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Resumen 

Los Bancos de Hábitat son áreas donde se implementan acciones de preservación, 

mejoramiento o restauración de ecosistemas, se han desarrollado como un mecanismo para el 

efectivo cumplimiento de las compensaciones ambientales de aquellos impactos que se producen 

sobre la biodiversidad, esto como consecuencia del desarrollo de proyectos que intervienen 

negativamente sobre los territorios. Actualmente en el país existe la obligación a cargo de los 

dueños de proyectos de realizar compensaciones por los impactos no mitigables que se generan a 

los ecosistemas según el Manual de Compensaciones del Componente Biótico. 

Esta investigación tuvo como propósito determinar áreas potenciales para el 

establecimiento de Bancos de Hábitat en la Provincial Oriente del Departamento de Cundinamarca, 

lo que contribuye a la toma de decisiones para obras, proyectos o actividades que requieran realizar 

compensaciones como parte del proceso del licenciamiento ambiental en ecosistemas equivalentes 

a los de la zona objeto de estudio. 

El proyecto se constituyó en 3 fases, la primera consistió en caracterización de la zona 

objeto de estudio donde se identificaron variables particulares de importancia para Bancos de 

Hábitat asociadas al componente Biótico, Abiótico y Socioeconómico; en la segunda fase a partir 

de una revisión de experiencias en el contexto nacional e internacional, se definieron y 

operacionalizaron los criterios necesarios para establecer áreas potenciales. Finalmente, en la 

tercera fase a partir de la espacialización de los criterios se determinaron las áreas potenciales para 

la instalación de este mecanismo de compensaciones. 

A partir de la ruta metodológica propuesta dentro de la investigación se determinaron 4 

categorías de potencialidad: Baja, Media, Alta y Muy Alta, donde la categoría más representativa 

fue la de Potencial Alto ocupando aproximadamente un 53,7% de la extensión total de la zona 



 

 

objeto de estudio, seguida de Potencial Medio con un 39,5%, Potencial Muy Alto con un 6.6% y 

Potencial Bajo con apenas un 0.1% respectivamente. 

Palabras Clave: Bancos de Hábitat, Compensaciones Ambientales, Licenciamiento 

Ambiental, Biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Habitat Banks are areas where actions for the preservation, improvement or restoration of 

ecosystems are implemented, they have been developed as a mechanism for the effective 

compliance of environmental compensation for those impacts that occur on biodiversity, this as a 

consequence of the development of projects that negatively affect the territories. Currently in the 

country there is an obligation on the part of project owners to make compensation for the non-

mitigable impacts that are generated on ecosystems according to the Biotic Component 

Compensation Manual. 

The purpose of this investigation was to determine potential areas for the establishment of 

Habitat Banks in the Eastern Provincial of the Department of Cundinamarca, which contributed to 

decision-making for works, projects or activities that require compensation as part of the 

environmental licensing process in ecosystems equivalent to those of the area under study. 

The project is carried out in 3 phases, the first consists of the characterization of the area 

under study where particular variables of importance for Habitat Banks associated with the Biotic, 

Abiotic and Socioeconomic component were identified; In the second phase, based on a review of 

experiences in the national and international context, the necessary criteria were defined and 

operationalized to establish potential areas. Finally, in the third phase, starting from the 

spatialization of the criteria, the potential areas for the installation of this compensation mechanism 

were determined. 

From the methodological route proposed within the research, 4 categories of potentiality 

were determined: Low, Medium, High and Very High, where the most representative category was 

High Potential, occupying approximately 53.7% of the total extension of the area under study, 

followed by Medium Potential with 39.5%, Very High Potential with 6.6% and Low Potential with 

just 0.1% respectively. 
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1. Introducción 

La extensión y los patrones espaciales de la transformación de los ecosistemas que se 

observan en la actualidad, son el resultado del proceso histórico de asentamientos humanos (Etter 

et al., 2008) que han afectado a través del tiempo los diferentes procesos ecológicos (conectividad, 

dispersión, flujos genéticos, etc.) este impacto ha reducido la capacidad de recuperación de los 

ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ambientales (Correa, 2019). 

Se puede señalar que la transformación de ecosistemas en Colombia se ha generado 

principalmente por la ampliación histórica de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y el 

desarrollo de proyectos, entre otros (Andrade & Castro, 2012) en los últimos años se ha registrado 

en el país un crecimiento económico que se ha evidenciado en el aumento de inversiones para el 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos, de infraestructura vial, construcción de aeropuertos y 

puertos marítimos, proyectos mineros y de hidrocarburos (MADS, 2018). 

Así mismo en la actualidad los territorios tienen incertidumbre al planificar el manejo de la 

biodiversidad (Lugo, 2001) sin embargo, en su gran mayoría cuentan con importantes herramientas 

de orden legal, encaminadas a favorecer un manejo adecuado y protección de los ecosistemas 

(Ángel, 2010) como lo son los planes de manejo ambiental y los esquemas de compensación, donde 

se reúnen los criterios, estrategias, acciones y programas; necesarios para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos negativos y potencializar los positivos en el medio ambiente (Bohórquez, 

2015). 

Además en el país existe la obligación a cargo de los dueños de proyectos de compensar 

los impactos no mitigables que se generan por alguna obra o actividad a los ecosistemas (MADS, 

2012) no obstante, a pesar de la existencia de un metodología para compensar los impactos 
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causados, el efecto que se esperaba no ha sido satisfactorio puesto que aún no se visualiza un 

cumplimiento eficiente por parte de los proyectos sujetos a esta obligatoriedad (Ariza & Moreno, 

2017). 

En concordancia, para compensar un ecosistema impactado de forma negativa por estos 

proyectos se deben realizar previamente y de forma secuencial medidas que eviten, minimicen o 

corrijan dicha afectación o impacto de tal manera que permita un desarrollo sostenible de los 

recursos naturales (MADS, 2018) por consiguiente se han establecido 3 tipos de compensaciones 

ambientales según el marco normativo especifico, representadas por las compensaciones asociadas 

a la pérdida de biodiversidad y que derivan en licencias ambientales, compensaciones con permisos 

de aprovechamiento forestal único y compensaciones por la sustracción de Reservas Forestales 

(CRA, 2017). 

Es así como nacen los bancos de hábitat, que son áreas donde se realizan actividades de 

preservación, recuperación o uso sostenible cuyo objetivo es el de la conservación de la 

biodiversidad (Estévez et al., 2018) nacen como un mecanismo de conservación cuyo objetivo es 

el de facilitar y hacer más eficientes las compensaciones de aquellos impactos que se producen 

sobre la biodiversidad, como consecuencia del desarrollo de proyectos que intervienen 

negativamente sobre los territorios (De Tapia et al., 2014). 

En efecto es un mecanismo de compensación que ha sido incorporado en varios países y 

que ha demostrado hacer más eficientes los procesos de compensación ambiental, en la medida en 

que facilitan el cumplimiento de dichas obligaciones y en simultaneo mejoran el control y 

vigilancia por parte de la autoridad ambiental competente. También son una oportunidad para el 

país de generar instrumentos de política pública ambiental que puedan traducirse en oportunidades 

de desarrollo rural y protección de los recursos naturales (Terrasos, 2019). 
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2. Problema de Investigación 

2.1 Descripción del Problema 

Para el desarrollo de los territorios es necesaria la implementación de proyectos que 

permitan satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida sus habitantes, sin embargo, es de vital 

importancia realizar una evaluación que posibilite tomar las medidas necesarias para minimizar, 

corregir, mitigar o compensar los diferentes impactos que se puedan generar a los ecosistemas y a 

su biodiversidad (Ariza & Moreno, 2017). 

La tasa de transformación anual (Ilustración 1) permite evidenciar la pérdida anual de 

cobertura natural de un bioma o ecosistema que es provocada por intervención antrópica y/o por 

acción natural, la misma permite hacer una estimación o un cálculo de la proporción de áreas con 

pérdida de cobertura vegetal dentro de una unidad de análisis específica (MADS, 2012; MADS, 

2018)  

Aquellas áreas que cuentan con un mayor porcentaje de pérdida de la cobertura natural en 

el tiempo cuentan con valores de tasa de transformación Muy Alta (2) y Alta (1,75) identificadas 

con colores rojos y naranjas correspondientemente, seguido de áreas con valores de transformación 

Media (1,5) identificadas con colores amarillos, y finalmente las áreas con un menor porcentaje de 

pérdida con valores de tasa de transformación Baja (1,25) y Muy Baja (1) identificadas en el mapa 

indicativo con colores verde claro y oscuro respectivamente. 
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Ilustración 1. Mapa indicativo de tasa de transformación anual. 

Mapa indicativo de tasa de transformación anual. 

 

  
Fuente: Manual de Compensaciones del Componente Biótico, 2018. 

 

Cabe destacar que Colombia alberga más del 10% de la biodiversidad del planeta, sin 

embargo, presenta una dinámica de pérdida y transformación que se considera el principal 

problema para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el país (López & Sagre, 2015). 

Como resultado se evidencia que la Región Atlántico y la Región Andina son las más afectadas, 

puesto que en la mayor parte de sus territorios se observa una transformación Media (Amarillo) 

cuyos valores están dentro de 0,28-0,55 del valor del criterio – Alta (Naranja) 0,55 – 1.5 del valor 

del criterio -Muy Alta (Rojo) >1,5 del valor del criterio, la razón de que se afirme en diferentes 

estudios que un 65% de las coberturas naturales originales del país han sido transformadas (Etter, 

2015). 



  

   22 

 

Por esta razón los mecanismos de compensación han sido utilizados para resarcir en alguna 

medida las afectaciones generadas sobre la flora o la fauna en el país por el ejercicio de actividades 

humanas, ya que buscan evitar la pérdida de biodiversidad durante la ejecución de proyectos sujetos 

a licenciamiento ambiental (Silva et al., 2016).  

Se puede inferir que es una herramienta que se utiliza para compensar en términos 

ambientales aquellos impactos ambientales no evitables generados por la ejecución de proyectos 

de inversión de gran envergadura (SPDA, 2012) con el fin de equilibrar los impactos generados a 

los ecosistemas por actividades productivas que generen efectos negativos en la biodiversidad del 

área donde se encuentran ubicados (Gómez, 2018) por lo cual vienen desarrollándose en zonas 

donde se han introducido políticas que exigen y/o posibilitan su uso, aun así, las políticas de 

algunos de estos países (Tabla 1) siguen siendo deficientes en el marco del licenciamiento 

ambiental. (López & Sagre, 2015). 

Tabla 1. Problemática de compensaciones ambientales a nivel internacional. 

Problemática de compensaciones ambientales a nivel internacional. 

País Problemática. Fuente 

Brasil Las compensaciones ambientales fueron objeto de acciones 

judiciales al presentar múltiples falencias en el porcentaje a pagar 

del costo del proyecto por varios años al SNUC. 

(Ariza & 

Moreno , 2017). 

Perú Lineamientos incompletos que no se convierten en un instrumento 

obligatorio, no se cumple el objetivo final de NPNB y no hay 

claridad del cómo se estiman las áreas que deben ser compensadas. 

(Buitrago et al., 

2015). 

Ecuador No están definidas las estrategias ni los criterios para seleccionar 

una zona dónde realizar compensaciones y tampoco se han 

incluido explícitamente en el marco legal. 

(Buitrago et al., 

2015). 
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País Problemática. Fuente 

España No se ha definido el cómo, el dónde y la duración de las 

compensaciones ambientales, han sido implementado proyectos 

pilotos que aún no direccionan el esquema de compensaciones. 

(Sarmiento et 

al., 2014). (Ariza 

et al., 2017). 

Fuente: Autor, 2021. 

Tal es el caso de Colombia, donde los mecanismos de compensación ambiental presentan 

particularidades y dificultades para su aplicación (Silva et al., 2016) cuentan con una problemática 

asociada a aspectos de calidad, eficiencia, coherencia, consistencia, sostenibilidad, flexibilidad, 

trazabilidad y transparencia, que afectan la sostenibilidad ambiental, financiera y legal de las 

compensaciones y ponen en entredicho la posibilidad de lograr el objetivo de la no pérdida neta. 

(Sarmiento et al., 2014). 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la ruta metodológica para determinar áreas potenciales para el establecimiento de 

bancos de hábitat, en el marco de las compensaciones ambientales en la provincial Oriente, en el 

suroriente del Departamento de Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquía (Corporinoquia)? 

3. Objetivos de la Investigación 

3.1 Objetivo general 

Definir la ruta metodológica que permita determinar áreas potenciales para el 

establecimiento de Bancos de Hábitat en el marco de las compensaciones ambientales en la 

Provincial Oriente, en el suroriente del Departamento de Cundinamarca en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) a través del análisis de fuentes 
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de información secundarias e información cartográfica con el fin de contribuir a la toma de 

decisiones en este sector del país. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los aspectos Bióticos, Abióticos y Socioeconómicos de la Provincial 

Oriente con miras a obtener información que aporte a fijar criterios para el establecimiento de 

bancos de hábitat. 

 Establecer y operacionalizar los criterios que permitan determinar áreas potenciales 

para la implementación de bancos de hábitat en la Provincial Oriente. 

 Espacializar y determinar áreas potenciales para el establecimiento de bancos de 

hábitat, en el área de estudio, utilizando sistemas de información geográfica.  

4. Justificación y Delimitación de la Investigación 

4.1 Justificación 

Los bancos de hábitat son predios que cuentan con una administración especial, la cual 

permite llevar a cabo actividades de conservación, restauración, rehabilitación y recuperación 

ambiental que propendan por la protección de los ecosistemas y la conectividad de estos con áreas 

estratégicas para la conservación nacional y local (Del Valle, 2018) en el marco de la 

implementación de compensaciones asociadas a licencias ambientales de proyectos, obras o 

actividades y se muestran como una interesante alternativa para el cumplimiento de dichas 

obligaciones, dado que se reducen los costos transaccionales derivados de la búsqueda de áreas 

para implementar las medidas de compensación. (Estévez et al., 2018). 
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Ahora bien, el departamento de Cundinamarca en la actualidad (Ilustración 1) cuenta con 

una tasa de transformación anual Alta (Naranja) 0,55 – 1.5 del valor del criterio y Muy Alta (Rojo) 

>1,5 del valor del criterio, que ha sido causada principalmente por motores como la deforestación 

y degradación de bosques, degradación del suelo, contaminantes, ganadería, agricultura, minería, 

construcción de infraestructuras, urbanización, entre otros (Clerici et al., 2018) y como 

contrapartida en el PGAR (Corporinoquia, 2013) no se establecen los bancos de hábitat como 

mecanismos de compensación, aun  así, se fija como meta ajustar el modelo de compensaciones 

ambientales. Por esta razón se evidencia la necesidad de implementar un sistema de 

compensaciones efectivo, que permita reducir las pérdidas de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos que debe superar ciertos retos respecto a la implementación actual de las 

compensaciones actuales. (Mejía et al., 2014). 

A propósito, como se puede comparar en el mapa indicativo de tasa de transformación anual 

(Ilustración 1) Santander, Córdoba, Bolívar y Cundinamarca son los departamentos con la tasa de 

transformación más alta y representativa, en el caso puntal de Cundinamarca se debe a la ejecución 

de proyectos de infraestructura, mineros y de hidrocarburos.  

El establecimiento de bancos de hábitat en la Provincial Oriente en el marco del 

licenciamiento ambiental podría ser una estrategia para garantizar la conservación e integralidad 

de la zona ya que puede aportar a la conservación y mejorar la calidad de los ecosistemas que hacen 

parte de la Provincial Oriente. 

A partir de este proyecto de investigación se pretende contribuir a la toma de decisiones 

para obras, proyectos o actividades que requieran realizar compensaciones en ecosistemas 

equivalentes a los existentes en la Provincial Oriente. 
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4.2 Delimitación 

Este proyecto fue desarrollado en la Provincial Oriente del Departamento de Cundinamarca 

con un caso de estudio situado en el Municipio de Chipaque, se contó con recursos propios para el 

desarrollo del mismo. 

5. Descripción del Área de Estudio 

5.1 Localización General 

La Provincial Oriente (Ilustración 2) se encuentra localizada al sur de Cundinamarca; 

limitando por el norte con la provincia de Guavio, por el sur y el oriente con el departamento del 

Meta, y por el occidente con Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). Tiene una extensión 

territorial de 2.196 km2 (Secretaría de Planeación de Cundinamarca, 2014) cuenta con 

aproximadamente el 9,5% del área departamental, lo que le permite llegar a posicionarse como la 

tercera provincia más grande en Cundinamarca. Su jurisdicción comprende 10 municipios 

(Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une) 

(Gobernación de Cundinamarca, 2018) es la puerta de conexión de Cundinamarca y Bogotá con la 

región oriental del país (Asocentro, 2011). 
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Ilustración 2. Mapa Provincial Oriente del departamento de Cundinamarca. 

