






PRESENTACION 

En América del Sur queda el pulmón del mundo y muy cerca un municipio que a sus 

quinientos años de descubrimiento lo vemos sin formación, con las mismas 

directrices trazadas, nudos en su entorno y láltan conocimientos de las maravillas 

de la naturaleza que algún dia y no muy lejano se darán cuenta de sus errores al 

desequilibrar el medio ambiente, abusos cometidos tal vez por defecto de muchos 

aspectos que aun se desconocen, pero compenetrando con las actuaciones de la 

población y averiguando qué constituia el medio ambiente, vine a examinar y lograr 

algunas precisiones del manejo económico, social, político, cultural y la 

responsabilidad que nos cabe a todos para establecer un compromiso serio sobre el 

ecosistema en via de extinción. 

Ciénega necesita una renovada cultura de desarrollo en d€fensa y protección del 

medio ambiente para elevar el nivel de vida de sus habitantes. lin Plan Municipal de 

Desarrollo Ambiental _formará parte para el fortalecimiento y consolidación de una 

gestión de vida sostenible. 

La ley 99 del 22 de diciembre de 1.993 permitió que la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor "CORPOCH1VOR" adelantara planes de Desarrollo Ambiental 

para los municipios de su jurisdicción en defensa y protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Para llevar a cabo la tarea de la Corporación se 

presenta este diagnóstico como primer paso para el mejoramiento del nivel de vida y 

desarrollo sostenible de los habitantes del municipio de Ciénega. 

La Consultora. 
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fotográfico para facilitar la interpretación, ubicación. identificación v posibles 

soluciones de los problemas ambientales de Ciénega. 

La información primaria y secundaria básica para la realización de este trabajo se 

baso en contacto directo con la administración y la comunidad, información 

suministrada por entidades relacionadas con el manejo del medio ambiente como: 

CORPOCWIVOR, IDP 4111, 11111,41', IGAC, URPA y COLEGIO VERDE DE 17/L4 DE 

LEYM4. Sin ckva ayuda no hubiese sido posible la realización del presente trabajo. 



I MARCO LEGAL 

La Constitución Colombiana de 1,991 en el capitulo 111 artículos 79 y 80 reza: "Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La kv garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y frentes de educación para el logro de estos 

_fines, 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 

Para garantizar esto se dio lugar a la Ley 99 del 2 de Diciembre 1.993 por el 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 

reorganiza el Sistema _Nacional Ambiental Sli\bl. 

La creación de estos medios de protección del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales dio origen a que el plan de gobierno presidencial "El Salto Social" 

incorporara el tema ambiental como eje de desarrollo de gobierno. 

Esta politica compromete a todas las entidades territoriales del estado a sacar 

adelante la recuperación, conservación y protección de los Recursos Naturales que 

aun quedan con miras a que generaciones futuras disfruten de un ambiente sano. 

ConKtrAncitis13  ()Wien de CPiombin. Szlirtide rle Bogrofil 1.991 
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Para (Tyudar a los Departamentos y Municipios se crearon Institutos y Entidades que 

brindan apoyo y asesoría en la realización de planes y programas a nivel ambiental; 

dentro de estas entidades se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales que 

son la máxima autoridad en el territorio de su jurisdicción, para el caso del 

Departamento de Boyacá se han creado dos Corporaciones: Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" con una jurisdicción de 85 Municipios y la  

Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHWOR" con una jurisdicción 

de 25 Municipios entre los cuales se encuentra el Municipio de Ciénega objeto de este 

estudio. 
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2. .RESEÑA IIISTORICA 

2.1 Fundación del poblado; 

Ciénega inicialmente fue habitada por pobladores chibchas; los cuales le dieron el 

nombre de Ciénega por la gran cantidad de agua que allí se encontraba:" Sie con S 

significa agua ".2  

En 1,628 el virrey libró titulo a Diego Paredes Calderón de dos estancias del 

territorio de Ciénega, estancias que por varios años fueron de sucesores de Paredes 

Calderón y otras familias como Miguel de Trujillo, Pedro de Lornbana y Miguel 

Sánchez. 

