-

mente el reto de generar la nueva InstlLJCIO
nalidad que requlere ColomPla, la cual debe ca

raaenzarse por

I. Ser capaz de reconocer y aporta' a la con
solidaclon de un pais multletnlco y
pluncultural. con respeto \ laloraoo'" de ias

dlferentes formas de pensam/enro ;. cono
Clm/ento: emendlendolas como una ~,;e..,:e

de nqueza cultural que ha permltldo ia ada;;

tablildad y sobrevlVenCia de asemamle,,:os
humanos en medlos naturales al:a'neme di

versos.

2 Fortalecer su capaCidad teenlca) operatlva
para asumlr y operatl\1zar la descerna:I22
cion mediante e; Impulso de procesos regio

nales que congreguen esfuerzos:- 'eeu'sos
de d,ferentes seaores. que contflbuyan a la

artlculaCion reglon-naclon en e: camino de

proyeao de construCCIon de oa!s descle ,2

dimension amblemal

3 EntJdades capaces de adaptarse ) pronll..,>",r
el nuevo esquema partIClDaWO de gestJor,

faClhtadoras de procesos de dlnamizaclor

y encadena'nlenro local y reglona

Con todo 10 antenor se busca aC'e:e..,ta' 12 ca>
dad y cobertura de la part/Clpaoon sociai e" :2
conservaci6n. a tr~\'es de la meJor2 en i2

receptMdad. dlnamlsmo. rapldez V hablhdac de
las drferentes rrlStitUClOneS -publlcas. prl'.adas y
comunltanas para traDaJar coordl'lad2 \ arvcu
ladamente. en rorno a temas comunes de tal
manera que aumemen los n~1"les de e~(Jen02

en la gestron y de eficaCia. al dar respues:as opor

tunas y coherentes a las necesldades sODales '.

ambrenrales de este momenro hlsronco. con res
ponsablildad ImergeneraCionai

Ante las InqUietudes sabre poslb,lldades de

consen/aCion y proreccui de zonas ~9raj2S Sf:

requlere Impulsar procesos de encuentro ent'e

pueblos Indigenas can pescadores. campeSlnos

y autondades amblentales, de aeuerdo con los

critenos estableCidos por el ConseJo Ternronal de
CaDildos.
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nómicos regionales. así como del aporte efecti
vo del nivel naCional.

Por otro lado. aunque en los departamen

tos de Magdalena. Guajira y Cesar. el mar se
identificó como elemento coneaor para todo el

Caribe. es evidente que el pais y sus Institucio

nes tienen aún una mentalidad terrestre. situa

ción que requiere asumir de manera Inmediata

la articulación de este tema en los esquemas de

planeación y ordenamiento territonal -aparen
temente la línea costera es asumida como un

limite para la gestión y no como una zona de

transición que amalgama los ambientes man

nos y terrestres-o Igual situación acontece con
los humedales interiores y costeros. pues hay un

Incipiente conocimiento sobre ellos y baja capa
Cidad para generar estrategias de Intervenclon

instituCionales ajustadas a las particulares con

diCiones culturales y a los nIVeles de cambiO en

ecosistemas tan dinámiCOS.

Unido a lo anterior, la cultura anfibia y la

caribena poseen elementos espeCiales que pue

den contribuir significativamente a concretar

opciones de conservación para el mar y los

humedales. Además, permlt"ía comprender la
Inftuenm comerml. cultural y ecológica del Ca
ribe en la Identidad canbe colombiana

El SIRAP permite Identificar temas de Investi

gación y avanzar en la definición y prionzaClon
de líneas de InvestigaCión en áreas protegidas

aSOCiadas a reqllerimlentos específicos de carac
tenzaclón de áreas. especies y ecosistemas y

los usuranos relaCionados con las mismas

Es necesana la generaCión de sistemas de

monítoreo de bloversldad y sistemas de Infor

maCión ambiental regionaL en la que partiCipen
científicos. conocedores tradiCionales. academl

COSo comunidades locales y autondades ambien

tales para la captura, rescate. retroalJmentaoon

y segUimiento de InformaCión sobre espeCies.

eCOSistemas, procesos. entre otros,

Se reqUiere voluntad política y técnica de las
diferentes institUCiones. para abordar deCldlda-

mente el reto de generar la nueva InstlLJCIO
nalidad que requiere ColomDla, la cual debe ca

raaenzarse por

l. Ser capaz de reconocer y aporta' a la con
solidaCión de un pais multlétnlco y
pluncultural. con respeto \ laloraoo'" de las

diferentes formas de pensamiento ;. cono
Cimiento: entendiéndolas como una ~,;e..,:e

de nqueza cultural que ha permitido la ada;;

tabJildad y sobrevlVenCla de asemamle,,:os
humanos en mediOS naturales a\:a'neme di

versos.

2 Fortalecer su capaCidad teenlca) operatll.'¿
para asumir y operatll.1zar la descerna:I22
cion mediante el Impulso de procesos regio

nales que congreguen esfuerzos:- 'eeu'sos
de diferentes sectores. que contflbuyan a la

artlculaClon reglon-naclon en el camino de

proyecto de construCClon de pals dese)e '2

dlmenslon ambiental

3 Entidades capaces de adaptarse) pronll..'>'er
el nuevo esquema partIClDaWO de gestlor,

faCilitadoras de procesos de dlnamizaclor

y encadenamiento local y reglona

Con todo lo antenor se busca aC'e:e..,ta' 12 ca>

dad y cobertura de la partlClpaOOn SOCia' e" :2
conservación. a tr~\'es de la meJor2 en i2

receptMdad. dinamismo. rapidez v habllidac de
las dIferentes InStitUCIOneS -publicas. prl'.adas y
comunltanas para traDaJar coordl'lad2 \ artcu
ladamente. en torno a temas comunes de tai
manera que aumenten los Iweles de e~(Jeno2

en la gestión y de eficaCia. al dar respuestas opor

tunas y coherentes a las neceSidades SOCIales "

ambIentales de este momenro hlsrónco. con res
ponsabJildad IntergeneraClonai

Ante las InqUietudes sobre POSibilidades de

consen/aClon y proreccui de zonas S¿9raj2S Se
requiere Impulsar procesos de encuentro en,'e

pueblos Indígenas con pescadores. campeSinos

y autondades ambientales, de acuerdo con los

crirenos estableCidos por el Consejo Ternronal de

Cabildos.
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Introducci6n

Desde hace aproximarJamente dos anos, la Fun
dacion Natura trabaja el tema de instrumentas
privados de conservaclon, como una estrategla
para la conservacion, uso y manejo de la
biodiversidad en el municipio de Encino, depar
tamento de Santander. La conservacion en tle

rras privadas hace parte de un collJunto de ac
clones que aportan significativamente a una
estrategia de conservacion de sitios prioritarios,
localizados en la zona de amortiguamiento del
Santuario de Flora y Fauna de Guanenta Alta
Rio Fonce, y que son propledad privada.

EI municipio de Encino hace parte de una
region estrategica conocida como el corredor de
bosques de roble Guantiva - La Rusla -Iguaque,
localizado entre los departamentos de Santander
y Boyaca hacla la vertlente occidental de la Cor
dillera Onental de Colombia; cubre aproximada
mente 380.000 hectareas en las que se encuen

tran bosques andlnos y altoandinos, zonas de

paramo y agroecosistemas.

Este documento describe el desarrollo del

tema de Instrumentos prrvados de conservaclon:
como se ha Impulsado eluso de Instrumentos
voluntarios, la articulaclon de una alianza publi
co privada para la conservaclon de sitios critrcos,

la CjellPLcl=ion de una linea base de informacion

y cu;;les [Jan sldo las Ilmitaciones y oportunlda
de- pol'oj ,u Implementacion. Tambien aporta el

dlSU'JI) cJe una mecodologia de trabajo para la
nqoclaGion con propletanos pnvados,

La reqi6n del corredor Guantiva
- La Rusia - Iquaque

Los munlclploS de inftuencia directa del corredor

so': en Santander: San Joaquin, Onzaga,

Mogotes, Coromoro, EnCino, Charala, Gambita;
y en BO'laCa: Tutasa, Belen, Duitama, Palpa,
Sotaqulr,j, Arcabuco, Chiqulza y Villa de Leyva,

Se encuentran dos areas protegidas mane)adas
por el Estado: el Santuario de Fauna y Flora de

Iguaque y el Santuario de Fauna y Flora de

Guanenta-Alto Rio Fonce, las cuales suman

aproxlmadamente 17.000 hectareas de ecosis
tema, cJe paramos y bosques andinos,

Los ecosistemas de interes son los ultlmos
remanentes de los bosques media densos

andinos y alco andinos de roble de la parte norte
de la Cordillera Oriental, que cubren un area
aproximada de 180,000 hectareas; presenta

paramos humedos de la parte norte de la Cor
dillera Oriental (Paramos de La Rusla y

Guar~tiva), paramos secas de la parte sur de la
Cc'cLilera Oriental (Iguaque), matorrales

xemfltrcas de enclaves subandinos y andinos
de la [Iarte norte de la Cordillera Oriental y
ecosistemas transformados asociados a siste

melS product/vas agricolas,

Fundamentos para la aplicabilidad de una estrategia de
conservación de la propiedad privada

-municipio de Encino, Santander-

C
lara Solano Gutlérrez. 1)lóloga espe
cializada en planificación en áreas
protegidas; coordinadora del Plograma

Andes Tropicales de la Fundación Natura
csolano@natura.org.co

Introducción

Desde hace aproximarJamente dos años, la Fun
dación Natura trabaja el tema de instrumentos
privados de conservación, como una estrategia
para la conservación, uso y manejo de la
biodiversidad en el municipio de Encino, depar
tamento de Santander. La conservación en tie

rras privadas hace parte de un conjunto de ac
clones que aportan significativamente a una
estrategia de conservación de sitios prioritarios,
localizados en la zona de amortiguamiento del
Santuario de Flora y Fauna de Guanentá Alto
Río Fonce, y que son propiedad privada.

El municipio de Encino hace parte de una
región estratégica conocida como el corredor de
bosques de roble Guantiva - La Rusia -Iguaque,
localizado entre los departamentos de Santander
y Boyacá hacia la vertiente occidental de la Cor
dillera Onental de Colombia; cubre aproximada
mente 380.000 hectáreas en las que se encuen

tran bosques andinos y altoandinos, zonas de

páramo y agroecosistemas.

Este documento describe el desarrollo del

terna de Instrumentos prrvados de conservaCión:
cómo se ha Impulsado el uso de Instrumentos
voluntarios, la articulación de una alianza públi
co privada para la conservación de sitios criticas,

la clellPccl=íón de una linea base de información

y cu;;les [lan Sido las limitaciones y oportunlda
de- polid ,u Implementación. También aporta el

dlSU'll) eje una meeodología de trabaja para la
nqoclaGlón con propletanos pnvados,

La reqión del corredor Guantiva
- La Rusia - Iquaque

Los municipiOS de inftuencia directa del corredor

so': en Santander: San Joaquin, Onzaga,

Mogotes, Coromoro, EnCino, Charalá, Gámbita;
y en Bcy/acá: Tutasá, Belén, Duitama, Palpa,
Sotaqulr,í, Arcabuco, Chíqulza y Villa de Leyva,

Se encuentran dos áreas protegidas manejadas
por el Estado: el Santuario de Fauna y Flora de

Iguaque y el Santuario de Fauna y Flora de

Guanentá-Alto Río Fonce, las cuales suman

aproximadamente 17.000 hectáreas de ecosis
temas eje páramos y bosques andinos,

Los ecosistemas de interés son los últimos
remanentes de los bosques medio densos

andinos y aleo andinos de roble de la parte norte
de la Cordillera Oriental, que cubren un área
aproximada de 180,000 hectáreas; presenta

páramos húmedos de la parte norte de la Cor
dillera Oriental (Páramos de La RUSia y

Guar~tivá), páramos secos de la parte sur de la
Ce'cUlera Oriental (Iguaque), matorrales

xerüfftrcos de enclaves subandinos y andinos
de la ¡¡arte norte de la Cordillera Oriental y

ecosistemas transformados asociados a siste

mé'S productiVOs agrícolas,
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En las regiones con mayor transformae!on.

los procesos de asentamiento eampeslno estan

asociados a mlcrocuencas y cuencas. que a 10
largo de la histana se han dado de forma aseen

dente. iniclando desde las vegas 0 zonas ola

nas. hasta /legar a las zonas mas pendlentes.

La reg/on presenta una economra eampesl

na de subsrstenCia. dedlcada a aaMdades del

seaor agropecuano: se encuentra entre los 1600
y los 3900 m.s.n.m. y los pnneipales cuitNos son

de cllma frio y clima medlo. en la regron mas

alta se encuentra el cultNG de papa. Inmerso en
una matnz predomlnante de pastas para ga

naderia bOVina. yen la zonas de cllma media se

encuentra cafe con sombra. en una matnz pre
dominantemente de pastas para ganaderia y

cana para la produCClon de panela. En menor

escala. la region trene aalVidad turistlca y mrcro

empresarial como la produceion de pasta de

91

guayaba. fibras a partir del fique. queso ) aves

pnnClpalmente

Los aaores regionales InStituClona!es son ia

CorporaCion Autonoma Regional de Santander

-CAS- y la CorporaCion Autonoma Regloroal de
Boyaca -CORPOBO\:ACA-. la Umdad Admln,s
tra[lva de Parques NaGonales Naturales a traves

de la admlnlstraClon de los dos santuanos. e,

grupo IntennstrtuCional ENOR - GENOR. las
entldades ternronales y las gobernaCiones de
Santander y Boyaea. tambren se encuentran

un~'ersldades esratales y pr~'adas tanto regIO
nales como naCionales como la UnM~'sldad In

dustrial de Santander. La Un" ers/dad f'eCac;og>':2
y TeenolOgrea de Colombia: aSI como organ,
zaCiones de base. pnnClpalmente aSOCiaCiones

de produaores: aSI mrsmo. en la region ae"an

el Instrturo de Investigaciones Bloi09:cas
Alexander von Humboldt y la FundaClon Natura
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Fundaoón Natura

En las regiones con mayor transformacJón.

los procesos de asentamiento campesino están

asociados a mlcrocuencas y cuencas. que a lo

largo de la historia se han dado de forma ascen

dente. iniciando desde las vegas o zonas Dia

nas. hasta llegar a las zonas mas pendientes.

La reglón presenta una economla campesI

na de subSistenCia. dedicada a aaMdades del

seaor agropecuario: se encuentra entre los 1600

y los 3900 m.s.n.m. y los principales cultNos son

de clima trio y clima mediO. en la reglón mas

alta se encuentra el cultNO de papa. Inmerso en

una matflz predominante de pastos para ga

nadería bOVina. yen la zonas de clima mediO se

encuentra café con sombra. en una matriz pre

dominantemente de pastos para ganadería y

caña para la prodUCCIón de panela. En menor

escala. la reglón trene aalVldad turística y mrcro

empresarial como la producción de pasta de

91

guayaba. fibras a partir del fique. queso) aves

prinCipalmente

Los aaores regionales InStitUCionales son la

CorporaCión Autónoma Regional de Santander

-CAS- y la CorporaClon Autónoma Reglor.al de
Boyacá -CORPOBO\:ACA-. la Unidad Admln,s

tra¡¡va de Parques NaClonales Naturales a traves

de la admlnlstraClon de los dos santuanos. e,

grupo InterlnstrtuClonal ENOR - GENOR. las

entidades terntonales y las gobernaCiones de
Santander y Boyaca. tamblen se encuentran

un~'ersldades estatales y pr~'adas tamo regIO

nales como naCionales como la UnM~'Sldad In

dustrial de Santander. La Un" ers/dad PeCac;og>':2
y TecnolOglca de Colombia: aSI como organ,

zaClones de base. pnnClpalmente aSOCiaCiones

de produaores: aSI mismo. en la reglón aeCian

el Instituto de Investigaciones Bloi091cas

Alexander von Humboldt y la FundaCión Natura



Clara Solano Gutierrez

Municipio de Encino
Encino se encuentra local17aelo en la parte cen

tral del corredor Guantlva - Lil Rusia - Iguaque,

tiene una extension de 420.000 hectal'eas, lie

las cuales 310.000 hectareas son sistemas altd

mente transformados.

La importanCJa de los bosques andinos de

la zona, radica en la presencia de los ultlmos

relietos de bosques de roble QUErcus humbo!w,

Bonpland, los cuales par su tamano y estado de

conservaclon son unicos en el pais Adlclo

nalmente a esto .Ie encuentran aproximadamente

I 5 espeCies endemlcas, y mas de I a especies

amenazadas; de las hasta a/lOra identlflcadas.

Sumado a esto, el anallSIS ecorreglonal realizado

para la Cordillera Oriental de Colombia', muestra

que de las' 30.000 hectareas de bosques

Por esta raz6n, la es

trateqia de conser

vaci6n para el muni

cipio de Encino estci

enfocada en dismi

nuir los procesos de

fraqmentaci6n de

los bos'!ues andinos
y subandinos y en

promover la

conectividad entre

los ecosistemas

relictuales.

En el muniCipio las zonas

de maj'or transformacion

se encuentran en las ve

redas bdJdS y en las cuen
cas de los rios (,uael,a,

Rio Negro, Cavil ria y
Pienta: mientras que las

zonas de basques, en

menor estado de irag

mentaClon, estan I,acla

las veredas altas y can

mayor pendleme, que

corresponden a las vere

das Canada, Avenclafios,

Cabuya, Rlonegro y ['en

cos y que hacen parte del

area de amortlquac/on

del Salltuallo de Flora y

Fauna de Guanenta Alto

Rio Fonce.

andin')', COe, presencia de roble que existen en

la Corlj:llel'il Onental, J28.000 heetareas .Ie en

cuenr,a' 1 en este corredor.

Lcs ",jrjmos igualmente .Ie constituyen en

Uri eCi)';'.sterna de gran importancia par el apor

te dE' "'JB a las vertientes de los valles de
Sntaq:III,j. Paipa, Belen y Duitama en Boyaca,

que i1IJ,lstecen las pnncipales cuencas altas del

RIO Fonce, ',aCla el departamento de Santander.

Los rl"s.JILvJos de algunos estudios permiten

calif,colf "I p&amo de La Rusla como una de las

area' Ci~ mayor expresion de la diversidad

pdrar'IUlk

EI Pi,1n Integral para la conservaCion biologi

c; y ei ,;e',;l'Iollo sostenlble en el municip'o de

EnCino, Santander', Identifico los bosques de

1(,I:lle )i I ",;omos como obJetos de conservaclon

p,lra I'r ,",unlc,p'o, y como prillclpales amenazas

la, (J' 115" J', g;maderia extensiva, caceria, aper

tulJ ii' I "cr,JS, extraccion de produetos del

bcsque ,jl': Oil de carbon vegetal. Las es'

tr,ltecll,"- esr:aDleCld;ls y prionzadas para el mall

tellllTllelro c1e la salud de los objetos de conser

vdm'!rl hel m el diseno e Implementacion de un

plan rkonservaCion en tierras pnvadas, la

IITIplel'lCn:JcI6n de Incentivos que compensen las

aCClonl"s (Jc conservacion actuales y futuras, el

dlsenc e /mplementacion de sistemas produetl

ViJS sOIIt'nlt,les, la promocion del usa sostenible

de pl')(1' .etc ", no maderables del bosque, una in

vestiqXI',n Cia sica y aplicada que apoye la toma

de deCISIDnes sabre los usos de los recursos y la

co,sc,,,rl'lcci, de la Reserva Biologica Cachalu

como. w, centro de investigaCion y desarrollo .10.1

ten,bl" Lelln 10rmaCion fue integrada al documen

to de [='1' £Ina de Ordenamiento Territorial Mu

niCipiO ell' ErlClno, aprobado en el 2003

Plan de Manejo de Id R~ser'!a Blologica C<1CflJIIJ

Fundacion Natura, Documenro de Trabajo, 2003

Planlflcacion Ecorregiondl de ios BO'iques nlontanos

de la Cordillera Orienta: de COlombia InS!ltuto de
InvestigaCIones BIOloglGIS ,Alexande~ von Humboldt
Fundaci6n Natur~l, The Nature Conservac)1. !nfor
me Final 2000

Cat?icl(j Fj,Jristico de! Paramo de La Rusia, Duitama

mrY'I,3i".'; ~\~ Hernandez & 0 Rangel, Congreso
~~li:":1 it~ Paramos, Mpmonas Tomo I 2003

DI,:>I 111"t'li'>j para la conservaci6n biol6glca y el de

;arr!"III,) c;cJstf'nlble en eJ municipio de EnCinO,
Sar-: :;l:~je'A,Jcaldia Municipal de Encino & Funda
,]6r- 1\11111'; Intorme FInal, 2000.
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Municipio de Encino
Encino se encuentra local17aclo en la parte cen

tral del corredor Guantlva - Lil Rusia - Iguaque,

tiene una extensión de 420.000 hectál'eas, lie

las cuales 310.000 hectáreas SOn sistemas altd

mente transformados.

La importanCIa de los bosques andinos de

la zOna, radica en la presencia de los últimos

relictos de bosques de roble OUErcus humbo/w,

Bonpland, los cuales por su tamaño y estado de

conservación son únicos en el país AdicIo

nalmente a esto se encuentran aproximadamente

I 5 especies endémicas, y más de I O especies

amenazadas; de las hasta allOra identificadas.

Sumado a esto, el análiSIS ecorreglonal realizado

para la Cordillera Oriental de Colombia', muestra

que de las' 30.000 hectáreas de bosques

Por esta razón, la es

trategia de conser

vación para el muni

cipio de Encino está

enfocada en dismi

nuir los procesos de

fragmentación de

los bosques andinos

y subandinos y en

promover la

conectividad entre

los ecosistemas

relictuales.

En el muniCipio las zonas

de maj'or transformación

se encuentran en las ve

redas bdJdS y en las cuen

cas de los ríos eiuaclla,

Río Negro, Covilría y
P,enta: mientras que las

zonas de bosques, en

menor estado de frag

mentaCión, están IlaCla

las veredas altas y con

mayor pendleme, que

corresponden a las vere

das Canadá, Avenclaños,

Cabuya, Rlonegro y ['en

cos y que hacen parte del

área de amortiguación

del Santuario de Flora y

Fauna de Guanentá Alto

Río Fonce.

andin.:)', COel presencia de roble que existen en

la Corrj:IIF'I'il Oliental, J28.000 hectáreas se en

cuemra' 1 en este corredor.

Les ",jrjmos igualmente se constituyen en
un ecr)';'sterna de gran importancia por el apor

te dE' "rJB a las vertientes de los valles de

Sntaq:III,j. Paipa, Belén y Duitama en Boyacá,

que i1IJ,Jstecen las plincipales cuencas altas del

Rlo Fonce, 'laCia el departamento de Santander.

Los rr"s.JILvJos de algunos estudios permiten

califlcon ,'1 p&amo de La RUSia como una de las

área' Ci~ mayor expresión de la diversidad

pdrar'IUlk

El P"m Integral para la conservaCiÓn blológi

GJ y ei ,;e',il'loilo sostenible en el municipiO de

Erlelno, Santander', Identificó los bosques de

IC'¡:lIt' )i I ,'rdmos como objetos de conservación

p,Jra ," 1"lunlclplo, y como prinCipales amenazas

lai o' 115" J', g;madería extensiva, cacería, aper-

tura ir' I "er,JI, extracción de produaos del

besque ,ji': ón de carbón vegetal. Las es,

tr,JteclliE esr:aDleCld;ls y prionzadas para el man

tenllTlle!ro eje la salud de los objetos de conser

vaCión hel m el diseño e Implementación de Un

plan rkonservaClón en tierras pnvadas, la

IITIplel'len:Jclón de Incentivos que compensen las

aCCiones (Jc conservación actuales y futuras, el

diseñe e implementación de sistemas produal

vos SCls[('nltrles, la promoción del uso sostenible

de P,')(j- .etc ", no maderables del bosque, una in

vestiq;'CF,n :rásica y aplicada que apoye la toma

de deCISiones sobre los usos de los recursos y la

co,sc,,,rl:Jcó, de la Reserva Biológica Cachalú

como. w' centro de investigaCión y desarrollo .10.1

tenlbll' Lel In formaCión fue integrada al documen

tú de [='Ir nna de Ordenamiento Territorial Mu

nlclp'D ele [¡lCIno, aprobado en el 2003

Plan de Manejo de Id R~ser;¡a Biológica C<1CflJIIJ

Fundación Natura, Documento de Trabajo, 2003

Planificación Ecorregiondl de jos Bosques montanos

de la Cordillera Orienta: de COlombia Instituto de
InvestigaCIones Biológicas l\lexande~ van Humboldt
Fundación Natur~l, The Nature Conservac)1. infor
me Final. 2000

Cat?iC'l(j nJrístico de! Páramo de La Rusia, Duitama

mrY'I,3i".'; ~\~ Hernández & O Rangel, Congreso
~~li:":1 it~ Páramos, Mpmonas Tomo I 2003

DI,:>I 111"t'i¡·;cj para la conservación biológica y el de

;arr!"III,) c;cJsU:'nlble en el municipio de EnCinO,
Sar-: :;l:~je·A,.Jcaldia Municipal de Encino & Funda
,]ór- 1\11111'; Informe FInal, 2000.
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Capitulo 3. Estudios de coso: herramientas de conservad6n

En fa zonlficaCion adelantada por la Fun
dacion Natura y por el municip'o de Encino. se
pnorizan las regiones a partir de cntenos tales

como la coneaNldad. el tamario y la matrlz or
cundante a los parches de bosque hoy eXls
tentes. Esta zonlficacion onento la definiCion
de areas de trabaJo dentro del municipio y tam
bien defJnlo los obJetos de conservaclon para

el mlsmo.