Mapa Provincial Oriente del departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

5.2 Localización municipio caso de estudio 

El municipio de Chipaque (Ilustración 3) se encuentra ubicado en la Provincial Oriente en 

el Departamento de Cundinamarca, a 27 Km de Bogotá y a 73 Km de Villavicencio, sobre el eje 

vial sur-oriental. Al norte limita con el Distrito Capital de Bogotá, al sur con el municipio de Une, 

por el Oriente con Ubaque y Cáqueza y al Occidente con el municipio de Usme (Concejo Municipal 

de Chipaque, 2010) tiene una extensión territorial de 138.81 km2 y se encuentra conformado por 

23 veredas (Secretaría de Planeación de Cundinamarca, 2014). 



  

   28 

 

La cabecera Municipal o casco urbano de Chipaque está localizado sobre 4° 27” de Latitud 

Norte y 74° 3” de longitud este a 2400 metros de elevación sobre el nivel del mar (Arenas Ávila & 

Pérez Torres, 2013).  

Ilustración 3. Mapa Municipio de Chipaque. 

Mapa Municipio de Chipaque. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

5.3 Localización predio caso de estudio 

El predio El Tunal (Ilustración 4) se encuentra ubicado en la vereda Marilandia jurisdicción 

del municipio de Chipaque en un rango altitudinal entre los 3300 y 3000 msnm, con coordenadas 

W:74°6’8.53” N:04°24’29.75” (Tabla 2) el predio comprende 345 ha y área de conservación de 

bosque de 300 ha aproximadamente (Corporinoquia, 2018)  
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Tabla 2. Coordenadas Geográficas Predio El Tunal. 

Coordenadas Geográficas Predio El Tunal. 

PUNTOS W N DESCRIPCIÓN 

Punto 1 074°06'03,7 04°24'32,4 Predio Lindero Tunal 

Punto 2 074°06'03,4 04°24'34,5 Bosque 

Punto 3 07°05'23,5 04°25'44,5 Quebrada 

Fuente: HC Asesorías Ambientales. 

Ilustración 4. Plano de Localización General. 

Plano de Localización General.  

 

Fuente: HC Asesorías, 2020. 
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6. Marco de Referencia de la Investigación 

6.1 Marco Teórico 

 La presente investigación se enfocó en los Bancos de Hábitat como mecanismo de 

compensaciones ambientales, a continuación, se describen los principales conceptos que sirvieron 

como soporte para el proceso investigativo. 

6.1.1 Compensaciones Ambientales en Colombia 

6.1.1.1 Definición y Objetivos. Las compensaciones ambientales han sido utilizadas como 

un mecanismo para resarcir las afectaciones generadas sobre la flora o la fauna en Colombia por el 

ejercicio de diversas actividades (Silva et al., 2016), en el país se han venido desarrollado una serie 

de herramientas para compensar los impactos generados y las mismas se han fijado como un 

instrumento para la protección y conservación del medio ambiente en el marco del cumplimiento 

de las obligaciones ambientales por parte de los proyectos, obras y actividad (Gómez, 2018). 

A partir de esto el país cuenta con una serie de criterios para realizar estas actividades de 

compensación, que se encuentran alineadas a la normatividad vigente establecidas por los entes de 

control y vigilancia quienes dentro de sus funciones regulan las mismas como parte del 

compromiso del gobierno nacional con el sector ambiental (MADS, 2016), donde se establece la 

obligatoriedad de realizar compensaciones por afectaciones generadas al medio ambiente y su 

biodiversidad (MADS, 2012), que se encuentra en el marco de ejecución de proyectos, obras o 

actividades sujetos de licenciamiento ambiental, las solicitudes de permisos o autorizaciones de 

aprovechamiento forestal único de bosque natural y la solicitud de sustracciones temporales y 

definitivas de reservas forestales nacionales o regionales por cambio de uso del suelo (MADS, 

2018). 
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Lo anterior a partir la Resolución 256 de 2018 por medio de la cual se adopta la 

actualización del Manual de compensaciones Ambientales del componente Biótico esto, basados 

exclusivamente en las lecciones aprendidas de años atrás de la implementación del “Manual de 

asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad” de la Resolución 1517 de 2012 y 

contando con el apoyo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IAvH, el IDEAM, las autoridades 

ambientales regionales y de desarrollo sostenible- CARS , TNC, GIZ, y expertos de diferentes 

organizaciones ambientales, entre otros . 

6.1.1.2 Jerarquía de Mitigación. Consiste en la implementación de acciones sobre los 

impactos negativos potenciales o concretos de un proyecto: prevenir, minimizar, corregir y 

compensar. Su objetivo es lograr la no pérdida neta de la biodiversidad. Este estado se alcanza 

cuando a toda pérdida de biodiversidad, se contrapone una ganancia de la misma que la compensa 

o la supera, estas compensaciones implican acciones con resultados que puedan ser medios y 

previamente demostrados, cuyo objetivo es el de balancear los impactos negativos residuales, como 

las afectaciones generadas sobre la cobertura vegetal de un área a causa de un proyecto (Buitrago 

et al., 2015). 

Tal y como se mencionaba anteriormente la jerarquía de mitigación consta de las siguientes 

de los siguientes niveles (BBOP, 2012): 

Prevenir. Tomar medidas para que los impactos no sucedan. Incluyen la distribución 

cuidadosa de elementos de la infraestructura en forma espacial o temporal, para evitar por completo 

impactos sobre ciertos componentes considerados claves de la biodiversidad.  
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Minimizar. Tomar medidas para reducir, hasta donde sea factible, la duración, intensidad 

o grado de los impactos (incluyendo aquellos directos, indirectos y acumulativos, según 

corresponda) que no se pueden evitar.  

Reparar/restaurar. Tomar medidas para rehabilitar ecosistemas degradados o restaurar 

ecosistemas eliminados después de la exposición a los impactos que no pudieron ser evitados o 

minimizados. La no pérdida neta es la base de las compensaciones, y se entiende como el estado 

en el que las ganancias de las actividades de conservación igualan las pérdidas de biodiversidad 

causadas por un proyecto específico. De esta manera, no hay reducción total en el tipo, la cantidad 

y la condición (o calidad) de la biodiversidad en el espacio y en el tiempo. 

Compensar. Tomar medidas para resarcir cualquier impacto residual significativo adverso 

que no se pueda evitar, minimizar o reparar/restaurar, a fin de alcanzar la no pérdida neta o una 

ganancia neta de biodiversidad. 

Ilustración 5. Esquema de Aplicación de la Jerarquía de Mitigación en un proyecto. 

Esquema de Aplicación de la Jerarquía de Mitigación en un proyecto. 

 

Fuente: Adaptado de Business and Biodiversity Offsets Programme, 2012. 
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En la jerarquía de mitigación (Ilustración 5) primero se desarrollan medidas que permitan 

evitar o prevenir los posibles impactos que se puedan generar, a partir de allí de busca mitigar o 

minimizar los que ya fueron generados y finalmente se desarrollan acciones de restauración y 

reparación que sean ecológicamente equivalentes a los ecosistemas que fueron intervenidos, 

consiguiendo así que el impacto inicial se transforme en uno residual que puede generar una 

modificación adversa potencialmente sustancial en el área de influencia del proyecto y en este 

punto donde se deben aplicar medidas de compensación (CONAMA, 2016) 

6.1.1.3 No Pérdida Neta de la Biodiversidad. Es una meta que se pretende alcanzar 

cuando se utilizan mecanismos de compensación. En algunos casos se habla también de impacto 

positivo neto o ganancia neta (Rojas, 2017) Se refiere a la compensación de la biodiversidad que 

es diseñada y ejecutada con el objetivo de alcanzar resultados de conservación en situ medibles, 

que de manera razonable pueda esperarse que darán lugar a la NPNB (MADS, 2012) 

 Los mecanismos de compensación de biodiversidad son los resultados que pueden ser 

medidos producto de acciones establecidas para compensar un impacto significativo adverso 

generado sobre la biodiversidad que se considera residual luego de que se aplicaran medidas de 

prevención y mitigación en un proyecto (MADS, 2018) El fin de estos mecanismos de 

compensación es obtener NPNB o en el mejor de los casos, ganancia neta con respecto a 

composición de especies, hábitat, funciones de ecosistemas, uso por parte de la gente, valores 

culturales y sociales asociados a la biodiversidad (UICN, 2010) 

6.1.1.4 Adicionalidad. Es uno de los principios orientadores que son fundamentales para 

garactizar que el objetivo de las compensaciones que es la NPNB, se cumpla. Si no es posible 

demostrar que las acciones implementadas están generando resultados de conservación nuevos, no 

es posible hablar de compensación. De esta manera, la inclusión de este principio orientador 
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fortalece los resultados de la implementación de estas obligaciones a cargo de los dueños de 

proyectos, en términos de protección efectiva de la biodiversidad (Buitrago et al., 2020) 

La adicionalidad como principio básico de las compensaciones deben realizar una nueva 

contribución a la conservación de los valores y funciones de la biodiversidad, más allá del resultado 

obtenido en casi de que no se hubieran implementado las mismas (Áriza & Moreno, 2017) 

6.1.1.5 Equivalencia Ecológica. Se establece en la comparación de dos áreas de 

ecosistemas naturales o vegetación secundaria, que comparten similitudes en términos de 

biodiversidad, condiciones ambientales y servicios ecosistémicos (BBOP, 2012). Este factor 

permite identificar el tipo de elementos que hacen parte de la biodiversidad y del ecosistema a 

compensar tales como el área geográfica en la cual se deben obligatoriamente efectuar las medidas, 

ya que, con el fin de establecer las equivalencias ecológicas del ecosistema degradado, la 

compensación debe realizarse en zonas del mismo tipo de ecosistema. Estas áreas deben tener en 

cuenta aspectos como la viabilidad, la riqueza de especies y el nivel de amenaza del ecosistema 

perdido (Buitrago et al., 2015) 

6.1.1.6 Inversión Forzosa de no Menos del 1%. Es un instrumento mediante el cual se 

impone a los proyectos que toman agua directamente de fuentes naturales, la obligación de invertir 

no menos del 1% del costo total del proyecto en actividades de preservación y conservación del 

recurso hídrico, las mismas están usualmente descritas en los planes de ordenación y manejo de las 

cuencas (POMCAs), de donde toman agua los proyectos (Fondo Acción et al., 2017). 

6.1.2 Problemáticas de la Gestión de Compensaciones Ambientales en el País en el Marco del 

Licenciamiento Ambiental 

En la actualidad se han identificado una serie de obstáculos en la implementación de las 

compensaciones ambientales en Colombia que se encuentran asociados con dificultades de orden 
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técnico y legal (Ilustración 6) que han llevado a la obtención de resultados diferentes a los 

deseados en términos de conservación de la biodiversidad (Silva et al., 2016) 

Ilustración 6. Aspectos y problemáticas de la gestión de compensaciones en Colombia. 

Aspectos y problemáticas de la gestión de compensaciones en Colombia. 

 

Fuente: Adaptado de Sarmiento, 2014. 

6.1.3 Bancos de Hábitat 

6.1.3.1 Bancos de Hábitat: Un contexto histórico. Los Bancos de mitigación de 

humedales son un mecanismo de compensación ambiental que aparece inicialmente en los Estados 

Unidos en el año 1970, pero es a finales de 1980 que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (US 
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Army Corps of Engineers) y la Agencia de Protección Ambiental (US Environmental Protection 

Agency, EPA) los aprueban como una alternativa de compensación que es formalizada hasta 1995 

(Sarmiento et al., 2014). Posterior a esto surge el modelo de Bancos de Conservación con el 

objetivo de la “No pérdida neta” que es sustituido por el de preservar hábitat o especies amenazadas 

(Álvarez & Alcalde, 2014). 

Más adelante Australia da a conocer su primer programa de Bancos de Hábitat que es 

conocido como “Biobancos” donde después de un periodo de prueba y de una revisión exhaustiva 

por parte de un equipo de investigación científica se regulan y se adoptan en el año 2008 (Dupont, 

2017) de esta manera diversos países empiezan a adoptar este mecanismo en sus territorios. 

Inclusive en Colombia los Bancos de Hábitat fueron reconocidos por el Minambiente 

mediante el Decreto 2099 de 2016, la Resolución 1051 de 2017 y la Resolución 256 de 2018 

(Estévez et al., 2018), el país formalmente los incorpora como un mecanismo de implementación 

de inversiones y compensaciones y posteriormente en 2017 se lanza el primer banco de hábitat de 

Latinoamérica ubicado en el departamento del Meta, en la subcuenca del río Metica (Fonseca 

Duffó, 2017) el segundo de ellos se establece años más tarde en el departamento de Antioquia en 

un área comprendida entre los municipios de Armenia y Títiribi (Terrasos, s.f) 

Los Bancos de Hábitat surgen como un mecanismo de compensación ambiental, con el 

objetivo de lograr un sistema en el que las compensaciones se efectúen de una manera más efectiva, 

eficiente y duradera, de forma que se alcance la “no pérdida neta de biodiversidad” (Álvarez & 

González, 2012) 

6.1.3.2 Lineamientos para el Establecimiento de Bancos de Hábitat. Para el 

establecimiento de bancos de hábitat es necesario contar con lineamientos específicos que 

garanticen la calidad, la coherencia y la consistencia, esto asegurará el uso de este mecanismo de 
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una manera idónea para generar ganancias en biodiversidad y compensar los impactos ambientales 

generados por diversos proyectos que buscan recibir una licencia ambiental (Mejía et al., 2014). 

Los requerimientos mínimos para el establecimiento de este sistema son: 

 Información sobre los predios en donde se establecerá el banco.  

 Línea base del área. 

 Proyecciones de ganancias en biodiversidad generadas y plan de manejo.  

 Tipos de ecosistemas y hábitat que podrán ser compensados a través del banco.  

 Hitos de desempeño que reflejan ganancia de biodiversidad.  

 Identificación de riesgos y sus medidas de mitigación. 

 Plan de contingencia. 

 Plan de inversiones.  

 Mecanismo de administración de recursos financieros.  

 Garantías financieras.  

 Mecanismos legales para aseguramiento de la limitación del uso del suelo. 

A partir de esto se define la necesidad de que exista coherencia entre los planes de manejo 

ambiental de los bancos de hábitat, como aquellos planes que son exigidos a los proyectos que 

buscan recibir una licencia ambiental. Se busca garantizar que todos estos planes de compensación 

aborden aspectos técnicos, financieros y legales. 

6.1.3.3 Aspectos para Realizar Compensaciones en Bancos de Hábitat. En el país, como 

parte del desarrollo de la Estrategia Nacional de Compensaciones Ambientales el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible considera los bancos de hábitat como un mecanismo que hará 

más efectivo el cumplimiento de las compensaciones ambientales y tendrá una mayor eficiencia en 
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su control y vigilancia (Estévez et al., 2018), sin embargo, es necesario tener en cuenta todas las 

consideraciones técnicas, legales, financieras y económicas (Ilustración 7) 

Ilustración 7. Consideraciones técnicas, jurídicas y financieras para el establecimiento de Bancos 

Consideraciones técnicas, jurídicas y financieras para el establecimiento de un sistema de Bancos 

de Hábitat. 

 

Fuente: Adaptado de Fundepublico, 2014. 
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6.1.3.4 Experiencias Bancos de Hábitat en Colombia. Actualmente en Colombia se 

encuentran establecidos tres Bancos de Hábitat, el primero fue implementado en el Departamento 

del Meta (Ilustración 8) específicamente en San Martín de los Llanos en el año 2016, se encuentra 

registrado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contó con la participación en 

inversión de diversas entidades tanto nacionales como internacionales (Terrasos, 2017) 

Ilustración 8. Mapa Banco de Hábitat San Martin de los Llanos – Meta 

Mapa Banco de Hábitat San Martin de los Llanos – Meta. 

 

Fuente: Terrasos, s.f. 

El segundo Banco de Hábitat establecido en el país se encuentra ubicado en el 

Departamento de Antioquia (Ilustración 9) específicamente en los municipios de Titiribí y Armenia 

en la desembocadura del río Amagá que abarca una ronda hídrica significativa del río Cauca, está 

dirigido a la recuperación del bosque seco tropical en el país. 
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Ilustración 9. Mapa Banco de Hábitat Bedrunco – Antioquia. 

Mapa Banco de Hábitat Bedrunco – Antioquia. 

 

Fuente: Terrasos, s.f. 

El tercer Banco de Hábitat establecido en el país se encuentra ubicado en el Departamento 

de Antioquia específicamente en el municipio de Támesis que se encuentra dirigido a la 

recuperación del Bosque de Niebla, fue inaugurado en el mes de Julio del 2021. 

6.2 Marco Normativo 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, se presenta la normatividad (Tabla 3) relacionada 

con compensaciones ambientales en el marco del licenciamiento ambiental y Bancos de Hábitat. 
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Tabla 3. Normatividad Legal Colombiana Aplicable. 

Normatividad Legal Colombiana Aplicable. 