En la colonia la hacienda de Ciénega fue por largo tiempo del español Don Simón 

Vásquez, padre de/Doctor José Cavetano Vásquez, preclaro ciudadano que exhaló su 

preciada vida en el patíbulo en Tunja, el 29 de Noviembre de L816, por orden del 

pacificador Don Pablo Murillo, la hacienda había pasado a manos del Dr. Vásquez 

por compra que hizo a su madre y hermanos. 

Los moradores de Ciénega viendo ¡a considerable distancia de este sitio a Ramiriquí, 

población de donde dependían tanto en lo eclesiástico como en lo civil, levantaron la 

documentación del caso para fundar una nueva población, documentos que fueron 

remitidos a las autoridades correspondientes de Santafé. 

Monografía de los Municipios de Boyacá. Publicación Academia Boyacense de Historia. 'Unja 1.989. Pag 
26'7 
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A la muerte del Dr. Vásquez la hacienda de Ciénega paso a propiedad de su viuda 

señora Doña Maria de la Luz de Castro quien cedió el terreno necesario para la 

fundación de la nueva parroquia ( Siachoque 15 de Abril de 1.817). El 14 de Agosto 

de 1.817 hay, la aprobación por parte del virrey y de la autoridad eclesiástica de la 

erección de parroquia en el sitio de Siénega. 

El libertador Simón Bolívar aprobó la M'Ilación por el decreto siguiente " Cuartel 

General de Unja, febrero 3 de 1.820,- Apruébase en la parte que corresponde al 

gobierno el titulo de parroquia de la Ciénaga expedido por el gobierno español-

BOLWAR". 

Templo.- La iglesia es de tres naves y exhibe altares modernos y buenas imágenes. En 

la nnv izquierda del templo y al pie del sitial del santo Cristo están los restos del 

señor doctor don Cavetano Vas que; Elizalde, fundador principal del Centro de 

Historia de Tunja, hoy Academia Boracense de Historia. 
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3. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL MUNICIPIO 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio se encuentra localizado en la región central del Departamento de 

Boyacá en la provincia de Márquez, Dista de Tunja 28 Kilómetros vía Tunfa-Soracá-

Viracacha-Ciénega o 36 kilómetros vía Tunja- Soracá- Boyacá-Ramiriqui-Ciénega. 

Limites.- Ciénega limita por el norte con Viracachá y Soracá; por el sur, con 

Ramiriquí, y Rondón; por el oriente con Rondón y por el occidente con Ramiriquí. 

Latitud y Longitud.- La población esta situada a 5 grados, 25 minutos y 15 segundos 

de latitud norte y O grados 45 minutos y 30 segundos de longitud en relación con el 

meridiano de Bogotá y 73 grados y 18 minutos de longitud al oeste de Greenwich. 

Extensión del territorio.- 73 Kilómetros cuadrados; 48 Kilómetros cuadrados de 

clima frío y 25 Kilómetros cuadrados de páramo. 

Altura barométrica.- 2.460 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Situación del poblado. - La población urbana está situada sobre una meseta. 

División Político Administrativa de Ciénega- El vecindario está dividido en L2  

veredas: Centro, Conchudo, Albañil, Plan de parroquia, Reavita, Tapias. Cebadal, 

Espinal, Piedralarga, Calabazal, Guatareta y Manzanos. 
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El plano No. 2 de la; Escala 1:25.000 contiene la división política del municipio por 

veredas, códigos respectivos y vías intermunicipales. 

3.2 ASPECTOS FÍSICOS 

3.2.1Geologico 

El municipio de Ciénega tiene unas formaciones de materiales de rocas 

sedimentarias del cretáceo del terciario y ocupan las tres cuartas partes del 

basamiento del área que fueron afectadas por repetidos movimientos tectónicos que 

originaron varias fallas y plegamientos y que luego recibieron importantes aportes 

de materiales pírolásticos que influyeron el desarrollo de varios suelos dando a estos 

características y comportamientos propios. 