Por esta razon. la estrategla de conservaCion
para el municipio de EnCino esta enfocada en

dismlnUir los procesos de fragmentaCion de los
bosques andlnos y subandlnos y en promover
la conea~~dad entre los ecosistemas rellauales

93

Diseno e implementaci6n de un
plan de conservaci6n en tierras
privadas

La conservaCion de t1erras prTVadas es un corn

ponente Importante de una estraregla naGona'
a regIonal para la conservacon y usa sOstenlDle
de la blodlVersldad Las r:erras que se ene.en

tran en marlOS pnvacas. / que per :...02 :Jecs:C"
voluntana 0 gUiada se conser"an .oueden re
presentar un apoyo slgn,fJca:~o para la conser

vaCion de estas meras; en muchos casas apor
tan desde donde los got"ernos no ::enen
capaCidad para hacer1o, es e. caso de! maneJo

Capitulo 3. Estudios de caso: herramientas de conservadófl

En la zonificaCión adelantada por la Fun
dación Natura y por el municipio de Encino. se
prlorizan las regiones a partir de CrIterios tales
como la coneaNldad. el tamaño y la matriz (Ir

cundante a los parches de bosque hoy eXIs
tentes. Esta zonificación orientó la definiCión
de áreas de trabajO dentro del muniCipiO y tam
bién definiÓ los objetos de conservación para

el mismo.

Por esta razón. la estrategia de conservaCión
para el municipio de EnCino está enfocada en

disminUir los procesos de fragmentaCión de los
bosques andinos y subandlnos y en promover
la conea~~dad entre los ecosistemas rellauales

93

Diseño e implementación de un
plan de conservación en tierras
privadas

La conservaCión de tierras pnvadas es un com
ponente Importante de una estrare<)la naCJonai
o regIonal para la conservacon y uso sostenlüle
de la blodlVersldad Las [Ierras que se ene.en

tran en manos pnvadas. / que por :...02 :Jecs:C"
voluntaria o gUiada se conservan .;:¡ueden re
presentar un apoyo slgn'fica¡~o para la conser

vaCión de estas meras; en muchos casos apor
tan desde donde los got"ernos no tienen
capaCidad para hacerlo, es ei caso de! manejo
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cas, cuyos propie

tarios por voluntad

1.4 otros factores

Se impiernentO un sistema de Informacion
geOCjrafJca, dada la necesldad de contar con
una herlamienta para la actualizacion
CiJrtogrMlca y anallsls georeferenclado 0 es
pacldl. bto se realizo para el municipio de
EnCino

Generaci6n de linea base

P,JrCl Implementar esta estrategia se slgule
ron los slgulentes pasos; J) se genera una linea

base de Informacion cartogratlca y predial, 2) se
a,Jel,JntIJ una agenda de capacltacion a propie
tarim r:rivados como autorldades regionales y
locales, 31 se visitaron fincas y se establecreron
acuerdos.

blico es escasa.

Dado que las praeticas de uso 0 extracclon
de la !Jlodlversldad en la region, son prlnclpal

mente reallzadas por los mlsmos propietarlos de
la zona. 'i en gran medlda su dependencla de
ellos es baja, se promueve el establecimiento de
areas ele conservaclon privadas para el mante
nlmrento de corredores de conectividad y se pro
mue,en acciones de conservacion en zonas
doncle es necesario conectar.

Sc "eviso y diagnostlco la Informacion
cartogr;rrlca exlstente, a partir de la cartografia

de Instltuto Geogratico Agustin Codazzl,de la
FunelaClc\n Natura y de Esquema de Ordena

mlenrc TerrItorial del municipio de Encino.Se con
virtl6 ro,ja la Informacion poslble a formato Ard

info ((obertura).

Fosteriormente se edltaron cada una de las
cobertur,ls con el fin de empalmar completa
men:e los dlferentes elementos de cada una de
las cobertlHas. Se asignaron Identlficadores y se
estructuro toda la informacion construyendo su
topoiJC!la espacial. EI tipo de topologia para cada

cobertura se presenta en la tabla No. J.

Por su riqueza en
blodiversldad, Encino es
un escenarlo propiclo
para la implementacion
de Instrumentos privados
de conservaclon; alii se
encuentran sltios critlcos
de alta Importancra a nl
vel regional y nacronal, to
dos en manos de prople
tarios privados; hacen
parte del area de Infiuen
cia del Santuarlo de Flora
y Fauna de Guanenta

Alto Rio Fonce, (tambk'n
eXIste propiedad pnvada
en el area proteglda ma

neJada por el Estadoj.
Existen grandes presiones
sobre los bosques y limi

taciones de usa a algunas de las especres como
el roble6

, y la presencia del sector amblental pu-

para la conservacion de areas critlcas, cuyos pro
pietarlos por voluntad u otros factores econo
micos, mantienen ecosistemas de alta priondad.

Estas InlClatlvas son hoy
el instrumento principal
para el diseiio 0 mante
nlmiento de corredores
biologicos, para mlniml

zar Impactos antropicos
en zonas de amortlgua

mlento de areas protegl
das pUblleas' 0 para de
sarrollar estrategias de
produccion ~ conserva
cion en palsaJes trans
formados que requieren
amones de reconversion
para el mejoramiento de

suelos y aguas.

econ6micos, man

tienen ecosis

temas de alta prio

ridad.

se conservan, pue

den representar un
apoyo siqnificativo
para la conserva
ci6n ; en muchos

casos aportan don
de los qobiernos no

tienen capacidad

para hacerlo, es el

caso del manejo

para la conserva
ci6n de areas criti-

las tierras que se
encuentran en ma

nos privadas, y que

por una decisi6n
voluntaria 0 quiada

5
Conservaei6n Privada en Latlnoamerica: Herramlen

tas Legales y Modelos par'J el EXlto. Environmental
Law - Institute, Pronatura- MexIco. 2003

[,._-------

Resol!i(IC:'" No. 316 de 1974, el eual establece veda
p,:jfrJ :'; I': hie Quercus humboldtii.

94

Clara Solano Gutiérrez

cas, cuyos propie

tarios por voluntad

1.4 otros factores

Se impiernentÓ un sistema de información
geoc¡ráflca, dada la necesidad de contar con
una herIamienta para la actualización
CilrtogrMlca y análisis georeferenclado o es
pacléJl. Esto se realizó para el municipio de
EnCino

Generación de línea base

Pilré! Implementar esta estrategia se siguie
ron los SIguIentes pasos; J) se generó una línea

base de Información cartográfIca y predial, 2) se
a,Jelilntó una agenda de capacitación a propie
tarim ¡:rivados como autoridades regionales y
locales, 31 se Visitaron fincas y se estableCieron
acuerdos.

blico es escasa.

Dado que las prácticas de uso o extracCIón
de la tJIodIVerSIdad en la región, son principal

mente realIzadas por los mIsmos propietarios de
la zona. 'i en gran medida su dependencia de
ellos es baja, se promueve el establecimiento de
áreas ele conservación privadas para el mante
nImiento de corredores de conectividad y se pro
mue/en acciones de conservación en zonas
doncle es necesario conectar.

Se "ev,só y diagnosticó la información
cartogr:rflca existente, a partir de la cartografía

de InstItuto Geográfico Agustín Codazzi,de la
FunelaClón Natura y de Esquema de Ordena
miento Terntorial del municipio de Encino.Se con
virtió tCJ,ja la información posible a formato ArU

info (Cobertura).

Fosteríormente se editaron cada una de las
cobertur,ls con el fin de empalmar completa
men:e los diferentes elementos de cada una de
las cobertlHas. Se asignaron identificadores y se
estructuró toda la información construyendo su
topoiJClía espacial. El tipo de topología para cada

cobertura se presenta en la tabla No. J.

Por su riqueza en
biodiversIdad, Encino es
un escenario propicIo
para la implementación
de Instrumentos privados
de conservaCIón; allí se
encuentran sItios críticos
de alta ImportanCia a nI
vel regIonal y naCional, to
dos en manos de propIe
tarios privados; hacen
parte del área de Infiuen
cia del Santuario de Flora
y Fauna de Guanentá
Alto Río Fonce, (también

eXIste propiedad privada
en el área protegida ma

neJada por el Estado).
Existen grandes presiones
sobre los bosques y limi

taciones de uso a algunas de las espeCies como
el roble6

, y la presencia del sector ambiental pú-

para la conservación de áreas críticas, cuyos pro
pietarios por voluntad u otros factores econó
micos, mantienen ecosistemas de alta prioridad.

Estas InICiatIvas son hoy
el instrumento principal
para el diseño o mante
nimiento de corredores
biológicos, para minimi

zar impactos antrópicos
en zonas de amortIgua

miento de áreas protegi
das públIcas' o para de
sarrollar estrategias de
producción ~ conserva
ción en paISajeS trans
formados que requieren
acerones de reconversión
para el mejoramiento de

suelos yaguas.

económicos, man

tienen ecosis

temas de alta prio

ridad.

se conservan, pue

den representar un
apoyo significativo
para la conserva
ción ; en muchos

casos aportan don
de los gobiernos no

tienen capacidad

para hacerlo, es el

caso del manejo

para la conserva
ción de áreas críti-

las tierras que se
encuentran en ma

nos privadas, y que

por una decisión
voluntaria o guiada

5
Conservación Privada en Latinoamérica: Herramien

tas Legales y Modelos par'J el ÉXito. Environmental
Law - Institute, Pronatura- MéXICO. 2003

[,._-------

ReSOI!iClC:'" No. 316 de 1974, el cual establece veda
p,:¡r;J :,¡ 1': hle Quercus humboldtii.
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Capftulo 3. Estudios de caso: herramientas de e<>nser'«JCi6n

Cobertura NQtnfo CCW..... .dtllDflGlO••. .

CURVAS CUNas de nivel Unea

RIOSPR Rios prinCipales Unea

DRENNE Rios secundanos y quebradas Unea

LAGUNAS Lagunas y cuerpos de agua Poligonos

SITIOS SitiOs de interes Texto

VIAS Vias de acceso. caminos y senderos Unea

L1MUNI Umite muniCipal Poligonos

VEREDAS Umite veredal Poligonos

PREDIAL Umites predlales Poligonos

BOSQUES Basques Poligonos

Tabla No. I: coberturas, contenldos y t1po de topologia de la InformaciOn cartogianca

Ademas de los atriburos generados al estruetu
rar las coberturas (areay penmetro para las co
berturas de poligonos y /ongitudpara las cober
turas de Iineas). se asignaron los atriburos para
cada uno de los temas. Asi mlsmo se preparo la
tabla de poligonos de predlos para permltlr su
enlace temporal con una tabla de atnbutos con
informacion catastral e InformaCion base bionslca
y socioeconomica par predio

Para el analisis se generOIa cobertura txJ5pred
a partir de la union de las coberturas de bosques
y predial. Los mapas finales fueron: mapa base.
mapa predial. mapa de bosques y mapa de bos
ques y predial Esta operacion permitlO hacer
analisis de porcentaJes de cubnmienro de los dl
ferentes tlPOS de bosque en los predlos del mu
nicipio. definir veredas con mayor cobertura. re
laCionar cuencas y microcuencas con presenCia
de bosques. estlmar porcentaJes de coberturas
por predlos e identlficar predios en sitios CrftlCOS
del area de amortlguamienro del Santuano de
Flora y Fauna de Guanenta Alro Rio Fonce. baJo
los critenos de tamano y cobertura de bosques.
Gran parte de esros analisis se constituyeron en

95

la base para los estudlOs de la viabilldad de Ia
exencion predial como IncentMJ a Ia conserva
Clan: cuyos resultados se presentan en estas mlS
mas memonas. (ver pag. 991

Neqociaci6n con propietarios
EI municipio de EnCino cuenta con 1706 pre
dlos de los cuales 379 [Ienen bosques y/o co
mentes de agua. segun la base catastral del aria
2002 Dada la gran cantidad de predlOS se deo
dlo trabaJar en dos veredas del muniCIpiO
IRionegro y Chapa). los dos de gran ImportanCia
por su cercania al Santuano. y por estar en ,n
mediaciones de la Reserva Biol6gica Cachalu.
area proteglda de propiedad de la FundaCion
Natura e inscnta en la AsociaCion Red Colombi
na de Reservas de la Soc,edad 0.11

EI trabaJO fue dlngldo InICia/mer:e a CJa1qCJ,e'
propletano que estLMera interesado en conocer
las alternativas en el tema de conservaCion pn
vada. EI primer paso fue lIevar a cabo reuniones
por veredas para soclallzar las poslbilidades eXls
tentes para implementar herramJentasJurfd'cas.

Capftulo 3. Estudios de caso: herramientas de e<>nser'«JCión

Cobertura NQtnfo Cea..... .dtllaflGlO••. .

CURVAS CUNas de nivel Unea

RIOSPR Ríos prinCipales Unea

DRENNE Ríos secundanos y quebradas Unea

LAGUNAS Lagunas y cuerpos de agua Polígonos

SITIOS Sitios de interés Texto

VIAS Vías de acceso. caminos y senderos Unea

L1MUNI Umite muniCipal Polígonos

VEREDAS Umite veredal Polígonos

PREDIAL Umites predlales Polígonos

BOSQUES Bosques Polígonos

Tabla No. 1: coberturas, contenidos y tipo de topología de la Información cartogiánca

Además de los atributos generados al estructu
rar las coberturas (áreay peninetro para las co
berturas de polígonos y /ongitudpara las cober
turas de líneas). se asignaron los atributos para
cada uno de los temas. Así mismo se preparó la
tabla de polígonos de predios para permitir su
enlace temporal con una tabla de atnbutos con
información catastral e InformaCión base bioñslCa
y socioeconómica por predio

Para el análisis se generó la cobertura txJ5pré'd
a partir de la unión de las coberturas de bosques
y predlal. Los mapas finales fueron: mapa base.
mapa predlal. mapa de bosques y mapa de bos
ques y predial Esta operación permítlÓ hacer
análisis de porcentajes de cubnmiento de los di
ferentes tipOS de bosque en los prediOS del mu
nicipio. definir veredas con mayor cobertura. re
laCionar cuencas y microcuencas con presenCia
de bosques. estimar porcentajes de coberturas
por prediOS e identificar predios en sitios CrítiCOS
del área de amortiguamiento del Santuano de
Flora y Fauna de Guanentá Alto Río Fonce. baJO
los critenos de tamaño y cobertura de bosques.
Gran parte de estos análisis se constituyeron en

95

la base para los estudiOS de la viabilidad de la
exención predial como IncentiVO a la conserva
Ción: cuyos resultados se presentan en estas mIS
mas memonas. (ver pág. 991

Negociación con propietarios
El municipio de EnCino cuenta con 1706 pre
diOS de los cuales 379 tienen bosques y/o co
mentes de agua. según la base catastral del año
2002 Dada la gran cantidad de predIOS se deo
dló trabajar en dos veredas del muniCipio
IRíonegro y Chapa). los dos de gran Importanckl
por su cercania al Santuano. y por estar en In
mediaciones de la Reserva Biológica Cachalú.
área protegida de propiedad de la FundaCión
Natura e inSCrIta en la AsociaCión Red Colombi
na de Reservas de la Sociedad 0.11

El trabajO fue dlngldo InICla/mer:e a CJa1qJ,e'
propletano que estLMera interesado en conocer
las alternativas en el tema de conservaCión pn
vada. El primer paso fue llevar a cabo reuniones
por veredas para SOCializar las poSIbilidades eXIs
tentes para implementar herramientasJurídicas.



socioecon6mica,
como herramienta
principal para gene

rar la linea base de
tallada por propie

dad; en alglAnos de
los casos se diblAja
ron mapas acruales

de las fincas.

Para la identifica
cion de los propieta
rios se lAsola base de
datos catastral y los
mapas de cobertlA
ra boscosa. Con
cada propietario se

georeferencio la tin
ea, secompletaron ti
chas linea base

biofisica y

Cl"", Sol"no GlAtierrez

definiendo la clase de herramienta, el marco le
gal vigente, su utllidad y complementanedad con

respecto a las estrategias
del Estado en terminos
de conservacion de la
biodiversidad. EI conjun
to de herramlentas estu
diadas fueron reservas,
servidumbres ecol6gicas,
comodatos para la con
servaclon, arrendamlen

to para la conservacion
y usufructos. Igualmen
te se adelantaron talle
res de capaCitacion con
las autondades amblen
tales de la region, de tal

manera que se actuali
zaran sobre los adelan
tos en el tema de con
servacion privada, tanto
en los aspectos juridicos
como institucionales y en
los avances de su
implememaclon para
Colombia.

Posteriormente se vi
sitaron fincas y propieta
rios especificos en las dos
veredas seleccionadas.
Para la identificaci6n de
los propletarios se usa la
base de datos catastral

y los mapas de cobertura boscosa. Con cada
propietario se georreferenclo la finca, se com
pletaron fichas linea base biofisica y socio
economlca, como herramienta principal para
generar la linea base detailada por propledad;
en algunos de los casos se dibujaron mapas ac
tuales de las fincas. A vanos predios se les reali
zaron dos visitas de reconocimiento; segun el
interes de cada propietario se les visito dos 0
tres veces mas, y se trabajo sobre preacuerdos
de manejo y capaCitaclones en temas relaClo
nados con sistemas productlvos sostenlbles.

ReslAltados y concllAsiones

Se cuenta con una linea base de informacion
que Ie permite a las instituciones (Encino y Fun
dacron Natura) contar con una herramienta para
hac:er el seguimlento a la gestlon en conser va
Clan y monltorear el exito y cumpllmiento de los
acuerdos de manejo por fincas y propietarios.
Se recomienda que para la implementacion de
este tlPO de herramientas, como mlnimo se

cuente con mapas prediales y nchas de infor
macion tlloffsica y socioeconomica que permi
tan. con el tiempo, comparar los avances y el
cumplimlento de acuerdos establecidos con el
propletario sobre el manejo de sus bosques 0
areas de conservacion.

Par" el municipio la linea base se constituye
en una herramienta de gran utilidad, puesto que
el sistema de informaCion geogratlca tiene
artlculada la base catastral y la informacion ac
tuallz.lda del pago de impuesto predial. AI en
contrdrse actualmente en diseno un acuerdo
municipal para la exencion predial como Incen
tive a la conservacion en el municipio de Encino,
este aplicativo facilita el seguimiento slstemati

za(Jo .' los predlos desde el punto de vista finan
ciero 'I rie seguimiento a predios de interes por
sus atnbutos ambientales.

Es necesaria la actualizacion permanente de

informacion catastral; el sistema de informacion
pIE'fCI(~ utilidad si no se complementa con Infor
milCion provenlente de la oficina de instrumen
tos p:JbliCOS, lugar donde se inseriben las nue
vas predlos productos de ventas, permutas 0
suceslones. Desafortunadamente la informacion
de catastro y predial, no eSta actualizada 0 no
refleja la realldad, principalmente en 10 que se
refiere d [enencia, areas de los predios, y areas

de zonas productivas y zonas de bosques. Ajus
tar esta informacion toma mucho tiempo y re
curses.

Uru (Je las limltaciones mas importantes en
el term de actualizaclon predial es que los pro
ceses IJe transaccion de la tierra son muy dina-

socioeconómica,
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definiendo la clase de herramienta. el marco le
gal vigente. su utilidad y complementanedad con

respecto a las estrategias
del Estado en términos
de conservación de la
biodiversidad. El conjun
to de herramientas estu
diadas fueron reservas.
servidumbres ecológicas.
comodatos para la con
servación. arrendamien
to para la conservación
y usufructos. Igualmen
te se adelantaron talle
res de capaCitación con
las autondades ambien
tales de la región. de tal
manera que se actuali
zaran sobre los adelan
tos en el tema de con
servación privada. tanto
en los aspectos jurídicos
como institucionales y en
los avances de su
implementación para
Colombia.

Posteriormente se vi
sitaron fincas y propieta
rios específicos en las dos
veredas seleccionadas.
Para la identificación de
los propietarios se usó la
base de datos catastral

y los mapas de cobertura boscosa. Con cada
propietario se georreferencló la finca. se com
pletaron fichas línea base biofísica y socio
económica. como herramienta principal para
generar la linea base detallada por propiedad;
en algunos de los casos se dibujaron mapas ac
tua�es de las fincas. A vanos predios se les reali
zaron dos visitas de reconocimiento; según el
interés de cada propietario se les visitó dos o
tres veces más. y se trabajó sobre preacuerdos
de manejo y capaCItaciones en temas relaCiO
nados con sistemas productiVOs sostenlbles.

Resultados y conclusiones

Se cuenta con una línea base de información
que le permite a las instituciones (Encino y Fun
daCión Natura) contar con una herramienta para
hacer el seguimiento a la gestión en conserva
Ción y monltorear el éxito y cumplimiento de los
acuerdos de manejo por fincas y propietarios.
Se recomienda que para la implementación de
este tipO de herramientas. como mínimo se
cuente con mapas prediales y fichas de infor
macl<\~ t110nsica y socioeconómica que permi
tan. con el tiempo. comparar los avances y el
cumplimiento de acuerdos establecidos con el
propietario sobre el maneja de sus bosques o
áreas de conservación.

Par" el municipio la linea base se constituye
en una herramienta de gran utilidad. puesto que
el sistema de informaCión geográfica tiene
articulada la base catastral y la información ac
tuallz.lda del pago de impuesto predia!. Al en
contrdrse actualmente en diseño un acuerdo
municipal para la exención predial como Incen
tive a la conservación en el municipio de Encino.
este aplicativo facilita el seguimiento slstemati
zacjo ., los prediOS desde el punto de vista finan
ciero '1 (je seguimiento a predios de interés por
sus atnbutos ambientales.

Es necesaria la actualización permanente de

información catastral; el sistema de información
pIE'rcl(~ utilidad si no se complementa con Infor
m¿lCion proveniente de la oficina de instrumen
tos p:Jblicos. lugar donde se inscriben las nue
vos prediOS productos de ventas. permutas o
sucesiones. Desafortunadamente la información
de catastro y predial. no está actualizada o no
refleja la realidad. principalmente en lo que se
refiere d tenencia. áreas de los predios. y áreas
de zonas productivas y zonas de bosques. Ajus
tal esta información toma mucho tiempo y re
cursos.

Uru eje las limitaciones más importantes en
el term de actualizaCión predial es que los pro
cesos (JI" transacción de la tierra son muy diná-



Capitulo 3. Estudios de coso: herramientas de conseTVaci6n

micos en la region y obedecen a acuerdos ver
bales que no se formalizan frente a la oficina de
instrumentos pUbhcos: esto sucede par distin
tas razones. son predios con deudas de impues
to predial 10 que les Impl
de estar a paz y salvo y
en consecuencia no
escrituran, 0 porque son

predios que se encuen
tran en sucesion y por
acuerdos entre grupos
familiares venden 0 ce
den a terceros. Esta Sl
tuacion es mas comun
en fincas con basques, y
para el establecimlento
de contratos de conser
vacion rservidumbres,
comodaws 0 arrenda
mientosl, se constituye
en una debilidad par la
falta de escritura aauali
zada por el verdadero 0
aaual propietano.

Se encuentra en proceso de formalizacion la
red local de fincas de conservacion con 15 so
cios en dos veredas del municipio de Encino.
Cada socio esta construyendo su plan de ma
neJO por finca que Incluye zonificadon de areas
de importancia por ser produaoras 0 proteao
ras de agua, 0 zonas que abastecen de lena:
maneJo de sistemas productivos sostenlbles
como el enriquecimiento de pastizales para ga
naderia intensiva, el establecimlento de bancos
de proteinas para la ahmentacion animal. el ais
lamiento de microcuencas y el maneJO de sue
los, entre otros.

EI conjunto de fincas cubre un area de 305
heaareas aproximadamente y se constltuye en
un aporte importante, ya que es un area mane
Jada con critenos de sostenibihdad ambiental.
Estas fincas no Incluyen solamente areas de
bosques andinos, tambien son areas con siste

mas produaivos.
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Han sido motivados dos prop,etanos para ser
Imentos en la AsoCiaClon Red Colomblana de
Reservas de la SOCiedad CM!.