Norma Descripción Aplicación 

Ley 99 de 

1993: Ley 

General 

Ambiental de 

Colombia. 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado 

de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

En el artículo 43 se establecen las tasas por 

utilización de aguas. En el parágrafo 1 se 

establece que “Todo proyecto que involucre en 

su ejecución el uso del agua, tomada 

directamente de fuentes naturales deberá 

destinar no menos de un 1 % del total de la 

inversión para la recuperación, preservación y 

vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta 

la respectiva fuente hídrica”. En el artículo 49 se 

consagra la obligatoriedad de la licencia 

ambiental para el desarrollo de cualquier 

actividad que, de acuerdo con la ley y los 

reglamentos, pueda producir deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente. En los artículos 50 y 51 se establece 

los requisitos en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo 

de los efectos ambientales de la actividad 

autorizada, y determina los casos en que las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

otorgarán licencias ambientales y aquellos en 

que se requiera EIA y DAA 

Decreto 1791 

de 1996 

Régimen de 

Por medio del cual se 

establece el régimen de 

aprovechamiento forestal. 

En el parágrafo 2 del artículo 12 señala que 

“Cuando por razones de utilidad pública se 

requiera sustraer bosques ubicados en terrenos 

de dominio público para realizar 
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Norma Descripción Aplicación 

Aprovechami

ento Forestal 

Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

aprovechamientos forestales únicos, el área 

afectada deberá ser compensada, como mínimo, 

por otra de igual cobertura y extensión, en el 

lugar que determine la entidad administradora 

del recurso”. En los artículos 25 y 26 establece 

que los aprovechamientos para áreas iguales o 

superiores a 20 hectáreas deben proponer y 

ejecutar acciones para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos e impactos negativos y, para los menores 

a 20 hectáreas, son las corporaciones quienes 

señalan las obligaciones a cargo del usuario para 

prevenir, mitigar, compensar y corregir los 

posibles efectos e impactos ambientales 

negativos. En el artículo 46 consagra que la 

realización de proyectos, obras o actividades que 

no requieran de licencia ambiental sino de PMA 

e impliquen remoción de bosques deberán 

obtener los permisos de aprovechamiento que se 

requieran y, en todo caso, siempre deberá 

realizarse como medida de compensación una 

reforestación según los lineamientos que 

establezcan las corporaciones o los grandes 

centros urbanos competentes. 

Decreto 2099 

de 2016: 

Inversión 

Forzosa por la 

utilización del 

Por el cual se modifica el 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Decreto 1076 

Establece el artículo 2.2.9.3.1.10 la posibilidad 

de utilizar mecanismos tales como el pago por 

servicios ambientales, acuerdos de conservación, 

Bancos de Hábitat, así como la aplicación en 

iniciativas de conservación para la 
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Norma Descripción Aplicación 

agua tomada 

directamente 

de fuentes 

naturales. 

de 2015, en lo relacionado 

con la "Inversión Forzosa 

por la utilización del agua 

tomada directamente de 

fuentes naturales" y se 

toman otras 

determinaciones 

implementación de las inversiones de no menos 

del 1 % 

Resolución 

1051 de 2017: 

Reglamenta 

los Bancos de 

Hábitat. 

Por la cual se reglamentan 

los Bancos de Hábitat 

consagrados en el Título 9, 

Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 

del Decreto 1076 de 2015, 

y se adoptan otras 

disposiciones. 

Establece los términos y condiciones que se 

deben cumplir para poder registrar los Bancos de 

Hábitat ante el Minambiente. Todo Banco de 

Hábitat debe cumplir con los criterios de 

adicionalidad, complementariedad, 

sostenibilidad, permanencia, pago por 

desempeño y gestión del conocimiento y deben 

ser registrados ante el Minambiente para recibir 

los recursos de inversión forzosa de no menos 

del 1 % y de las compensaciones ambientales. 

También señala a los Bancos como un 

mecanismo de implementación de inversiones y 

compensaciones, ampliamente utilizado en otros 

países, que han demostrado generar resultados 

permanentes y sostenibles en materia de 

conservación de ecosistemas, contribuyendo en 

la implementación de las medidas 

compensatorias. Así mismo, expresa que los 

Bancos pueden ser entendidos como áreas 

privadas o públicas que son administradas por 

sus altos valores de recursos naturales. En 

retorno a la protección, manejo y monitoreo 
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Norma Descripción Aplicación 

permanente del área, el responsable del Banco de 

Hábitat podrá establecer acuerdos con terceros 

titulares de obligaciones ambientales para 

satisfacer sus requerimientos legales y 

compensar los impactos de sus proyectos. 

Resolución 

256 de 2018: 

Manual de 

Compensacio

nes del 

Componente 

Biótico 

Por la cual se adopta la 

actualización del Manual 

de Compensaciones 

Ambientales del 

Componente Biótico y se 

toman otras 

determinaciones. 

Modifica el artículo 9 de la Resolución 256 de 

2018 en lo relacionado al ámbito de aplicación y 

fecha de cumplimiento. De igual forma, 

modifica el artículo 10 en cuanto abre la 

posibilidad de acogerse al dónde y cómo 

compensar en los casos aplicables al régimen de 

transición, así como el artículo 12 relacionado 

con la vigencia y derogatoria atribuible a la 

Resolución 256 de 2018. 

Se establecen los pasos que deben realizarse para 

determinar y cuantificar las medidas de 

compensación por pérdida de biodiversidad, 

respondiendo tres inquietudes fundamentales: i) 

cuánto compensar, ii) dónde compensar y iii) 

cómo compensar, bajo la jerarquía de la 

mitigación. El manual se aplica a proyectos de 

gran envergadura que requieran licencia 

ambiental y sus modificaciones por parte de la 

ANLA.  

En ningún caso el titular del grad, obra o 

actividad perderá su responsabilidad jurídica por 

el cumplimiento de las medidas de 

compensación. 
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Norma Descripción Aplicación 

Documento 

CONPES 

3886 del 2018 

Lineamientos de política y 

programa nacional de pago 

por servicios ambientales 

para la construcción de paz. 

Lineamientos de política para la implementación 

de los PSA que permita, a la institucionalidad 

pública, al sector privado y la sociedad civil, la 

realización de inversiones que garanticen el 

mantenimiento y la generación de los servicios 

ambientales provistos por ecosistemas 

estratégicos. Ruta de implementación a través 

del Programa Nacional de PSA que permitirá 

alcanzar un millón de hectáreas bajo el esquema 

PSA al año 2030 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

7. Metodología. 

En la presente investigación se definieron tres fases principales y posteriormente las 

actividades asociadas al desarrollo de cada una de las mismas que permitirán el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  A continuación (Ilustración 10) se presenta la metodología utilizada. 
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Ilustración 10. Diseño Metodológico proyecto de investigación. 

Diseño Metodológico proyecto de investigación. 

 

Fuente: Autor, 2020. 
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7.1 Fase I: Caracterización de los aspectos Bióticos, Abióticos y Socioeconómicos de la 

Provincial Oriente 

7.1.1 Revisión de información técnica y cartográfica 

Esta etapa consistió en la recopilación, consulta y obtención de información relacionada 

con la zona objeto de estudio. Se tomó como base información segundaria y el uso de Sistemas de 

información Geográfica para poder realizar una caracterización de cada una de las variables del 

componente biótico, abiótico y socioeconómico. 

Se realizó una revisión de la información disponible de la zona objeto de estudio tales como 

informes y reportes de las autoridades regulatorias, tesis y estudios, así mismo se tomó toda la 

información de portales y geovisores de autoridades ambientales, institutos de investigación, 

privados, entre otros. 

7.1.2 Integración y análisis de la información 

 A partir de la información obtenida se definieron las variables para los componentes biótico, 

abiótico y socioeconómico (Tabla 4) las mismas fueron seleccionadas teniendo en cuenta la 

disponibilidad de la información para la zona objeto de estudio y la confiabilidad de las fuentes 

que fueron revisadas previamente. 

Tabla 4. Variables Caracterización Zona Objeto de Estudio. 

Variables Caracterización Zona Objeto de Estudio. 

COMPONENTE AMBIENTAL VARIABLES CONSIDERADAS 

Biótico 

Áreas Protegidas. 

Ecosistemas Amenazados. 

Zonas de Vida. 

Biomas y Ecosistemas 

Fauna 
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COMPONENTE AMBIENTAL VARIABLES CONSIDERADAS 

Flora 

Actividades Productivas. 

Abiótico 

Pendientes 

Clasificación Climática 

Recurso Hídrico 

Geotecnia 

Suelos y Usos 

Socioeconómico 

Dinámica Poblacional 

Servicios Públicos 

Vías 

Fuente: Autor, 2021. 

7.1.2.1 Análisis en Sistemas de Información Geográfica 

 El análisis de las variables seleccionadas se realizó a través de ArcGis 10.4, ArcMap y 

QGIS 3.2 que permiten el manejo y despliegue de la información de manera ágil y facilitan la 

exploración de la distribución espacial de las variables ambientales consideradas. Se digitalizaron 

todas las capas geográficas recopiladas en la revisión. 

7.2 Fase II: Establecimiento de criterios para determinación de áreas potenciales 

7.2.1 Revisión sistemática de bibliografía-experiencias de Bancos de hábitat 

Se realizó una revisión de fuentes documentales donde el objetivo principal fue la consulta 

de documentos sobre experiencias de Bancos de Hábitat en un contexto nacional e internacional y 

posteriormente, a partir de esta información, definir los criterios que serían utilizados dentro de la 

investigación. 

Para la revisión sistemática de la literatura relacionada con Bancos de Hábitat, se tomó 

como punto de partida buscadores, repositorios y bases de datos académicas tales como 
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Sciencedirect, Google académico, Dialnet, Redalyc, SciELO y Scopus. Para tal propósito se 

seleccionaron y revisaron los artículos científicos publicados desde el año 1993 hasta la actualidad 

año 2021, se tomó este rango de tiempo, teniendo en cuenta que este es un tema que se encontró 

en auge para los años 90.  

Se utilizaron las siguientes palabras clave en español, inglés y francés: Habitat Banking, 

Bancos de Conservación de la naturaleza, Bancos de Hábitat, Compensation Pools, Biobanking, 

Conservation Banking, Habitat Conservation Banking, Mitigation Banking, Sites naturels de 

compensation, Fish Habitat Banking, encontrando en total 187 artículos de los cuales se utilizaron 

53 para el desarrollo de la investigación. 

A partir de la revisión sistemática y el análisis de la información, se realizó una matriz de 

estandarización de criterios de las experiencias identificadas a nivel nacional e internacional  

7.2.2 Operacionalización y selección de criterios para la investigación 

Con base en la matriz de estandarización de criterios se cruzaron las experiencias revisadas 

por país (9) frente a los criterios que fueron identificados y que se encontraron asociados a los tres 

componentes de interés (Biótico, Abiótico y Socioeconómico) esta puntuación podía ir en la escala 

de 1-9 siendo (1) un criterio utilizado en un país y (9) un criterio que fue tenido en cuenta en las 9 

experiencias revisadas. 

La selección de criterios se realizaría con aquellos cuya puntuación fuera mayor o igual a 

(4) y aquellos que la autora consideró de gran importancia de acuerdo a la bibliografía encontrada 

y las variables de importancia para el contexto nacional que fueron identificadas dentro de la 

caracterización de la zona objeto de estudio. 
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7.3 Fase III: Determinación de áreas potenciales para el establecimiento de Bancos de Hábitat 

7.3.1 Espacialización de criterios seleccionados 

Con la finalidad de obtener un consolidado de las áreas con potencial Bajo, Medio, Alto y 

Muy Alto dentro de la zona objeto de estudio, se realizó una valoración del potencial teniendo 

como marco de referencia los siguientes rangos: 

 Potencial Bajo (1): En esta categoría se encuentran todas las áreas cuyos usos del suelo se 

encuentran relacionados a la a la producción de bienes y servicios como lo son la 

agricultura, ganadería, minería y otro tipo de actividades productivas que no se relacionan 

con la conservación, zonas que de acuerdo a la zonificación hídrica están asociadas a áreas 

urbanas y para la producción, biomas y ecosistemas con un bajo factor de compensación y 

pendientes planas o ligeramente inclinadas. 

 Potencial Medio (2): Comprende ecosistemas moderadamente intervenidos donde se 

desarrollan actividades productivas, pero con limitaciones, instalación de sistemas 

agrosilvopastoriles con manejo de clases agrológicas de la 4 a la 8, biomas y ecosistemas 

con un factor de compensación intermedio (5.0-5,25) pendientes fuertemente onduladas y 

quebradas. 

 Potencial Alto (3): Comprende áreas de rehabilitación, zonas de importancia ambiental 

que han sido degradadas pero que pueden recuperar sus características y que son de 

importancia ambiental, biomas y ecosistemas con un significativo factor de compensación 

(6,25-7,75) y pendientes escarpadas.  

 Potencial Muy Alto (4): En esta categoría se incluyó todo el sistema de áreas protegidas, 

declaradas por las autoridades ambientales y estipuladas en la legislación nacional. Áreas 

que exigen mantenerse en su estado original y demandan acciones de restricción – 
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protección absoluta destinadas a la conservación, áreas con pendientes muy escarpadas que 

son más susceptibles a sufrir afectaciones, biomas y ecosistemas con los factores de 

compensación más altos (8,25-10,0) presencia de especies amenazadas de acuerdo a la 

resolución 1912 del 2017. 

7.3.2 Resultado de áreas potenciales 

A partir de la valoración del potencial se realizó el cruce de la información a través de 

ArcMap 10.4 donde se recalculó la geometría de los polígonos existentes y se asignaron colores en 

una metodología tipo semáforo que permitiera una rápida identificación de las áreas de interés, así 

como la digitalización de la capa de especies amenazadas que permitiera identificar la distribución 

de las mismas en la zona. 

8. Resultados y Análisis 

8.1 Caracterización de los aspectos Bióticos, Abióticos y Socioeconómicos de la Provincial 

Oriente 

8.1.1 Revisión de información técnica y cartográfica 

A continuación (Tabla 5), se presentan las principales fuentes de obtención de la 

información para realizar la caracterización de la zona objeto de estudio.  

Tabla 5. Fuentes de Información Técnica y Cartográfica. 

Fuentes de Información Técnica y Cartográfica. 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Esquemas de Ordenamiento Territorial 

Municipales 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 



  

   52 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) 

Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) 

Documentos técnicos Gobernación de 

Cundinamarca. 

Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquía (CORPORINOQUIA) 

Planes de desarrollo, competitividad y acción. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 

Diagnósticos de entidades regulatorias. Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Estudios Nacionales y Departamentales. 
Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. (DANE) 

Línea Base Gobernación de Cundinamarca 
Sistema de Información sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB) 

Monografías, Tesis, Artículos Científicos. 
Sistema de Información Ambiental de 

Colombia (SIAC) 

Manuales y Guías MADS 
Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas (SINCHI) 

Estadísticas departamentales, municipales y 

locales 

  

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

Fuente: Autor, 2021. 

A partir de la información cartográfica obtenida, fue posible el procesamiento de 25 salidas 

gráficas asociadas al componente biótico, abiótico, socioeconómico y la localización de la zona de 

interés (Tabla 6). 

Tabla 6. Salidas Gráficas Obtenidas. 

Salidas Gráficas Obtenidas. 

COMPONENTE MAPA  

Localización. Provincial Oriente 
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COMPONENTE MAPA  

Plano de Localización General 

Biótico 

Registro Único de Áreas Protegidas  

Parques Nacionales Naturales 

Factores de Compensación 

Zonas de Vida – Holdridge 

Biomas y Ecosistemas 

Títulos Mineros 

Abiótico 

Pendientes 

Clasificación Climática de Caldas LANG 

Cuencas Hidrográficas 

Índice de Regulación Hídrica 

Amenaza Sísmica 

Amenaza por Movimientos en Masa 

Suelos 

Capacidad de Uso del Suelo (Clases Agrológicas) 

Vocación de Uso de las Tierras 

Conflictos de Uso del Suelo 

Biótico/Abiótico Áreas Potenciales para el Establecimiento de Bancos de Hábitat 

Socioeconómico 

Distribución de la Población Censo 2018. 

Cobertura Servicio de Energía Eléctrica. 

Cobertura Servicio de Acueducto. 

Cobertura Servicio de Alcantarillado. 

Cobertura Servicio de Internet. 

Vías 

Fuente: Autor, 2021. 



  

   54 

 

8.1.2 Integración y análisis de la información técnica y cartográfica 

La caracterización de la zona objeto de estudio permitió conocer los aspectos del medio 

biótico y abiótico donde se tuvieron en cuenta las unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas, 

mientras que para el medio socioeconómico se tuvo en cuenta la dinámica poblacional y servicios 

públicos, esto con el fin de construir una base de identificación de todos los aspectos que tienen 

relación con el desarrollo del proyecto y que son parte fundamental de la selección de criterios para 

el establecimiento de los Bancos de Hábitat. 