3.2.2 Geomorfología 

El panorama de la zona es producto de movimientos tectónicos que ocasionaron 

levantamientos, hundimientos y fallamientos que afectaron la cordillera oriental en 

los periodos terciarios y cuaternarios, los vientos iniciaron los procesos de remoción 

de masa y los depósitos cuaternarios fueron formando las arenas centrales de los 

pequeños valles y como abanicos los aluviales que forman terrazas, mesas y cuestas. 

La constitución de las rocas poseen sedimentos no consolidados como arena, caliza 

y depósitos de aluviales, que están relacionados con las terrazas de origen fluvial. 

Como podemos apreciar en al descripción las vertientes que conforman este 

panorama son escarpadas e irregulares en su topografía. 
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3.2.3 Relieve 

Cordilleras.- Un ramal de la cordillera oriental de los Andes atraviesa el Municipio 

de sur a Norte y forma varios estribos y contrafuertes con las denominaciones de alto 

de San Vicente donde se han encontrado esmeraldas muy finas; el Boquerón, peña 

negra y el Bijagual. 

El municipio muestra un panorama montañoso con laderas largas y cortas levemente 

sesgadas y ásperas. 

La parte mas baja del Municipio se encuentra sobre el río Guayas a 2.200 m.s.n.m 

que corresponde a la vereda Guatareta y pie de las veredas Calabaza!, Piedra larga y 

sigue subiendo a niveles de 2.400 m„s.n.rn. donde encontramos las veredas de 

Manzanos, Espinal y parte superior de las veredas de Calabaza!, Piedra larga, 

vereda Centro y parte baja de la veredas de Conchudo, Tapias, Plan, Reavita, Albañil 

y Centro; de 2.600 m.s.n.m. en adelante hasta 3.200 m.s.n.m se encuentran las 

veredas Cebadal, Tapias, Reavita, Plan, Albañil y Conchudo; limitando con la parte 

alta del Páramo del Bijagual que se encuentra ubicado a 3.400 m.s.n.m siendo la 

parte mas alta del municipio de Ciénega. 

Como podemos ver en el mapa topográfico ( Plano No. 1 de 11; Escala 1:25.000,) las 

alturas sobre el nivel del mar nos da una idea del relieve en niveles para formar 

una planeación de cultivos, usos, fortalezas y limitantes que pueda tener este 

municipio. 
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3.3 SUELOS 

La importancia del suelo como recurso lo constituye su capacidad de sostener 

vegetales, eslabón primario de la cadena trófica, base de la existencia del hombre y 

de los animales. 

En su formación general es montañosa con características de topografia muy 

irregular. escarpadas; a continuación haremos una descripción de los diferentes tipos 

de suelos clasificados por veredas los cuales se pueden ver en el plano No. 7 de 11 

Escala 1:25.000 que contiene el estudio de suelos. 

3.3.1 Vereda Manzanos 

En la unidad cartografía posee unos símbolos Kit ICIf De característica de 

vertiente topográfica muy irregular con unos procesos actuales de escurrimie'nto en 

masa localizada con una naturaleza del material en lutita, arcilla y violáceas, 

arenisca, shale gris recubierto de materiales pirolásticos en parte, un clima frío 

subhumedo a húmedo. La pendiente de fl= 50%. y la pendiente de efes 25-50 50%. 

Perteneciente al grupo de uso y manejo 10 con una clasificación Vies; son suelos 

profundos moderadamente profundos y superficiales de textura predominantemente 

fina, bien a excesivamente drenados con erosión ligera y moderada; con mediana a 

alta saturación de bases y reacción medianamente ácida a ácida, están actualmente 

cultivados con papa, maíz y algunos frutales. 

17 
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Uso Potencial 

Para evitar que progrese la erosión, se recomienda inducir una vegetación 

protectora, reforestación con especies arbóreas y evitar la tala en las pendientes 

pronunciadas así como las quemas. En los taludes se debe buscar su estabilización 

propiciando en ellos una vegetación protectora. 