Aaualmente se promueve al grupo de SOCIOS a
traves de la coordlnaCion del Nodo de Reservas
de santander, espaCio que motlVa a las reservas
o fincas a capacitarse en temas de produccJOn
sostenible, planlficaCion de fincas, ya artlCuJarse
a programas naCionales que faolltan eI intercam
bio de saberes y expenenoas con otras reservas
tanto de santander como del pais, tamblen pro
yeaan el caso de EnCino en el contexto del co
rredor GuantlVa La Rusla Iguaque

Para grandes extenslones de basques los Ii
mites tiSICOS y corrobarabies a la proplectad son
inexistentes: para el maneJO de esws eXlsten
acuerdos entre famlhas prop'etanas. que hacen
\/Isibles los maneJos coiealVos. expresados en

acuerdos para la cosecha de fauna. lena y ma
dera para postes y consLruCCIon

Los usuanos de los recursos son los mlSmos
propletanos en la mayoria de los casas, son los

meJOres allados y el potenCial mas Importante
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través de la coordinaCión del Nodo de Reservas
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o fincas a capacitarse en temas de producciÓn
sostenible, planificaCión de fincas, ya artICularse
a programas nacionales que faCilitan el intercam
bio de saberes y expenenCias con otras reservas
tanto de santander como del país, también pro
yeaan el caso de EnCino en el contexto del co
rredor GuantlVa La RUSia Iguaque

Para grandes extensiones de bosques Jos lí
mites fíSICOS y corroborables a la propiedad son
inexistentes: para el manejo de éstos eXisten
acuerdos entre familias prop.etanas. que hacen
\/Isibles los manejos coiealVos. expresados en

acuerdos para la cosecha de fauna. leña y ma
dera para postes y construCCIón

Los usuanos de los recursos son Jos mISmos
propletanos en la mayoría de los casos, son los

mejOres aliados y el potenCial más Importante



Clara Solano Gutierrez

para adelantar acciones de conservacion en 51

tios crlticos. 5e deben busc~r alternativas de

manejo con la partlcipaclon de actores locales

donde se disenen acciones de conservacion. que

dependiendo de los sitios y su importancia. se
contemplen acciones de conservacion esrricta.

hasta el uso y manejo de productos de la

biodiversidad.

Es necesario buscar los medlos de compen

sacion para los esfuerzos de conservacion de los

actores locales que eXlsten ya de hecho: las co

munidades se muestran muy receptivas ante la

posibilidad de conceder benef,cios economcos,

e inclusive los no economicos.

Es fundamental generar capacidad en el

municipio; por un lado para el mane/o del tema

de particlpaciOn de la sociedad Civil en la conser

vaCion. y por otro. porque a traves de ellos se
asegura el seguimiento y monitoreo de los acuer

dos de conservacion en el mediano y largo pla
zo en predios pnvados. Adicionalmente. 51 el

municip,o desarrolla una politlca de participacion

Civil para la conservacion. se asegura la promo
cion de las herramlentas de conservaCion en

prop,edad privada.

EI municipio ha adqullido predios como es

trategia de conservacion de ecosistemas produc

tores de agua. la mayoria de los casas son pre

dios abandonados. con problemas de invasion

y terminan no cumpliendo su objetivo de con

servacion; si bien no es la idea remplazar las fun

ciones del municipio. se pueden generar acuer

dos de co-manejo que Involucren juntas de

acueduetos 0 de acclon comunal. para que
implementen planes de manejO de estos mls

mos. En otras municiplos se han establecido para

este caso. acuerdos como comodatos para la

conservaCion entre municipio y cabl/do verde 0

asociacion comunitaria.

Es necesario Incrementar la colaboraclon

entre el sector publiCO y el sector pnvado. princ;·

palmente en las regiones donde ya eXlsten areas

98

protegldas manejadas por el Estado. 5i bien el

caso del municipio de Encino es uno de estos.

se asegura un mayor exito en la conservaCion si

se Integran y complementan las acciones ade
lant.3cJas Individualmente. Especlficamente el

5antuario de Flora y Fauna de Guanenta cuenta

con un ,lrea minima de prateccion tanto para

ecos:stemas de paramos como para ecosistemas
de ~>()sques andinos; en su zona de amortlgua

CI(',n SE' encuentran ecosistemas que no estan

reDrfv'ntac1os en el area prategida. y son pro

pl",clcleJ pnvada. Una estrategia de conservacion
mn ',;ISlon regional que Involucre los distintos

SEcrare'. elevarfa la eficacla en terminos de pra

teccI6n de la biodiversidad y los procesos
ecoloCJlcos que la mantienen.
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actores locales que eXisten ya de hecho: las co
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vaCión. y por otro. porque a través de ellos se
asegura el seguimiento y monitoreo de los acuer
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tares de agua. la mayoría de los casos son pre
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Introducd6n
Estudios. programas y proyeaos dirigidos a la
conservacion de la biodiversldad en tlerras pri

vadas. se han mUlriplicado en los ultimos alios
en Colombia (Enicott. 1993). No solamente por
el impulso de algunas expenencias internaClo

nales que han venido influendando poco a poco
la esfera de financiacion de la cooperacion Inter

naCional. Sino tambien por la necesidad de con
siderar el tema de la conservaCion desde una
perspeaNa de aaores privados. Aaores SOCla
les. que taman decisiones sobre un ternrono.

que tienen la ventaJa del reconoclmlenro legal y
juridico que les confiere unos derechos de pro
piedad sobre su predio y que finalmente. su

manejo. sus percepciones en relacion con el va
lor de los recursos naturales que se encuentran

bajo su custodia. tienen una Incidencia posltiva

o negativa en matena de conservaCion y uso
sostenible de la biodiversldad.

La literatura economica de los recursos na

turales es afirmativa en ese sentido (Freeman.

J993). es decrr. entre mas claros sean los dere
chos de propledad. mayor es la eflClenoa y

sostenlbilidad en relaclon con el uso de; recur

so natural. Es la razon por la cual se ha promo

vldo la Figura de la Pflvatlzaclon de ios recursos
naturales renovables como estrareg/a para ase

gurar su conservaclon a largo plazo. Pero para

que esta raclonalldad economlca tunc/one. los

derechos de propledad deben tener Cler:as

caraaeristlcas dificiles de cumplir en el caso de

la diversidad blolOglca. Segun Tltemberg 11992!.

la estruaura de los derechos de propledad debe

tener cuatro caraaeris[lcas: La unNersalldad (su

ponemos que tados los recursos deben ser

aproplados). la excluslvldad /los costas y los

beneficios de la posesIon del recurso Ie corres

ponden unlcamente al propletaflo!. los dere

chos de propledad son transfenbles Ipueden ser

obJeto de un Intercamblo voluntano! y son api,

cables Ise beneflclan de un respaldo JuridiCO

legal) IHernandez Er al J9981

Sin embargo. algunos estud/os empiricos

demuestran que los regimenes de propledad

privada 0 coleaNa son mas efiCientes en term/

nos de gestlon (Agrawal. 2002; Townsend Er af

1995). que los de propledad publica La Inter

venCion del Es:ado es conslderada necesana

cuando los IndMduos no tienen clara Informa

cion sabre las implicaciones ecolOglcas del usa.

cuando el control al accesa de esros es dificil y

cosrosa y cuando el costa de oportunldad de Ia

degradaCion del medio es naJO (Agrawal. 20021
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Introducción
Estudios. programas y proyeaos dirigidos a la
conservación de la biodiversldad en tierras pri

vadas. se han multiplicado en los últimos años
en Colombia (Enicott. 1993). No solamente por
el impulso de algunas expenencias internaCio

nales que han venido influendando poco a poco
la esfera de financiación de la cooperación Inter

naCional. Sino también por la necesidad de con
Siderar el tema de la conservaCión desde una
perspeaNa de aaores privados. Aaores sOCIa
les. que toman decisiones sobre un ternrono.

que tienen la ventaja del reconocimiento legal y
jurídico que les confiere unos derechos de pro
piedad sobre su predio y que finalmente. su

manejo. sus percepciones en relación con el va
lor de los recursos naturales que se encuentran

bajo su custodia. tienen una Incidencia positiva

o negativa en matena de conservaCión y uso
sostenible de la biodiversldad.

La literatura económica de los recursos na

turales es afirmativa en ese sentido IFreeman.

J9931. es deCIr. entre más claros sean los dere
chos de propiedad. mayor es la efICienCia y

sostenlbilidad en relaCión con el uso del recur

so natural. Es la razón por la cual se ha promo

Vido la figura de la Privatización de ios recursos
naturales renovables como estrategia para ase

gurar su conservación a largo plazo. Pero para

que esta raCionalidad económica funCione. ¡os

derechos de propiedad deben tener Ciertas

caraaerístlcas dificiles de cumplir en el caso de

la diversidad biológica. Según Tltemberg 11992!.
la estruaura de los derechos de propiedad debe

tener cuatro caraaerís[¡cas: La unNersalldad {su

ponemos que todos los recursos deben ser

apropladosl. la exclUSIvidad 1I0s costos y los
beneficios de la posesión del recurso le corres

ponden únicamente al propietario!. los dere

chos de propiedad son transfenbles Ipueden ser

objeto de un IntercambiO voluntano! y son apl,
cables Ise benefiCian de un respaldo Jurid1CO

legalj IHernández er di J9981

Sin embargo. algunos estudiOS empíricos

demuestran que los regimenes de propiedad

privada o coleaNa son más efiCientes en térmi

nos de gestión (Agravval. 2002: Townsend el al

19951. que los de propiedad pública La Inter

venCión del Estado es conSiderada necesaria

cuando los IndMduos no tienen clara Informa

ción sobre las implicaciones ecológicas del uso.

cuando el control al acceso de éstos es dificil y

costosa y cuando el costo de oportunidad de la

degradaCión del medio es baJO (Agravval. 20021
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HeaalNS
_ala- Fuente

nsclonal
Area Territorio Nacionai 115.632919 DNP 2003

Area Resauardos Indiaenes 31 337 000 2?Cl6 DNP 2003

Area Territorios Colectivos I OSS.OOO 1Sh DANE 1998
de Comunidades Neqras

Reservas de las Sociedad 24.590 0,1 0;0 UAESPNN 2002
Civil

11000.000
10%

UAESPNN,
Paraues Nacjonales IGAC 2002

S"rah Hernandez - Angel" M"rf" Penagos

A pesar de que Colombia cuenta con un area
de I J 5' 635.9 J 9 hectareas, de las cuales se t/e

ne el J0% del territorlo bajo un regimen de pro

p/edad publica representado en areas de par
ques naclonales naturales y el 28% baJo

propiedad colect/va (ver tabla I), es diflcll probar

la eXlstencla de una relaclon directa posltlva en
tre el regimen pnvado y la sostenlbilidad en el

maneJo de los recursos del suelo, agua y

biodiversidad (Hernandez et al. 20001. Uno de

los faaores fundamentales son las condiciones

Instituclonales en las cuales esos derechos se es

tablecen.

Tabla 1: Distribucion del Territorio por Tipo

,A,daptado: DNt' D,A,NE, U,A,ESPNN IG,A,C

La conservacion en tierras pr/vadas surge como

una iniciativa que se desarrolla en Colombia baJo

el coneepto constituclonal de la funCion social y

ecologiea de la propledad. Este concepto Indica

que la funcion de la propiedad va mucho mas

alia del disfrute de los beneficlos y los costos que

genera este derecho. Dentro de este contexto,

la conservacion tiene una oportunidad de de

sarrollo dentro de la propledad prlvada a partir

de una dimension SOCIal. Tal situacion indica la

necesidad de la implementacion de instrumen

tos de polftica que promuevan estas Iniciativas,

y que fortalezcan acuerdos sOCiales 0 arreglos

institucionales alrededor de la conservaclon, con

siderando una clara articulaCion entre los acto

res privados/colectivos y aquellos con una fun

cion publica.

Un argumento adiclonal es que la busque

da eJe un equilibrio de las pnnclpales variables

macroeconornlcas IPIB, tasas de desempleo, ta

sa,; eJe interes y gasto / deficit publico, etc.) ha
lIevarjo al pais a tomar medldas de reduccion en

la InversI6n publica en matena amblental y a for
talecer los mecanismos descentralizados de ges

tlon ,:1dmlnistrativa, financlera y de Inversion de

las rpglones, tanto por parte de los agentes pu

blicos como par los privados y/o comunltarlos.

A pes"r de que la reforma trlbutana hace enfa

SIS en la reducclon de las exenclones fiscales y

de los mecanismos de financlacion de otros ins
trumentos economicos

para el tema ambiental,

se cuenta en el pais con
20 incentivos tributarios

(cinco para el tema am

biental. doce para vivien
da y tres para agua po

table y saneamiento

baslco) Sin embargo, la

efiCiencia de la apllcaclon
de estos incentivos vl-

gentes no ha sldo bien

analizada en el pais. SI

bien otros instrumentos

economicos y trlbutarlos
existen par ley para los entes territoriales, no hay

una clara evaluacion de par que ciertos acuer

dos munlcipales dirigidos al tema ambiental fun
cionan y otros no.

EI objet/va de este articulo es, a partir de

un estudlo de caso en el municipio de Encino'

(Santander), analizar la viabilidad economica e

Instil ueional de utilizar la exencion del Impues

tCJ predial como incentivo a la conservacion de
blenes y servicios ligados a la biodlversldad. Es

'Anal iSIs de la Vlabilidad Economica e InstitucionaJ

de Ia Estrategia de Conservaci6n para el municipIo
de Encno, con el apoyo de Ja exenci6n predial". Este
proyeet:o 5e realiz6 con la estrecha colaboraci6n de
FUrlljJcion Natura y el municipio de Encino
(Sdr'tJnder).
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Hectáreas
_al área Fuente

nacional

Área Territorio Nacional 115.632919 DNP 2003

Área Resauardos IndíaenJ\ 31 337000 2?Cl6 DNP 2003

Área Territorios Colectivos 1 05<;.000 19'Ó DANE 1998
de Comunidades Neqras

Reservas de las Sociedad 24.590 0,1 0i() UAESPNN 2002
Civil

11000.000
10%

UAESPNN,
Paraues Nacionales IGAC 2002

S"ra" Hernández - Angel" M"rí" Penagos

A pesar de que Colombia cuenta con un área
de 1J 5' 635.9 J 9 hectáreas, de las cuales se tie

ne el J0% del territorio bajo un régimen de pro

piedad pública representado en áreas de par
ques nacionales naturales y el 28% baJo

propiedad colectiva (ver tabla 1), es difícil probar

la eXistencia de una relación directa positiva en
tre el régimen privado y la sostenibilidad en el

manejo de los recursos del suelo, agua y

biodiversidad IHernández et al. 20001. Uno de

los faaores fundamentales son las condiciones

institucionales en las cuales esos derechos se es

tablecen.

Tabla 1: Distribución del Territorio por Tipo

,A,dé/ptado: DNt' D,A,NE, U,A,ESPNN IG,A,C

La conservación en tierras privadas surge como

una iniciativa que se desarrolla en Colombia baJO

el concepto constitucional de la funCión SOCial y

ecológica de la propiedad. Este concepto indica

que la función de la propiedad va mucho más

allá del disfrute de los beneficios y los costos que

genera este derecho. Dentro de este contexto,

la conservación tiene una oportunidad de de

sarrollo dentro de la propiedad privada a partir

de una dimensión SOCIal. Tal situación indica la

necesidad de la implementación de instrumen

tos de política que promuevan estas Iniciativas,

y que fortalezcan acuerdos sOCiales o arreglos

institucionales alrededor de la conservación, con

siderando una clara articulaCión entre los acto

res privados/colectivos y aquellos con una fun

ción pública.

Un argumento adicional es que la búsque

da eje un equilibrio de las principales variables

macroeconórnlcas IPIB, tasas de desempleo, ta
sas eje illterés y gasto / déficit público, etc) ha

lIevarjo al país a tomar medidas de reducción en

la Illverslón pública en materia ambiental y a for
talecer los mecanismos descentralizados de ges

tlOIl ,:1dministrativa, finanCiera y de inversión de

las rpglones, tanto por parte de los agentes pú

blicos como por los privados y/o comunitarios.

A pes,lr de que la reforma tributarla hace énfa

SIS en la reducción de las exenciones fiscales y

de los mecanismos de financiación de otros ins
trumentos económicos

para el tema ambiental,

se cuenta en el país con
20 incentivos tributarios

(cinco para el tema am

biental. doce para vivien
da y tres para agua po

table y saneamiento

báSICO) Sin embargo, la

efiCiencia de la aplicación
de estos incentivos vi-
gentes no ha sido bien

analizada en el país. Si

bien otros instrumentos

económicos y tributarios
existen por ley para los entes territoriales, no hay

una clara evaluación de por qué ciertos acuer

dos municipales dirigidos al tema ambiental fun
cionan y otros no.

El objetivo de este artículo es, a partir de

un estudio de caso en el municipio de Encino'

(Santander), analizar la viabilidad económica e

Imtir ucional de utilizar la exención del impues

to predlal como incentivo a la conservación de
bienes y servicios ligados a la biodiversidad. Es

'Análisis de la Viabilidad Económica e Institucional

de la Estrategia de Conservación para el municipiO
de Eneno, con el apoyo de la exención predial". Este
proyecto 5e realizó con la estrecha colaboración de
FUrlljJción Natura y el municipio de EnCinO
(Sdr'tJnder).
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Capitulo 3. Estudios de cas<>: herrarnientas de conservoci6n

una evaluacion ex - ante que pretende. en uf
tlmas. analizar los faaores de exito y fracaso

de la utlhzaCion de este Incentivo tnbutano para

conservaclon de biodiversldad. conslderando

vanos elementos:

Prlmero. se consldera que la efeaMdad de

este instrumento esta fuertemente ilgada al
papel que puede tener el impuesto predial en

las rentas propias del muniCipio. el cual tlene que

deCidir la destlnacion de sus recursos finanCleros

para fomentar el desarrollo economlco y sOCIal.

yeI meJOramiento de la cahdad en el area de su

Jurisdiccion Ef nivel de dependenCia frente a su

capacidad de gasto en Inversion social. tanto de

los recursos provenlentes de las transferencias

del Estado. cuyos recursos tienen por 10 general

destinaclon especifica. como de aqueUos prove

nlentes de recursos proPIOS cuya destinaCion

responde a una priorizaClon de la InverSion SO

cial en funCion de la onentaClon de politlca para

eJ ordenamiento del terhtono y 10 establecldo

en el Plan de Desarrollo Municipal. es conslde
rado determlnante en la efeaMdad de la utlh

zacion de la exenCion del Impuesto predial.

Segundo. el comportamlento de pago de los

prop,etarios de predlos es otra vanable que pue

de afeaar la efeaMdad en la utilizacion de fa

exencion del impuesto predial. en materia de

conservacion de los bienes y serVICIOS de la

biodlversidad. En el caso del municipio de

EnCino. se observa que la existenCia de dos tl

pas de usuarios /aquellos que estan al dia en el

pago dellmpuesto predial y aquellos que tJenen

una deuda por este concepto. los morososl y el

peso financiero que pUede tener cada uno de

estos usuanos en las rentas del muniCipiO es de

terminante en el anailsls de V1abihdad de este

instrumento tributano. La propuesta de este

anailsls esta onentada a como lograr un eqUlh

brio en las finanzas del municipio. que permlta

Implementar un acuerdo muniCIpal para utillza·

cion de este incentNo economlco para la con

servaclon de los blenes y serVICIOS de la

blodNersidad sin que las rentas se vean afeaa-

das. Esto significa un balance entre 10 que per
Clbe por concepto de Impuesto predial y 10 que

deja de perClblr por concepto de Ia exenoon

Uno de los pun

tos fundamentales
es Ia recuperaCion de

fa cartera morosa.

que se cOnVJerte en
una de las propues

tas de f1nanCiaclon
del ente territonal par
concepto de la exen

cion del Impuesro
predial y donde se

proponen dlferentes

esquemas de finan

ClaC/on para estJmu
lar al pago. De esta

manera. no sola
mente el usuano se

pone al dia con sus 1'15["'fZ!OOr, ,Tz.;C't'S:'t' PaTG~.e ,\'~k-C-

obllgaCiones tnbuta- "af Jau. 8'a5/ :- :lW"- ere": __d"

rias sino que adloo- P'aW0es.-::,;

nalmenre es benefiCiano de un Incenrllco a Ia con

servaCion. una vez se ponga al dlJ.

Tercero. la clara relaC/on entre los cmenos 00
100IcosiecofOgICOS para el acceso al,ncenr",o tn

butano. las estrateg/as de conservJC/on de los

b,enes y ser\,KIOS de la blodrverSldad y los costas

de transacclon asoclados a su maneJo 'i
mOnltoreo' son otras vanables de anallsls den

tro de este estudlo.

Descripci6n del territorio

EI munICipiO de EnCino se ublCa al sur del
departamento de Santander en la Cordlliera

Onental vertiente OCCidental. La extenSion de

este municipio es de 43.350 heaareas fDNP

1993) equIValence al 1.4% de '2 ex:e0sor :0'2'

2
Esta !f~formaclon esta comenlda t'r-: ;cs res ..... i:2,::':S
del pro/eelD, perc no race ;:a':e de ;a i~<c·,::a:::--.:·'

(omentaa en este anicu!o
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una evaluación ex - ante que pretende. en úl

timas. analizar los faaores de éxito y fracaso

de la utlhzaClón de este Incentivo tnbutano para

conservación de biodiversldad. considerando

vanos elementos:

Primero. se considera que la efeaMdad de

este instrumento está fuertemente ligada al
papel que puede tener el impuesto predlal en

las rentas propias del muniCipio. el cual tiene que

deCidir la destinación de sus recursos finanCIeros

para fomentar el desarrollo económico y sOCIal.

yel mejoramiento de la cahdad en el área de su

jurisdicción El nivel de dependenCia frente a su

capacidad de gasto en Inversión social. tanto de

los recursos provenientes de las transferencias

del Estado. cuyos recursos tienen por lo general

destinaCión específica. como de aquellos prove

nientes de recursos propiOS cuya destinaCión

responde a una priorizaClón de la InverSión so

CIal en funCión de la onentaClón de política para

el ordenamiento del terntono y lo establecido

en el Plan de Desarrollo Municipal. es conside
rado determinante en la efeaMdad de la utlh

zación de la exenCión del Impuesto predlal.

Segundo. el comportamiento de pago de los

propietarios de predios es otra vanable que pue

de afeaar la efeaMdad en la utilización de la

exención del impuesto predlal. en materia de

conservación de los bienes y serVICIOS de la

biodlversidad. En el caso del muniCipIO de

EnCino. se observa que la existenCia de dos ti

pos de usuarios jaquellos que están al día en el

pago del Impuesto predial y aquellos que tienen

una deuda por este concepto. los morososl y el

peso financiero que puede tener cada uno de

estos usuanos en las rentas del munICIpIo es de

terminante en el análiSIS de Vlabihdad de este

instrumento tributano. la propuesta de este

análisIs está onentada a como lograr un eqUlh

bno en las finanzas del municipio. que permita

Implementar un acuerdo muniCIpal para utiliza·

ción de este incentNo económiCO para la con

servación de los bienes y serVICIOS de la

blodNersidad sin que las rentas se vean afeaa-

das. Esto Significa un balance entre Jo que per
CIbe por concepto de Impuesto predlal y lo que

deja de perCIbir por concepto de la exenoón

Uno de los pun

tos fundamentales
es la recuperaCIón de

la cartera morosa.

que se cOnVIerte en
una de las propues

tas de finanCiaCión
del ente temtonal por
concepto de la exen

ción del Impuesto
predlal y donde se

proponen diferentes

esquemas de finan

CiaCIón para estimu
lar al pago. De esta

manera. no sola
mente el usuano se

pone al dia con sus ¡'I5["'f200r, ,Tz.;C't'S:'t' PaTG~.e ,\'~k-C-

obligaCiones tnbuta- "a! Jau. 8'a5/ :- ,,¡v"- ere": __d"

nas sino que adlClo- P·a:g,0es.-::;

nalmente es benefiClano de un Incenrllco a la con

servaCión. una vez se ponga al dlJ.

Tercero. la clara relaCIón entre los cmenos bio

lógicos/ecológICOS para el acceso allncent"'o ¡n

butano. las estrategIas de conservaCión de los

bienes y ser"1CIOS de la blodrverSldad y los costos

de transacción aSOCIados a su manejo 'i
mOn/toreo' son otras vanables de análiSIS den

tro de este estudiO.