8.1.2.1 Componente Biótico 

La caracterización de este componente permite realizar un análisis de la composición y estructura 

de la biodiversidad presente en la Provincial Oriente, dentro de lo cual se tienen en cuenta los 

ecosistemas, biomas, especies de flora y fauna, así mismo se tiene en cuenta el sistema de áreas 

protegidas, ecosistemas amenazados, zonas de vida y actividades productivas de la zona objeto de 

estudio. 

Áreas Protegidas. A corte del año 2015 y de acuerdo a reportes emitidos por entidades 

gubernamentales se evidenciaba que un gran porcentaje del total del territorio de la Provincial 

Oriente se encuentra protegido bajo alguna figura de conservación (Moreno, 2015). De acuerdo al 

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) (Ilustración 11) y el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) (Ilustración 12) para el año 2020 la Provincial Oriente 

del Departamento de Cundinamarca cuenta con áreas de reserva, parques nacionales y regionales 

interconectadas dentro de los municipios propios de su jurisdicción.  
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Ilustración 11. Mapa Registro Único de Áreas Protegidas RUNAP – Provincial Oriente. 

Mapa Registro Único de Áreas Protegidas RUNAP – Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Ilustración 12. Mapa de Parques Nacionales Naturales. 

Mapa de Parques Nacionales Naturales. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

 La Provincial Oriente cuenta con parte del área de 2 parques nacionales naturales, 2 parques 

naturales regionales, 17 reservas naturales de la sociedad civil y 6 reservas forestales protectoras 

nacionales (Tabla 7) lo que permite identificar esta provincia como una zona con gran diversidad 

de áreas protegidas dentro de su jurisdicción. 

Tabla 7. Áreas protegidas Provincial Oriente. 

Áreas protegidas Provincial Oriente. 

ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIAL ORIENTE 

Nombre ID PNN Categoría 

Sumapaz 2020025 Parque Nacional Natural 
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ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIAL ORIENTE 

Nombre ID PNN Categoría 

Chingaza 2020010 Parque Nacional Natural 

Quebrada Honda 21110003 Parques Naturales Regionales 

Bosque de Los Guayupes 21110004 Parques Naturales Regionales 

El Fan 2070714 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Sol y Luna 2070687 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

El Laurel 2070703 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

La Reserva 2070266 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Bochica 40200829 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Bosques De Chipaque 2070022 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

La Esperanza 2070024 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

La Gruta 2070265 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

VillaLuz 2070264 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

El Descanso del Rio Negro 2070744 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Parque Ecologico De Los Andes 2070269 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Gachaquin 2070679 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

El Colibri 2070686 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Los Laureles 2070760 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Villa Paz 2070004 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

El Paraiso 2070677 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Timasita 2070667 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Rios Blanco y Negro 1010029 Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Bosque Oriental de Bogota 1010034 Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Paramo El Atravesado 1010012 Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Montebello 13120013 Reservas Forestales Protectoras Regionales 

Colombia 13120017 Reservas Forestales Protectoras Regionales 

Hoya Hernando 13120004 Reservas Forestales Protectoras Regionales 

Fuente: Adaptado de RUNAP, 2021. 
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A partir de lo establecido en los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y teniendo 

como base las áreas de protección y conservación ambiental desde una perspectiva provincial, se 

evidencia que la Provincial Oriente es la provincia que presenta en mayor proporción de su 

territorio zonas protegidas con respecto a las demás (Ilustración 13)  esto debido a la ubicación del 

Parque Nacional Natural Chingaza (Gobernación de Cundinamarca, 2010) y otras áreas de gran 

importancia ecosistémica. 

Ilustración 13. Porcentaje Áreas Protegidas por provincias sobre extensión total. 

Porcentaje Áreas Protegidas por provincias sobre extensión total.  

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2010. 

Ecosistemas Amenazados. La Lista Roja de Ecosistemas permite obtener un estándar 

unificado a nivel global para evaluar el estado los ecosistemas del mundo que se encuentran en 

riesgo, esta metodología se basa en criterios para la evaluación basados en el riesgo de colapso de 
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los ecosistemas que puede medirse a través de la reducción en la distribución geográfica o de la 

degradación de sus procesos y componentes bióticos (Keith et al., 2013). 

En Colombia esta herramienta fortalece la conservación de ecosistemas, permite llevar a 

cabo acciones que incluyen la identificación y declaración de ecosistemas amenazados en el 

territorio nacional, en las categorías de amenaza en peligro (EN) en peligro crítico (CR) vulnerable 

(VU) y baja preocupación (LC) (Etter et al., 2013) 

De acuerdo a la categorización de la LRE es posible identificar que para los ecosistemas de 

la Provincial Oriente (Ilustración 14) el municipio de Choachí cuenta con áreas que se encuentran 

en amenaza en peligro crítico (CR) donde se requieren de acciones urgentes de gestión y monitoreo, 

así mismo Choachí, Ubaque, Chipaque y Une cuentan con áreas de ecosistemas en peligro (EN) y 

finalmente la totalidad de municipios de esta provincia cuenta con áreas de ecosistemas vulnerables 

(VU) 

Las áreas transformadas de los ecosistemas categorizadas en CR y EN, son un criterio 

importante para enfocar procesos de restauración, ya que, a partir de la identificación de áreas con 

posibilidades de restauración, se podrá mantener la funcionalidad de los ecosistemas, sus procesos 

ecológicos y la biodiversidad (IUCN, 2016) 
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Ilustración 14. Lista roja de ecosistemas Provincial Oriente del Departamento de Cundinamarca. 

Lista roja de ecosistemas Provincial Oriente del Departamento de Cundinamarca. 

  

Fuente: Tremarctos, 2021. 

Factor de compensación. El factor total de compensación está relacionado con la 

significancia nacional de los ecosistemas afectados o impactados, conforme a la información oficial 

del país, la Provincial Oriente cuenta con biomas que dada su representatividad, rareza, remanencia 

y tasa de transformación anual tienen un mayor factor de compensación en comparación a otras 

provincias (MADS, 2018); siendo (5,00) el menor factor de compensación y (10,00) el mayor 

factor de compensación de los biomas y ecosistemas de la zona. 

CR En peligro crítico

EN En peligro

VU Vulnerable

LC Baja Preocupación

Evaluación Final 
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Ilustración 15. Factores de compensación Provincial Oriente. 

Factores de compensación Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 8. Ecosistemas presentes Provincial Oriente. 

Biomas presentes Provincial Oriente. 

BIOMA 
EXTENSIÓN 

(Km2) 
FACTOR 

Helobioma Altoandino cordillera oriental. 5,8 7 

Hidrobioma Altoandino cordillera oriental 13,8 5,25 

Hidrobioma Altoandino influencia llanera 10,6 5 

Hidrobioma Vertiente llanera cordillera oriental 3,4 5 

Orobioma Andino Altoandino cordillera oriental 634,9 7,75 

Orobioma Andino Altoandino influencia llanera 512,2 6,75 
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BIOMA 
EXTENSIÓN 

(Km2) 
FACTOR 

Orobioma Andino Vertiente llanera cordillera oriental 19,8 6,25 

Orobioma Azonal Andino Altoandino cordillera oriental 58,2 8,25 

Orobioma Azonal Andino Altoandino influencia llanera 41,0 9 

Orobioma Azonal Subandino Altoandino cordillera oriental 1,5 7 

Orobioma Azonal Subandino Altoandino influencia llanera 28,1 8,75 

Orobioma de Paramo Altoandino cordillera oriental 667,4 10 

Orobioma de Paramo Altoandino influencia llanera 38,7 10 

Orobioma Subandino Altoandino influencia llanera 50,5 6,5 

Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental 55,9 6,25 

Fuente: Adaptado de IAvH, 2021. 

 Se evidencia que en la Provincial Oriente existe predominancia de los Orobiomas de 

Paramo Altoandinos de la Cordillera Oriental con una ocupación de aproximadamente el 31% de 

la extensión del territorio, seguido de los Orobiomas Andinos Altoandinos de la Cordillera Oriental 

con una extensión apróximada del 29% y finalmente, los Orobiomas Andinos Altoandinos con 

influencia llanera con un 23,9% de ocupación territorial (Tabla 8). 

Zonas de vida y provincia biogeográfica. De acuerdo con el sistema de clasificación de 

las zonas de vida establecidas por Holdrigde dispuesta por el IAvH (Ilustración 16) que permite 

clasificar las diferentes áreas del mundo, desde el ecuador hasta los polos (regiones latitudinales) 

y desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas (pisos altitudinales) (Holdridge, 1982) y teniendo 

en cuenta las variables analizadas de valores promedio de precipitación, temperatura y altura, es 

posible identificar las zonas de vida presentes en la Provincial Oriente y su extensión territorial 

(Tabla 9) 
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Ilustración 16. Mapa zonas de vida según Holdridge Provincial Oriente. 

Mapa zonas de vida según Holdridge Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 9. Zonas de vida Provincial Oriente  

Zonas de vida Provincial Oriente. 

SIMB. ZONA DE VIDA 
RANGO 

PREC. 

RANGO 

TEMP. 
ALTURA 

AREA 

(km2) 

bh-M BOSQUE HÚMEDO MONTANO 500 a 1000 6 a 12 2500-3000 9,587 

bh-MB 
BOSQUE HUMEDO MONTANO 

BAJO 

1000 a 

2000 
12 a 18 2000-2500 491,830 

bh-PM 
BOSQUE HUMEDO 

PREMONTANO 

1000 a 

2000 
18 a 24 1000-2000 117,543 
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SIMB. ZONA DE VIDA 
RANGO 

PREC. 

RANGO 

TEMP. 
ALTURA 

AREA 

(km2) 

bmh-

M 

BOSQUE MUY HUMEDO 

MONTANO 

1000 a 

2000 
6 a 12 2500-3000 609,660 

bmh-

MB 

BOSQUE MUY HUMEDO 

MONTANO BAJO 
2000 a 400 12 a 18 2000-2500 275,290 

bmh-

PM 

BOSQUE MUY HUMEDO 

PREMONTANO 

2000 a 

4000 
18 a 24 1000-2000 87,073 

bp-M BOSQUE PLUVIAL MONTANO > 2000 6 a 12 2500-3000 269,910 

bp-MB 
BOSQUE PLUVIAL MONTANO 

BAJO 
> 4000 12 a 18 2000-2500 31,511 

bp-PM 
BOSQUE PLUVIAL 

PREMONTANO 
>4000 18 a 24 1000-2000 56,771 

bs-MB 
BOSQUE SECO MONTANO 

BAJO 
500 a 1000 12 a 18 2000-2500 182,406 

bs-PM BOSQUE SECO PREMONTANO 500 a 1000 18 a 24 1000-2000 38,511 

pp-SA 
PARAMO PLUVIAL 

SUBALPINO 
>1000 3 a 6 3000-3500 5,855 

     
2175,953 

Fuente: Adaptado de IAvH, 2021. 

Es posible identificar que en la Provincial Oriente predomina el Bosque Muy Húmedo 

Montano (bmh-M) con una extensión territorial de 609,660Km2 y el Bosque Húmedo Montano 

Bajo (bh-MB) con una extensión territorial de 491,830Km2 que representan un 35% y un 22,6% 

de la extensión total de la Provincia. 

Biomas y Ecosistemas. De acuerdo al mapa de biomas y ecosistemas dispuesto por el IAvH 

(Ilustración 17) es posible identificar que la Provincial Oriente cuenta con Orobiomas Andinos y 
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Ecosistemas transformados, los cuales dentro de su extensión territorial se clasifican de acuerdo a 

la (Tabla 10) 

Ilustración 17. Mapa de Biomas Provincial Oriente. 

Mapa de Biomas Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021.  

Tabla 10. Extensión Territorial Ecosistemas 

Extensión Territorial Ecosistemas 

BIOMA Ecosistemas ÁREA (KM2) 

Orobiomas 

Andinos 

Bosque Bajo Denso Alto-andinos Húmedos y de 

Niebla 
525,62 

Páramos Húmedos 394,66 

Páramos Secos 54,86 
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BIOMA Ecosistemas ÁREA (KM2) 

Bosque Medio Denso Húmedos Andinos 30,18 

Bosque Bajo Denso Alto-andinos secos 0,79 

Escosistemas 

Transformados 

Agroecosistemas campesinos mixtos 518,84 

Áreas Rurales Intervenidas no diferenciadas (20 a 

50% de ecosistemas originales remanentes 
29,29 

Áreas Rurales Intervenidas no diferenciadas (<20% 

de ecosistemas originales remanentes 
644,74 

 
Fuente: Adaptado de IAvH, 2021. 2198,98 

Fauna. Con base en la información recopilada de la literatura especializada, estudios 

ambientales, bases de datos y colecciones científicas, se identifican las diferentes especies 

faunísticas presentes en la Provincial Oriente dentro de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

de los municipios que componen (Tabla 11) 

Tabla 11. Fauna Provincial Oriente. 

Fauna Provincial Oriente. 

CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Mamiferos 

Armadillo Cabassous spp 

Conejo Silvilagos brasiliencis 

Borugo Agouti paca 

Ratón silvestre  Rhipidomys 

Ratón de campo Oryzomys 

Curí Cavia porcellus 

Runcho Caenolestes obscurus 

Chucha Marmosa dryas 

Fara  Didelphis sp. 

Lapa Stictomys sp. 
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CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Venado Mazama sp. 

Cusumbo Nasua nasua 

Zorro Dusieyun culparus 

Murciélago Artibeus cinereos 

Guagua Agouti taczanowskii 

Ardilla Sciurus granatensis 

 

CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Aves  

Águila Milvago chimachima 

Azulejo Thraupis episcopus 

Arriero Pyroderus seutatus 

Copetón Zonotrichia capensis 

Colibríes Oxipongo gurini estuebeli  

Carpinteros Melanerpes rubricapillus 

Golondrina Notiochelidon cyanoleuca 

Gallinazo Coragyps atratus 

Garrapatero Crotophaga ani 

Gavilán Alanuscao 

Loro Amazona ochrolephala 

Mirla Turdus fuscater 

Mirla Gris Nimus gilvus 

Paloma de Castilla Columbidae 

Pechirojo Pyrocephalus rubinus 

Torcaza Zenaida auriculasa 

Tomineja Colibrí coruscans 

Patico Oxiura jamamaicensis 
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CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Polla de agua  Folícula americana 

Vireo Hylophilus flavipes 

Párulas Vernivora chisoptera 

Reinita Basileuturus coronatus 

Tángara Tángara arthus 

Picagordo Pheucticus ludoricianos 

Finjilinos Volatinia jacarina 

Correporsuelo Zonotrichea capensis 

Colibrí Thalumnia fuscata 

Aves  

Carpintero Melanerpes rubricapillus 

Parula Myioburus miniatus 

Azucarero Coereba flaveola 

Atrapamoscas Mecacerculos lencophrys 

Azulejo Anisognatus flavinucha 

Chamicero Synallaxis subpuudica 

Hormiguero Thamnophitus unicolor 

Halcón Falco sparveris 

Furnarido Anabacerthia striatircales 

Cucarachero Troglodytes aedon 

Pava andina Penelope mantagnii 

Lechuza de campo Tyto alba 

Chivi cetrino Basileuterus 

Búho Otus chaliva 

Troglodita Trogodytes aedon 

Semilleros Catamelia analis 

Mielero Conisrostrum rufun 

Golondrinas Hirundo rústica 
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CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Jilguero Dentroica fusca 

Chorlo  Vanellus resplandens 

Perdiz Odontophorus straphi 

Frinjilino Pheucticus aureoventris 

Reinita Vermivora peregrina 

Perdiz Colinus cristatus bogotensis 

Palomas Columbina talpaconi 

Vencejo Streptoprocne zanaris 

Chisga Spinus spinenspens 

Tapaculo chircan Scytalupus magellanicus 

Paloma gargantilla Columba fasicata 

Paloma sabanera Zanaida auriculata 

 
 

CLASE 

TAXONÓMICA 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Anfibios y 

Reptiles 

Rana 

Hyla labialis  

Colestethus sp 

Gastroteca nicefón  

Culebra Atractus sp 

Lagartija  Phenacosaurus sp.  

Lagarto  Anolis tolimensis 

Serpiente cazadora  Boa constrictora  

Culebra tierrerita Atractus crassicaudatust 

Falsa Coral Oxyrhopus pelota 

Lagarto collajero Stenocercus trachycephalus 

 

Fuente: Adaptados de EOT municipios Provincial Oriente, 2021. 
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Flora. Con base en la información recopilada de la literatura especializada, estudios 

ambientales, bases de datos y colecciones científicas, se identifican las diferentes especies 

vegetales presentes en la Provincial Oriente dentro de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

de los municipios que componen (Tabla 12) 

Tabla 12. Flora Provincial Oriente. 

Flora Provincial Oriente. 

NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Aguacatillo Persea caerulea 

Ajicillo Drimys granadensis 

Alcaparro Cassia viarum 

Aliso Alnus jorullensis 

Arrayán negro Eugenia rhopaloides  

Cámbulo Erythrina glauca 

Caña fistulo X Cassia moschata Kunth 

Caracolí Anacardium excelsum 

Carbonero Calliandra angustifolia Benth. 

Caucho Ficus sp. 