Uso Potencial Agrológico 

El establecimiento de cultivos comunes de la región debe hacerse en suelos de 

pendientes menores acompañados con practicas como sembrar en línea de contorno 

conservando entre surco y surco fajas empradizadas que protejan el suelo del 

escurrimiento y del arrastre de éste; desviación por medio de zanjas en lugares 

apropiados de las aguas sin olvidar la incorporación de los residuos vegetales en el 

momento de la preparación de/suelo 

R0f3 su característica es una vertiente escarpada e irregular con un proceso actual 

de escurrimiento difuso, movimiento en masa localizado y erosión severa, la 

naturaleza de/material es lutita, limolita, arcillas abigarradas y areniscas, el clima es 

frío moderado ,subhumedo a seco. La pendiente es de 25-5096 

Perteneciente al grupo de uso y manejo 16, clastficación Viles. Son suelos 

supediciales, muy superficiales, moderadamente profundos y aun profundos. 

18 



Uso Potencial 

Las practicas de manejo deben orientarse hacia la estabilización de estas áreas 

proporcionando la invasión de una vegetación que sirva de cobertura protectora y 

evitar la tala de la poca vegetación existente 

3.3.2 Vereda Guatareta 

Nos muestra los símbolos color E171, su característica es de forma de vertientes de 

topogrqfía muy irregular y unos procesos actuales de escurrimiento difuso   y 

movimiento en masa localizado con una naturaleza de material de shale gris oscuro, 

arenisca y lutita un clima moderado seco y pendiente del 25-50% 

Pertenece al grupo de uso y manejo 10 clasificación VIes ubicados en alturas sobre 

2.220 y 2.600 m.s.n.m. Son suelos profundos, moderadamente profundos y 

superficiales de textura predominantemente fina, bien a excesivamente drenados con 

erosiones ligera y moderada, con mediana a alta saturación de bases y reacción 

medianamente ácida a ácida; están cultivados con maíz y algunos frutales. 

Uso Potencial 

Para evitar que progrese la erosión, se recomienda inducir una vegetación 

protectora, reforestación con especies arbóreas y evitar la tala en pendientes 

pronunciadas así como las quemas. En los taludes se debe buscar su estabilización 

propiciando en ellos una vegetación protectora. 
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Uso Potencial Agrológico 

El establecimiento de cultivos comunes de la región debe hacerse en los suelos de 

pendientes menores acompañados en practicas como sembrar en línea de contorno 

conservando entre surco y surco fajas empradizadas que protejan el suelo del 

escurrimiento y del arrastre de éste, desviación por medio de zanjas en lugares 

apropiados de las aguas sin olvidar la incorporación de los residuos vegetales en el 

momento de la preparación del suelo 

TAf3 su característica de forma cohtvio aluviales que están divididos en depresiones 

cerradas talud de inclinaciones y valles estrechos intramontanos en los procesos 

actuales escurrimiento difuso y concentrado, erosión severa, la naturaleza del 

material es shale gris oscuro, intercalaciones de arenisca, lutita, shale negro y caliza 

el clima es frío subhumedo a seco, la pendiente es de 50% 

Pertenece al grupo de uso y manejo 16 clasificación gles. Son suelos superficiales. 

muy superficiales moderadamente profundos y aun profundos, excesivamente 

drenados,  

Uso Potencial 

Las practicas de manejo deben orientarse hacia la estabilización de estas áreas, 

proporcionando la invasión de una vegetación que sirva de cobertura protectora y 

evitar la tala de la poca vegetación existente 

JCde su característica de vertiente topográfica  es muy irregular con unos procesos 

actuales de escurrimiento en masa localizada y erosión, con una naturaleza del 

material en haita, arcillas abigarradas y violáceas, arenisca, shale gris recubierto 
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por materiales pirolásticos en parte, posee un clima 	 suhhumedo a húmedo y 

pendiente de 12- 25 25% 

Pertenece al To de uso y mando ¿12 y clas¡ficación 17e,s, Suelos profundos y 

moderadamente profindos bien drenados, Por las características de estos suelos 

puede sembrarse cultivos comunes pero requiere la adopción de practicas intensivas 

de conserv'acién,-  los cultivos deben hacerse en lineas de cO7Itorno, no kilar los 

pequeños bosques de los taludes, 

ISO Potencial 

Estos suelos requieren practicas conservacionistas a fin de detener la erosión 

causada, por sus características pueden utilizarse para los cultivos comunes pero 

requieren la adopción de practicas intensivas de mantenimiento que contribuyan a 

evitar la erosión. Las fuertes inclinaciones de las pendientes deben protegerse co,, 

una cobertura vegetal, no talar los pequeños bosques de los taludes. 