Descripción del territorio

El munICipiO de EnCino se ubICa al su/ del
departamento de Santander en la Co/d.líera

Onental vertiente OCCidental. la extenSlon de

este muniCipio es de 43.350 heaareas IDNP

1993) eqUIValente al 1.4% de '2 ex:e0sor :0'2'

2
Esta !f~formaclon esta comenlda er-: ;cs reS ..... i:2,::':S

del proyeGD. pero no hace ¡:a':e de ;a i~<c·'::a:::--':·'

comentda en este articulo
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del departamento. Limlta con los munlclp'oS de

Charala y Coromoro En el municipio se encuen

tra el rio Pienta que es afiuente del rio Fonce. EI

rio Pienta es allmentado al sur occldente por los

rios Negro, que nace en 1.3 Serrania Pena Negra

y La Rusla que nace en el paramo La Rusla. AI

sur-onente este rio es allmentado par el rio

Guacha el cual nace en el cerro Guacha

De acuerdo con el EOT 120031 el municipio

se puede dlvidir en tres tlPOS de palsajes. el

andino, el subandino y el p,3ramo ,0 que deter

mina que el municipio haga parte de la

ecorregion estrategica de la Cordillera Onelllal,

segun las caracteristicas estableCidas por el MI

nlsterio del Medio Amblente IJ 999). En esta zona

los ecosistemas transformados abarcan el 5 J%

de la superflcie, mlentras que los ecosistemas

naturales corresponden al 49% de la superflCie.

Por su extension los ecosisternas mas represen

tativos son los bosques subandlnos, andinos y

pararnos, como se menclona anteriormente En

total estos ecosistemas, segLln 10 establecido en

el EOT 12003), equlvalen al 34% de la extension

total de la cordillera. Cabe anorar, que el bos

que andino de roble se encuentra en un alto

grado de amenaza donde solo el 13% se en

cuentra bajo algun grado de proteccion.

Adiclonalmente, las caracteristicas agrologlcas de

este municipio determlnan que la vocacionldeal

de sus suelos es la conservaclon.

Los cntenos biologicos definidos para este

proyecto se hicieron con base en los bosques

prioritarios de conservaCion conslderados en la

estrategla de conservacion. Los andinos de la

Cordillera Oriental estan ublcados entre los 1000

y 3.000 Ill.s.n.m.. Se caractenzan por presentar

un estrato supenor de arboles de J 5 -35 metros

de altura. Los bosques altoandlnos estan ublca

dos entre los 2 900 Y 3 000 Ill. Sn Ill. y se ca

racterizan por un estrato de arboles y arbustos

entre 3 y 8 metros de altura. Los bosques de

roble estan presentes en la Cordillera Oriental

desde los 1. J00 Y 3450 Ill.S nm; Sin embargo,

se encuentran mas abundantes en las laderas

mas secas, pCincipalmente en ellado occidental

de la CorclUlera Oriental.

En la zona de paramo eXlsten algunas lagu

nas con aqui! permanente, las cuales alimentan

a los rios ~ tr'aves de diferentes quebradas. To

dos estos rios y quebradas hacen parte de la

cuenC2 alu ,jel rio Fonce. Este rio desemboca

en el '10 Su,3rez y a su vez este en el rio

Sog3mosn. Todos estos riDs hacen parte de la

Gran Cuencd del Rio Magdalena. IEOT -2003).

En estr' municipio las quebradas y rios se en

cuentr;l/l en medio de valles estrechos con la

deras mu\' Incllnadas y en ocasiones con un alto

franur&nlenro que podrian causar la perdida de

caudal

La ool)I,1(lon estimada para este municipio

en el ano 2003 es de 2783 habitantes IDNP 

2003). Sin embargo, esta poblacion no tiene las

melore' condiciones como 10 revela el indlce de

calldad ,;, \;(11 (ICV) que se encuentra en 41,7.

Esto In,JI(;, (jue en terminos de calldad de vi

vienda, ecucaclon, acceso a serviclos pUbllcos y

tamarlC y cornposlclon del hogar el muniCipio

tiene una condicion baja en comparaCion con el

promeeJlo departamental. Por ejemplo, los mu

nicipios alecldlos, el departamento y el prome

dio mWllclpdl oresentan mejores condiciones de

Vida, d"dn que el departamento tiene un ICV

de 69.40 '! los municipios aledanos como

Coromoro y Charala tienen un indice de 44 y

6 J ,20 r"speetlvamente y el promedio municipal

del dep'll iamento es de 52,363

De aCJer,jo con la informacion sobre la ca

racrerlZ<KI,jn cualitativa y cuantitativa de la pro

dUCCIon de gclilado en el municipio de Santander,

se estal)leClCl que a principios del slglo XX 11920)

empieza 1,°1 ocupacion del tellltorio par parte de

colonos pro'Jenientes del departamento de

Boyaca. Estos colonos fueron los que iniCiaron

los proc:esos ,je adecuacion de tierras para la

3
Dep;:Jrt,O'Tlerno Nacional de Planeaci6n - Unldad de

Des;:nroliO S,xlal -1993
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del departamento. limita con los municipioS de

Charalá y Coromoro En el municipio se encuen

tra el río Pienta que es afiuente del rio Fonce. El

río Plenta es alimentado al sur occidente por los

ríos Negro, que nace en 1.3 Serranía Peña Negra

y La Rusia que nace en el páramo La Rusia. Al

sur-orrente este río es alimentado por el río

Guacha el cual nace en el cerro Guacha

De acuerdo con el EOT 120031 el ITIUnlClplo

se puede dividir en tres tipOS de paisajes. el

andino, el subandino y el p,3ramo lo que deter

mina que el municipio haga parte de la

ecorregíón estratégica de la Cordillera Orrenral,

según las características estableCidas por el MI

nisterio del Medio Ambiente IJ 999). En esta zona

los ecosistemas transformados abarcan el 5 j %

de la superficie, mientras que los ecosistemas

naturales corresponden al 49% de la superficie.

Por su extensión los ecosistemas más represen

tativos son los bosques subandlnos, andinos y

páramos, como se menciona anteriormente En

total estos ecosistemas, segLlrllo establecido en

el EOT 12003), equivalen al 34% de la extensión

total de la cordillera. Cabe anotar, que el bos

que andino de roble se encuentra en un alto

grado de amenaza donde solo el 13% se en

cuentra baja algún grado de protección.

AdiCionalmente, las características agrológicas de

este municípío determinan que la vocación Ideal

de sus suelos es la conservación.

Los mterros bíológicos definidos para este

proyecto se hicieron con base en los bosques

prioritarios de conservación considerados en la

estrategia de conservación. Los andinos de la

Cordillera Oriental están ubicados entre los 1000

y 3.000 m.s.n.m.. Se caracterrzan por presentar

un estrato superror de árboles de J 5 -35 metros

de altura. Los bosques altoandlnos están ubica

dos entre los 2 900 Y 3 000 m. s n m. y se ca

racterizan por un estrato de árboles y arbustos

entre 3 y 8 metros de altura. Los bosques de

roble están presentes en la Cordillera Oriental

desde los 1. J00 Y 3450 m.s nm; Sin embargo,

se encuentran más abundantes en las laderas

más secas, pr¡ncipalmente en el lado occidental

de la Corclillera Oriental.

En la zona de páramo eXisten algunas lagu

nas con aquél permanente, las cuales alimentan

a los rlos ~ tr'avés de diferentes quebradas. To

dos estos rios y quebradas hacen parte de la

cuenC2 alu Ijel río Fonce. Este río desemboca

en el 'lO Su,3rez y a su vez éste en el río

Sogamosn. Todos estos ríos hacen parte de la

Gran (uencél del Rlo Magdalena. IEOT -2003).

En estr- municipio las quebradas y ríos se en

cuentr;l/l en medio de valles estrechos con la

deras muv Inclinadas y en ocasiones con un alto

franur&nlenro que podrlan causar la pérdida de

caudal

La DoIJI,lCIÓn estimada para este municipio

en el año 2003 es de 2783 habitantes IDNP 

2003). Sin embargo, esta población no tiene las

melore' condiciones como lo revela el índice de

calidad ,;, \;(11 (ICV) que se encuentra en 41,7.

Esto In,JI(;' que en términos de calidad de vi

vienda, eellcaclón, acceso a serviCIOS públiCOS y

tamarle y cornposlclón del hogar el muniCipio

tiene una condición baja en comparación con el

promecjlo departamental. Por ejemplo, los mu

nicipios alecldlos, el departamento y el prome

dio mWllclpdl oresentan mejores condiciones de

Vida, d"do que el departamento tiene un ICV

de 69.40 '! los municipios aledaños como

Coromoro y Charalá tienen un índice de 44 y

6 J ,20 r"spectlvamente y el promedio municipal

del depdl ¡amento es de 52,363

De aCJt'lljo con la información sobre la ca

racrerlZ,Klón cualitativa y cuantitativa de la pro

dUCCión de g¿lIlado en el municipio de Santander,

se estal)leClCJ que a principios del Siglo XX 11920)

empieza [,'1 ocupación del territorio por parte de

colonos provenientes del departamento de

Boyacá. Estos colonos fueron los que iniCIaron

los procesos Ije adecuación de tierras para la

3
Dep;:JrLO'Tlerno Nacional de Planeación - Unidad de

Des¿nrol¡o S,xlal -1993
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Capitulo 3. fstu<fios de caso: herr"",ientas de conservaci6n

aetMdad produetiva ganadera a traves de fa sus
tituClon de areas naturales por areas transforma

das en pastos. A medlados de los anos cuarenta

se reglstra la presencia de produetos agricolas

como el tngo y fa cebada en la parte alta del
municipio y en la parte baJa se reglstraron pro

duetos como la cana. ef maiz. frnol, yuca y cafe
(Arango - 2000).

A medlados del siglo, con fa construccron de

las carreteras, empieza la explotaClon maderera,
la transformaClon del ternrono a extensas zonas

de pastoreo. AdiClonalmente, se iniCla un proce

so de colonlzacion de las partes altas del muniCI
pio con la introducoon del cuitNO de la papa En

las partes baJas de mUniCIpiO por esta epoca el
cultivo predomlnante es el cafe, Sin ser este muy

tecnificado (Arango - 2000)

EI muniCIpio de Encino, en area predial rural,

t1ene un total rural aproxlmado de 2335/ heeta
reas, dlstnbuldas en 8 veredas. En total eXlsten

J.886 predlos rurales. De este total se trabaJo con

1.706 predlos que se encuentran en propledad
privada. que no cumplen nlnguna funCion

instltuClonal. que tlenen completa InformaCIon y

que estan debldamente reglstrados en la base

predial del municipIO Se trabaJa con predlos rura
les por ser estos los que pueden tener presenCIa

de bosque y los que pueden reahzar aCCIones

especificas de conservaClon que apoyen la estra

tegia del corredor que propone FundaClon Natura.

La vereda mas representatNa es Canada con
el 33% del terntono. segulda por la I'ereda

Avendano y Centro con el 15% y 14% respectl
vamente.

De los 1706 predlos con los que se va a tra
baJar. 459 reglstran a/gun t/po de construcoon

La mayoria de los predlos se ublcan en las vere
das centro 13 J 71, Canada (3001 y Chapa (2771
Las veredas que proporCionalmente t/enen la

mayoria de las meJOras en los predlos son Cen
tro (31%/. POlma 133%) y Tumblta 133%1 Esto
probablemente se expllca porque son las que
mas proxlmas estan a la cabecera urbana

Impacto en las finanzas del
municipio
EI muniCipiO de EnCino en los ult/mos alios roa
presentado una tendenCla creCiente de sus In
gresos. En los anos J996 y 200 I se han presen

tado los mayores Incrementos. en comparaoon

con los anos antenores En el ano 1996 el ail
mento fue de mas del 300% sabre 105 Ingresos

del ana antenor y en el ano 200 J el Incremen[Q

fue cercano, de Igual forma, a 300%. No at·stan
te, este Incremento prOVlene de los Ingresos r.o
rnbutanos. esoecificamente de las transfereno2S

del orden naCional, no de los Ingresos tnbutanos
a proplOS (ver i1ustraCion 21 Este rubra en los ultl

mos anos ha sldo constante con tendencIJ a Ia

10,000

8.000

6.000

4.000

2.000 564.....

9.415
8,105

2.874 3,103 3.322 I2,085

II I1,103 • •- ~::T
0., ._ -,-oq j~.. ."'-i.:-:"

II Ilstribuci6n del Area por Verooa

lIustraci6n 1: Area par vereda en heetareas

Fuente.- InformaCion PredIal" Ca/cu/o5 AuroreJ
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actMdad productiva ganadera a través de la sus
tituCIón de áreas naturales por áreas transforma

das en pastos. A mediados de los años cuarenta

se registra la presencia de productos agrícolas

como el trigo y la cebada en la parte alta del
muniCIpIo y en la parte baja se registraron pro

ductos como la caña. el maíz. frnol, yuca y café
IArango - 2000).

A mediados del siglo, con la constrUCCIón de

las carreteras, empieza la explotaCIón maderera,
la transformaCIón del terntono a extensas zonas

de pastoreo. AdiCIonalmente, se iniCIa un proce

so de colonización de las partes altas del muniCI
pio con la introducoón del cultNo de la papa En

las partes bajas de mUniCIpIO por esta época el
cultivo predominante es el café, Sin ser éste muy

tecnificado (Arango - 2000)

El muniCIpiO de Encino, en área predlal rural,

tiene un total rural aproximado de 2335 ¡ hectá
reas, dlstnbuldas en 8 veredas. En total eXisten

J.886 predios rurales. De este total se trabajó con

1.706 predios que se encuentran en propiedad
privada. que no cumplen ninguna función

instituCIonal, que tienen completa InformaCIón y

que están debidamente registrados en la base
predlal del municipiO Se trabaja con prediOS rura

les por ser éstos los que pueden tener presenCIa

de bosque y los que pueden realizar aCCIones

específicas de conservaCIón que apoyen la estra

tegia del corredor que propone FundaCIón Natura.

La vereda más representatNa es Canada con
el 33% del territorio. segUida por la vereda

Avendaño y Centro con el 15% y 14% respecti
vamente.

De los 1706 prediOS con los que se va a tra
bajar. 459 registran algun tipo de construCCIón

La mayoría de los prediOS se ubican en las vere
das centro 13 J 7J, Canadá (300) y Chapa (2771
Las veredas que proporCionalmente tienen la

mayoría de las mejOras en los prediOS son Cen

tro 131%/. Palma 133%) y Tumbltá 133%1 Esto
probablemente se explica porque son las que
más próximas están a la cabecera urbana

Impacto en las finanzas del
municipio
El muniCipiO de EnCino en los ultimas años roa
presentado una tendenCIa creciente de sus in
gresos. En los años 1996 y 200 I se han presen

tado los mayores Incrementos. en comparaClon

con los años antenores En el año 1996 el a¡j
mento fue de más del 300% sobre 105 Ingresos

del año antenor y en el año 200 1 el Incremen[Q

fue cercano, de Igual forma, a 300%. No oc-sean
te, este Incremento prOVlene de los Ingresos n.o

trlbutanos. esoecificamente de las transferenCIas

del orden naCional, no de los Ingresos tributarIOS
o propiOS (ver ilustraCión 2) Este rubro en los ulti

mas años ha Sido constante con tendenoa a la

10,000

8.000

6.000

4.000

2.000 564.....

9.415
8,105

2.874 3,103 3.322 I2,085

11 I1,103 • •- ~::T
o., ._ -,-oq j~.. ..,.-¡.:-:"

di Ilstribución del Area por Vereda

Ilustración 1: Área por vereda en hectáreas

Fuente.- Inlormaoon Predldt Calculo5 Aurores
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baJa. Cabe anotar que en este municipio. en el
ana 2001, casi el 90% de los recursos trrbutarios

provino del recaudo del Impuesto predial.

Esta sltuaclon indica, en prrmer lugar, la alta

dependencla de los recursos provenlentes de la

Nacron. Es decir, el municipio de Encino, en terml

nos presupuestales, tiene poca movilidad hacra

donde puede diriglr sus recursas, dado que los que
provienen de la naclon tienen destlnacron especi

fica, como 10 dispone la Ley 7 J5 de 200 I .

AI finallzar el ana 200 I. de acuerdo con la
informacion suministrada par el Departamento

Nacional de Planeacion, las flnanzas del municI

piO de Encino, conflrmando el comportamiento

esperado, se encontraban de la slgulente for

ma: eI60,4% de los ingresos corrrentes estaban
destinados a funclonamlento, el 84,3% de los

ingresos provinleron de las rransferencras. EII.5%

de los ingresos provinleron de los recursos pro

pIOS. En 10 relacionado con el gasto, el 80% del

gasto total del municipio fue destinado a Inver

sion. Adicronalmente, el puntaJe de indlcador de
desempeno fiscal obtenido par este municipio

para el 2001 es 52,7. Can esto se quiere decir

que se encuentra en un nivel media de desem

pen0, en comparacion con el resto de municI

pios del pais.

Los recursos provenlentes del Impuesto

pred,,'1 son los recursos proplOS mas importante

dentrn riel presupuesto, No obstante, estos re

curSG', d pesar de su poca participacion dentro
del presupuesto total, cada ana desde 1993

hasta ,~12000 reglsrraron un Incremento (ver i1us
traclon 3,1. En el 2001 se registra una caida cer

cana ,II ")0'1f, del recaudo de 2000.

AIIDr" 111en, el municipio de Encino, en con

dlclonc:s orrlmas, deberia recaudar una suma
aproxl·nadd je 69 millones de pesos par el Im

puesto ,urerJlal en areas rurales, teniendo en

cuentJ c,ue la tarifa es del 11 ,5XI 000 sabre el
avaluo cdU<,lral vigente. En la actualidad el to

tal del reCJurJo (rural y urbano) no supera la suma

de 25 miliones de pesos. Teniendo en cuenta

que estE' rmlnlClpro en su mayoria es rural', se

podrla pensar que el nivel de evasion es del 70%.

Esta S'lu;lc:rr',n esta explicada, en buena parte,

par la presencia de bosques en los predios que
se encueJl[n~ mas alejados de la cabecera mu

nicipal Nc ,Jbstante, tambien podria ser expll

cacla r:ol OJ'as razones como que los avaluos
no corresponden a la realldad, que la estructura

de prcpltd,"d vigente no carresponde a 10 que
trene ('I municipio a que el municipio no cuenta

COil ur' siste"la eficlente de recaudo.
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lIustracion 2. Ingresos totales, ingresos

tributarios ingresos del predial

Fuente: DNI? Ccifculos: ~LJ{ores

la n-for;r~~':r)n del presupuestal del municipio, utl

IlzacJ~1 1:::1[.'1 ('~te anallsls, no diferenCia entre los in
:-ire<;:~ s pm concepto del Impuesto predial prove
r-der:I:'S del ~,ector rural y el sector urbano
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baja. Cabe anotar que en este municipio. en el

año 2001, casi el 90% de los recursos trrbutarios

provino del recaudo del Impuesto predial.

Esta situación indica, en prrmer lugar, la alta

dependencia de los recursos provenientes de la

NaCión. Es decir, el municipIo de Encino, en térmi

nos presupuestales, tiene poca movilidad haCia

donde puede dirigir sus recursos, dado que los que

provienen de la nación tienen destinaCión especí

fica, como lo dispone la Ley 7 J5 de 200 I .

Al finalizar el año 2001. de acuerdo con la

información suministrada por el Departamento

Nacional de Planeación, las finanzas del municI

piO de Encino, confirmando el comportamiento

esperado, se encontraban de la siguiente for

ma: el 60,4% de los ingresos corrrentes estaban

destinados a funCionamiento, el 84,3% de los

ingresos provinieron de las transferenCias. El 1.5%

de los ingresos provinieron de los recursos pro

piOS. En lo relacionado con el gasto, el 80% del

gasto total del municipio fue destinado a Inver

sión. AdiCionalmente, el puntaJe de indicador de

desempeño fiscal obtenido por este municipio

para el 2001 es 52,7. Con esto se quiere decir

que se encuentra en un nivel medio de desem

peño, en comparación con el resto de municI

pios del país.

Los recursos provenientes del impuesto

predlcll son los recursos propios más importante

dentro riel presupuesto, No obstante, estos re

curSO', d pesar de su poca participación dentro

del presupuesto total, cada año desde 1993

hasta é~12000 registraron un Incremento (ver ilus

tración 3,1. En el 2001 se registra una caída cer

cana ,11 c)O')f, del recaudo de 2000.

Aliar" Illen, el municipiO de Encino, en con

dlCloné~S orrlmas, debería recaudar una suma

aproxl·nadd eje 69 millones de pesos por el Im

puesto ,urerJlal en áreas rurales, teniendo en

cuenU [jue la tarifa es del 11 ,5XI 000 sobre el

avalúo ("CElial vigente. En la actualidad el to

tal del reCJurJo (rural y urbano) no supera la suma

de 25 millones de pesos. Teniendo en cuenta

que estE' rmlniClpro en su mayoría es rural', se

podría pensar que el nivel de evasión es del 70%.

Esta S'lu;lClón está explicada, en buena parte,

por la presencia de bosques en los predios que

se encuellCnn más alejados de la cabecera mu

nicipal Nc ,Jbstante, también podría ser expll

caela ¡:Ol ot'as razones corno que los avalúos

no corresponden a la realidad, que la estructura

de prcpltd,"d vigente no corresponde a lo que
trene el municipio o que el municipio no cuenta

con ur' slste"la efiCiente de recaudo.
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Ilustración 2. Ingresos totales, ingresos

tributarios ingresos del predial

Fuente: DNI? Cálculos: ~utores

la n-for;r~~':r)n del presupuestal del muniCipiO, utl

IlzacJ~1 ¡:::¡:d ('~te análiSIS, no diferenCia entre los in
:-¡re<;:~ s por concepto del Impuesto predial prove
r-,¡er:I:'S del ~,ector rural y el sector urbano
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C"J'itulo 3. EstlAdios de coso: herramientas de consenoxi6n

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Los entenos de acceso sercin dennldos mas adelanre.

Esta situaci6n indica.
en primer lugar. la
alta dependencia de
los recursos prove

nientes de la Naci6n.
Es decir. eJ municipio
de Encino. en tenni
nos presupuestales.
tiene poca movilidad
hada donde puede

dingir sus recursos.
dado que los que pro

vienen de la nad6n
tienen destinadon

especffjca. como 10

dispone la ley 715 de

2001.

- - j

I

despues en aquellos
que serian sUJero de Ia
exenClon. con el ammo
de entender cuales son
las caraaeristlcas de los
acrores en termlnos de
las condiciones de ac
ceso a la exenClon. Este
anallsls permlte tener
una VISion completa del
municipio en cuanto al
pago del predial y al gru
po de propletanos a los
cuales se les apilcaria

este benefiClo. Esta InformaCIon es clave para
el estableclmlento de los escenanos de exen
clan desde el punto de VIsta del munICipiO Y
de los prop,etanos.

De los 1706 predlos
analizados se pueden
Identlficar dos tJpos de

aaores. Los morosos y
los cumplidos. La Infor

macion predial permlte
dar InformaCion sobre el
comportamlento de
pago del Impuesto

predial por un per/odo

de 21 arios

Los morosos. de

acuerdo con la informa
Cion dlsponlDle. ImClan

su comportamlento
desde el ario 1982. con
un 6.7% del rotaI EI
comportamlenro es re
latNamente estable du

rante los 21 arios Sl

gUlentes. hasta el 2003

que deJan de pagar 146
predlos adlCionales.

eqUivalentes al 15.8%
del total de morosos

Iver IlustraClon 4/
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lIustracion 3. Predial unificado

De los 429 predios que cumplen con los cnte
nos de acceso propuesros CB2 y CB 1'en condi
CIones optimas. deberian aportar anualmente
una suma aproxlmada de 30 mlilones de pesos.
EI 71 % de este recaudo vendr/a de los predlos
que cumplen con CB2. Sin embargo. se debe
tener en cuenta que no necesariamente todos
los predlos que cumplen con los cntenos de ac
ceso van a participar del proyeao. EI balance
que se debe contemplar en los escenanos debe
ser entre los predios que tendrian mas posiblli
dades de ponerse al dia. a partir del esquema
de refinanciacion. y la capaCldad de pago de sus
propletarios. una vez los predlos cumplan con
los cntenos de acceso. Par otro lado. no rodos
los predlos que cumplen con los cntenos de ac
ceso se encuentran morosos. sltuaClOn que

debe. Igualmente. contemplarse en los escena
flOS de analisis. Par 10 tanro. el nNel de exenCion

que se proponga debe tratar de equlilbrar estas
situaCiones.

EI analisls del Impacro de la exenclon predial
partlo de un entendlmlenro del comportamlen
ro de los propletanos en relaCion con este tn
buto. en todo el municipio: para concentrarse

Analisis del impacto de la exen
cion del impuesto predial

C"J'itulo 3. EstlAdios de caso: herramientas de consenoxión

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Los cntenos de acceso serán definidos mas adelante.

Esta situación indica.
en primer lugar. la
alta dependencia de
los recursos prove

nientes de la Nación.
Es decir. el municipio
de Encino. en térmi
nos presupuestales.
tiene poca movilidad
hada donde puede

dirigir sus recursos.
dado que Jos que pro

vienen de la nad6n
tienen destinadón

específica. como lo

dispone la ley 715 de

2001.