Cedrillo Guarea sp. 

Cedro  Cedrela spp 

Cedro nogal Juglans neotropica Diels 

Chachafruto  Erythrina edulis Micheli 

Chilco Escallonia sp  

Chocho Ormosia sp. 

Chusques Chusquea spp 

Ciprés Cupressus sp 

Ciros  Baccharis spp. 
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NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Colorado 

Oreopanax argentatus (Kunth) 

Decne. & Planch. 

Cordoncillo Piper bogotense 

Charne Bucquetia glutinosa 

Chicalá Tecoma stans  

Chite Hypericum juniperinum 

Cuji  Prosopis juliflora 

Eucalipto  Eucaliptos spp  

Gaque Clusia grandiflora  

Guamo Santafereño  Inga edulis 

Guaque  Clusia multiflora 

Guásimo Guazuma ulmifolia  

Guayabo Psidium sp. 

Helecho Nephrolepis cordifolia  

Higuerillo Ricinus communis 

Lanzo  Miconia caudata 

Laurel  Myrica pubescens 

Liberal Euphorbia cotinifolia 

Magnolio Magnolia grandiflora 

Mano de oso Oreopanax discolor 

Mora Rubus choachiensis 

Nogal cafetero Cordia alliodora 

Pategallina  Shaflera sp. 

Palo cruz Brownea ariza Benth 

Raque Vallea stipularis 

Romero Senecius subulatus  

Saltón Bucquetia glutinosa 
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NOMBRE  

COMÚN  
NOMBRE CIENTÍFICO 

Siete Cueros Tibouchina lepidota  

Trompeto  Bocconia frutescens 

Tunos  Miconia spp 

Uva camarona Macleania rupestris  

Velero  Cassia sp. 

Yarumo Cecropia sp. 

Fuente: Adaptado de EOT Municipios Provincial Oriente. 

Actividades Productivas.  

Minería. La minería es una de las actividades con alto posicionamiento dentro de las 

diferentes provincias del departamento de Cundinamarca destacándose en unas más que otras 

(Moreno, 2015) De acuerdo a la Agencia Nacional de Minería La Provincial Oriente (Ilustración 

18) cuenta en la actualidad con 31 títulos mineros vigentes donde la gran mayoría de ellos a 

concesionar materiales de construcción con la explotación de 3180ha (Tabla 13) 
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Ilustración 18. Mapa principales ocurrencias mineras Provincial Oriente. 

Mapa principales ocurrencias mineras Provincial Oriente. 

 

Fuente:  Autor, 2021. 

Tabla 13. Distribución de materiales y títulos mineros concesionados en la Provincial Oriente. 

Distribución de materiales y títulos mineros concesionados en la Provincial Oriente. 

MATERIAL TÍTULOS ÁREA (Ha) 

ALUMINIO 1 145,626 

GUAYABETAL 1 145,626 

ARENAS INDUSTRIALES  2 206,159 

CHOACHI 2 206,159 

CARBON 1 274,486 

CHOACHI 1 274,486 

GRAVILLA\ GRAVA\ ARENA 1 83,303 
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MATERIAL TÍTULOS ÁREA (Ha) 

CAQUEZA-QUETAME 1 83,303 

MATERIAL DE ARRASTRE 2 100,182 

CAQUEZA 1 21,586 

CAQUEZA-QUETAME 1 78,596 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 22 3180,346 

CAQUEZA 4 470,510 

CAQUEZA-CHIPAQUE 2 99,471 

CAQUEZA-UBAQUE 1 162,342 

CHIPAQUE 1 46,868 

CHIPAQUE-UBAQUE 1 227,316 

CHOACHI 4 1272,422 

CHOACHI-UBAQUE-FOMEQUE 1 193,035 

FOSCA 1 15,317 

FOSCA-QUETAME 2 45,653 

GUAYABETAL 2 205,329 

UNE-CAQUEZA 1 114,654 

UNE-CHIPAQUE 2 327,428 

MATERIALES PETREOS 1 749,961 

GUAYABETAL 1 749,961 

MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS 
1 355,690 

GUTIERREZ 1 355,690 

Total general 31 5095,753 

Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Minería, 2021. 

Agricultura. De acuerdo a información obtenida por la Secretaría de Agricultura (Tabla 14) 

dentro de las hectáreas cosechadas en la Provincial Oriente se encuentran cultivos transitorios, 
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permanentes y anuales donde se destacan algunos de los cultivos más importantes de la región y 

los valores promedio de su extensión territorial (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) 

Tabla 14. Área Cosechas Provincial Oriente. 

Área Cosechas Provincial Oriente. 

CULTIVOS (Ha) 
TIPO DE CULTIVO 

Transitorios Permanentes Anuales 

11098,72 2064,03 2064,03 Papa, fríjol verde, cebolla bulbo, maíz, tomate, 

aromáticas, arveja, caña de panela, caducifolios, 

lulo, uchuva y granadilla  

13680,75 5866,89 5866,89 

21324,32 8704,47 8704,47 

Fuente: Plan de Competitividad Oriente, 2010. 

Ganadería. La explotación pecuaria es una de las actividades económicas más importantes 

de la Provincial Oriente, en especial la avicultura, la porcicultura y la cría de ganado bovino. Con 

respecto a la avicultura, la Provincial Oriente es una de las mayores productoras de aves de postura 

del departamento, principalmente el municipio de Fómeque que de acuerdo a estadísticas obtenidas 

cuenta en la actualidad con el mayor número de aves dedicadas a esta actividad (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2010). 

En cuanto a la porcicultura, la Provincial Oriente es una de las provincias con mayor 

participación en el total de población porcina del departamento, donde los municipios de 

Guayabetal y Choachí fueron los que obtuvieron el mayor número de población porcina en la 

provincia (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). 

8.1.2.2 Componente Abiótico 

La caracterización de este componente permite conocer las condiciones físicas de la 

Provincial Oriente, se tienen en cuenta aspectos de topografía, clima, hidrología, geotecnia y suelos 
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que permitirán realizar un diagnóstico del estado actual de la zona de estudio y definir las áreas 

potenciales para el establecimiento de Bancos de Hábitat. 

Topografía. El departamento de Cundinamarca goza de una posición favorable en la región 

ya que cuenta con la presencia de todos los pisos térmicos, que van desde el cálido del Valle del 

Río Magdalena y el piedemonte de Los Llanos Orientales, así mismo también cuenta con 

ecosistemas como el Páramo de Sumapaz, lo que garantiza grandes posibilidades en términos de 

diversificación de producción agrícola y en general, de utilización del suelo (Concejo Municipal 

de Chipaque, 2010). 

De acuerdo al servidor EARTHDATA de la NASA la Provincial Oriente (Ilustración 19) 

está marcada por el predominio de pendientes fuertemente quebradas del (25-50) % que 

ocupan en promedio un 54% del territorio, seguida de pendientes escarpadas del (50-75) % y 

pendientes fuertemente onduladas (12-25) % con un 18 y 17% respectivamente. La categoría de 

pendientes fuertemente quebradas y fuertemente onduladas se encuentran en mayor proporción en 

los municipios de Fómeque, Choachí, Ubaque, Chipaque, Une, Cáqueza y Fosca, mientras que para 

los municipios de Gutierrez, Guayabetal y Quetame predominan las pendientes escarpadas. 

Tabla 15. Extensión Territorial Pendientes Provincial Oriente. 

Extensión Territorial Pendientes Provincial Oriente. 

CATEGORÍA DE 

PENDIENTES 
NOMBRE 

EXTENSIÓN 

(Km2) 

1 Plano. 5,212 

3 Ligeramente Inclinado. 7,686 

4 Fuertemente Ondulado. 359,937 

5 Fuertemente Quebrado. 1122,872 

6 Escarpado. 388,766 
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CATEGORÍA DE 

PENDIENTES 
NOMBRE 

EXTENSIÓN 

(Km2) 

7 Muy Escarpado. 194,410 

  2078,883 

Fuente: Adaptado de servidor EARTHDATA de la NASA. 

Ilustración 19. Mapa Pendientes Provincial Oriente. 

Mapa Pendientes Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Clima. Para realizar una descripción de las condiciones atmosféricas de la Provincial 

Oriente, es necesario el procesamiento y análisis de series estadísticas provenientes de las 

estaciones meteorológicas con cobertura en esta zona. Esta provincia cuenta con cinco estaciones 

en su interior de acuerdo al IDEAM, que se encuentran distribuidas en los municipios propios de 
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su jurisdicción, sin embargo, las mismas se encuentran en su mayoría inactivas o con muy poca 

información relevante. 

La caracterización de las variables climáticas se hizo a partir de la clasificación climática 

de Caldas Lang que reúne las metodologías de Caldas, en la cual se tiene en cuenta  la  variación  

de  la temperatura  con  la  altitud  (pisos térmicos) y la metodología de Lang, en la que se utiliza 

un factor entre la precipitación y la temperatura media, las cuales permiten determinar la 

clasificación climática de una región, esta metodología ha sido estandarizada por el IDEAM a 

escala 1:100.000 para el territorio nacional (Suárez & Triana, 2017). 

En esta investigación se evidencia que de las 28 variables climáticas establecidas por dicha 

metodología, la Provincial Oriente cuenta con 12 donde predominan el clima “Muy Frío ocupando 

aproximadamente una extensión del 47,2%, el clima “Frío” con un 45,3% del territorio 

correspondientemente y en una mínima proporción el clima templado con apenas un 7% de 

extensión (Ilustración 20)  (Tabla 16) 
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Ilustración 20. Mapa Clasificación Climática de Caldas Lang Provincial Oriente. 

Mapa Clasificación Climática de Caldas Lang Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 16. Extensión territorial tipos de clima. 

Extensión territorial tipos de clima. 

TIPO DE CLIMA 

EXTENSIÓN 

(Km2) 

Frio Humedo 291 

Frio Semiarido 44 

Frio Semihumedo 497 

Frio Superhumedo 138 

Muy frio Humedo 510 

Muy frio Semihumedo 58 
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TIPO DE CLIMA 

EXTENSIÓN 

(Km2) 

Muy frio Superhumedo 442 

Templado Humedo 61 

Templado Semiarido 34 

Templado Semihumedo 32 

Templado Superhumedo 32 

TOTAL 2139 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2021. 

Recurso Hídrico. 

Sistema de Cuencas Hidrográficas. De acuerdo a la zonificación hidrográfica dispuesta 

por el IDEAM (Ilustración 21) El Río Guayuriba y el Río Guatiquía pertenecientes a la cuenca 

hidrográfica del Orinoco son los cuerpos de agua que abastecen los municipios de la Provincial 

Oriente del departamento de Cundinamarca. 

La cuenca del Río Guayuriba tiene jurisdicción en (16) municipios entre Cundinamarca y 

el Meta, donde (10) de ellos hacen parte de la Provincial Oriente, este cuerpo de agua cuenta con 

aproximadamente 320.749 hectáreas de las cuales 195.247 hectáreas se encuentran distribuidas en 

los diferentes municipios de esta provincia (Tabla 17). Este cuerpo de agua presenta gran 

diversidad en cuanto a la caracterización del paisaje, dada su presencia desde amplias llanuras hasta 

grandes zonas de páramo (Corporinoquia et al, 2019) 
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Ilustración 21. Mapa de cuencas hidrográficas. 

Mapa de cuencas hidrográficas. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 17. Distribución cuenca del Río Guayuriba Provincial Oriente. 

Distribución cuenca del Río Guayuriba Provincial Oriente. 

MUNICIPIO 
VEREDAS EN 

LA CUENCA 

ÁREA DEL 

MUNICIPIO 

(Ha) 

ÁREA 

INCLUIDA EN 

LA CUENCA. 

% DEL 

MUNICIPIO EN 

LA CUENCA. 

Cáqueza 35 11253,2 11253,2 100% 

Chipaque 23 11469,6 11469,6 100% 

Choachí 31 21263,5 21263,5 100% 

Fómeque 33 45802,3 23135,5 50,5% 

Fosca 24 11268,0 11268,0 100% 
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MUNICIPIO 
VEREDAS EN 

LA CUENCA 

ÁREA DEL 

MUNICIPIO 

(Ha) 

ÁREA 

INCLUIDA EN 

LA CUENCA. 

% DEL 

MUNICIPIO EN 

LA CUENCA. 

Guayabetal 24 22145,6 22145,6 100% 

Gutierrez 22 45468,3 45468,3 100% 

Quetame  25 13770,1 13770,1 100% 

Ubaque  20 10819,0 10819,0 100% 

Une 17 21654,0 21654,0 100% 

 

Fuente: Adaptado de POMCA Río Guayuriba, 2019. 

 

La cuenca del Río Guatiquía es la principal cuenca de la ciudad de Villavicencio (González, 

2012) tiene jusrisdicción en (7) municipios de los cuales (1) de ellos corresponde a Fómeque dentro 

de la Provincial Oriente en el departamento de Cundinamarca (CORMACARENA et al., 2016). 

La Provincial Oriente, en particular, posee una amplia riqueza natural. En primera instancia, 

tiene un alto potencial hídrico, cuenta con las lagunas de Buitrago, Chingaza y Ubaque, las dos 

primeras pertenecen al Parque Nacional Natural Chingaza; además, cuenta con reservas hídricas y 

áreas especiales de manejo (Gobernación de Cundinamarca, 2014) los cuerpos de agua más 

representativos de la Provincial Oriente corresponden 
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Tabla 18. Principales cuerpos de Agua Provincial Oriente. 

Principales cuerpos de Agua Provincial Oriente. 

CUERPO 

DE AGUA  
CARACTERÍSTICAS FUENTE 

Río Palmar 

La cuenca del río Palmar se encuentra localizada en los 

municipios de Ubaque,Chipaque y Cáqueza, nace en el 

Páramo El Verjón, a una altura de 3500 msnm, la longitud del 

curso principal del río Palmar es de 21.5 km, entregando sus 

aguas al río Negro a una altura de 1460 msnm, se encuentra 

dentro la zona hidrográfica del Meta y la subzona 

hidrográfica del río Guayuriba 

(Corporinoquia, 

2018) 

Río Negro 
La cuenca del río Blanco - Negro -Guayuriba es compartida 

por los municipios de Cundinamarca y el Meta, cuenta con 

participación en jusrisdicción de Parques Nacionales 

Naturales (PNN Sumapaz y Chingaza) y Corporaciones 

Autónomas Regionales de las CAR CORPOGUAVIO, 

CORPORINOQUIA y CORMACARENA, se localizan al 

Sur del Dpto de Cundinamarca limitando con el Piedemonte 

llanero, el páramo de Sumapaz y el flanco oriental de la 

cordillera Oriental. 

(MADS et al., 

2019) 

Río Blanco 

Río 

Guayuriba 

Río Chuza 

Este río se encuentra en jurisdicción del municipio de 

Fómeque en el departamento de Cundinamarca ubicado al 

nor-occidente del Parque Nacional Natural Chingaza, hace 

parte de la cuenca alta del Río Guatiquía en su nacimiento 

junto con la unión de la cuenca del Rio La Playa y el Río Frío 

cerca de la laguna Chingaza, hace parte de áreas protegidas. 

(Cárdenas & 

Herrera, 2018) 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2021. 

Otros cuerpos de agua representativos de la Provincial Oriente corresponden al Río 

Cáqueza, Río Une, Río Chiquito, Río Taguate y el Río Cobre. 
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Regulación Hídrica. El índice de regulación hídrica (IRH) es un indicador que califica 

cualitativamente la capacidad de retención y regulación hídrica, para señalar las zonas que escurren 

de forma más estable y la ocurrencia de caudales extremos, se construyen a partir de registros 

históricos e integrando las características de la cuenca: climatología, geología, geomorfología, tipo 

de suelo, vegetación, e intervenciones antrópicas. (IDEAM, 2020) las regulaciones hídricas más 

bajas se concentran en el Caribe y en subzonas directas al afluente del Magdalena como lo es el 

caso de Cundinamarca en donde se puede evidenciar la categoría baja y moderada (IDEAM, 2019). 

De acuerdo al Mapa multianual del IRH dispuesto por el IDEAM (Ilustración 22) es posible 

identificar que la Provincial Oriente presenta regulaciones hídricas bajas y moderadas, las 

moderadas con valores de (0,65-0,75) que representan la mayor parte del territorio y las bajas cuyos 

valores van de (0,5-0,65) y representan una mínima parte del territorio. 
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Ilustración 22. Mapa Multianual del IRH. 

Mapa Multianual del IRH. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Geotecnia. Cundinamarca se asienta sobre la Cordillera Oriental, que posee gran presencia 

de rocas blandas y donde cerca de un 80% de las fallas geológicas ocurren (CAR, 2006) así mismo, 

la presencia de pendientes fuertes que contribuyen en la aceleración de los procesos de inestabilidad 

geotécnica (Gobernación de Cundinamarca, 2018) esta cordillera cuenta con relieves elementales, 

surgidos como consecuencia del solevantamiento originado a partir de la sedimentación de un 

geosinclinal (Concejo Municipal de Chipaque, 2010). 