Uso Potencial Agrológico 

Los cultivos deben hacerse en lineas de contorno para aumentar y mejorar las 

cosechas se sugiere utilizar semillas bien formadas, ertilización y abonamiento 

oportuno según las recomendaciones. 

3.3.3 Vereda Calabaza' 

PVP su característica es de formf,  de vertientes de inpogradla MUY irregular y unos 

procesos actuales de escurrimiento d¡fuso, erosión moderada, movimiento en masa 
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localizado con una naturaleza de material de shale gris oscuro, arenisca y Mita. 

posee un clima moderado seco y una pendiente del 509-a 

PLefl su característica es de forma de vertientes de topografia muy irregular, y unos 

procesos actuales de escurrimiento ditsn y erosión leve, la naturaleza del material es 

shale negro, shale gris oscuro con intercalaciones de arenisca y caliza, posee un 

clima frío moderado seco, la pendiente es de 25 - 50 50%. 

Las anteriores fases Pertenecen al grupo de uso y manejo 10 clasificación Y7es 

ubicados en alturas sobre 2.220 y 2.600 m. S,11,711. Son suelos profindos, 

moderadamente profiindos y superficiales, textura predominantemente fina, bien a 

excesivamente drenados con erosiones ligera y moderada,-  con mediana a alta 

saturación de bases y reacción medianamente ácida a ácida, están cultivados con 

maíz y algunos frutales. 

Uso Potencial 

Para evitar que progrese la erosión, se recomienda inducir una vegetación 

protectora, reforestación con especies arbóreas, evitar la tala en pendientes 

pronunciadas así como las quemas. En los taludes se debe buscar su estabilización 

propiciando en ellos una vegetación protectora. 

Uso Potencial Agrológico 

El establecimiento de cultivos comunes de la región debe hacerse en suelos de 

pendientes menores acompañados de practicas como: sembrar en línea de contorno 

conservando entre surco y surco filias empradizadas que protejan el suelo del 

escurrimiento, y arrastre de éste, desviación por medio de zanjas en lugares 
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apropiados de las aguas sin olvidar la incorporación de los residuos vegetales en el 

momento de la preparación del suelo 

PLde su característica es de forma de vertientes de topogralla muy irregular, y unos 

procesos actuales de escurrimiento difuso y erosión leve, la naturaleza del material es 

shale negro, shale gris oscuro con intercalaciones de arenisca y caliza, posee climas 

frio moderado seco, la pendiente es de 12 = 25 25 = 50% 

Pertenece al grupo u& USO y 771071e/O 5 -clasificación "VV. L'hurtas f cortaos, 

moderadamente profundos y superficiales de textura moderadamente fina y fina; bien 

drenados, bien estructurados, saturación mediana, alta y muy alta reacción 

medianamente ácida. La permeabilidad de estos suelos puede ocasionar por el mal 

manejo un finiórneno de erosión progresiva, 

Uso Potencial 

En estos suelos debe identificarse las practicas de conservación como: la 

incorporación de materia orgánica mediante residuos vegetales, propiciar la 

formación de cobertura vegetal con pastos o vegetación apropiada, Los pequeños 

bosques que existen actualmente deben conservarse sobre todo en los terrenos mas 

vulnerables a la erosión, 

Uso Potencial Agrológico 

Se sugiere cuando las tierras son cultivadas establecer pequeñas Atas empradizadas 

entre los surcos a fin de reducir la escorrentia y al mismo tiempo el arrastre de los 

suelos. Las labores agrícolas deben hacerse en contorno en el sentido tralisversal a 

la pendiente 
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3.3.4 Vereda Piedra Larga 

VEaf3 su característica de forma coluvio aluviales que están divididos en 

depresiones cerradas talud de incisiones y valles estrechos intramontanos, la 

naturaleza del material es sedimentos, col!~ aluviales posee un clima frío 

moderado y la pendiente es de 0-3 50%. 