- - ¡

I

después en aquellos
que serian sUjeto de la

exenCIón. con el ánimo

de entender cuáles son

las caraaerístlcas de los
actores en térmInos de

las condiciones de ac

ceso a la exenCIón. Este
análiSIS permite tener

una VISión completa del

municipio en cuanto al

pago del predlal y al gru

po de propietarios a los
cuales se les aplicaría

este benefiCIO. Esta InformaCIón es clave para

el establecimiento de los escenarios de exen

ción desde el punto de VIsta del munICipiO y
de los propietarios.

De los 1706 prediOS

analizados se pueden

Identificar dos tlpOS de

aaores. Los morosos y
los cumplidos. La Infor

mación predlal permite

dar InformaCIón sobre el

comportamiento de

pago del Impuesto

predlal por un periodo

de 21 años.

Los morosos. de

acuerdo con la informa

CIón disponible. IniCian

su comportamiento

desde el año 1982. con

un 6.7% del total El

comportamiento es re

latNamente estable du

rante los 21 años SI

gUientes. hasta el 2003

que dejan de pagar 146

prediOS adiCionales.

eqUivalentes al 15.8%

del total de morosos

¡ver IlustraCIón 41
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Ilustración 3. Predial uníficado

De los 429 predios que cumplen con los cnte

nos de acceso propuestos C82 y C8 1'en condi

CIones óptimas. deberian aportar anualmente

una suma aproximada de 30 millones de pesos.
El 71 % de este recaudo vendria de los prediOS

que cumplen con C82. Sin embargo. se debe

tener en cuenta que no necesariamente todos

los prediOS que cumplen con los cntenos de ac

ceso van a participar del proyeao. El balance
que se debe contemplar en los escenanos debe

ser entre los predios que tendrían más posibili

dades de ponerse al día. a partir del esquema

de refinanciación. y la capaCIdad de pago de sus
propietarios. una vez los prediOS cumplan con

los criterios de acceso. Por otro lado. no todos

los prediOS que cumplen con los cnterlos de ac

ceso se encuentran morosos. SituaCIÓn que

debe. Igualmente. contemplarse en los escena
nos de análisis. Por lo tanto. el nNel de exención

que se proponga debe tratar de equilibrar estas

situaCIones.

El análiSIS del Impacto de la exenCión predlal

partió de un entendimiento del comportamien

to de los propletanos en relaCIón con este tn

buto. en todo el municipIo: para concentrarse

Análisis del impacto de la exen
ción del impuesto predial
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IIustraci6n 4. Numero de predios morosos al 2003 segun ario del iniclo de la deuda.

Fuente: InformaCIon Predial" Ca/ell/os." .A.utores

No obstante, el comportamiento de no pago
se reactivo a partir del ano J 989. Y es a partir de
este ano que el comportamlento Ila sida ascen
dente. Para el ana 2003 se habian acumulado
928 predios deudores. el 54% del total de los
predios. Seria conveniente analizar Sl este com
portamiento se debe a una respuesta de la cri
sis economica del municipio, a un cambia en las
que reglamentan el cobra dellmpuesto predial.
a falsas expectatlvas en relaCion con esta sltua
cion que se hayan desarrollado en el estud,o a

al tlPO de usa que se Ie da al suelo. Esta relaCion
es coincidente con los ingresos que percibe el
municipio par el impuesto prediallilustracion 3).
desde el ana J995 se reglstra una tendencia cre
ciente hasta el 200 J .

Introduciendose. particularmente. en el ana
lisis de los propietarios morasas. se puede afir
mar que los predios mas pequenos I> J - J0 hec

tarea son 499 predios. 0 - J hectarea son 2201
en numero, son los que registran mas deuda
con el municipio. Sin embargo. estos dos gru
pas tienen tan solo el 35% del total de la deu

da. Los propietarios que tienen fincas mayores a
10 hectareas tienen el 65%. Esto se explica.
porque los predios mas grandes son los que tle

nen un mayor avaluo y. par ende. estan obliga
dos a pagar un impuesto predial mucho mayor.

Las veredas6 que tienen mas propietarios
morosos. en proporcion al total de predios, son
Canacli.Avendano y Rionegro Ison las veredas

mas aieJadas de la cabecera municipal y las mas
cercandS a los grandes fragmentos de bosque)

con un 70%. 69% Y 68% respectlvamente. EI
60% (je los oredios morosos tienen presencia
de bosque andino denso. La mayor concentra
Clan se registra en la vereda Canada. donde del
70% de los propietarios que tienen pas iva predial.
el 46% tiene presencia de bosque en su propie
dad. fldrClonalmente. de este 70%. el 54% son

fincas entre 1- J0 hectareas.

Par otro lado. las veredas en donde se ubi

can la 1llJ'/oria de los cumplidos. en proporcion
al tOtcl! (j2 los propietarios, son Poima. Pericos y

Centre con el 38% y 39% para las dos ultimas.
Es Importante anotar. que estas veredas son las
que estall 'n'ls cerca de la cabecera municipal y
buena pJtte de sus predlos estan entre I y 5
hectareas

6
EI nur"clplCI de EnCino tJene acho veredas regisrra

(jas ))0" d Ii.=iAC

EI 4 ~;,\: (:,:' I'J5 predlos que estan entre 1 y 5 hecta

reas f C~l(IJentran en estas tres veredas.
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Ilustración 4. Número de predios morosos al 2003 según año del inicio de la deuda.

Fuente: InformaCIón Predial" Cálculos." .A.utores

No obstante, el comportamiento de no pago
se reactivó a partir del año J 989. Y es a partir de
este año que el comportamiento Ila sido ascen
dente. Para el año 2003 se habían acumulado
928 predios deudores. el 54% del total de los
predios. Sería conveniente analizar SI este com
portamiento se debe a una respuesta de la cri
sis económica del munIcipio, a un cambiO en las
que reglamentan el cobro del Impuesto predial.
a falsas expectativas en relaCión con esta situa
ción que se hayan desarrollado en el estudio o
al tipO de USO que se le da al suelo. Esta relaCión

es coincidente con los ingresos que percibe el
municipio por el impuesto predial(ilustración 3).
desde el año ¡995 se registra una tendencia cre
ciente hasta el 200 J .

Introduciéndose. particularmente. en el aná
lisis de los propietarios morosos. se puede afir
mar que los predios más pequeños 1> J - JOhec

tárea son 499 predios. O - J hectárea son 2201
en número, son los que registran más deuda
con el municipio. Sin embargo. estos dos gru
pos tienen tan sólo el 35% del total de la deu

da. Los propietarios que tienen fincas mayores a
10 hectáreas tienen el 65%. Esto se explica.
porque los predios más grandes son los que tie

nen un mayor avalúo y. por ende. están obliga
dos a pagar un impuesto predlal mucho mayor.

Las veredas6 que tienen más propietarios
morosos. en proporción al total de predios, son
Canacli.Avendaño y Rionegro (son las veredas

más alejadas de la cabecera munIcipal y las más
cercandS a los grandes fragmentos de bosque)

con un 70%. 69% Y 68% respectivamente. El
60% eje los oredios morosos tienen presencia
de bosque andino denso. La mayor concentra
Ción se registra en la vereda Canadá. donde del
70% de los propietarios que tienen pasivo predial.
el 46% tiene presencia de bosque en su propie
dad. IId!C1onalmente. de este 70%. el 54% son

fincas entre 1- JO hectáreas.

Por otro lado. las veredas en donde se ubi

can la 1llJ'/oría de los cumplidos. en proporción
al totél! ej2 los propietarios, son Poima. Pericos y

Centre con el 38% y 39% para las dos últimas.
Es Importante anotar. que estas veredas son las
que estall 'n'ls cerca de la cabecera muniCipal y
buena pJtte de sus prediOS están entre I y 5
hectáreas

6
El nur"cl¡JICJ de EnCino tIene ocho veredas registra

(jas pO" d Ii.=iAC

El 4 ~;'\: (:,:' I'J5 prediOS que están entre 1 y 5 hectá

reas f C~l(IJentran en estas tres veredas.
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Capitulo J. Estudios de caso: herramientas de conservadOn

IJustracion 5. Distribucion de lOS predios por eriterios
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estos se ublcan en las veredas mas aleJadas de
la cabecera muniCipal. como la vereda Cana
da. Por tal razon. se puede afirmar que el he
cho de que estas tlerras tengan mayor cober
tura boscosa y menos construcClones Impllca
que los propletanos deCidan no pagar el Im
puesto predial' rver IlustraCion 61.

En la ilustraCion No 6 se puede observar
que la vereda que tlene mayor part/Clpa
Clan. en proporCion al total de los predlos.
en el cumplimlento de cntenos es Ia vere
da Canada con 37% para CB2 y un 36%

para CB I. segUida
por las veredas
Rlonegro y Avendano
respeaNamente.

A partir de los resul
tados antenores. se
estableCieron cuatro
escenanos. con el fin
de responder una de
las preguntas de
todo el proyecto
"LCwl es el Impaao
de Ia exenClon en el
presupuesto del mu
niCipiO?".

A partir de los dos cmerios biologlcos pro
puestos para el acceso a la exenCion del impues
to predial - presencia de cobertura boscosa y
presencia de cornentes de agua CB2 y presen
cia de corrientes de agua CB 1- se pueden esta
blecer Clertas caraaerfstlcas de los propletanos'.
En pnmer lugar. 16% (265) de los predlos en el
municipio de EnCino cumplen con CB2. el 74%
de los predlos no cumple con nlnguno de los
dos critenos propuestos y el '0% solo cumple
con la cobertura boscosa CB I. como se puede
observar en la siguiente IlustraCion.

de acceso

Fuente.- Fundaoon Natura: Gilcu!os dufOrt'S

Otra caraaeristica importante que se debe te
ner en cuenta es si los pred/os tlenen meJoras 0
no. esta caraaerfstlca es clave en la estlmaCion
del avaluo catastral y por ende del pago del im
puesto predial. De los 265 predlos que cumplen

con CB2. el 8' % no tiene meJOras (2151. mlen
tras que los predlos que cumplen con CB I el
77% no tienen meJoras /126). La mayoria de
estos predios estan ublcados en las veredas mas
aleJadas de la cabecera muniCipal. donde se
encuentra la mayor proporelon de bosque

andlno denso y bosque andIna baJo. Esta sltua
Clan coinCide con los pred/os morosos. ya que

En pnmer lugar. es Importante tener en
wenta que en el ano 200 I: oar con

cepto de recaudo del Impuesto pred"li.
el muniCIpiO de EnCIno reClblo 22 millo
nes de pesos En condiCiones optlmas
por concepto de este rubro. a nwel ru
ral. a una tasa del I I .51! 000. el muniCi
piO de EnCino deberia reClb" alrededor
de 69 mil/ones. como se me'lClona en
apartados amenores Estos Ingresos co
rresponden [cln s610 al 32% de los Ingre-

8
EstDS emErlDS blologlCos fueron establecJdos de
acuerdo con la es[rategld de conserVaCH}n propues
ta por Fundao6n Nawra

Pa~a :<1 anterior se ;t:LZ~~ c,",'" e,2;Ja;:-C'~ ':'S:?::'S:·
Cd donde se COrfirr,a ((on 99,*. oe .:or"':~,cr.za es:a

o nlpmeSis
rr,rmme de EjeCUCiOn - .".hW;CiC"O de E'-';: '-'.:
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~'edOilCO"20¡'€I"0iI!l¡o6¡;jcad<> P,sd~·::u" Q"€fc6><:i':Q,:(: :;>'OOOilS "O,r~(\!.dE>A.:-~

Aco95c ':Cd::9.'.S,,:;;:s.::DlC)

éstos se ubican en las veredas más alejadas de
la cabecera muniCipal. como la vereda Cana
dá. Por tal razón. se puede afirmar que el he
cho de que estas tierras tengan mayor cober
tura boscosa y menos construcCiones Implica
que los propletanos deCidan no pagar el Im
puesto predlal' (Ver IlustraCión 61.

En la ilustraCión No 6 se puede observar
que la vereda que tiene mayor partiCipa
Ción. en proporción al total de los predios.
en el cumplimiento de cntenos es la vere
da Canadá con 37% para CS2 y un 36%

para CS ¡. segUida
por las veredas
Rlonegro y Avendaño
respeaNamente.

A partir de los resul
tados antenores. se
estableCieron cuatro
escenanos. con el fin
de responder una de
las preguntas de
todo el proyecto
"¿Cuál es el Impaao
de la exención en el
presupuesto del mu
niCipiO?".

A partir de los dos cmerios biológicos pro
puestos para el acceso a la exención del impues
to predial - presencia de cobertura boscosa y
presencia de comentes de agua CS2 y presen
cia de corrientes de agua CS ¡- se pueden esta
blecer Ciertas caraaerístlcas de los propletanos'.
En pnmer lugar. 16% (265) de los predios en el
municipio de EnCino cumplen con CS2. el 74%
de los predios no cumple con ninguno de los
dos critenos propuestos y el '0% sólo cumple
con la cobertura boscosa CS l. como se puede
observar en la siguiente IlustraCión.

de acceso

Fuente.- FundaCIón Natura: Gilcu!os ¿JUrares

Otra caraaerística importante que se debe te
ner en cuenta es si los predios tienen mejoras o
no. esta caraaerístlca es clave en la estimaCión
del avalúo catastral y por ende del pago del im
puesto predial. De los 265 prediOS que cumplen

con CS2. el 8' % no tiene mejOras (2 ¡ 51. mien
tras que los prediOS que cumplen con CS 1 el
77% no tienen mejoras /126). La mayoria de
estos predios están ubicados en las veredas más
alejadas de la cabecera muniCipal. donde se
encuentra la mayor proporción de bosque

andino denso y bosque andino baJO. Esta situa
Ción coinCide con los predios morosos. ya que

En pnmer lugar. es Importante tener en
cuenta que en el año 200 1: DOr con

cepto de recaudo del Impuesto pred¡¿li.
el mun,Cip'o de EnCino reCibió 22 mi/io
nes de pesos En condiCiones optlmas
por concepto de este rubro. a nIVel ru
ral. a una tasa del ¡ l .51! 000. el muniCi
piO de EnCino deberia reClbJl alrededor
de 69 millones. como se me'lClona en
apartados amenores Estos Ingresos co
rresponden [cln sólo al 32% de los Ingre-

8
Estos emenos biológICOS fueron estableCIdos de
acuerdo con la es[rdtegld de conservación propues
ta por FundaCIón Nawra

Pa~a :<1 antelior se ;t:LZ~~ e,",'" e,2;Ja;:-C'~ '?S:?::'S:·
ca donde se corf¡f'~la (Con 99,*. de ,:or",:~,¿r.za es:a

o nlpmeSiS
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Sarah Hemandez - Angela Maria Penagos

!lustracion 6. Predios con criterios vs. predios totales por vereda
Fuente: InformaCion Pred!d( CA/culos .. /iurores

o A"edios con 2 CB [j Predios con lCB EI Total Predios 'J ereda

Para el planteamlento de los escenarios
se establecieron varios esquemas de
refinanciaCion con el animO de estable
cer un harizonte de recaudo de paslvos

sos esperados Los 429 sefeccionados, en
esta muestra, aportarian al total de In
gresos par impuesto predial. en condi
ciones optlmas, el 43% (30 millones de
pesosl. Por 10 tanto, $1 se contemplara
el escenario de una exencion al 100%

del impuesto predial. el municipio de
Encino dejaria de percibir alrededar de
30 millones de pesos
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perClblr el muniCipio por concepto de fa
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cial que determina la
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mente, para cada
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que cumplen los cn

terios de acceso se
establecleron esce
narios donde se
analiza el ] 00%, el

75%. el 50%, el 30% y el 15% de exen

cron y se collSldero un honzonte de
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Tabla 2: escenarios de exenci6n del impuesto predial para los predios que cumpJen con CB2

alio tipo

Numero de predios 266

Cumplidos 99

Morosos 166

Recaudo optimo 21309.213

Recaudo real 93222] I

Pasivo morosos total ] 56.731.0133

Pasivo marosos grupo de Imeres 88451738

Ingresos no perCibldos par el municipio anuales EXell(IOn 100% 21309.2] 3

fngresos no percibidos por el municipio anuales. Exencion 75"1 15.981.909

Ingresos no perclbldos par el municipio anuales. ,=-xenci6n 50% 10.654.606

Ingresos no perCibldos por el municipio anu,Jles Exenc:i6n 30% 6.392764
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o A"edios con 2 CB [j Predios con lC8 El Total Predios 'J ereda

Para el planteamiento de los escenarios

se establecieron varios esquemas de

refinancíaClón con el ánimO de estable
cer un horizonte de recaudo de pasIvos

sos esperados Los 429 seleccionados, en

esta muestra, aportarían al total de In
gresos por impuesto predlal. en condi

ciones óptimas, el 43% (30 millones de
pesosl. Por lo tanto, SI se contemplara

el escenario de una exención al 100%

del impuesto predlal. el muniCipio de
Encino dejaría de percibir alrededor de

30 millones de pesos
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reflmnciaClón propuestos se consideró
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Superinten de ncia
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mente, para cada
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Tabla 2: escenarios de exención del impuesto predial para los predios que cumplen con CB2

año tipo

Número de predios 266

Cumplidos 99

Morosos 166

Recaudo optimo 21309.213

Recaudo real 9322211

Pasivo morosos total ] 56.731.0133

Pasivo morosos grupo de Interés 88451738

Ingresos no perCibidos por el muniCipio anuales EXell(IÓn 100% 21309.2] 3

Ingresos no percibidos por el municipio anuales. Exención 75ll¡ 15.981.909

Ingresos no percibidos por el municipiO anuales. ,=-xención 500/0 10.654.606

Ingresos no perCibidos por el muniCipiO anu,Jles Exención 30% 6.392764
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Capitulo J. Estudios de coso: hen-amient<lS de conservaci6n

Ingresos no perobldos por el mUniCipiO anuales ExenCion 15% 3196 382

Recaudo de cartera anual esquema refinanCiaclon 10 ailos 13 158 144

Recaudo de cartera anual esquema retlnanclaclon 7aflos 16.965.903

Recaudo de carrera anual esquema refinanCiaCion 5 ailos 22129959

Fuenre.' liurores

planteamiento, cle los

preclios que se espe

ran que participen en

el proyeeto, se va re

cauclar aproximacla

mente 88 millones cle

pesos" en siete

Para los preclios que

cumplen con CB2, los

265 preclios en total

tienen un pasivo cle

1 57 millones cle pe

sos, equivalente al

38% cle la cleucla que

total clel municipio.

De acuerclo con este

"

Para los predlos que cum

plen con CB2. el escenarro

propuesto es un nivel de

exenclon del 75% sobre la

tarrfa que se paga actual

mente del predial. con el

esquema de refinanCiaCion

a siete ailos. En este esce
nario 10 que deja de perCl

bir el muniCipio. por este

nlvel de exencion. asclen

de a la suma 16 millones

de pesos; sin embargo.
anualmente se esperaria

recaudar casi 17 millones de

pesos par eI pasivo AI cabo
de los slete ailos el VPN

112%1 del propuesto. en
este caso seria 5'474.702 .

de pesos.

EI recaudo anual se plan

teo a partlf de los prome

dlos de deuda de los pro

pletaflos. en donde se
pudo observar que los pro

medios t1enen menor va- a"Os.
riabilidad conforme ellnlCio

de la deuda es mas actual (ver .Iustra

cion No.5).

Por 10 tanto. un predlo que inlcio su deu
da entre 1994 -1999 t1ene una deuda

Sin aJuste par rnffaClon
12

aproxlmada de un mlllon de

pesos y un predlo qGe Inl

Cia su deuda entre 2000 
2003 tlene una deuda en

promedlo de Clemo novena

y Cinco mil pesos AdlCional

mente. se supone que es

mas probable que paguen

aquellos que t1enen deudas

mas pequenas en compara

Clan con las deudas antlguas
que en general t1enden a sec

supenores a 52'500000; no

obstante. el numero de pre

dlOS es mucho menor (Ver
Ilustracion No. 71

Es Importante. tener en

cuenta que los 265 predlos
en total tlenen un pasr,o de

157 mlliones de pesos. eqUI

valente al 38% de la deuda

total del municipio De

acuerdo con este plantea

miento. de los predlos que

se espera que pawClpen en

el proyecto. se van a recau

dar aproxlmadamente 88
millones de pesos" en Slete alios.

Para los predlos que cumpien con CB J.
el escenano recomendado es un nlvel de
exencion del 50% sobre la tanfa que se

Pesos de 2003

Capitulo J. Estudios de caso: he!Tamient<JS de conservación

Ingresos no percibidos por el mUnicipiO anuales ExenCión ¡ 5% 3196 382

Recaudo de cartera anual esquema refinanClaclón 10 años 13 158 144

Recaudo de cartera anual esquema retlnanclaclón 7años 16.965.903

Recaudo de cartera anual esquema refinanCiaCión 5 años 22129959

Fuenre.' liurores

planteamiento, de los

predios que se espe

ran que participen en

el proyecto, se va re

caudar aproximada

mente 88 millones de

pesos" en siete

Para los predios que

cumplen con CB2, los

265 predios en total

tienen un pasivo de

1 57 millones de pe

sos, equivalente al

38% de la deuda que

total del municipio.

De acuerdo con este

11

Para los prediOS que cum

plen con CS2. el escenano

propuesto es un nivel de

exención del 75% sobre la

tanfa que se paga actual

mente del predlal. con el

esquema de refinanCiaCión

a siete años. En este esce
nario lo que deja de perCi

bir el muniCipio. por este

nivel de exención. ascien

de a la suma ¡6 millones

de pesos; sin embargo.
anualmente se esperaría

recaudar casi 17 millones de

pesos por el pasivo. Al cabo
de los siete años el VPN

I¡ 2%1 del propuesto. en
este caso sería 5'474.702 .

de pesos.

El recaudo anual se plan

teó a partir de los prome

diOS de deuda de los pro

pletaflos. en donde se
pudo observar que los pro

medios nenen menor va- años.
riabilidad conforme el IniCIO

de la deuda es más actual (ver Ilustra

ción N05).

Por lo tanto, un prediO que inició su deu
da entre 1994 -1999 nene una deuda

Sin ajuste por rnffaClón
12

aprOXimada de un mllon de

pesos y un prediO qGe Ini

CiÓ su deuda entre 2000 
2003 tiene una deuda en

promedio de Ciento noventa

y Cinco mi pesos AdiCional

mente. se supone que es

más probable que paguen

aquellos que tienen deudas

más pequeñas en compara

Ción con las deudas amlguas
que en general nenden a ser

supenores a 52'500000; no

obstante. el número de pre

diOS es mucho menor (Ver
IlustraCión No. 71

Es Importante. tener en

cuenta que los 265 predios
en total tienen un pasr,o de

157 mllones de pesos. eqUI

valente al 38% de la deuda

total del municipiO De

acuerdo con este plantea

miento. de los prediOS que

se espera que pawclpen en

el proyecto. se van a recau

dar aproXimadamente 88
millones de pesos" en siete años.