Sismicidad. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (Ilustración 23) la 

sismicidad esperada para la Provincial Oriente es Muy Fuerte para los municipios de Fómeque, 
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Choachí. Ubaque, Chipaque, Cáqueza, Une, Fosca, Guayabetal, Quetame y Gutierrez y Fuerte para 

una parte del municipio de Gutiérrez. 

Ilustración 23. Mapa Amenaza Sísmica Provincial Oriente. 

Mapa Amenaza Sísmica Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Movimientos en Masa. De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (Ilustración 24) 

Provincial Oriente cuenta con una vulnerabilidad muy alta a movimientos en masa en los 

municipios de Fómeque, Quetame, Guayabetal y parte de Gutierrez, y una vulnerabilidad alta y 

media en los municipios de Une, Cáqueza, Fosca, Chipaque, Ubaque y Choachí. 
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Ilustración 24. Mapa Amenaza por movimientos en masa Provincial Oriente. 

Mapa Amenaza por movimientos en masa Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Suelos. El departamento de Cundinamarca se caracteriza por la gran complejidad de su 

relieve, su variación altitudinal, climática, la vegetación y el material parental, por lo cual son 

numerosos los ecosistemas en los cuales los factores formadores de los suelos actúan de diferente 

manera, ya sea en forma independiente o en interacción con otros (CAR, 2012). 

De acuerdo la clasificación de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (Ilustración 

25) la Provincial Oriente cuenta con gran diversidad de Unidades cartográficas del suelo asociadas 

principalmente a factores climáticos, del paisaje y relieve de la zona. 
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Ilustración 25. Suelos Provincial Oriente. 

Suelos Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 19. UCS Provincial Oriente. 

UCS Provincial Oriente. 

UCS Extensión (Km2) UCS Extensión (Km2) 

CA 6,56 MLVe 52,05 

MEAd 38,31 MLVf 93,29 

MEFe 66,82 MMKd 30,94 

MEFg 222,58 MMSg 12,44 

MEUe 16,16 MMVe 6,99 

MGFe 74,21 MMVf 19,21 

MGFf 100,84 MPIe 3,22 
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UCS Extensión (Km2) UCS Extensión (Km2) 

MGFg 23,72 MPIf 38,37 

MGIe 15,73 MPIg 40,29 

MGIf 79,76 MPKd 1,30 

MGIg 64,60 MPNb 1,26 

MGNa 3,85 MQCe 53,61 

MGNb 1,70 MQIe 16,25 

MGSg 25,41 MQIf 7,72 

MGTd 62,90 MQIg 82,70 

MKCe 29,08 MQKc 0,61 

MKCf 56,74 MQKd 15,33 

MLTd 68,36 MQKdp 13,88 

MLCe 64,49 MQVe 1,51 

MLFe 3,66 MQVf 12,33 

MLIe 2,73 MQXb 1,71 

MLIf 51,25 MRIe 35,55 

MLIg 205,90 MRIg 44,89 

MLKc 1,66 MRKd 42,07 

MLKd 130,44 MRXc 4,64 

MLSg 69,05 ZU 1,61 

  Total 2120,34 

Fuente: Adaptado de IGAC, 2021. 

Clasificación Agrológica. La clasificación agrológica (Land Capability Classification) fue 

un método elaborado por (Soil Conservation Service, 1961) según el sistema propuesto por 

Klingebiel y Montgomery, que actualmente se utiliza en el mundo con múltiples adaptaciones y 

donde se utiliza un conjunto de caracteres para clasificar un suelo, inicialmente se utilizaron unos 

que definen la capacidad productiva (intrínsecos: profundidad del suelo, textura/estructura, 
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permeabilidad, pedregosidad, rocosidad, salinidad, manejo del suelo; extrínsecos: temperatura y 

pluviometría) y otros que valoran la pérdida de productividad (pendiente del terreno y grado de 

erosión), hoy en día se han introducido valores de materia orgánica, pH, grado de saturación, CIC, 

carbonatos, entre otros y además se introdujeron criterios cuantitativos (Dorronsoro, 2008). 

De acuerdo al IGAC en la Provincial Oriente (Ilustración 26) es posible identificar  la 

predominancia de suelos clase VII y clase VIII, sobre todo en los municipios de Gutiérrez, 

Guayabetal, Fómeque, estos cuentan con un importante porcentaje de áreas protegidas dentro de 

su jurisdicción. 

Ilustración 26. Mapa Clases Agrológicas Provincial Oriente. 

Mapa Clases Agrológicas Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Tabla 20. Clases Agrológicas y Prácticas de Manejo 

Clases Agrológicas y Prácticas de Manejo. 

CLASE AGROLÓGICA ÁREA (Ha) 

CA 666,6 

Cuerpo de agua 666,6 

III 358,8 

Rotación de cultivos, fertilización, pastoreo controlado y construcción 

de canales de drenaje para épocas de invierno 190,2 

Rotación entre cultivos y con pastoreo controlado de ganado. 

Aplicación de fertilizantes y enmiendas 168,6 

IV 37162,5 

Aplicación de fertilizantes y enmiendas, evitar el sobrepastoreo, 

implementar sistemas de riego por aspersión 647,5 

Aplicación de fertilizantes, implementación de sistemas de potreros 

arbolados, siembras en contorno, evitar el sobrepastoreo 27408,1 

Aplicación de fertilizantes, implementación de sistemas de riego por 

aspersión, evitar el sobrepastoreo 3142,9 

Aplicación de fertilizantes, incorporación de materia orgánica e 

implementación de sistemas complementarios de riego 4274,3 

Aplicación de fertilizantes, siembras en contorno, rotación de cultivos 1689,4 

VI 56218,0 

Evitar bajo cualquier punto de vista, las actividades agrícolas y el 

pastoreo de ganado. Proteger las corrientes de agua 7755,4 

Evitar el sobrepastoreo de ganado, proteger la vegetación actual, 

sembrar especies vegetales arbóreas maderables y frutales 1410,2 

Evitar el sobrepastoreo, siembra de especies arbóreas y arbustivas 

nativas, controlar las talas y quemas 3612,0 

Evitar el sobrepastoreo, utilizar el sistema de potreros arbolados, 

implementar sistemas de riego suplementario 709,8 
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CLASE AGROLÓGICA ÁREA (Ha) 

Evitar las actividades agropecuarias que deterioren la condición propia 

del páramo bajo 11432,0 

Implementación de potreros arbolados, evitar el sobrepastoreo, 

fomentar el crecimiento de la vegetación natural 31298,3 

VII 82068,4 

Evitar talas y quemas del bosque natural. Siembra de cultivos de café 6012,8 

Evitar talas y quemas. Controlar la extracción de madera 23589,1 

Mantener la vegetación natural, evitar las actividades agropecuarias. 

Reforestar con especies nativas aquellas zonas degradadas 21945,0 

Mantenimiento de la vegetación natural, evitar con acciones 

contundentes las actividades agropecuarias 30521,2 

VIII 99372,5 

Evitar las talas y quemas del bosque nativo, preservar la vegetación 

natural 17077,3 

Mantener la vegetación natural, controlar las talas y quemas 15284,6 

Mantener la vegetación natural, evitar talas y quemas del bosque 33206,1 

Mantenimiento de la vegetación nativa, evitar las actividades 

agropecuarias 33804,4 

ZU 163,2 

Zona urbana 163,2 

TOTAL 276010,3 

Fuente: Adaptado IGAC, 2021. 

Uso actual y potencial del suelo. De acuerdo a la metodología de vocación de uso de los 

suelos establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Ilustración 27) los suelos de la 

Provincial Oriente tienen vocación Forestal, Agrícola y Agroforestal en los municipios de su 

jurisdicción, siendo la vocación forestal la predominante en la zona. 

 



  

   93 

 

Ilustración 27. Mapa clasificación de tierras por su vocación de uso Provincial Oriente. 

Mapa clasificación de tierras por su vocación de uso Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Conflictos de uso del suelo. De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(Ilustración 28) los suelos de la Provincial Oriente cuentan con un uso adecuado en un 63% de su 

extensión territorial, sin embargo, cuenta con conflictos asociados a la sobreutilización en un 27% 

del territorio donde se evidencia sobreutilización severa y moderada, conflictos en áreas pantanosas 

con pastos y conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes (Tabla 21) 
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Ilustración 28. Mapa conflictos de uso del suelo. 

Mapa conflictos de uso del suelo. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 21. Extensión Territorial Conflictos de Uso del Suelo. 

Extensión Territorial Conflictos de Uso del Suelo. 

CONFLICTO 

         

ÁREA(Km2) 

Cuerpos de agua 3,1 

Conflictos en áreas de cuerpos de agua 3,1 

Demanda no disponible 23,2 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 23,2 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas) 1,7 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas) 1,7 



  

   95 

 

CONFLICTO 

         

ÁREA(Km2) 

Sobreutilización 594,1 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes 92,3 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 2,6 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 100,8 

Conflictos urbanos 0,3 

Sobreutilización ligera 5,2 

Sobreutilización moderada 74,2 

Sobreutilización severa 235,5 

Usos inadecuados en zonas quemadas 82,8 

Subutilización 150,7 

Subutilización ligera 84,3 

Subutilización moderada 63,0 

Subutilización severa 3,3 

Usos adecuados o sin conflicto 1368,9 

Usos adecuados o sin conflicto 1368,9 

TOTAL 2141,8 

Fuente: Adaptado de IGAC, 2021. 

Problemáticas Ambientales. Las principales problemáticas ambientales que afronta la 

Provincial Oriente corresponden a la contaminación de fuentes hídricas, deforestación, expansión 

de fronteras agrícolas hacia los páramos y la inadecuada disposición final de residuos (Gobernación 

de Cundinamarca, 2020). 

8.1.2.3 Componente Socioeconómico 

La caracterización de este componente se hizo con base en información cuantitativa y 

cualitativa, que permitió realizar un análisis de las condiciones y las características de la zona de 
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estudio, los componentes abordados se encuentran directamente relacionados con la dinámica 

poblacional, servicios públicos y tendencias al desarrollo. 

Población. De acuerdo al último censo realizado en el año 2018 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Ilustración 29) ninguno de los municipios de la 

Provincial Oriente cuenta con más de 20.000 habitantes, siendo Cáqueza el municipio con mayor 

número de habitantes con 15.594, seguido de Fómeque y Choachí con 10.749 y 10.397 

respectivamente (Tabla 22) 

Ilustración 29. Mapa Distribución de la Población 2018. 

Mapa Distribución de la Población 2018. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Tabla 22. Habitantes Municipios Provincial Oriente Censo 2018. 

Habitantes Municipios Provincial Oriente Censo 2018. 

MUNICIPIO HABITANTES 

Cáqueza 15.594 

Fómeque  10.749 

Choachí 10.397 

Chipaque 8.633 

Une 6.902 

Ubaque 6.390 

Guayabetal 5.809 

Fosca 5.578 

Quetame 4.929 

Gutiérrez 3.311 

Fuente: Adaptado de DANE, 2018. 

Con base en la información estadística suministrada por las entidades estatales, se puede 

concluir que la categoría predominante de población para la gran mayoría de municipios que hacen 

parte de la provincial es la rural (Ilustración 30) que se destaca por representar el mayor porcentaje 

con respecto a la población urbana, siendo así la cuarta provincia con el menor grado de 

urbanización en el Departamento de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2014) así 

mismo se evidencia que aproximadamente el 3.6% de los habitantes del departamento de 

Cundinamarca hace parte de la Provincial Oriente (Ilustración 31)  
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Ilustración 30. Mapa población predominante según municipio Provincial Oriente. 

Mapa población predominante según municipio Provincial Oriente. 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, s.f. 
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Ilustración 31. Distribución de la población de Cundinamarca 2005. 

Distribución de la población de Cundinamarca. 

 

Fuente: Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente, 2010. 

Ilustración 32. Distribución de la población de Provincial Oriente 2005. 

Distribución de la población de Provincial Oriente. 

 

Fuente: Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente, 2010. 
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“La provincial Oriente presenta un crecimiento de la población de 0 a 29 años de edad con 

una transición por ciclo vital de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud que permite 

no solo tener una evolución y crecimiento constante del número de habitantes en el territorio, sino 

de una población económicamente activa que incide considerablemente en el desarrollo y 

crecimiento en el territorio” (Gobernación de Cundinamarca, 2018) 

Servicios Públicos. Son considerados como servicios públicos domiciliarios en Colombia, 

según la Ley 142 de 1994, el acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, y 

uno de los temas más relevantes es la cobertura de los mismos, que permite estimar en qué medida 

la población y/o sus viviendas cuentan con la provisión de servicios. A continuación. se presenta 

la cobertura de los servicios públicos en la Provincial Oriente 

Energía Eléctrica. De acuerdo al último censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2018 se evidencia que la Provincial Oriente 

cuenta con altos niveles de cobertura en el servicio de energía eléctrica (Ilustración 33) siendo 

Ubaque y Gutierrez los municipios con menor cobertura y Fómeque el de mayor cobertura (Tabla 

23) 
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Ilustración 33. Cobertura servicio de energía eléctrica Provincial Oriente. 

Cobertura servicio de energía eléctrica Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 23. Porcentaje cobertura servicio energía eléctrica municipios provincial 

Porcentaje cobertura servicio energía eléctrica municipios provincial. 

MUNICIPIO COBERTURA 

Cáqueza 98,54% 

Fómeque  96,08% 

Choachí 97,57% 

Chipaque 95,25% 

Une 97,43% 

Ubaque 92% 

Guayabetal 96,71% 
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MUNICIPIO COBERTURA 

Fosca 93,96% 

Quetame 95,16% 

Gutiérrez 93,77% 

Fuente: Adaptado de DANE, 2018. 

Acueducto. De acuerdo al último censo realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el 2018 se evidencia que la Provincial Oriente cuenta bajos 

niveles de cobertura en el servicio de acueducto para la mayoría de municipios de su jurisdicción 

(Ilustración 34) siendo los municipios de Guayabetal y Fosca los de menor cobertura con un 

porcentaje inferior al 40% y el municipio de Choachí el de mayor cobertura con un 85% (Tabla 

24) 
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Ilustración 34. Cobertura servicio de acueducto Provincial Oriente. 

Cobertura servicio de acueducto Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 24. Porcentaje cobertura servicio de acueducto municipios provincial. 

Porcentaje cobertura servicio de acueducto municipios provincial. 

MUNICIPIO COBERTURA 

Cáqueza 56,22% 

Fómeque  83,86% 

Choachí 85,23% 

Chipaque 57,20% 

Une 80,08% 

Ubaque 59% 

Guayabetal 38,38% 
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MUNICIPIO COBERTURA 

Fosca 34,16% 

Quetame 47,15% 

Gutiérrez 47,03% 

Fuente: Adaptado de DANE, 2018. 

Alcantarillado. De acuerdo al último censo realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el 2018, se evidencia que la Provincial Oriente cuenta con muy 

bajos niveles de cobertura en el servicio de alcantarillado para la mayoría de municipios de su 

jurisdicción (Ilustración 35) siendo Une el municipio con mayor cobertura de este servicio y 

Ubaque el de menor cobertura (Tabla 25) 

Ilustración 35. Cobertura servicio de alcantarillado Provincial Oriente. 

Cobertura servicio de alcantarillado Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Tabla 25. Porcentaje cobertura servicio de alcantarillado municipios provincia 

Porcentaje cobertura servicio de alcantarillado municipios de la provincial. 

MUNICIPIO COBERTURA 

Cáqueza 48,45% 

Fómeque  43,04% 

Choachí 41,91% 

Chipaque 31,17% 

Une 52,60% 

Ubaque 17,26% 

Guayabetal 38,32% 

Fosca 25,30% 

Quetame 42,44% 

Gutiérrez 31,44% 

Fuente: Adaptado de DANE, 2018. 

Internet. De acuerdo al último censo realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el 2018, se evidencia que la Provincial Oriente cuenta con muy 

bajos niveles de cobertura en el servicio de internet (Ilustración 36) en la totalidad de sus 

municipios siendo Cáqueza el de mayor cobertura con apenas un 16,97% (Tabla 26). 
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Ilustración 36. Cobertura servicio de internet por cabecera municipal Provincial Oriente. 

Cobertura servicio de internet por cabecera municipal Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 26. Porcentaje cobertura servicio de internet municipios provincial. 

Porcentaje cobertura servicio de internet municipios provincial. 

MUNICIPIO COBERTURA 

Cáqueza 16,97% 

Fómeque  8,47% 

Choachí 15,35% 

Chipaque 9,26% 

Une 6,61% 

Ubaque 6,27% 

Guayabetal 5,04% 



  

   107 

 

MUNICIPIO COBERTURA 

Fosca 5,81% 

Quetame 5,88% 

Gutiérrez 2,93% 

Fuente: Adaptado de DANE, 2018. 

Tendencias al desarrollo.  