Pertenece al grupo de uso y manejo 13 clasificación  Mis. Comprende los suelos de 

los vallesitos formados por los ríos, Son suelos moderadamente profundos y 

superficiales a muy superficiales limitados por excesiva humedad y horizontes con 

gley 

Uso Potencial 

Casi toda el área está ocupada con pastos que es el uso más indicado, pequeños 

sectores en posición más elevada están siendo utilizados en cultivos de arveja, maíz, 

frtiot 

Uso Potencial Agrológico 

En la explotación ganadera se debe evitar el sobrepastoreo sobre todo en las épocas 

de mayor precipitación por la excesiva humedad, también se podría sugerir para una 

mejor utilización y aprovechamiento de estas tierras la introducción de g,-amineas 

mejoradas resistentes a estas condiciones. 
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PLde su característica es de forma de vertientes de topografía muy irregular, y unos 

procesos actuales de escurrimiento difit,w y erosión leve, la naturaleza del material es 

shale negro, shale gris oscuro con intercalaciones de arenisca y caliza, posee un 

clima frío moderado seco, la pendiente es de 12 - 25 50%. 

Pertenece al grupo de uso y manejo 5 clasificación 1V,s. Suelos profundos, 

moderadamente pro/lindos y superficiales de textura moderadamente fina y fina; bien 

drenados, bien estructurados. saturación mediana. alta y muy alta, reacción 

medianamente ácida. La permeabilidad de estos suelos puede ocasionar por mal 

manejo un fenómeno de erosión progresiva, 

Uso Potencial 

En estos suelos debe identificarse las practicas de conservación como la 

incorporación de materia orgánica mediante residuos vegetales; propiciar la 

formación de cobertura vegetal con pastos o vegetación apropiada, Los pequeños 

bosques que existen actualmente deben conservarse sobre todo en los terrenos mas 

vulnerables a la erosión. 

Uso Potencial Agrológico 

Se sugiere cuando las tierras se cultivan establecer pequeñas fajas empradizadas 

entre los surcos a fin de reducir la escorrentia y al mismo tiempo el arrastre de los 

suelos. Las labores agrícolas deben hacerse en contorno en sentido transversal a la 

pendiente 

Plefi su característica es de forma de vertientes de topograjla muy irregular y y unos 

procesos actuales de escurrimiento difuso y erosión leve, la naturaleza del material es 



shale negro, shale gris oscuro con intercalaciones de arenisca y caliza. su clima es 

„frío moderado seco, la pendiente es de 25 - 50 509 

Pertenece al grupo de uso y manejo 10 cla,sfficación 1,7es ubicados en alturas sobre 

2,220 y 2.600 in,s,n,m, Son suelos profindo.s, moderadamente profundos y 

superficiales de textura predominantemente fina, bien a excesivamente drenados con 

erosiones ligera y moderada; con mediana a alta saturación de bases y reacción 

medianamente ácida a ácida; estas cultivados con maíz y algunos frutales. 

Uso Potencial 

Para evitar que progrese la erosión, se recomienda inducir una vegetación 

protectora, reforestación con especies arbóreas, evitar la tala en pendientes 

pronunciadas así como las quemas, En los taludes se debe buscar su estabilización 

propiciando en ellos una vegetación protectora, 

Uso Potencial Agrológico 

El establecimiento de cultivos comunes de la región debe hacerse en los suelos de 

pendientes menores acompañados de practicas como: sembrar en linea de contorno 

conservando entre surco y surco fajas empradizadas que protejan el suelo del 

escurriemiento y arrastre de éste, desviación por medio de zanjas en lugares 

apropiados de las aguas sin olvidar la incorporación de residuos vegetales en el 

momento de la preparación del suelo 
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3.3.5 Vereda Espinal 

RIVIefl su característica es de forma de vertientes de topografía muy irregular, en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso, la naturaleza del material es arcilla gris, 

chert, arenisca, shales mas o menos siliceas, posee un clima frío subhumedo a seco, 

la pendiente es de 25 = 50 50%. 