Para los prediOS que cumplen con CS J.
el escenano recomendado es un nl\'el de
exención del 50% sobre la tanfa que se

Pesos de 2003
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6,000,000

4,000,000

2,000,000

......-. Prorredio Deuda -s- Diferencia

IIustracion 7: Deuda promedio de predios con CB2

Fuente: Base Pred/at Ci/culos: Autores

paga aClUalmente dellmpuesto predial
(ver tabla 21, Este escenarro plantea que
el municipio deJa ria de reclblr
54'398126, Como en el caso anterror,
se recomienda un esquema de refinan
clacion a siete arias, en e/ que se espe
ra recaudar una clfra anual cercana a

15'700000, AI cabo de los siete arias

el \/PN 112%) del proyecto seria
',7'4 53.358" En total este grupo tlene
una pasivo de 56 millones de pesos y
cle este total en siete arias se espera
rec:audar una clfra aproxlmada de 30
Inillones de pesos (ver tabla 2),

Numero predlos /64

Cumplrdos 61

Morosos 103

Recaudo optima 8796.252

Recaudo real 3,715236

Pasivo morosos total 55804.590

Pasiva morosos grupo de interes 29,913,776

Ingresas no percibidos par el municipIO anuales, Exencion 100% 8796.252

Ingresos no percibidos par el municipiO anuales E,ellcion 75% 6,587,189

Ingresos no perclbldos por el municipio anuales, Exencion 50% 4.398.126

Ingresos no perclbldos par el mUlllcipio alluales Exencioll 30% 2,638876

Ingresos no percibldos por el muniCipio anuales Exellclon 15% 1.319438

Recaudo de cartera anual esquema reflnanciaCllJIl 10 arias 4449.995

Recaudo de cartera anual esquema refinanciacion 7anos 5.737.753

Recaudo de cartera anual esquema reflllanciaclI',n 5 alios 7484.201

Tabla 3: Escenarios de exencion del impuesto predial para los predios que cumplen con CBI

aria tipo

Fuente: Autores
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Ilustración 7: Deuda promedio de predios con CS2

Fuente: Base Prediat Ci/culos: Autores

paga actualmente del Impuesto predlal
(ver tabla 2), Este escenarro plantea que
el municipio deJaria de recibir
54'398126, Como en el caso anterror,
se recomienda un esquema de refinan
clación a siete años, t'n el que se espe
ra recaudar una Cifra anual cercana a

15'700000, Al cabo de los siete años

el \/PN 112%) del proyecto sería
',7'4 53.358" En total este grupo tiene
una pasivo de 56 millones de pesos y
ele este total en siete años se espera
recaudar una Cifra aproximada de 30
millones de pesos (ver tabla 2),

Número predios 164

Cumplidos 61

Morosos 103

Recaudo óptimo 8796.252

Recaudo real 3,715236

Pasivo morosos total 55804.590

Pasivo morosos grupo de interés 29,913,776

Ingresos no percibidos por el municipiO anuales, Exención '00% 8796.252

Ingresos no percibidos por el municipIO anuales E,ellción 75% 6,587,189

Ingresos no percibidos por el municipio anuales, Exención 50% 4.398.126

Ingresos no perCibidos por el municipio anuales Exención 30% 2,638876

Ingresos no percibidos por el muniCipio anuales ExenCión 15% 1.319438

Recaudo de cartera anual esquema reflnanciaclóll 10 años 4449.995

Recaudo de cartera anual esquema refinanciación 7años 5.737.753

Recaudo de cartera anual esquema reflllanciaclón 5 alias 7484.201

Tabla 3: Escenarios de exención del impuesto predial para los predios que cumplen con CSI

año tipo

Fuente: Autores
13

Sin ajuste por Inflación



Capitulo 3. Estudios de caso: herramientas de conservaci6n

AI igual que en el caso anterior. los gru
pos de interes serian los predlos que de

jaron de pagar entre J994 Y 1999 Y en
tre 2000 y 2003. La deuda promedlo por
propietario. si inicia su deuda entre J994
Y 1999. es de 5566.513: mientras que
para los que la Inlciaron entre 2000 y
2003 la deuda promedio es de 5130 000.
EI comportamlento de la deuda es des
cendente conforme es mas aaual: como
era de esperarse. la variabilidad es me
nor a partir de 1998

cumplen con CB 1 la sltuaCion es pagar
53000 por heetarea para predlos Sin me

joras y 54000 para predlos con mejOras.

Por 10 tanto. una finca tlPO de 10 hec·
tareas. anualmente. debe pagar alrede
dor de 60 mil pesos. pero Sl cumple con
CB2 de acceso y se acoge al benefiCio
tnbutano. el Impuesto predial tendria un
valor aproxlmado de 514.000

No obstante. Sl este prop,etarro esta
moroso y pertenece a los predlos que

IIustracion 9: Numero de predios por periodo de inicio de Ja

deuda
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dejaron de pagar entre 1994 y 1999 ten
dria que pagar 5J95000. a partir del es
quema de refinanCiaCiOn. mas 5J4000.
correspondlenre al pago del Impuesto
predial. Esta propuesta es mucho mas
benefiCiosa y menos arnesgada para el
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Los periodos escogl-
dos (1994 -1999.
2000 -2003). ade
mas de concentrar
el mayor pasivo
predial. agrupan la
mayoria de los pre
dios. como se pue
de observar en la Sl-
guiente i1ustraCian.

IIustracion 8: Deuda promedio predios can CB I
Esta sltuaCian confir-

Fuente.. Base PredIal." Cd/cutoS" Autares
mao aun mas. que
los escenanos esco-
gldos son los mas convenlentes para el
municipio.

Mora bien. para los predlos que estan
al dia y cumplen con CB2 0 CB J Y que
aaualmente pagan por heaarea un Im
puesto predial. aproxlmadamente de SeJS
mil pesos (Sl no tle-
nen construcciones)
y ocho mil (Sl las tle-

nenl. tendran que
pagar. de ser apro
bada la propuesta
de exencion del 75%

sobre la tarifa del im-

puesto predial.
5I .400 por heaarea
(Sl no t1ene mejoras)
y 52200 por heaa
rea (Sl tiene mejOras).

Fuenre,' Base Predial.' Ca!culos -1;I!OresPara los predios que
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pos de interés serían los predios que de

jaron de pagar entre 1994 Y 1999 Y en
tre 2000 y 2003. La deuda promedio por

propietario. si inició su deuda entre 1994

Y 1999. es de 5566.513: mientras que

para los que la Iniciaron entre 2000 y

2003 la deuda promedio es de 5130 000.
El comportamiento de la deuda es des

cendente conforme es más actual: como

era de esperarse. la variabilidad es me

nor a partir de 1998

cumplen con CS 1 la situaCión es pagar
53000 por hectárea para predios Sin me

joras y 54000 para predios con mejOras.

Por lo tanto. una finca tipO de 10 hec"
táreas. anualmente. debe pagar alrede

dor de 60 mil pesos. pero SI cumple con

CS2 de acceso y se acoge al benefiCio
tnbutano. el Impuesto predlal tendría un

valor aproximado de 514.000

No obstante. SI este propletarro está
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ma. aún más. que
los escenanos esco-
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Mora bien. para los predios que están
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actualmente pagan por hectárea un Im

puesto predial. aproximadamente de SeIS
mil pesos (SI no tie-
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y ocho mil (SI las tie-
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propietario, dado que ademas de reClblr
1"1 benefiCio tributano tlene la opelon de
acogerse a un esquema de refinanclaclon
de su pasivo predial".

Conclusiones

La exenCion del Impueslo predial, de acuerdo
con los escenanos propuestos y a partir de los
dos (fItenos de aceeso planteaclos, CB2 y CB 1,
va a permltlr, baJolos escenanos propuestos, que
se logren los obJetivos de conservacl6n causan

do los menores impactos negatlvos en 1"1 presu
puesto del municipiO, g,1rantlzando que haya
recuperaci6n de cartera que permita mantener
en equllibno este presupuesto y. ademas, que
sea un buen negocio para el municipio (efeetlvi

dad del Instrumentol.

Adlcionalmente, este lacrlflCio fiscal en el que
tendria que Incurnr el municipio de Encino, en
termlnos de Ingresos propios par concepto del

recaudo del impuesto predial, puede ser mas
favorable para las finanzas del mlsmo que 10 que
se esperarla en condiCiones normales. Esto se
debe a que adicionalmente a la propuesta del
instrumento tnbutano se va a presentar un es
quema de refinanciaCion de la deuda para aque
1I0s propietarios que desean tener acceso al be
neficio tllbutario y que se tengan que poner al
dla con el pasivo que tlenen. Par 10 tanto, cual

quiera que sea el nlvel de exenCion que se esco
ja (100%, 75%, 50% 6 30%1 en el carto plazo,

el municipio no tendrla un impacto tan severo
en sus flnanzas dado que un escenano conser
vadar ~ solo pagan aquellos que adquirieron la

deuda despues de 1994 - Implicaria Ingresos
adicionales para el municipio por J20 millones
de pesos, probablemente en slete anos, gene
rando VPNs posltivos al !rnaI de este perlodo

14
EI mismo esquema apilC<1 [ Jrd el ocro periodo de

anallsls y el auo criteria

l;jucJlmente, la propuesta de implementaCion
de 121 exer~cion predial se puede convertir en un
mecornlsr~o efeetlvo para mejarar el desempe
110 fiscal (iel municipio, 10 que se puede traducir
en In" herramienta de negociaci6n de los re
cursos de orden nacional y de Igual forma miti
gar 1"1 Imoacto que puede generar la exencion

en ell"rgo plazo l5
.

I:s iIllportante tener en cuenta, a partir del

anallSl' clel comportamiento de pago que se
espE"a. que solo paguen aquellos que tienen
deurja,s relativamente pequenas, entre un mi

lion de Desos y J 30 mil pesos por 10 anos de no
page,. dado que el nivel de ingresos del munici
pio cle EnCino tan solo lIega alrededor 800 mil
pesCIS ;11 ano 10 que supone que la disponlbill
cJad de Ilquldez es muy baja 16

. En este sentido,
el esquema de refinanciacion que se ha plan
tea'lO IIUSCara que se impacte 10 menos poslble
el IJol';:llo [Ie los propletarios. EI esquema de
reflf,orr:u3clon propane para los predios que

cumplen con CB2 y que adquirieron su deuda
entre 1994 y I 999 una (uota anual de 190 mil
pesos anu~les, durante siete anos, por una deu
cia [Ie un millon de pesos. Para los predios que
Jlll(mon su deuda entre el 2000 y 2003 se pro
pane una euota anual de 37 mil pesos por una
deucla de J95 mil pesos en promedio. Para los

I;reclos que cumplen con CB 1 para el primer
r:ericdo la euota anual estaria alrededor de 108

mrl r:esos y para los predios que iniclaron en el
seguneJo oerlodo, la (uata anual estaria 25 mrl
pesos Est,lS euotas serfan adicionales al pago

del Im!'uesto predial. Par otro lad0, solo goza
r.-Jn (Ie los beneflcios tributarios aquellos que

esten r1ISPI restos a refinanciar su deuda,

LJ rl~1,./ez ,os recursos provenientes de la recupera

~ Cl!JI1 ele C3rtera se hayan recaudado.
" Pa;'a ~~Cl1er mayor cJarldad sabre este tema se reco-

micr',::::;:' I"n an31isls detallado del comportamiento
del oroductor y como seria su respuesta freme al
inc:e;'!1\/c que se Ie propane (segunda fase).
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propietario, dado que además de reCibir
el beneficIo tributano tiene la opción de

acogerse a un esquema de refinanclaclón

de su pasivo predlal".

Conclusiones

La exenCión del Impuesto predlal, de acuerdo

con los escenanos propuestos y a partir de los

dos (fItenos de acceso planteaclos, CS2 y CS 1,

va a permitir, baJo los escenanos propuestos, que
se logren los objetivos de conservación causan

do los menores impactos negativos en el presu
puesto del muniCipiO, g,1rantlzando que haya

recuperación de cartera que permita mantener

en equllibno este presupuesto y. además, que
sea un buen negocio para el municipio (efectivi

dad del Instrumento).

Adicionalmente, este sacrifiCio fiscal en el que

tendría que Incurnr el mlJrllClplO de Encino, en
términos de Ingresos propios por concepto del

recaudo del impuesto predial. puede ser más
favorable para las finanzas del mismo que lo que

se esperaría en condiCiones normales. Esto se

debe a que adicionalmente a la propuesta del

instrumento tnbutano se va a presentar un es

quema de refinanciaClón de la deuda para aque

llos propietarios que desean tener acceso al be

neficio tllbutario y que se tengan que poner al

día con el pasivo que tienen. Por lo tanto, cual

quiera que sea el nivel de exenCión que se esco
ja (100%, 75%, 50% ó 30%1 en el corto plazo,

el municipIO no tendría un impacto tan severo

en sus finanzas dado que un escenano conser
vador ~ sólo pagan aquellos que adquirieron la

deuda después de 1994 - Implicaria Ingresos

adicionales para el municipIO por J20 millones

de pesos, probablemente en siete años, gene

rando VPNs pOSitivos al hllal de este período

14
El mismo esquema apile<1 [ Jrd el mro periodo de

análiSIS y el otro crlterJo

1;¡ucJlmente, la propuesta de implementaCión

de la exer~ción predial se puede convertir en un

mecornlsr~o efectiVO para mejorar el desempe

110 fiscal (lel municipio, lo que se puede traducir
en In,] herramienta de negociación de los re

cursos de orden nacional y de Igual forma miti
gar el Imoacto que puede generar la exención

en ell"rgo plazo l5
.

I:s iIllportante tener en cuenta, a partir del

análl'l' elel comportamiento de pago que se
espE"a. que sólo paguen aquellos que tienen
deurja,\ relativamente pequeñas, entre un mi

llón de oesos y J 30 mil pesos por 10 años de no
pagc,. dado que el nivel de ingresos del munici

pio ele EnCino tan sólo llega alrededor 800 mil

pesClS ;JI año lo que supone que la disponlbill

rJad de liqUidez es muy baja 16
. En este sentido,

el esquema de refinanciación que se ha plan

tea,lo Iluscará que se impacte lo menos pOSible

el 1)01'::110 ele los propietarios. El esquema de
refln,orr:u3clón propone para los predios que

cumplen con CS2 y que adquirieron su deuda
entre 1994 y 1999 una cuota anual de 190 mil

pesos anu~les, durante siete años, por una deu

cia ele un millón de pesos. Para los predios que

Illlcmon su deuda entre el 2000 y 2003 se pro

pone una cuota anual de 37 mil pesos por una

deucla de J95 mil pesos en promedio. Para los

I;reclos que cumplen con CS 1 para el primer
¡:ericdo la cuota anual estaría alrededor de 1D8
mi r:esos y para los predios que iniCiaron en el
seguncjo [Jeríodo, la cuota anual estaría 25 mi

pesDs Est,lS cuotas serían adicionales al pago

del Iml'lIesto predial. Por otro lado, sólo goza
r.-ín ele los beneficios tributarios aquellos que

estén r1ISpl Jestos a refinanciar su deuda,

LJ rl~1,./ez ¡os recursos provenientes de la recupera

~ (Ión eje C3rtera se hayan recaudado.
" Pa;'a ~~Cl1er mayor claridad sobre este tema se reco-

micr-,::::;:' I"n análiSIS detallado del comportamiento
del oroductor y cómo seria su respuesta treme al
inc:e;;li\/c que se le propone (segunda fase).
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Capitulo 3. Estudios de caso: herramientas de conseTVoci6n

De acuerdo con los resultados obtenldos de
este anallsls. eXlsten fuertes IndlCios para afirmar

que el comportamlento de no pago se debe a
la presencia de bosque en los predios. Es de es
perar que en un muniCipio donde el nlVel de In

gresos es tan baJo. donde la produCCIon esta

onentada. basicamente. a la auto - subslsten

cia. no se Justlfica pagar por un predlo que no

produce. Par otro lado. puede que eXlsta poca

capaCidad del muniCipiO en el recaudo.
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Conclusiones i~", ,.. .' ,-:.,:
:;, 'co';'

D
urante. el seminano se reallzaron cuatro
mesas de crabajo con la partlclpacion de
los aSlstentes al "lISmo; los resultados

obcenldos, se presentan a continuaCion.

Aspectos Politicos
.:. EI desarrollo de una politlca para la con~

servacion en tlerras privadas, debe consl-'
derar el tracamiento que se Ie da ineerna~

cionalmente a cemas como la conservaClon,
la partlcipaclon y el uso soscenlble de los
recursos naturales, enere otros. Colombia
ha ratlficado una gran cantldad de conve~

nios internacionales 0 acuerdos multlla~

terales en materia ambleneal, tales como
el Convenlo de Dlversidad Biologica, la
Convencion Ramsar y el Protocolo de Kloto;
en este marco, se ha establecldo una se~

rie de compromlsos y lineamiencos que
deben ser aplicados a nlvel nacionaL Sin
embargo, escos no son los unlcos foros, y
es necesario considerar que muchos de los
debates amblentales Itematlcas como pro~

pledad intelectual, proteCCIon del conoCl~

mienco tradlclonal y acceso a recursos
geneticosl estan slendo dlscutldos tanto
en el Convenlo de Dlversldad Blologlca.
como en acuerdos comerclales y de Inte~

gracion (ALC/I, Tratados de Uble Comer~

clol, los cuales tlenen Incldencla en las
pollticas de conservaCion en Colombia.

•:. De igual forma, existen normas de carac ~

ter supranacional, tales como las decislo~

nes a nlvel andino, desarrolladas en el
marco de la Comunidad AncJlna de Na~

ciones Sin embargo, la partlclpacion de
las comunidades tanto en el marco de los
acuerdos regionales como multllaterales es
muy baja y no se tlene mucha Informa~

clun teS importante generar escrateglas de
c:ai:dcltaclon Y reconOClmlento de estos
e" ~HClOS. Denero del marco del Convenio
de Dlversidad Biologica, se han desarro~

lIaclcl reunlones preparatorias para las Con~

fererKlas de la Partes y una de las temati~

cas :r,ltada es sobre areas protegidas, Para
la 1'lltII'na COP, la Unidad de Parques ela~

Ix,rc) un documento de posicionamiento
sClbre el Sistema de Areas Protegidas, en
la cu,11 Incluyo las recomendaclones de
eltE semina no.

.:. EYI'rr"'l propuestas InstituCionales a nivello~

ul que buscan lograr un mayor acerca~

mento entre 10 local, 10 nacional e Interna~

Clunal, Actualmente, organizaclones como
~,j IlsociaCion para el Desarrollo Campesino
-,'DC estan trabaJando en una escuela de
furm"C1on, que permite entender no solo
el pclllorama internaclonal, Sino tambif'n la
manera de desarrollar medldas para prote~

gei la economia focal y el conoclmiento tra
dlclonal, para garantizar la conservacion de
105 recursos naturales

.:. r.-l'E' la pregunta sobre Sl eXlste un espa~

el'l ,-econoCido legitimamente que perml~

k la partlclpaclon de las comunidades, se
srllal,J que ex/ste un gran desconoCimien~

tc 'i eXlsten vacios en termlnos de la re~

q,cllr,encaclon de los mecanlsmos2 que

,,''.,pi l;:>gionaL la Comunidad Andlna de Naclones

h UI'~";paCIO de uabaJo de los gobiernos, eXlsten
,1(;llrlCI~, conmes y el Parlamento Andino, donde
l>ylfJ" flcil.,er un espacio de partlclpaClon para la
';DC :,-!,1I1 cIvIL sin embargo no se conoce.

'-"if '(Yleeto a los vadas en Id reglamentaci6n, a
',I\d,1 1'1(1':lonal eXlsten algunos articulos en la Ley'
';9 k ()93, que hacen referenCia al rerna. pero no
I~", s[(]n dun reglarnentados.
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D
urante. el seminariO se realizaron cuatro
mesas de crabajo con la participación de
los aSistentes al mismo; los resultados
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.:. r.-l'E' la pregunta sobre Si eXiste un espa~

el" '-econoCldo legítimamente que perml~

k Id partiCipaCión de las comunidades, se
srllal,J que existe un gran desconoClmien~

tc 'i eXisten vacíos en términos de la re~
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h ¡r1'~";paCIO de uabaJo de los gobiernos, eXisten
,;U;llrlCI~, comités y el Parlamento Andino, donde
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hagan efeetlva la partiCipaCion de la so
ciedad civIl. La socledad CIvil debe lograr
una mayor aproplaclon de las dlversas he
rramlentas y espacios para la partlClpaCiOn
en la gestlon ambiental y ello Impllca co
nocer las oportunldades y vacios legales
que existen para su uti/lzacion. pero tam
bien implica como presupuesto. tener ade
cuados niveles de InformaCion sobre las
dlversas politlcas. programas y proyectos
InstltuCionales

.:. Para comprender mejOr el contexto en el
cual se desean Implementar las herramlen
tas de conservaCion pnvada. es necesano
anallzar las slnergias y confflctos que se
estan presentando entre las politlcas de
conservaclon y orras politlcas sectonales.
asi como las ImplicaCiones que los dlver
sos rratados InternaCionales y de comer
CIO estan tenlendo sobre la sltuaclon eco
nomlca. amblental y social en las
localldades y reg/ones. Es necesano formu
lar poJitlCas Integrales. donde haya artlCU
laclon y coordlnacion Intennstituclonal.

.:. Mas que respuestas. las dlscuslones de las
mesas de trabajO suscltaron preguntas so
bre los actores y su partlClpaCion en los
procesos de conservaCion LOUe es la 50
Cledad CIVil? LComo partrClpa en el Siste
ma Naclonal de Areas Protegldas? Ante las
InqUietudes se afirma que la sOCiedad cIvil
no son solamente las organlzaciones no
gubernamentales. sino dlferentes actores
callflcados. actores sectonales. grandes y
pequeiios propletanos. cooperantes Inter
naclonales. entre arras.

.:. Surgen preguntas como LOUe es 10 publi
co? LOue es 10 pnvado? LCuales son las
relaCiones enrre estos dos aspectos? La
discusIon Ileva a conclul/ que 10 publiCO se
construye a partir de 10 pnvado. y que a
su vez desde la partlclpaclon pm,ada se
aparta al dlseno de las polltlcas publlcas.

.:. Una Inquletud planteada par los partlcl
pantes tlene que ver con el manejO de te
mas como la tenenCia. la propledad. el
ordenamlento temtonal y la conservaclon.

frente a aspectos como la unldad de
planeaCion y conservaCion. los predlos y los
SIRAP en las reglones. las gerenCias de suce
slones. la conservaclon a perpetuldad des
de las reservas privadas y la connnuidad de
la conservaCion Es necesano trabajartos y
analJzartos. para dejar unos IJneamlffitos da
ros. Sobre los Planes de Ordenamlento Tem
tonal. se cuestlona LOUe tanto hemos parn
Clpado? LOue tanto hemos InCldldo en las
politicas estatales?

.:. Las dlscusiones susman preguntas como
LOue se conserva y para que? Desde la
VISion 1I1StilUcionai de la Unldad de Parques
NaCionales. se conserva la blodrversldad en
sus dlferentes nlveles. parsajes. ecosls
temas. especles y genes Desde la \'1slon
de las reservas pnvadas. se consldera tan
Importame la conservaclon de la blo
diversldad. como la producclon dentra de
un emene de sus :e' :![iitdad amOlental que
garantlce la seglJ':r:c'_~ J!lmentana

.:. Es Importante :ener er Cl.>e"-:a tas \1$lor.-eS a
nrvel naCiona! regional} local. analJzando las
drferentes escalas de conservaCion. es deCir.
Sl la conservaCion prrvada en pequeiia es
cala tJene 0 no tlene valrdez. cuales son
los cmenos de conservaCion y el nempo en
la planeaclon i..A cuanta trempo estamos
pensando los camblos?

Aspectos legales
.:. La figura legal de servldumbre eXlste hace

mucho tlempo en el Coolgo CM! Colom
blano. y parece que no es necesano un cam
blo genenco del COOIQO para Implemenrar las
serVldumbres ecolOglcas como herramlen
ta. Sin embargo. se necesrtarian algunos
ajustes para aumentar el efroo en la con
servaCion. Se menclonaron algunos eJem
plos de apllcaClon de serVidurrJres
ecologrcas y las ImplicaCiones que estas
han tenido. como el caso de Peru donde
par efecto de una servldumbre se reduce
el valor comerCial de un predlo par su efec
to en el derecho de herencla
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rramientas y espacios para la partiCipaCión
en la gestión ambiental y ello Implica co
nocer las oportunidades y vacíos legales
que existen para su utilización. pero tam
bién implica como presupuesto. tener ade
cuados niveles de InformaCión sobre las
diversas políticas. programas ji proyectos
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.:. Para comprender mejOr el contexto en el
cual se desean Implementar las herramien
tas de conservaCión prrvada. es necesarro
analizar las Sinergias y confliCtos que se
están presentando entre las políticas de
conservación y otras políticas sectorrales.
así como las ImplicaCiones que los diver
sos tratados InternaCionales y de comer
CIO están teniendo sobre la SituaCión eco
nómica. ambiental y SOCial en las
localídades y reglones. Es necesarro formu
lar polítICas Integrales. donde haya artiCU
laCión y coordinación InterrnstituClonal.

.:. Más que respuestas. las diSCUSiones de las
mesas de trabaja suscitaron preguntas so
bre los actores y su partiCipaCión en los
procesos de conservaCión ¿Oué es la so
Ciedad CIVil? ¿Cómo participa en el Siste
ma NaCional de Areas Protegidas? Ante las
InqUietudes se afirma que la SOCiedad CIVil
no son solamente las organizaciones no
gubernamentales. sino diferentes actores
calificados. actores sectorrales. grandes y
pequeños propletarros. cooperantes Inter
naCionales. entre otros.

.:. Surgen preguntas como ¿Oué es lo públi
co? ¿Oué es lo prrvado? ¿Cuáles son las
relaCiones entre estos dos aspecws? La
diSCUSión lleva a conclulI que lo públiCO se
construye a partir de lo prrvado. y que a
su vez desde la partlclpaclon prrvada se
aporta al diseno de las políticas públicas.

.:. Una InqUietud planteada por los particI
pantes tiene que ver con el maneja de te
mas como la tenenCia. la propiedad. el
ordenamiento terrJwrral y la conservación.

frente a aspectos como la unidad de
planeaClón y conservaCión. los prediOS y los
SIRAP en las reglones. las gerenCias de suce
siones. la conservación a perpetuidad des
de las reservas privadas y la continUidad de
la conservaCión Es necesarro tiabajartos y
analJzartos. para dejar unos IJneamlffitos da
ros. Sobre los Planes de Ordenamiento Tem
torral. se cuestiona ¿Oué tanto hemos parti
Cipado? ¿Oué tanto hemos InCidIdo en las
políticas estatales?