Vías. De acuerdo al SIG-OT (Ilustración 37) la Provincial Oriente cuenta con vías secundarias y 

terciarias, cuya función de estas últimas es la de vincular pequeños y medianos caseríos, veredas o 

parajes con los centros urbanos y que normalmente confluyen a la red secundaria o primaria. 

Ilustración 37. Mapa Vías Provincial Oriente. 

Mapa Vías Provincial Oriente. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Tabla 27. Vías Provincial Oriente. 

Vías Provincial Oriente. 

VÍA CARACTERÍSTICAS 

Autopista al Llano 

Forma parte del anillo externo del departamento y comunica a Bogotá, 

Cáqueza, Quetame, Guayabetal y a la capital del departamento del 

Meta. 

Vía Bogotá-

Choachí-Fómeque-

Ubaque-Cáqueza. 

Forma parte de la red nacional de vías y se cataloga como una vía 

secundaria. 

Vía Bogotá-

Guayabetal. 

Pavimentada y suficientemente amplia en su recorrido,es bastante 

asistida por el Ministerio de Transporte. 

Vía Medina-

Quetame 

Vía de 125 kilómetros, pavimentada, la topografía de la vía es 

quebrada. El acceso al municipio no presenta dificultad para la 

movilidad de vehículos. 

Vía Quetame-

Cáqueza 

Vía de 23 kilómetros, pavimentada, no hay obstáculos para la 

circulación vehicular. El acceso al municipio no presenta dificultad para 

la movilidad de los vehículos.  

Vía Cáqueza-Une Vía de 16 kilómetros, pavimentada, es una vía bastante quebrada. 

Vía Une-Chipaque 

Vía de 58 kilómetros, pavimentada, el acceso al municipio no presenta 

dificultad para la movilidad de los vehículos, vía amplia y sin 

obstáculos de altura. 

Vía Bogotá-Choachí  
Vía de 57 kilómetros, pavimentada con tramos, es una vía bastante 

quebrada y con precipicios. 

Vía Choachí-

Ubaque 

Vía de 15 kilómetros, pavimentada, es bastante quebrada y tiene 

precipicios. El acceso al municipio no presenta dificultad para la 

movilidad de los vehículos. 

Vía Ubaque-

Fómeque 
Vía de 14 kilómetros, pavimentada, es bastante quebrada.  

Fuente: Adaptado de SIG-OT, 2021.  
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8.2 Establecimiento de Criterios para Determinación de Áreas Potenciales para la 

Implementación de Bancos de Hábitat en la Provincial Oriente 

8.2.1 Revisión sistemática de bibliografía-experiencias de Bancos de hábitat 

A partir de una revisión sistemática de bibliografía sobre experiencias de Bancos de Hábitat 

a nivel nacional e internacional se realizó una matriz (Tabla 28) donde se indicaron los criterios 

para el componente Biótico, Abiótico y Socioeconómico que fueron tenidos en cuenta para el 

establecimiento de este modelo de compensaciones en diferentes países, así mismo es posible 

identificar el fundamento, el nombre que le fue asignado a este modelo en cada país y los casos de 

estudio que se tuvieron en cuenta en dichos estudios. 

 El objetivo de esta matriz fue el de identificar la mayoría de criterios relevantes que han 

sido utilizados para este modelo de compensaciones a nivel nacional e internacional y 

posteriormente realizar una estandarización de los mismos con la finalidad de que la relación fuera 

mucho más clara y de esta manera poder asociarlos dentro de cada componente para asignar una 

calificación. 
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Tabla 28. Matriz de experiencias Bancos de Hábitat. 

Matriz de experiencias Bancos de Hábitat. 

 

 

COMPONENTE BIÓTICO. COMPONENTE ABIÓTICO. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO.

Composición y estructura de la biodiversidad. Características topográficas y espaciales. Aspectos legales y administrativos.

Especies y ecosistemas amenazados. Características físicas y químicas del suelo. Actividad económica.

Idoneidad ecológica. Factores metereológicos.

Áreas protegidas. Recurso hídrico.

Calidad del ecosistema.

Usos del Suelo.

Valoración ecológica.

Áreas protegidas. Recurso hídrico. Aspectos legales y administrativos.

Composición y estructura de la biodiversidad. Características topográficas y espaciales. Procesos sociales y culturales.

Especies y ecosistemas amenazados. Actividad económica.

Idoneidad ecológica.

Calidad del ecosistema.

Conectividad de ecosistemas.

Usos del Suelo.

Composición y estructura de la biodiversidad. Características topográficas y espaciales. Tenencia y ocupación de la tierra.

Funciones ecológicas de los ecosistemas. Aspectos legales y administrativos.

Usos del Suelo.

Acciones de restauración.

Composición y estructura de la biodiversidad. Factores metereológicos. Conflictos sociales.

Coberturas vegetales y patrón del paisaje. Demanda de compensaciones ambientales.

Meta Especies y ecosistemas amenazados. Aspectos legales y administrativos.

Valoración ecológica. Características físicas y químicas del suelo. Ordenamiento del territorio.

Funciones ecológicas de los ecosistemas. Calidad del aire. Procesos sociales y culturales.

Coberturas vegetales y patrón del paisaje. Recurso hídrico. Aspectos legales y administrativos.

Composición y estructura de la biodiversidad. Factores metereológicos. Actividad económica.

Usos del Suelo.

Marsella

Antioquia.

Estados 

Unidos

➔ Bancos de 

mitigación de 

humedales.

➔ Bancos de 

conservación

Sites naturels 

de 

compensation.

➔ Jerarquía de mitigación.

➔ Secuencia ERC (Evitar-Reducir-

Compensar)

➔ No pérdida neta de biodiversidad

➔ Equivalencia ecológica.

➔ Adicionalidad.

Colombia
Bancos de 

hábitat 

➔ No pérdida neta de la biodiversidad. 

➔ Jerarquía de la mitigación.

➔ Equivalencia Ecológica.

La Crau.

EXPERIENCIAS DE BANCOS DE HÁBITATS.

PAÍS MODELO
CASO DE 

ESTUDIO
FUNDAMENTO

CRITERIOS
FUENTE

Países 

Bajos

Bancos de 

hábitats
Holanda.

 ➔ No pérdida neta de la biodiversidad

➔ Crecimiento inclusivo

(Gorissen et al., 

2020)

(Rundcrantz & 

Skärbäck, 2003)

(Salamanca, 2014)

(Poudel et al., 

2019)

(Boisvert, V. 

(2015)

(Carreras et al., 

2017)

(Fox & Nino, 

2005)

(Hunt et al., 2011)

Alemania
Compensation 

Pools
Berlín ➔ "El que contamina paga"

(Rundcrantz & 

Skärbäck, 2003)

(Wende et al., 

2005)

Florida

California

Louisiana ➔ No pérdida neta de la biodiversidad.

➔ Equivalencia Ecológica.

➔ Jerarquía de la mitigación.

(MADS, 2017)

(Serna, 2021)

(Dominguez, 2018)

(Blanco, 2012)
Francia.
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Fuente: Autor, 2021. 

 

 

 

COMPONENTE BIÓTICO. COMPONENTE ABIÓTICO. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO.

Especies y ecosistemas amenazados. Características físicas y químicas del suelo. Ordenamiento del territorio.

Composición y estructura de la biodiversidad. Ubicación. Tenencia y ocupación de la tierra.

Condiciones financieras.

Aspectos legales y administrativos.

Composición y estructura de la biodiversidad. Actividad económica.

Funciones ecológicas de los ecosistemas. Aspectos legales y administrativos.

Especies y ecosistemas amenazados.

Especies endémicas

Bioregiones.

Afectaciones al ecosistema.

Composición y estructura de la biodiversidad. Factores metereológicos. Antecedentes de eventos socionaturales.

Especies y ecosistemas amenazados. Características topográficas y espaciales. Aspectos legales y administrativos.

Coberturas vegetales y patrón del paisaje. Recurso hídrico. Actividad económica.

Especies protegidas Características físicas y químicas del suelo.

Nueva Escocia. Composición y estructura de la biodiversidad. Recurso hídrico. Aspectos legales y administrativos.

Quebec Características físicas y químicas del suelo. Actividad económica.

Manitoba Factores metereológicos.

Vancouver Características topográficas y espaciales.

Alberta

Columbia 

Británica.

Nueva Gales del 

Sur

Victoria

EXPERIENCIAS DE BANCOS DE HÁBITATS.

PAÍS MODELO
CASO DE 

ESTUDIO
FUNDAMENTO

CRITERIOS
FUENTE

(Salamanca, 2014)

(Hunt et al., 2011)

Canadá
Fish Habitat 

Bank

➔ No pérdida neta de la biodiversidad. 

➔ Quien contamina paga.

Australia

(Marín, 2021)

(López, 2018)

(Dominguez, 2018)

(Enríquez de 

Salamanca, 2016)

(Blanco, 2012)

(MTERD, 2017)

Biobancos.

Brushbroker
➔ No pérdida neta de la biodiversidad

(Burgin, 2008)

(Wotherspoon & 

Burgin, 2009)

(Blanco, 2012)

(Salamanca, 2014)

España

Bancos de 

conservación 

de la 

naturaleza

Cáceres.

Castilla-La 

Mancha.

➔ Jerarquia de la mitigación.

➔ No pérdida neta de la biodiversidad.

➔ Participación y adicionalidad.

Reino 

Unido

Bancos de 

hábitat 

Manea - 

Cambridgeshire. 

Inglaterra.

➔ No pérdida neta de biodiversidad

(Salamanca, 2014)

(Briggs et al., 2009)

(Latimer & Hill, 

2007)
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8.2.2 Operacionalización y selección de criterios para la investigación 

Para la definición de los criterios que serán tenidos en cuenta en esta investigación, se 

realizó una matriz de doble entrada (Tabla 29) donde se cruzaron las experiencias previamente 

revisadas por países y los criterios identificados dentro de cada caso de estudio referentes al 

componente Biótico, Abiótico y Socioeconómico, esto con el fin de reconocer cuales son los 

criterios utilizados en mayor proporción a través de la asignación de un puntaje el cual puede ir en 

la escala de 1-9, siendo (1) la menor cantidad de veces utilizado dicho criterio y (9) que fue tenido 

en cuenta en todos los países evaluados. 

Los criterios seleccionados fueron aquellos cuya puntuación fue mayor o igual a (4), estos 

se encuentran resaltados con color amarillo en la fila de los valores totales y adicional a ello, se 

seleccionaron aquellos que la autora consideró de gran importancia de acuerdo a la bibliografía 

encontrada y el contexto nacional que es hacia donde se encuentra dirigida dicha investigación, 

estos se encuentran resaltados en color azul en la fila de los valores totales. 
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Tabla 29. Matriz doble entrada definición de criterios componente Biótico, Abiótico y Socioeconómico. 

Matriz doble entrada definición de criterios componente Biótico, Abiótico y Socioeconómico. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Paises Bajos 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Alemania 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

España 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

Francia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Reino Unido 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Estados Unidos 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Canadá 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

OCEANIA Australia 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

SURAMERICA Colombia 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 2 6 9 2 2 2 1 3 1 3 1 2 5 4 3 6 1 1 9 6 2 2 2 1 1 1 1

COMPONENTE BIÓTICO

EUROPA

NORTEAMERICA

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO.COMPONENTE ABIÓTICO.
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A continuación, se define cada uno de los criterios que serán tenidos en cuenta, su 

importancia dentro de este mecanismo de compensaciones y el por qué fue seleccionado. 

Componente Biótico 

Composición y estructura de la biodiversidad. 

La Biodiversidad es la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad 

genética, de poblaciones, especies, ecosistemas y paisajes (MADS, 2016) representa un patrimonio 

irreemplazable de la humanidad, que ha sido el producto de complejos procesos evolutivos a lo 

largo de la historia (Nivia, 2004). 

Colombia como país megadiverso cuenta con gran variedad de ecosistemas que se ha 

atribuido a factores como su localización altitudinal entre los dos trópicos, las diversas condiciones 

edafoclimáticas que han permitido gran variedad de espacios geográficos y la existencia de otros 

de gran importancia que se encuentran aislados por levantamientos topográficos (MADS, 2016) 

mientras que a nivel de especies el país ocupa el primer puesto a nivel mundial en diversidad de 

aves y orquídeas; el segundo en diversidad de plantas, anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas; 

el tercero en diversidad de reptiles y palmas; y el cuarto en diversidad de mamíferos (MADS 2017) 

Este criterio fue seleccionado debido a que fue tenido en cuenta en (9) de las experiencias 

analizadas y a la gran diversidad de ecosistemas y de especies de flora y fauna en el territorio 

nacional, que a través del establecimiento del establecimiento de Bancos de Hábitat podrán ser 

conservados. 

Áreas Protegidas. Según la IUNC a través del Convenio de Diversidad Biológica “Un Área 

Protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado 

legalmente o por otros medios eficaces, con el fin de lograr la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y los servicios de los ecosistemas y valores culturales asociados.” (Zolla & Márquez, 
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2018) y por el importante aporte que hacen en términos de servicios ecosistémicos se consideran 

como una base natural que permite el mantenimiento de procesos productivos que demandan y 

dependen de esos servicios. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015)  

Este criterio fue tenido en cuenta únicamente en (2) de las experiencias, sin embargo, fue 

seleccionado por el autor debido la importancia de este tipo de áreas en el territorio nacional y 

adicional a ello, que el establecimiento de bancos de hábitat garantiza la conservación de estos 

ecosistemas. 

Especies y ecosistemas amenazados. La biodiversidad es un componente indispensable de los 

ecosistemas y los servicios ecosistémicos que está siendo crecientemente amenazada por diversas 

actividades (Etter et al., 2015).  

De acuerdo a la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia (2017) se categorizaron 20 

ecosistemas en peligro crítico (CR), 18 ecosistemas en peligro (EN), 15 ecosistemas vulnerables 

(VU) y 28 ecosistemas en preocupación menor (LC), mientras que a través de los libros rojos del 

IAvH se han podido identificar las listas de especies de flora y fauna con mayor riesgo de extinción 

en el país, que constituyen un número representativo en el marco del territorio nacional. 

De acuerdo al Plan de Acción de la Biodiversidad (2016) para el año 2015 se identificaron 

1.203 especies en distintas categorías de amenaza, teniendo en cuenta los criterios de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Este criterio fue seleccionado debido a que fue tenido en cuenta en (6) de las experiencias 

analizadas, a través de la implementación de Bancos de Hábitat se podrá garantizar la conservación 

efectiva o restauración ecológica de áreas ecológicamente equivalentes a las de la Provincial 

Oriente, esto garantizará la conservación de la biodiversidad y la posibilidad de proteger 
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ecosistemas altamente vulnerables y poco representados en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). 

Componente Abiótico. 

Zonificación Hídrica. 

Por su localización geográfica, su orografía y una gran variedad de regímenes climáticos, 

Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza en recursos hídricos en el mundo (MADS, 

2010) la zonificación de unidades hidrográficas permite la identificación y la delimitación de áreas 

como referente para el ordenamiento del territorio y la gestión asociada al recurso hídrico (IDEAM, 

2013) 

Este criterio fue tenido en cuenta en (5) de las experiencias analizadas y fue seleccionado 

debido a que a través del establecimiento de Bancos de Hábitat es posible la protección y 

conservación de las cuencas delimitadas y distribuidas en la zona objeto de estudio.  

Suelo y Usos. 

El uso es la destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que se puedan 

desarrollar en el mismo (Secretaría Distrital de Planeación, 2018) a partir de la capacidad de uso 

es posible definir las limitantes con las que cuenta el suelo para el desarrollo de diversas 

actividades, las necesidades y las prácticas de manejo que requieren (CORPOCALDAS, 2020) 

además de suministrar información importante para la toma de decisiones. 

Los conflictos de uso del suelo permiten identificar las áreas que por un uso inadecuado se 

produce degradación (sobreutilización) o las tierras que por el contrario se están desaprovechando 

(subutilización) (Guerra, 2015) 

Este criterio fue tenido en cuenta en (4) de las experiencias analizadas y fue seleccionado 

debido a que a través del establecimiento de Bancos de Hábitat es posible garantizar que un 
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adecuado uso de los suelos de acuerdo a su clasificación por capacidad de uso y conservar aquellos 

de las clases más altas los cuales se destinan en su mayoría a la conservación. 

Características topográficas y espaciales. 

La pendiente del terreno es una de las mayores determinantes para definir las actividades 

que se pueden desarrollar en una zona, permite delimitar un área para producción agrícola o 

pecuaria, explotación minera, conservación, entre otras (Zuñiga, 2010) es por esto que este criterio 

es una de las principales características para determinar la capacidad de uso del suelo a través de 

las clases agrológicas. 

Este criterio fue tenido en cuenta en (6) de las experiencias analizadas y fue seleccionado 

debido a que las zonas de pendientes abruptas cuentan con una alta sensibilidad ambiental por ser 

más susceptibles a procesos erosivos por actividades antrópicas, estos procesos potencian la 

ocurrencia de movimientos en masa y degradación de los suelos de la zona (Sandía & Henao, 2014) 

en la actualidad se ha asignado un criterio de calificación para determinar la susceptibilidad a 

deslizamientos o procesos erosivos asociados a la topografía (IDEAM, 2012) 

 El establecimiento de Bancos de Hábitat en zonas como la Provincial Oriente, contribuye a 

la conservación y preservación de las áreas que presentan estas características.  