Pertenece al grupo de uso y manejo 10 das 	clon 17es. Son suelos profundos, 

moderadamente profundos y superficiales, de textura predominantemente fina, bien a 

excesivamente drenados, con erosion ligera, con mediana a alta saturación de bases v 

reacción medianamente ácida a ácida. 

USO Potencial 

Para evitar que progrese la erosión, se recomienda inducir una vegetación 

protectora, reforestación con especies arbóreas. evitar la tala en pendientes 

pronunciadas así como las quemas. En los taludes se debe buscar su estabilización 

propiciando en ellos una vegetación protectora. 

Uso Potencial Agrológico 

El establecimiento de cultivos comunes en la región debe hacerse en suelos de 

pendientes menores acompañados en practicas como sembrar en linea de contorno 

conservando entre surco y surco Ajas empradizadas que protejan el suelo del 

escurriemiento. del arrastre de éste: desviación por medio de zanias en lugares 

apropiados de las aguas sin olvidar la incorporación de los residuos vegetales en el 

momento de preparación del suelo 
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GAde su característica es de forma de vertientes de topografía muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada, 

la naturaleza de los materiales es arenisca, lutita, limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos, su clima es frío húmedo y la 

pendiente es de 12 - 25 25 - 25%. 

Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasdicación 117s, En altitudes comprendidas 

entre los 2.500 y 2.700 mis, la distribución de las precipitaciones pluviales no afecta 

la producción pues hay suficiente  humedad para los cultivos. 

Suelos profundos y moderadamente profundos,  buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran suceptibiliclad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera se 

encuentran cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja; también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques. 

Uso Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar ofertadas por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zanjillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas frenes, 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa. 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende a 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 
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intensificarse en algunas áreas, realizar las labores de cultivo como la arada. 

construcción de los caballones, la siembra de contorno a las pendientes. Cuando la 

topografía presenta pendientes ~entes dentro de la parcela, los surcos deben 

estrecharse mas en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien formadas y 

sanas; encalarniento, fertilización y abonamientos adecuados después de conocer los 

requerimientos del cultivo, controlar oportunamente las plagas y las enfermedades 

Controles Biológicos). 

T412 su característica de forma colwvio aluviales que están divididos en depresiones 

cerradas, talud de inclinaciones y valles estrechos intramontanos en los procesos 

actuales es escurrimiento &fino y concentrado, erosión moderada, la naturaleza del 

material es shale gris oscuro, intercalaciones de arenisca, lutita, shale negro y caliza, 

posee clima frío subhumedo a seco y la pendiente de 25 - 50%. 

Pertenece al grupo de uso y manejo de suelo 14 clasificación V1Js. Las principales 

limitantes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las labores agrícolas. 

Actualmente están utilizadas en cultivos de papa, hortalizas y arveja y parte esta en 

rastrojos y bosques. 

Uso Potencial 

Es Pi tly conveniente que estas áreas permanezcan con una cobertura vegetal 

permanente para preservarlas de la erosión, también en cuanto sea posible deben 

conservar las áreas de bosques evitando la tala para leí» de uso domestico: o en caso 

necesario, hacer una tala selectiva de ramas sin destruir completamente las especias 

arbóreas. 
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Uso Potencial Agrológico 

Las principales limitantes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las 

labores agrícolas, de gran suceptibilidad a la erosión y la baja fertilidad, por tanto 

deben manejarse racionalmente para no iniciar el proceso erosivo que seria 

favorecido por las pendientes. 

14f su característica es de forma de vertiente escarpada e irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento difuso y erosión localizada, la naturaleza del material es 

shale gris oscura, limolitas recubiertas por materiales pirolásticos . su clima es 

,frio húmedo y la pendiente es de 50%, 

Pertenece al grupo de uso y manejo 15 clasificación Viles. Suelos profimdos, 

moderadamente profundos y superficiales  de buena permeabilidad. 

Uso Potencial 

Los principales limitantes son las pendientes excesivas, en algunos casos se puede 

presentar erosión propiciada por el mal uso y favorecida por la pendiente: en 

ocasiones el material parental alcanza a «florar. 

Es aconsejable la conservación en lo posible de la cobertura vegetal, reforestación de 

sectores mas afectados a fin de no dejar progresar la erosión. 