.:. las discusiones suscitan preguntas como
¿Oué se conserva y para qué? Desde la
VISión InstituCional de la Unidad de Parques
NaCionales. se conserva la blodlVersldad en
sus diferentes niveles. paisajes. ecosIs
temas. especies y genes Desde la \'1slón
de las reservas prrvadas. se conSIdera tan
Importante la conservaCión de la blo
diverSidad. como la prodUCCión demro de
un enteno de sus :e' :!riitdad ambiental que
garantice la seglJ':r:c'_~ J!lmentana

.:. Es Importante :ener er Cl.>e"-:a tas \1Slor.-eS a
nrvel naCional regional} local. analIZando las
diferentes escalas de conservaCión. es deCir.
SI la conservaCión prIVada en pequeña es
cala tiene o no tiene validez. cuáles son
los cmenos de conservaClon y el tiempo en
la planeaClón. i..A cuanto tiempo estamos
pensando los cambios?

Aspectos legales
.:. la figura legal de serVidumbre eXiste hace

mucho tiempo en el Código CM! Colom
biano. y parece que no es necesano un cam
biO genénco del CódlQO para Implementar las
serVIdumbres ecológicas como herramien
ta. Sin embargo. se necesltarian algunos
ajustes para aumentar el efeao en la con
servaCJon. Se mencionaron algunos eJem
plos de aplicaCión de serVidurr::>res
ecológICas y las ImplICaCiones que estas
han tenido. como el caso de Perú donde
por efecto de una serVidumbre se reduce
el valor comerCial de un prediO por su efec
to en el derecho de herenCia

115



Conclusiones

.:. Existen ejemplos en Colombia de la apli
cacion de concesiones, comoefatos y usu
fructos. Sin embargo. la flgura del usufruc
to puede tener Inconvenlentes en su
aplicacion como en el caso en que un pro
pietario entrega un predio a un interesa
do en usufructo par un unlco pago y un
tlempo fijo, y el usufructuarro explota el
predlo a su acomodo, sin la clarrdad del
impacto que se pueda hacer en el bien.

Recolecoon de trigo a {raves de une:? rmog3. <D InPF-C":iflon/
/indres Bartsch/

.:. Hay que anallzar figuras como adminlstra
dares de areas de conservaclon, contratos
de adminlstraclon de predios empresarra
les y concesiones para administrar zonas
de areas protegidas para ecoturrsmo, te
niendo en cuenta su vlabilidad a la luz de
la legislacion naclonal. Hay que analizar las
implicaciones que tlene cada flgura a nivel
local, y en que casas se puede apIIG" LEs
poslble que se fartalezcan las arganlzo :10

nes locales?

.:. En Colombia existe la flgura de reserva prr
vada en el Codlgo de Recursos Naturales
Renovables y su reconoclmiento en la Ley
99 de 1993 y en el Decreto J 996 de J 999.
Sin embargo, eXlsten vacios que obstacu
Ilzan a dificultan un avance en el tema. Es
par esto impartante analizar los temas mas
confusos como son las compensaciones,
los incentivos y el tema del registro.

.:. Surgen inquietudes can respecto a la fl
gura del registro estableclda en el Decre-

tr, 1996 de 1999 LPar que es necesario
registrar las reservas prrvadas? LQue be·
neflClos se obtienen? LEs necesario ser
p, Irte de la Red Naclonal para registrar una
reserva privada? LComo es el nlvel de re
laelon entre la Red Naclonal y Parques?
LPar que no se ha reglamentado el tema
,j" las compensaciones? Can el registro se
c'pe'3 recJ.~lr incentlvos y como condlclon
P,if" reglstrarse se requiere ser propleta
rio Es asi. como el acceso a incentlvos se
restringe a la propiedad privada plena,
deJando par fuera a los vendedores, po
set-dares y ocupantes.

•:. Frellce a las ventajas del reglstro, se dice
que ;Juede servir para posicionar Ja reser·
V" como de interes publico, para defen
dprla de conflictos de uso y darle de esta
form,l mayor seguridad juridlca. Sin em
ttcJrqCJ, existen casas de reservas que no
It,'lrl sido registradas y que han podldo
eVltar el desarrollo de proyectos en estas
ilreas. Ante todo, se debe buscar que el
r'glstro, no se perclba como una catego
rlZcKlon de los predios en reserva "Clase
1" 0 "Clase B".

.:. Fn cuanto a la eventual Inscripcion de al
qun,Js herramientas como Ilmltaclon de
domlnlo, se planteD la necesidad de tra
taJar con el Instituto Geografico Agustin
Co,jazzi -IGAC-, las lor~as de propledad
rCJiz y avaluadores, para anallzar y resolver
1,15 ',iquientes inquietudes: LEsta inscrrp
cion Implica necesariamente un menor
v,llor del bien? LPuede esto afectar el ac
(~',O a credltos? LEse menor valor ya esta
Irnpliclto en las metodologias y criterros de
,W,'li'.'IO actualmente utilizados? LVaie me
nos 'J mas un bien que tiene areas bajo
wnservacion? LSI se consldera que las
.'le2:; bajo conservacion Ie otorgan mayor
\,;llor al bien, entonces esto implica mayor
'0,10 de Impuesw predial? LComo se
compensa la utilidad publica de los bienes
y :;elviclOS ambientales ofertados?

.:. fiE,pecto a la consecuenCla de perpetui
clxl que se pueda derrvar de la declarato
II,] 'je una reserva natural de la socledad
eIl'I' 0 de cualquier otra herramlenta, se
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considero que es prefenble dejar ablertas
varias posibJiJdades, de tal manera que el
prop,etano tenga la opclon de decld,r Sl
desea que el acto tenga consecuenClas par
un termlno Indef,n,do 0 par un penodo
determlnado. Se suglno tener una tabla
donde el obJeto de conservaClon se ne
gocie por tlempos, no a perpetUidad Se
aclara que en muchos paises eXISte esta
flgura y 10 que se establece es un concra
to que se renueva con la voluntad de las
partes.

.:. Hay que tener en cuenca que la promo
cion de redes pnvadas por parte del Esta
do, Sl bien depende de una deCISion vo
luntana del agente pnvado, conlleva costos
y compromlsos a largo plazo. Por ello se
requlere tomar deciSlones sobre donde
concentrar los esfuerzos ya que no todos
los actores pueden promoverlas.

.:. Es Importante Involucrar en las dlscuslo
nes sobre el tema de reservas prNadas e
instrumentos, a diversos (lpOS de propleta
nos privados tales como los Indigenas y las
comunidades negras: asi mlsmo, se deben
analizar aspectos como: LLos Indigenas y
las comunidades negras pueden estable
cer reservas prNadas en sus resguardos y
terrrtonos colectlvos respectlvamence 7

LExlste algun procedimlento espeCIal en
estos casos 7

.:. Es Impartante tener en cuenca las Implica
ciones de los InstrumentosJuridlcos y como
van a ser abordados al trabajar con comuni

dades Indigenas, negras y campeslnas

Aspectos lnstirucionales
.:. Durante el ultimo arlo han ocurndo cam

bios Instituclonales, que han Incld,do en
el sector amblentaL como sector trans\er
sal y estrateglco en el tema de fa conser
vaClon. EI M,nlsterlo del Medlo Ambience
asumlo nuevas tunclones y se constltuyo
en el M,nlsterlo de Amblente V,vlenda \
Desarrollo Terntonal. De esta manera, fa
pregunta que surge es cual es la IncldenCla

que tlenen esros camblos Instlrucloraies en
la conservaclon del medlo ambience

.:. En el ambIto naClona!. eXlste LJr~a gran can
trdad de polincas en las que se hace refe
renCla al tema amblenral y de panrc:oac,on
de la socledad ClV11. Sin embargo. eXls:e des
arnculaCJon de las politlCas publlcas. cor io
cual se seiiala la ImponanCla de desarro:lar
mecanlsmos JnsntuClonales qLe Derrrn:a::
articular las po/itlcas EXlste la eXDefienoa
mexlcana de los ConseJos Naclonales, en
donde se plantea de manera expirma la
panlClpaClon de la sOCledad m 11

.:. Es necesano rener obJen\-os claros iJara L3
conservaclon pnvada. que precedar :2 00
sibilidad de acuerdos JnteflrSll!Jcora~es

Las agendas son dlstlntas y ClC!' 10 genera1
se resuelven en la arena poll[lca S, no se
tlene claro cual es el Obje:J\'O de la U'~,dad

de Parques NaClonales NatiJrales. se:;:~;c:'j:

tana el proceso de las areas per-adas de con
servaclon Uno de los aspectos ,mcor:a,,
tes que se debe desarroilar como pflncp,o
constitUClonal. es la tunclon ecolog:ca de
la propledad prrvada, porque de ello depen
de la JnterpretaClCJI y regulacion de] terr-ta.

.:. La Unldad de Parques por su par;e esta
trabajando en el ;ema del S,s:erla Na
Clonal de !\reas Proregldas -SIN-\P- y ha
realJzado algunos evemos) Mescs de o,s
cuslon que serra m\J} Imponan:e aD~O\ecra:
para desarrollar propuestas polJtlcas ,-\ae
mas, es Importante valorar 1a idea) par[;(j
par en el desarrollo constrUGIVO de) S:s;ema
Regional de .Areas Pro:egldas -SIR~P-. don
de d pesar de los rncon\"enlentes. se plan
tea el reconocimrenro ae :.In proceso que
tlene parnculares expresjones er. ;0 reg!o
nal Es irnpofranre oromo\'e~ ia cor:soLC2
CIon de a]janzas entre aGares de fa co'-:.ser-

teq!das, srr-:o t,;.nrt-',-,' ::; tra\es ~e ~:':::es ::"
rnatlcas como 01::-'( ,j!.~·r-"-'i)io las reces ~;e ;:,:::-
merClO JLjS~O

.:. Para garantlza: Pl~j".-ores 'es;.;):acc5 eo-: :e r
_
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consideró que es prefenble dejar abiertas
varias posibJiJdades. de tal manera que el
propletano tenga la opción de decidir SI
desea que el acto tenga consecuenCIas por
un término Indefinido o por un penado
determinado. Se suglnó tener una tabla
donde el objeto de conservaCIón se ne
gocie por tiempos. no a perpetUidad Se
aclara que en muchos países eXiste esta
figura y lo que se establece es un contra
to que se renueva con la voluntad de las
partes.

.:. Hay que tener en cuenta que la promo
ción de redes pnvadas por parte del Esta
do. SI bien depende de una deCISión vo
luntana del agente pnvado. conlleva costos
y compromisos a largo plazo. Por ello se
requiere tomar deciSiones sobre donde
concentrar los esfuerzos ya que no todos
los actores pueden promoverlas.

.:. Es Importante Involucrar en las diSCUSIO
nes sobre el tema de reservas prNadas e
instrumentos. a diversos tipos de propleta
nos privados tales como los Indígenas y las
comunidades negras: así mismo. se deben
analizar aspectos como: ¿los Indigenas y
las comunidades negras pueden estable
cer reservas prNadas en sus resguardos y
terrrtonos colectiVOs respectlvamente 7

¿EXiste algún procedimiento espeCIal en
estos casos 7

.:. Es Importante tener en cuenta las Implica
ciones de los InstrumentosJurídiCOS y cómo
van a ser abordados al trabajar con comuni

dades Indígenas. negras y campesinas

Aspectos Institucionales
.:. Durante el último afiO han ocurrido cam

biOS InstituCionales. que han InCidido en
el sector ambIentaL como sector trans\er
sal y estratégico en el tema de la conser
vaClon. El Ministerio del MediO Ambiente
asumió nuevas funCiones y se constituyo
en el Ministerio de Ambiente V,Vienda \
Desarrollo Terrltonal. De esta manera. la
pregunta que surge es cual es la InCidencia

que tienen estos cambiOS InstlWcloraies en
la conservaclon del mediO ambiente

.:. En el ámbIto naCIonal. eXIste LJr~a gran can
tidad de pOlíticas en las que se hace refe
renCIa al tema ambiental y de panrc:oac¡on
de la SOCiedad CMI. Sin embargo. eXiste des
artiCulaCIÓn de las politlCas publlcas. Dor lO
cual se señala la ImportanCia de desarro¡¡ar
mecanIsmos InstituCIonales qLe Derrrn:a::
articular las po/itlcas EXiste la experienCIa
mexicana de los Consejos NaCionales. en
donde se plantea de manera explrma la
partlClpaClon de la SOCIedad m 11

.:. Es necesario tener obJen\üS claros ¡Jara L3
conservaclon pnvada. que precedan :2 PO
Sibilidad de acuerdos JnteflrSl¡!Jcora~es

Las agendas son dIstintas y oc!' lo genera1
se resuelven en la arena poll[lca Si no se
tiene claro cual es el ObjetJ\ü de la U'~idad

de Parques NaCJonales NatiJrales. se:;:~;c:'j:

tana el proceso de las áreas prr.adas de con
servación Uno de los aspectos ¡mcorta,,
tes que se debe desarrcilar cemo p"ncp,o
constitUCIonal. es la funclon ecolog:ca de
la propiedad prrvada. porque de ello depen
de la JnterpretaClCJ) y regulacion de] terrtd_

.:. la Unidad de Parques por su par;e esta
trabajando en el ;ema del S,sterla Na
Cional de ¡\reas Protegidas -SIN-\P- y ha
realizado algunos eventos) Meses de o,s
cuslon que seria m\J} Imponan:e aD~O\ecra:'"
para desarrollar propuestas polltlcas ,-\de
mas, es Importante valorar la idea) part;ü
par en el desarrollo constrUGIVO de: S:s;ema
Regional de .Areas Pro:egldas -SIR~P-. don
de d pesar de Jos rncon\"en¡entes. se plan
tea el reconocimrento ce :.Jn proceso que
tIene particulares expreSiones er. ;0 reg¡o
nal Es importante oromo\'e~ ia cor:soLC2
eron de alianzas entre aGores de ia co'-:.ser-

req!das, 5rr:O tcnr¡-',-,' ::; tra\es ~e ~:':::es ::"
matlcas como 01::-'( ,j!.~·r-"-'í)io las reces ~¡e ;:,:::-

merCla JLjS~O

.:. Para garantiza; Pl~j".-ores 'es;.;):acc5 er-: :e r
_
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Conclusiones

vii, se deben identif,car cuales son los
inter/ocutores validos en la region 0 en la
localidad y construlf las dlferentes instan
cias y espacios del SINAP y de los planes de
ordenamiento terrrtorial LComo particlpan
los diferentes gremlos? LComo deben ser
lIamados a partlClpar en estos sistemas de
areas protegrdas, los grupos economlcos?
LComo participan las unlversidades y la aca
demia? LComo particlpan los ConseJos de
la Cuenca?

.:. Una limltante en la promoclon e Imple
mentacion de las herramientas, que esta
ligada a los aspectos instituclonales, es fa
baja capacidad Institucronal de la mayoria
de los municipios que se ha VIStO refleJada,
a manera de ejemplo, en las dificultades
para Implementar algunas directnces esta
blecidas en la Ley 99 de 1993 como la eje
cucion de programas de adquisicion de pre
dios proteetores de cuencas abastecedoras
de acueductos, Lo anterior se convierte en
una oportunidad para promover las herra
mientas de conselvaclon privada como fi
guras que ayudan en el ordenamlento
ambiental del temtono,

.:. Las organizaclones de la socledad clvli se
han responsabllizado par la promoclon de
las herramlentas de conservacion pnvada,
Sin embargo, las autondades ambientafes
estatales deben asumir can mayor empe
no su responsabilldad frente a la artlcula
cion de estas figuras con los objet/vas de
conservacion regionales, y por ende en el
diseno e implementacion de espaclos e Ins
trumentos que permtan esta artlculaclon
As! mismo, eXlste un gran reto y una opor
tunldad de vincular a la empresa prrvada y
a empresas de servlcios pUblicos domicllia
rios en la promocion y utilizacion de estas
herramientas

.:. Las tendenCias actuales de reestructuraclon
estatal realzan ei papel de la sociedad cIvil
en la conservaclon, par 10 cual seria conve
niente en pnnclp'o, una menor regulae/on
que permlta mayor Iibertad para la construc
cion e Implementaclon autonoma de Instru
mentos y mecanlsmos; Sin embargo, se

plantea el nesgo de Ilegar a una situaclon
lie primacia de las leyes del mercado con
cus Dosibles consecuencias negativas en la
::onservacion,

Aspectos Tecnicos
.:. Dentro del marco del Congreso Mundlal de

P'arques que tuvo lugar en Durban3 , se dis
O.ltlO el tema de las categorias de conserva
':1011 y se definleron dos nuevas dentro del
marco de la UICN' ; la categoria V que hace
referencia a las culturas tradicionales que ma
IIqan las areas, y la categoria VI que incluye
el Iema de la produccion sostenlble, la con
ser,aclon y el manejo de la blodiversldad, Es
Importante analizar la aplicabllidad de estas
Ciltegorias a la luz de la legislaCion nacionaL

.:. Le; valoracion de los serviclos ambrentales,
',e ,:onstituye en una herramlenta de nego
cU:lon y de interlocucion entre los propie
tams pnvados y los publicos, Es importante
dvanzar en el desarrollo y apllcaclon de las
ITletodologias,

.:. La evaluaclon de la efecrivldad en la utllrza
clem de las herramientas, Implica construll
mE'canlsmos que permltan hacer su segur
!'rllfmo con el fin de venficar si se han cum
plrclo los objetivos propuestos con la utiliza
clcn de la herramlenta, En este sentido, se
,iet/e buscar un equilibno entre la ut/lizacion
cle Instrumentos tipicos de seguimlento y
c,y,trol, y la promocion comunitana de ins
,rumentos de control social y educacion
ambientaL

.:. Tamblen es Importanre que en el diseno del
meSUDuesto para fa rmplementacion de las
herramlentas se tenga en cuenta como una
varable, el costo del monitoreD y la valora
Cion integral de la biodlversrdad,

I '/ Congreso MundiaJ de Parques de la UICN se

l-c,:I1:;-:o en Durban (Republica de Sudatnca) del 8 al
;! ,'k Septlembre de 2003

JrwFi Mundlal para la Naturaleza
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Conclusiones

vil, se deben identificar cuáles son los
interlocutores válidos en la región o en la
localidad y construrr las diferentes instan
cias y espacios del SINAP y de los planes de
ordenamiento terrrtorial ¿Cómo participan
los diferentes gremios? ¿Cómo deben ser
llamados a partiCipar en estos sistemas de
áreas protegidas, los grupos económicos?
¿Cómo participan las universidades y la aca
demia? ¿Cómo participan los Consejos de
la Cuenca?

.:. Una limitan te en la promoción e Imple
mentación de las herramientas, que está
ligada a los aspectos institucionales, es la
baja capacidad Institucional de la mayoria
de los municipios que se ha ViStO reflejada,
a manera de ejemplo, en las dificultades
para Implementar algunas directrices esta
blecidas en la Ley 99 de ¡993 como la eje
cución de programas de adquisición de pre
dios protectores de cuencas abastecedoras
de acueductos, Lo anterior se convierte en
una oportunidad para promover las herra
mientas de conselvaclón privada como fi
guras que ayudan en el ordenamiento
ambiental del temtorlO,

.:. Las organizaCiones de la SOCiedad clvli se
han responsabilizado por la promoción de
las herramientas de conservación privada,
Sin embargo, las autoridades ambientales
estatales deben asumir con mayor empe
ño su responsabilidad frente a la articula
ción de estas figuras con los objetiVOS de
conservación regionales, y por ende en el
diseño e implementación de espacIos e Ins
trumentos que permitan esta articulaCión
Así mismo, eXiste un gran reto y una opor
tunidad de vincular a la empresa prrvada y
a empresas de serVicios públicos domiCilia
rios en la promoción y utilización de estas
herramientas

.:. Las tendenCias actuales de reestructuraclórl
estatal realzan el papel de la sociedad cIvil
en la conservaCión, por lo cual sería conve
niente en prinCipiO, una menor regulación
que permita mayor libertad para la construc
ción e ImplementaCión autónoma de Instru
mentos y mecanismos; sin embargo, se

plantea el riesgo de llegar a una situaCión
eje primacía de las leyes del mercado con
cus Dosibles consecuencias negativas en la
conservación,

Aspectos Técnicos
.:. Dentro del marco del Congreso Mundial de

e'arques que tuvo lugar en Durban3 , se dis
OJtlÓ el tema de las categorías de conserva
':1011 y se definieron dos nuevas dentro del
marco de la UICN' ; la categoría V que hace
referencia a las culturas tradicionales que ma
nejan las áreas, y la categoría VI que incluye
el Icma de la producción sostenible, la con
ser ,aCión y el manejo de la blodiversldad, Es
Importante analizar la aplicabilidad de estas
Ciltegorías a la luz de la legislaCión nacional.

.:. Lé; valoración de los serviCiOS ambientales,
e,e ,:orrstituye en una herramienta de nego
cU:lón y de interlocución entre los propie
[aliOS prrvados y los públicos. Es importante
eNanzar en el desarrollo y aplicación de las
metodologías,

.:. La evaluaCión de la efectiVidad en la utiliza
Ción de las herramientas, Implica construir
mecanismos que permitan hacer su segul
!'rllento con el fin de verrficar si se han cum
plirlo los objetivos propuestos con la utiliza
Ción de la herramienta, En este sentido, se
lietle buscar un equilibrro entre la utilización
ele Instrumentos típicos de seguimiento y
¡,y,rrol, y la promoción comunitarra de Ins
,rClmentos de control social y educación
ambiental.

.:. También es Importante que en el diseño del
mesuouesto para la Implementación de las
herramientas se tenga en cuenta como una
varable, el costo del monitoreo y la valora
Ción integral de la biodlversrdad,

I '/ Congreso MundiaJ de Parques de la UleN se
1-(',:11:;-:6 en Ourban (República de Sudáfnca) CJel 8 al
; ¡ ,-k Septiembre de 2003

JrwFi Mundial para la Naturaleza
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Directorio de Asistentes
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hstrtulo
Oara nvestigadora Alexander von Oa. 7 # 35 ·20 6086900'.11.
M:ltaMana Areas A'otegidas Bogota clrratalana@hurrDoldt.org.co

ttJrTboIdt

• ";'.'.!" C':;!),QIi.C' - ,pfi'e- If - - !cc___c_ CilnWj.lf ..... - I.]. Ii,"
AdlSedrt Pl"ofesional

D_N-P
0126#13- 19

I 5663666 Ext
Garmcho fspecializada IBogota

acarracho@dnpgov.co
2782

Mo. Arrtliente,

!Aba Obando Asesora
Vivienda y 0137#8-40

anobando@rrinarrbiente.gov.cD 3406236
• OesarrolkJ Bogota

Territorial

Alberto Galan COnsultor GTZ
0192#70-56

fagasa9@cabJe.nel.co 2180606, Bogota
Alexander

A'opietario
Reserva f\Btural 0145 # 37 -37

alexrreciasb@hotrreil.com 2160595
M3:cias Benoha Bogola

Anarraria
Orectera A_D.C,

0110#36-28 adc.@c0t2.te~omcomco 7231022 -
Fuentes Pasto direcci6n@adc.org.co I 7294043

I Angela
mtnuto

Cra, 7 # 35 - 20
,

hvestigadora A'exander von afTl)eflagos@hu!'Tt>oKtt.org.co 6086900
A9nagos

ttJrTboIdt
Bogota

Arturo Galvez Orector La Planada
Cra 24 # 17 - 75

fesplan@cot21elecomcomco
Pasto

7230761
i

Arturo 0110#36-28 7231022 -
Jir'T"enez

Asesor jurijico A_D_C
Pasto

arturojirl'Y:mez@eonexeo"com
7294043

Carlos Cra, 10 # 20 -30
Acosta

Asesor Direcci6n UAES.PNN-
Bogota

eaeosta@parquesnaelDl'laJes.gov.co 3412218

Catherine
fstudianle

Lhiversdad Ole 56A # 4&82
cathernerarrosg@hotrrBi.com =43291

Oara Solano
Coordinadora
A'ograrre Andes

Tropicwes

FundaciOn
t\tatura

0155 60s # 15-14

Bogota
fundacionnatura@natura.org.co 2456188

Oaudia Angel

C'A>ordinadora
t-«ldo CUndi

'boyacense

Aedde
Aeservas

A.A. 14Q-B4 01.. angel@cohxlo.apc.org 310-6977780

Oaudia

fscolar
1.1'1vestigadofa

Cra. 4E #1 09 -48

Bogota
escocep@cable,net.co 6372302

Oaudia

Franco

COniel

Jacorre

AsocIBda

Abogado

Aeserva Natural
La Esperanza
FOndo Para Ia

Acci6n
A rrtlientaJ

Calle 48 #4-15

bague

Cra_ 7 # 32 - 33
Aso 27 Bogota

clauclausi@hotrrai.com

fpaa@cable.net.co

2645597

Bia Mltilde· [lrectera
Escobar 'Ejecutiva

Fundacoo
Natura

01. SS60s # 15-14

Bogota
fundacll)OI)alura@natura.org.co 2456188

8rerto Cb::ente
F'lJertas l'lvestigadof

lXtiversidad
Javeriana

Trasnv. 4A. # 42
00 P 8 Bogota

epuertas@javerena.edu.co
3208320 Ext

4827

Erika Castro nvestigadora
lJ'liversidad del
Ft>sario

Calle 14 H 6 - 25

Bogota
ejcaslro@urosario.edu,co

2970200 &,
370

Eugenia
F\)nce

hvestigadora
U1iversidad
Externado

01.12#1-17

Bogota
eponce@epmnet.co 6180935:

FIdei Torres Asociado
Aeserva
Surrepaz

Vila Dati La Rio
Frio Carrekin

Cajica

f~orresbarnentos @42.hotrmiI.com
091-8861977

3102203705
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Directorio de Asistentes
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nstrtulo
aara nvestigadora Alexander van Oa. 7 # 35 ·20 e~ '.11.