Componente Socioeconómico. 

Aspectos legales y administrativos. 

El país cuenta con un marco normativo donde se establece la obligatoriedad de realizar 

compensaciones por los impactos no mitigables que han sido generados en el medio ambiente y su 

biodiversidad (MADS, 2018) Sin embargo, la determinación y cuantificación de estas medidas de 

compensación requieren de un instrumento de consulta obligatoria de carácter conceptual, 
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metodológico y procedimental para los solicitantes de licencia ambiental, y para las autoridades 

ambientales competentes para la adopción de las mencionadas medidas (Tremarctos, 2018) 

Este criterio fue tenido en cuenta en la totalidad de las experiencias analizadas y fue 

seleccionado debido a que para el establecimiento de este mecanismo de compensaciones es 

indispensable tener en cuenta la normatividad asociada a la zona donde se pretenda instalar un 

Banco de Hábitat. 

Demanda de compensaciones. 

 Actualmente en el país son sujetos a compensación los proyectos, obras y actividades de 

los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, sector eléctrico, sector marítimo y portuario, 

proyectos de generación de energía, construcción y operación de aeropuertos internacionales, 

ejecución de obras públicas, ejecución de proyectos en la red fluvial nacional, construcción de vías 

férreas y/o variantes de la red férrea nacional y la construcción de obras marítimas (Decreto 1076 

de 2015) cuyas actividades impliquen impactos o efectos negativos sobre el medio biótico 

(Ecosistemas, Flora y Fauna) que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que 

requieran  licencia ambiental por parte de la ANLA (MADS, 2012) 

 Este criterio fue tenido en cuenta debido a que en la actualidad en el país existe una alta 

demanda de compensaciones por parte de dueños de proyectos de los sectores anteriormente 

mencionados, el establecimiento de Bancos de Hábitat le permitirá a los mismos tener más 

alternativas para cumplir con su plan de compensaciones, al tiempo que la autoridad puede hacer 

un control y un seguimiento más riguroso de estas medidas. 

Conflictos sociales. 

El conflicto armado genera un gran impacto sobre los territorios que se manifiesta con la 

creación de estructuras de micro-poderes necesarios para los diferentes actores del conflicto, la 
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incidencia del mismo se encuentra relacionada con el hecho de corresponder áreas geográficas que 

se caracterizan por representar un valor geoestratégico en muchas ocasiones por las características 

geográficas y ambientales de la zona, lo que es de gran importancia para los actores del conflicto 

(Salas Salazar, 2016) 

Este criterio es tenido en cuenta debido a que a través de la historia el país se ha 

caracterizado por registrar diferentes formas de violencia y conflictos de tipo social, lo que 

representaría una limitante para el establecimiento de bancos de hábitat, de acuerdo al DNP para 

el año 2013, Colombia contaba categorías de incidencia “muy alta” y “alta” en 187 municipios lo 

que demuestran que el conflicto ha afectado de manera diferenciada algunas regiones del país. 

8.3 Determinación de Áreas Potenciales para el Establecimiento de Bancos de Hábitat en la 

Provincial Oriente 

8.3.1 Espacialización de criterios seleccionados 

Para realizar la espacialización de los criterios es necesario seguir una ruta (Ilustración 

38) que permita identificar el proceso de calificación y categorización de los criterios que fueron 

seleccionados previamente a partir de la revisión sistemática. 

Ilustración 38. Proceso de espacialización de criterios. 

Proceso de espacialización de criterios. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Digitalización de criterios. Para la obtención de las áreas de interés se digitalizaron los 

criterios que fueron seleccionados para conocer las variables inmersas dentro de cada uno y de esta 

manera poder asignar una calificación (Tabla 30) 

Tabla 30. Criterios y variables. 

Criterios y variables. 

CRITERIO VARIABLES 

Zonificación. 

Áreas complementarias para la conservación 

Áreas de importancia Ambiental 

Áreas de Amenazas Naturales 

Áreas con reglamentación especial 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 

Áreas de rehabilitación 

Áreas de restauración ecológica 

Áreas Agrícolas 

Áreas Silvopastoriles 

Áreas SINAP  

Áreas urbanas, municipales y distritales 

Capacidad de uso del suelo 

Zonas Urbanas 

Cuerpos de agua 

Clase III 

Clase IV 

Clase VI 

Clase VII 

Clase VIII 

Pendientes. 
Plano 

Ligeramente Inclinado. 
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CRITERIO VARIABLES 

Fuertemente Ondulado. 

Fuertemente Quebrado. 

Escarpado. 

Muy Escarpado. 

Áreas protegidas 

Parques Nacionales Naturales 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Zonas sin áreas protegidas 

Ecosistemas Amenazados 

Helobioma 

Hidrobioma 

Orobioma Andino 

Orobioma Azonal Andino 

Orobioma Azonal Subandino 

Orobioma de Paramo 

Orobioma Subandino 

Fuente: Autor, 2021. 

Calificación de variables. A partir de la digitalización se asignó una calificación para cada 

una de las variables teniendo en cuenta que los Bancos de Hábitat buscan la implementación de 

acciones de conservación, preservación, restauración, uso sostenible de los ecosistemas y su 

biodiversidad, por ende, ciertas actividades y características fisiográficas pueden limitar el 

potencial de una zona donde se busque establecer este mecanismo de compensaciones. Para cada 

una de las variables se asignó un puntaje de (1) a (4) (Tabla 31) teniendo en cuenta los rangos de 

referencia establecidos en la metodología (Pag 50) 
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Tabla 31. Puntajes de referencia 

Puntajes de referencia 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

1 Potencial Bajo 

2 Potencial Medio 

3 Potencial Alto 

4 Potencial Muy Alto 

Fuente: Autor, 2021. 

Tabla 32. Calificación criterios 

Calificación criterios. 

CRITERIO VARIABLE POTENCIAL 

Zonificación. 

Áreas complementarias para la conservación 4 

Áreas de importancia Ambiental 3 

Áreas de Amenazas Naturales 3 

Áreas con reglamentación especial 3 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 2 

Áreas de rehabilitación 3 

Áreas de restauración ecológica 3 

Áreas Agrícolas 1 

Áreas Silvopastoriles 2 

Áreas SINAP  4 

Áreas urbanas, municipales y distritales 1 

Capacidad de uso del 

suelo 

Zonas Urbanas 1 

Cuerpos de agua 4 

Clase III 1 

Clase IV 1 
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CRITERIO VARIABLE POTENCIAL 

Clase VI 2 

Clase VII 3 

Clase VIII 4 

Pendientes. 

Plano 1 

Ligeramente Inclinado. 1 

Fuertemente Ondulado. 2 

Fuertemente Quebrado. 3 

Escarpado. 3 

Muy Escarpado. 4 

Áreas protegidas 

Parques Nacionales Naturales 4 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 4 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 4 

Zonas sin áreas protegidas 1 

Ecosistemas 

Amenazados 

Helobioma 3 

Hidrobioma 2 

Orobioma Andino 3 

Orobioma Azonal Andino 4 

Orobioma Azonal Subandino 4 

Orobioma de Paramo 4 

Orobioma Subandino 3 

Fuente: Autor, 2021. 

Para el criterio de especies amenazadas se generó una capa de puntos que permitió 

visibilizar las especies que se encuentran contempladas en el listado de la Resolución 1912 del 

2017 e identificar los municipios donde se han tenido registros de las mismas 
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8.3.2 Categorización de los criterios 

A partir de la calificación realizada previamente, se organizaron en categorías cada una de 

las variables, esto con el fin de identificar cuales definen la zona de estudio como de Muy Alto 

Potencial, Alto Potencial, Medio Potencial y Bajo Potencial (Tabla 33) 

Tabla 33. Categorización de variables. 

Categorización de variables. 

POTENCIAL VARIABLES. 

BAJO  

Áreas Agrícolas 

Áreas urbanas, municipales y distritales 

Zonas Urbanas 

Suelos Clase III 

Suelos Clase IV 

Pendientes Planas 

 Pendientes Ligeramente Inclinadas 

Zonas sin áreas protegidas 

MEDIO 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 

Áreas Silvopastoriles 

Suelos Clase VI 

 Pendientes Fuertemente Onduladas 

Hidrobiomas 

ALTO 

Áreas de importancia Ambiental 

Áreas de Amenazas Naturales 

Áreas con reglamentación especial 

Áreas de rehabilitación 

Áreas de restauración ecológica 

Suelos Clase VII 
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POTENCIAL VARIABLES. 

Pendientes Fuertemente Quebradas. 

Pendientes Escarpadas. 

Helobiomas 

Orobiomas Andinos 

Orobiomas Subandinos 

MUY ALTO 

Áreas para la conservación 

Áreas SINAP  

Cuerpos de agua 

 Suelos Clase VIII 

Pendientes Muy Escarpadas. 

Parques Nacionales Naturales 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Orobiomas Azonales Andinos 

Orobiomas Azonales Subandinos 

Orobiomas de Paramo 

Fuente: Autor, 2021. 

8.3.3 Resultado de áreas potenciales 

A partir de la espacialización de las áreas potenciales se pudo definir que la Provincial 

Oriente cuenta con áreas con potencial “Alto” y “Muy Alto” (Ilustración 39) además de la 

presencia de especies amenazadas dentro de los municipios de su jurisdicción, lo que le da un valor 

agregado y se convierte en una herramienta de gran importancia para aquellos interesados en el 

establecimiento de este mecanismo de compensaciones en este sector del país o para quienes 

necesitan realizar compensaciones en ecosistemas equivalentes a los de la provincia. 
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Tabla 34. Resultado Áreas Potenciales. 

Resultado Áreas Potenciales. 

POTENCIAL ÁREA (Km2) 
PORCENTAJE 

OCUPACIÓN  

BAJO 2,3 0,10% 

MEDIO 840,1 39,5% 

ALTO 1141,9 53,7% 

MUY ALTO 141,5 6,6% 

Fuente: Autor, 2021. 

 

Ilustración 39. Mapa Áreas Potenciales para el Establecimiento de Bancos de Hábitat. 

Mapa Áreas Potenciales para el Establecimiento de Bancos de Hábitat. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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9. Validación de las Áreas Potenciales. 

Si bien la metodología propuesta en esta investigación aporta de manera considerable a la 

toma de decisiones respecto al potencial para el establecimiento de Bancos de Hábitat en la 

Provincial, resulta necesario que el interesado realice una validación en área de estudio, con el fin 

de cubrir variables asociadas a aspectos legales y socioeconómicos, las cuales son definitivas para 

la instauración de Bancos. 

  Los criterios asociados al componente normativo y socioeconómico fueron identificados 

en la matriz de definición de criterios (Tabla 29) y explicados en el capítulo de operacionalización 

y selección de criterios para la investigación que se encuentra inmerso en la Fase II. Tales criterios  

no fueron espacializados, teniendo en cuenta  el grado de especificidad requerido en el 

levantamiento de la información considerando la extensión territorial de la provincial Oriente, no 

obstante, en casos específicos, asociados por ejemplo a predios de interés para Bancos, la 

información generada en esta investigación debe ser complementada  con la obtención y 

procesamiento de los criterios presentados en la (Tabla 35). 

Tabla 35. Criterios componente Socioeconómico. 

Criterios componente Socioeconómico. 

COMPONENTE CRITERIOS SELECCIONADOS 

Socioeconómico 

Aspectos legales y administrativos. 

Demanda de compensaciones 

Tenencia de la tierra y gestión predial. 

Conflictos Sociales 
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 Fuente: Autor, 2021. 

9.1 Aspectos legales y Administrativos 

            A partir de la Resolución 1051 de 2017 por medio de la cual se reglamentan los Bancos de 

Hábitat en el país, es posible identificar los aspectos jurídicos y normativos asociados al 

establecimiento de los mismos, así mismo es de suma importancia la revisión de la normatividad 

asociada a la zona de interés.  

Ilustración 40. Aspectos legales para el establecimiento de BH. 

Aspectos legales para el establecimiento de Bancos de Hábitat. 

 

Fuente: Adaptado de Res. 1051 del 2017. 

             A partir de la Guía de Bancos de Hábitat del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2018) es posible identificar los aspectos administrativos que se deben contemplar 

para el establecimiento de este mecanismo de compensaciones (Ilustración 41) 
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Ilustración 41. Aspectos administrativos para el establecimiento de BH. 

Aspectos administrativos para el establecimiento de BH. 

 

Fuente: Adaptado de Guía de Bancos de Hábitat, 2018. 

9.2 Tenencia de la tierra y gestión predial 

Para la validación de este criterio es necesario realizar una verificación en campo a través 

del uso de herramientas como encuestas socioeconómicas y el soporte de información estadística 

suministrada por entidades que permitan realizar un análisis para definir la actividad económica de 

los habitantes del área de estudio. 

Así mismo, tener en cuenta la normatividad vigente asociada a la gestión predial, todo lo 

relacionado con los tenedores de predios que manifiesten interés de establecer Bancos de Hábitat  

9.3 Demanda de compensaciones 

            La validación de este criterio se hace a través de la identificación de proyectos y procesos 

de licenciamiento ambiental que necesiten realizar compensaciones en ecosistemas equivalentes a 

los de la zona objeto de estudio. 
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implementación
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9.4 Conflictos Sociales 

           De acuerdo a (Serna, comunicación personal, 27 de mayo de 2021) “Es de suma importancia 

realizar una validación en campo de los conflictos sociales que pueda llegar a tener la zona de 

interés ya que esto puede ser una limitante muy fuerte al momento de la búsqueda de predios para 

el establecimiento de este mecanismo de compensaciones”. 

Predio caso de estudio. 

El predio el Tunal, ubicado en el municipio de Chipaque dentro de la Provincial Oriente, se 

encuentra en un área de alto potencial, lo que permite definir que la zona es apta para el 

establecimiento de Bancos de Hábitat dadas sus características ecosistémicas y fisiográficas. 

 Este predio es propiedad de la familia Peñuela y de acuerdo a la información suministrada 

por sus propietarios, en este inmueble no se han desarrollado actividades diferentes a las de 

conservación, el interés para la creación del Banco de Hábitat es el de conservar el predio y 

constituir un negocio familiar que permita la inversión de dueños de proyectos que necesiten 

realizar actividades de compensación dentro del proceso de licenciamiento ambiental. 

10. Conclusiones. 

Lo expuesto en esta investigación permite arribar a las siguientes conclusiones: 

 A partir de la ruta metodológica establecida se pudo determinar que la Provincial Oriente 

del departamento de Cundinamarca cuenta con áreas potenciales para el establecimiento de 

Bancos de Hábitat dentro de los municipios de su jurisdicción, con una extensión 

importante dadas las características de la zona, las áreas con potencial “Alto” ocupan 

aproximadamente un 53% del área total y las áreas con potencial “Muy Alto” 

aproximadamente un 6,6% respectivamente. 
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 La definición de áreas potenciales para el establecimiento de Bancos de Hábitat en la 

Provincial Oriente constituye una herramienta para la toma de decisiones de los dueños de 

los predios y para los dueños de proyectos que necesitan realizar compensaciones del 

componente biótico en ecosistemas equivalentes a los de la provincia. 

 A partir de la caracterización de la zona objeto de estudio se pudo identificar que los 

resultados obtenidos se asocian directamente a la complejidad de las variables dentro de la 

Provincial Oriente, la presencia de áreas protegidas, pendientes sensibles, ecosistemas con 

un alto factor de compensación y suelos con vocación de conservación que dan un valor 

agregado y aumentan el potencial de manera significativa. 

 La digitalización de la información disponible asociada a la Provincial Oriente permitió 

desplegar de la información de manera ágil y facilitó la exploración de la distribución 

espacial de los criterios seleccionados que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo del 

proceso investigativo. 

 Las limitaciones encontradas para la obtención de la información asociada al componente 

socioeconómico impidieron realizar un diagnóstico completo de la zona, estos criterios son 

indispensable a tener en cuenta para a la hora de buscar el establecimiento de Bancos de 

Hábitat y requieren de un levantamiento de información en campo que se encuentre muy 

cercana a la realidad de los territorios. 
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11. Recomendaciones. 

Considerando la importancia de la investigación se formulan algunas recomendaciones de 

aspectos identificados dentro del proceso investigativo. 

 Se recomienda en investigaciones posteriores la inclusión de los criterios socioeconómicos 

dentro de la espacialización, ya que se podrá precisar la información relevante para el 

establecimiento de este mecanismo de compensaciones en cualquier área de interés. 

 La metodología propuesta se puede replicar en otras zonas del país teniendo en cuenta la 

importancia de tener alternativas de otros mecanismos de compensación, sin embargo, es 

recomendable hacer una verificación de la aplicabilidad de la forma de evaluación para 

cada caso. 
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