M:ltaMana Áreas A'otegidas Bogotá clrratalana@hurrDoldt.org.co l.JI.IO'U;:I'U\J

ttJrTboIdt

• "¡'.'.!" c':¡!';,••C' - ,pfi'e- Ir - - ice___c _ CilnWj·lf ..... - I'fJIIft¡i2;",
Adosedrt Pl"ofesional

D_N-P
0126#13- 19

1
5663666Ext

Garrecho ESpecializada IBogotá
acarracho@dnpgov.co

2782
Mn. Arrtliente,

!Aba Obando Asesora
Vivienda y 0137#8-40

anobando@rrinarrbiente.gov.co 3406236
• OesarrolkJ Bogotá

Territorial

Alberto Galán COnsultor GTZ
0192#70-56

fagasa9@cabJe.nel.co 2180606, Bogotá
Alexander

A'opietario
Reserva f\Btural 0145 # 37 -37

alexrreciasb@hotrreil.eom 2160595
M3:cías Benoha Bogo!á

Anarraría
[)rectara A_D.C,

0110#36-28 adc.@c0t2.te~omcomco 7231022 -
Fuentes Pasto direcciOn@adc.org.co I 7294043

I Ángela
mtnuto

Cra, 7 # 35 - 20
,

nvestigadora A'exander von afTl)eflagos@hu!'Tt>oKtt.org.co 6086900
A9nagos

ttJrTboIdt
Bogotá

Arturo Gálvez Orector La Planada
Cra 24 # 17 - 75

fesplan@cot21elecomcomco
Pasto

7230761
i

Arturo 0110#36-28 7231022 -
JirTénez

Asesor juri:1ico A.D.C.
Pasto

arturojirl'Y:mez@conexcotcom
7294043

Carlos Cra, 10 # 20 <JO
Acosta

Asesor Dirección UAES.PNN-
Bogotá

caeosta@parquesnaelDl'laJes.gov.eo 3412218

Catherine
EStudian!e

Lhiversdad Ole 56A # 4&82
cathernerarrosg@hotrrBi.com =43291

Oara Solano
Coordinadora
A'ograrre Andes

Tropicwes

Fundación
t\tatura

0155 BIS # 15-14

Bogotá
fundacionnatura@natura.org.co 2456188

Oaudia Ángel

Q)ordinadora
t-«ldo CUndi

'boyacense

Aedde
Reservas

AA 14ü-B4 Ola angel@cohxlo.apc.org 310-6977780

Oaudia

EScolar
1.1'1vestigadofa

Oa. 4E #1 09 -48

Bogotá
escocep@cable,net.co 6372302

Oaudia

Franco

COniel

Jácorre
Abogado

Reserva Natural
La Esperanza
FOndo Para la

Acción
A rrtlientaJ

Calle 48 #4-15

bague

Cra_ 7 # 32 - 33
Aso 27 Bogotá

clauclausi@hotrrai.com

fpaa@cable.net.co

2645597

Bia Mitilde· [lrectara
Escobar 'Ejecutiva

Fundación
Natura

01. SSBlS # 15-14

Bogotá
fundacll)OI)alura@natora.org.co 2456188

8rerto Cb::ente
PUertas l'lvestigadof

Lniversidad
Javeriana

Trasnv. 4A. # 42
00 P 8 Bogotá

epuertas@javerena.edu.co
3208320 Ext

4827

Erika Castro hvestigadora
lJ'liversidad del
Ft>sario

Calle 14 H 6 - 25

Bogotá
ejcaslro@urosario.edu,co

2970200 EJ<'
370

Eugenia
F\)nce

nvestigadora
U1iversidad
Externado

01.12#1-17

Bogotá
eponce@epmnet.co 6t80935:

Rdel Torres Asociado
Reserva
Surrepaz

ViIa Dali La Río
Frio Carrelón

Cajicá

f~orresbarrlerltos @42.hotrmiI.com
091-8861977

3102203705
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Directorio

~1"~.·"~
Filipa Burgos Asesor U.AES.P.N.N. Cra. 1? # 20 -30 fburgos@parquesnacionales.gov.co 2433979

Bogota
-

Gabriel Oficial rv'edio ErTtlajada
gescobar@usaid.gov

Escobar Arrtliente
USAID

Americana Bogota

Gabriel Fundaci6n Cra. 4 8 # 26 - 186
-

Vanegas
Director

Zuluka Santa fv\3.rta
gavato'Ja@hotrrail.com 315-7061830

Gerl'll3.n Fundaci6n Calle 97 # 21 -42 -
Drector gandraae@aya.yale.edu 6164777

Andrade Humedales Bogota

iGisela
UAE.S.P.N.N

4230704 -
P1aneaci6n Regional Cos-ta

CI/22#2A - 33
gparedes I@yahoo.com

Paredes
, Atlantica

Santa fv1a.rta 4230752

Guillerrro i Gestion de
F.P.S.N

Calle 74#2- 86
gUirod@usa.net 3100571

Rodr~uez I Recursos Bogota

Gustavo
Abogado U.AES.P.N.N.

Cra10 # 20-30
gguerreroruiz@yahoo.com 2830850

Guerrero Bogota

l-lernan Dark> Fundaci6n GIL 558is # 15-14
hdcorrea@hotmail.com 2697546! tv1oderador

Bogota iCorrea

I

Natura

Hernando Fundaci6n CII. 558is # 15-14
hernandosanchez@hotrnaiLcom 2697546

Sanchez
Consultor

Natura Bogota
Hernando

Asesar U. A. E S.P.N.N
Cra.10#20-30

hzbio@hatmail.com

I
2841435

Zarrbrano Bogota

~an G6mez I'Director IGAC
Cra 30#48- 51

idgornez@igac.gov.co 3694052
Bogota

Jairre Salazar
i Coordinador ConservaciOn lOa 13#71-41

jsalazar@conservation.org.co 3452852
Regional Internac ional Bogota

Jairo
Investigador

Fundaci6n Calle 97 # 21 -42
JValde@humedales.com 6164777

Valderrama HUfl"l?dales Bogota

Javier
Asociado

Fundaci6n Calle 22 # 22 -44
mandragora82@hotrrail.com 096-7403177

Arbelaez Wlellizas Armenia

Jean carlo! Investigador
nstituto

Cra.7a. 35 - 20
Alexander von jcrodriguez@hurrDoldt.org.co 6277530

Rodr-9uez
Hurrboldt

Bogota

Jorge
:Tecnico cientifico IGAC

Cra30#48-51
jasanchez@igac.gov.co

sanchez 80g01a
3694000

Jorge L6pez
Coordinador t-k>do Red de Pasaje La Fogata

george896@hotrrail.com
7421420 Gel:

Eje Gafetero Reservas casa # 1 Galarca 3155498559

I Funcionario
rv'edio Arrtliente

GIl 26 # 47 - 73
Juan Acero Gobernaci6n de

Bogota
jrmcero@cundinarmrca.gov.co 4261457

G'marca

Juan Wanuer
Asociado

Reserva Cra. 92# 158 - 65
juanmagrau@hotrreil.com 6803517

Grau Sumapaz Bogota

Instituto
Cra 7# 35-20Juan~a

Abogada Alexander von jchaves@hurrboldt.org.co 6086900
O1avez Bogota

Hurrboldt ,

Superintendenci
-

Karina Abogada Oficina
a de Notariado y

Caffe 26 13 -49
karinaviltazon@hotrrail.com

3282121 Ext.
Villaz6n ,Jurfdica

Registro
Bogota 315

Universidad del ICaffe 14#6- 25
-

Laly catalina
Soci61oga Iperalta@urosario.edu.co , 6178947

Peralta Rosario Bogota
Cra. 7 #71 - 21

-
Laura de

Abogada
Akiris de

lauradeguzrran@akiris.net 3173337
Guzman IColorroia Bogota

! Red de Caffe21 N#8N18
_.

Lourdes
Directora resnatur@resnatur.org.co 6534538/39

Pefluela ! Reservas ICali ,
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Directorio

~¡"~..,,~
AUpo Burgos Asesor U.AES.P.N.N. Gra. 1? # 20 -30 fburgos@parquesnacionales.gov.co 2433979

Bogota
-

Gabriel Oficial rv'edio ErTtlajada
gescobar@usaid.gov

Escobar Arrtliente
USA ID

Americana Bogotá

Gabriel Fundación Gra. 4 8 # 26 - 186
-

Vanegas
Director

Zuluka Santa fv\3.rta
gavato'Ja@hotrrail.com 315-7061830

Gerrrán Fundación Calle 97 # 21 -42
-

Drector gandraae@aya.yale.edu 6164777
Andrade Humedales Bogotá

iGisela
UAE.S.P.N.N

4230704 -
P1aneación Regional Ces-ta

CI/22#2A - 33
gparedes I@yahoo.com

Paredes
¡ Atlántica

Santa fv1a.rta 4230752

Guillerrro i Gestión de
F.P.S.N

Calle 74#2- 86
guirod@usa.net 3100571

Rodr~uez ¡ Recursos Bogotá

Gustavo
Abogado U.AES.P.N.N.

Cra10 # 20-30
gguerreroruiz@yahoo.com 2830850

Guerrero Bogotá

l-lernán Daría Fundación GIL 558is # 15-14
hdcorrea@hotmail.com 2697546! tv1oderador

Bogotá
¡

Correa

I

Natura

Hernando Fundación CII. 558is # 15-14
hernandosanchez@hotmaiLcom 2697546

Sánchez
Consultor

Natura Bogotá
Hernando

Asesor U. A. E S.P.N.N
Gra.10#20-30

hzbio@hotmail.com

I
2841435

Zarrbrano Bogotá

~án Gómez l' Director IGAC
Gra 30#48- 51

idgornez@¡gac.gov.co 3694052
Bogotá

Jairre Salazar
¡Coordinador Conservación ICra 13#71-41

jsalazar@conservation.or9.co 3452852
Regional Internac ional Bogotá

Jairo
Investigador

Fundación Calle 97 # 21 -42
¡valde@humedales.com 6164777

Valderrama HUfl"l?dales Bogotá

Javier
Asociado

Fundación Calle 22 # 22 -44
mandragora82@hotrrail.com 096-7403177

Arbeláez Wlellizas Armenia

Jean Garla! Investigador
nstituto

Gra.7a. 35 - 20
Alexander von jcrodriguez@hurTÍloldt.org.co 6277530

Rodr-9uez
Hurrboldt

Bogotá

Jorge
¡ Técnico cientifico IGAC

Gra30#48-51
jasanchez@igac.gov.co

Sánchez 80gotá
3694000

Jorge López
Coordinador t-k>do Red de Pasaje La Fogata

george896@hotrrail.com
7421420 Gel:

Eje Gafetero Reservas casa # 1 Galarcá 3155498559

I Funcionario

rv'edio Arrtliente
GIl 26 # 47 - 73

Juan Acero Gobernación de
Bogotá

jrmcero@cundinarmrca.gov.co 4261457

amarca

Juan Wanuel
Asociado

Reserva Gra. 92# 158 - 65
juanmagrau@hotrreil.com 6803517

Grau Sumapaz Bogotá

Jnstituto
Gra 7# 35-20Juan~a

Abogada Alexander van jchaves@hurrbaldt.org.co 6086900
O1ávez Bogotá

Hurrboldt ,

Superintendenci
-

Karina Abogada Oficina
a de Notariado y

Calle 26 13 -49
karinaviltazon@hotrrail.com

3282121 Ex!.
Villazón ,Jurídica

Registro
Bogotá 315

Universidad del ICalle 14#6- 25
-

Laly catalina
Socióloga Iperalta@urosario.edu.co , 6178947

Peralta Rosario Bogotá

Cra. 7 #71 - 21
-

Laura de
Abogada

Akiris de
lauradeguzrran@akiris.net 3173337

Guzmán IColorroia Bogotá

! Red de Calle 21 N#8N18
_.

Lourdes
Directora resnatur@resnatur.org.co 6534538/39

Peñuela ! Reservas ICali ¡
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Lourdes
()rectora

Rod de CaJle21 N#8N18
resnatur@resnatur.org.co

F\!Iiuela Aeservas Cali
Luciano Qx>rdinador

!GAC
Oa3O#48-51

lcardenaOQOll.co 3694091
cardenas Geogratia Bogota

Corrite A'o
Luis Alfonso Defensa del

673175EHerrera
Mentlro

Cerro de Is
A.A.42706 Bogolli luis_herrera_OO@yahoo.com

lO:>nejera
Luis Gullerrro hvesligador - !Lhiversidad ,Transv. 4 # 42 - 00

~rro.baplisteOjaveriana.edJ.co
!

3208320 Ext
'Baptiste Docente 'Javeriana ip 8 80Q0ta 4827

MI. Fernanda A'olesional CAR CAR-SJ1AP
Oa.7#36-45

mndaneta@car.gov.co I
3209000

lXdaneta Bogota

MlgdaIena
Asesora

Red de CaJIe 21 N # 8N 18
rTBgdacasleOhotrrBl.cOO1 8609979

Castellanos Reservas Cali
Marcela

iAsesora U.A.ES.PN.N.
Oa 10#20-30

m:anon@parquesnacionaies.gov.co 3412218
Cafi6n -Mlrcela Coordinadora Fundaci6n

01. 558is # 15-14 rriarrrelOnatura.org.co 3456189
Escobar i Adrrinistrativa Natura
Mlrgar~a

Orectora LSAfWWF
0138#16-45

rTBrgartaf Iorez Ocablenet.co 2880416
R6rez Bogota

Mlriana
hsfifuto

Oa.7#35-2O
hfante

hvesligadora Alexander von
Bogolli

rTBriana8005060hotrrBl.cOO1 ~

I-IJn1>oldl
Mlriela 0182# 19- 27 6913442! 52.!
Osarno

Asesora Tecnica BXJFONX)
Bogolli

angeIosoOcolorr6af.net.co
63

MlrtI1a
Bi6Ioga U.A.ES.P.N.N.

Oa.l0 # 10-30
rr1suarez Oparquesnacionales.QOII.co 3410265

Suarez Bogota
Mlrti1

Orector Juri1ico i~TLJ1A- rTBrtingutierrez 0 pronatura.org.rTI<
(52)55

Gutierrez Maxico
Miuricio

jAsociado
Rod de Oa.7#7-38

lTBuriCioarias72@hotI'TBi.com 096-7593370
Arias Reservas SaJenlo, QIIldio

MJnica A'ofesional
U.A.ES.P.N.N.

Oa.l0#2O- 30
rmTodriguez Oparquesnacionales.QOII.co 2433828

RxIrguez Especiaizada Bogolli

iNalafia hvesligadora
hsliluto

Oa. 7 # 35-20
Arango Areas A'otegidas

Alexander von
Bogota

narangoOhu_.org.co

I-IJn1>oldl
Neslor .Adrmistrador ,CRO

0I19N# 1~55
ecosislenasOcrq.comco 7460600

fbjrguez Amenia
aga

hvesligadora
'lkliversidad del

01.14 No. 6- 25 ocrestreOurosar1o.edu.co 2970200'
Restrepo IFbsario
Oscar Coordinador Nodo I Red de Oa. 5#8 - 28

oatamlyosOholrrBlcom ~4533
TarTByo ArTBZonas Resen/as Le1cia

1 Pablo A6rez
Coordinador

Proaves
Oa84#37B-163

proaves Oepmnet.co
4161562-

Conservaci6n MedeIi1 4122014

!
Sociedad

Pedro Solano l:lI'ector
FIlruana de Lrm,FIlru psolanoOspdaorg.pe 911-4419171
Derecho
Arrtliernal

Patricia
hvesligadora

ltllversidad Gale12#1-17
pguzrran@uexternado.eckJ.co 2821117

Guzrnln Ex1ernado Bogota
Patricia

Gerente
ComJnicaci6n Oa 15 #85-37

pat@nter.net,co 2561131
Jaramllo Antlien1aJ Aplo 501 Bogota

Flar Barrera
R!presentante en The Nature 01.82 No. 11 - 37

61011512
('L'wvrN~ ('r.n<:1""rv~nrv rY I::J'V' Rtv1nt~

pbarreraOtne.org
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Lourdes
()rectora

Aedde CaJle21 N#8N18
resnatur@resnatur.org.co

F\!ñuela Reservas Cali
Lueiano Qx>rdinador

!GAC
Oa30#48-51

lcardenaOQOll.co 3694091
Cárdenas Geografía Bogotá

Corríté A'o
LuÍS Alfonso Defensa del

673175EHerrera
Mentlro

Cerro de la
A.A.42706 Bogotá luis_herrera_OO@yahoo.com

lO:>nejera
Luis Gullerrro hvesligador - !Lhiversidad ,Transv. 4 # 42 - 00

~rro.baplisteOjaveriana.edJ.co
!

3208320 Ext
'Baptiste Docente 'Javeriana ip 8 80Q0tá 4827

MI. Fernanda A'olesional CAR CAR-SJ1AP
Oa.7#36-45

m.ndaneta@car.gov.co I
3209000

Udaneta Bogotá

MlgdaIena
Asesora

Red de CaJIe 21 N # 8N 18
rTBgdacasleOhotrrBl.cOO1 8609979

Casfellanos Reservas Cali
Marcela

¡Asesora U.A.ES.PN.N.
Oa 10#20-30

m:anon@parquesnacionaies.gov.co 3412218
Cañón -Mlrcela Coordinadora Fundación

01. 558is # 15-14 rriarrrelOnatura.org.co 3456189
Escobar i Adrrinistrativa Natura
Mlrgar~a

[]rectora LSAfWWF
0138#16-45

rTBrgarla! Iorez Ocablenet.co 2880416
Rórez Bogotá

Mlriana
hsfifuto

Oa.7#35-2O
hiante

hvesligadora Alexander voo
Bogotá

rTBríana8005Q60hotrrBl.cOO1 ~

l-IJn1>oldl
Mlriela 0182# 19- 27 6913442! 52.!
Osorno

Asesora Técnica BXJFONX)
Bogotá

angeIosoOcolorr6al.net.co
63

MlrtI1a
Bi6Ioga U.A.ES.P.N.N.

Oa.l0 # 10-30
rr1suarez Oparquesnacionales.QOII.co 3410265

Suárez Bogotá
Mlrti1

Orector Jurí1ico i~TLJ1A- rTBrtingutierrez O pronatura.org.rTI<
(52)55

Gutiérrez México
Miuricio

¡Asociado
Aedde Oa.7#7-38

lTBuriCioarias72@hotn'Bi.com 096-7593370
Arias Reservas SaJenlo, QIi1dÍQ

MJnica A'ofesional
U.A.ES.P.N.N.

Oa.l0#2O- 30
rmTodriguez Oparquesnacionales.QOII.co 2433828

Rxlrguez Especiaizada Bogotá

iNalafia hvesligadora
hsliluto

Oa. 7 # 35-20
Arango Áreas A'otegidas

Alexander van
Bogotá

narangoOhu_.org.co

l-IJn1>oldl
Neslor .Adrmistrador ,GRO

0I19N# 1~55
ecosislenasOcrq.com.co 7460600

fbjrguez Amena
aga

hvesligadora
'lk1iversidad del

01.14 No. 6- 25 ocrestreOurosarlo.edu.eo 2970200'
Restrepo IFbsario
Osear Coordinador Nodo I Red de Oa. 5#8 - 28

oatarrByosOholrrBlcom ~4533
TarTBYo ArTBZonas ResetVas Leteia

1 Pablo Aórez
Coordinador

Proaves
Oa84#37B-163

proaves Oepmnet.eo
4161562-

Conservación MedeIi1 4122014

!
Sociedad

Pedro Solano llrector
F\!ruana de

Lrm,F\!ru psolanoOspdaorg.pe 911-4419171
Derecho
Arrtlíernal

Patricia
hvesligadora

ltllversidad Gale12#1-17
pguzrran@uexternado.eckJ.co 2821117

Guzmln Ex1ernado Bogotá
Patricia

Gerente
ComJnicación Oa 15 #85-37

pat@ntar.net.co 2561131
Jaramlo Antlien1aJ ApIo 501 Bogotá

FIar Barrera
R!presentante en The Nature 01.82 No. 11 - 37

61011512
('L'wvrN~ ('r.n<:1""rv~nrv rY I::J'V' Rtv1nt~

pbarreraOtne.org
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Directorio

Roberto
foIedico

Reserva Penas Blancas rogitarna@cQI1.telecomcomco 098-7422944
O1avarro Rogitama. Arcabuco, Boyaca
Roc;'

Investigadora
Fundaci6n Dg.109#11B-79

rrodriguez@natura.org.co 6376224
Rodriguez Natura Bogota

Mn. Arrbiente,
Rolando

Abogado
Vivienda y calle 37 # B -26

rcastano@mnarrbiente.gov.co 3406297
Castano Desarrollo Bogota

Territorial
Asociaci6n

Sandra
Trabajo Social

CorT'Un
Socota, Boyaca 7820027

MJnoz Trenzando
Abrazos

Santiago Q-a. 12 # 93-31
-----

'Orector C8XJDES srradrina@cable.net.co 6221224
fv\3.drinan Bogota

Santiago Merrbro Junta Fundaci6n calle 28 # 6-77
riboncolontJia@cable.net.co 3801130

Abon Directiva Natura Bogota

Sarah
Instituto

Q-a. 7 # 35 -20

Hernandez
Investigadora Alexander von

Bogota
5hernandez@hutT'boldt.org.co 60B6900

t-1J rrbold!

Sergio
NodoUNGANDi

Red de A.A. 700 Turbo,
ungandi@edatel.net.co 094-8243610

.Yarquez Reservas Antioquia

Sonia
IAbogada A"ocuraduria

Q-a. 5# 15-BO
soniasancleroonte@yahoo.com

3360011 Ext.
Sanclerrente Bogota 11406

Wilson I car 7#36-45 3209000 Ext.
Sandoval

! Investigadora CAR-SIRAP
Bogota

Wsandova!r@car.gov.co
1564

------

122.

Directorio

Roberto
foIédico

Reserva Peñas Blancas rogitarna@cQI1.telecomcomce 098-7422944
O1avarro Rogitama. Arcabuce. Boyacá
Roe;'

Investigadora
Fundación Dg.109#11B-79

rrodriguez@natura.org.co 6376224
Rodríguez Natura Bogotá

Mn. Arrbiente,
Rolando

Abogado
Vivienda y calle 37 # B -26

rcastano@mnarrbiente.gov.co 3406297
Castaño Desarrollo Bogotá

Territorial
Asociación

Sandra
Trabajo Social

Corrún
Socotá, Boyacá 7820027

MJñoz Trenzando
Abrazos

Santiago a-a. 12 # 93-31
-----

'Orector C8XJDES srradrina@cable.net.co 6221224
fv\3.driñán Bogotá

Santiago Merrbro Junta Fundación calle 28 # 6-77
riboncolontJia@cable.net.co 3801130

Abón Directiva Natura Bogotá

Sarah
Instituto

a-a. 7 # 35 -20

Hernández
Investigadora Alexander von

Bogotá
shernandez@hutT'boldt.org.co 60B6900

t-1J rrboldt

Sergio
NodoUNGANDi

Red de AA 700 Turbo,
ungandi@edatel.net.co 094-8243610

.Yárquez Reservas Antioquia

Sonia
¡Abogada A"ocuraduria

a-a. 5# 15-BO
soniasancleroonte@yahoo.com

3360011 Ext.
Sanclerrente Bogotá 11406

Wilson I car7#36-45 3209000 Ext.
Sancloval

! Investigadora CAR-SIRAP
Bogotá

Wsandovalr@car.gov.co
1564

------
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