3.3.6 Vereda Cebadal 

ECde su característica es de forma de vertiente de topografia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso erosión y movimiento en masa localizado 
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la naturaleza del material es shale gris oscuro, arenisca. haita, intercalaciones de 

Iimolita recubiertas por materiales pirolásticos el clima es frío húmedo y su 

pendiente es de 12 - 25 259-1 

Pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasificación  Vis. La mayoría de estos suelos 

son profundos, moderadamente profundos y superficiales, texturas ( de campo) media, 

moderadamente fina, fina y moderadamente gruesa, Las características químicas 

indican una condición de boa fertilidad y reacción fuertemente ácida. Presentan 

limitaciones por las pendientes excesivas, La tala de bosques para establecer cultivos 

limpios constituye la causa del mal manejo de estos suelos que son cultivados en gran 

proporción en papa 

Uso Potencial 

Seria mas conveniente conservar la vegetación natural o ,kmentar vegetación 

arbórea, bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los 

suelos sino una forma de protección para frentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Se podría aprovechar para cultivos las áreas con pendientes mas pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como la siembra en contorno, 

el encalado y la fertilización adecuados. 

ECed su característica es de forma de vertiente de topografia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso erosión y movimiento en masa localizado 

la naturaleza del material es shale gris oscuro, arenisca, hilito-, intercalaciones de 
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limolita. recubiertas por materiales pirolásticos el clima es frío húmedo y su 

pendiente es de 7- 12 12% 

Pertenece al grupo de uso de suelo y manejo 2 clasificación IITs‘ Son suelos profitados 

y moderadamente pro/inicios con texturas (de campo) media, moderadamente fina y 

firia, bien drenados con reacción ácida y fertilidad moderada a baja. 

Predominantemente están cultivados en papa, arveja, maíz y en baja extensión haba y 

además se encuentran áreas en pastos. 

liso Potencial 

En las pendientes mayores de 2.5% cuando estas no son cultivadas deben permanecer 

con una buena cobertura vegetal, propiciar la siembra de arboles o mantener los 

existentes para proteger los taludes, 

Uso Potencial Agrológico 

Requiere para una mejor producción practicas especiales como; sembrar en 

contorno, colocando los surcos a través de la pendiente y a distancia entre 60 y 90 cm 

y 30 cm entre mata, utilizar buenas semillas; aplicación de fertilizantes; previo 

análisis de químico de muestras representativas del lote, a las dosis recomendadas-

En los predios bajos en pendientes menores, por aporte de las aguas evacuadas de 

partes mas altas, construir zanjillas de 10 a 30 cm de profundidad o hacer los aportes 

mas altos para facilitar el drenaje. 

ECef su característica es de forma de vertiente de topogrqfia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento Mis° erosión y movimiento en masa localizado, 

la naturaleza del material es shale gris oscuro, arenisca, Mita, intercalaciones de 
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limolita, recubiertas por materiales pirolásticos el clima es mo húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 509",i 

pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasificación Vis% La mayoría de estos suelos 

pertenecen a altitudes entre los 2.700 a 3.000 iras aproximadamente, son profundos, 

moderadamente profundos y superficiales, teviura (de campo) media, moderadamente 

fina, fina y moderadamente gruesa. 

O 	 :7Let Utf Wl1511U- gil frtI 	flUttUlt 4f Cf 	«e IKJC jeti f«4«  y rt-TICC:" 

fuertemente ácida. Presentan limitaciones por Las pendientes excesivas. 

Uso Potencial 

Seria más conveniente conservar la vegetación natural o fomentar la vegetación 

arbórea, bosque que no solo podría constituir una definisa contra el deterioro de los 

suelos sino una firma de protección para fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Se podría aprovechar para cultivos las áreas con pendientes mas pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como; la siembra en 

contorno, el encalado y la fertilización adecuados. 

Blef su característica es de forma de vertiente escarpada irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento difuso la naturaleza del material es arenisca haita y 

limohta con influencia de materiales pirolásticos, su clima es frío muy húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 509-5 
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Pertenece al grupo de uso y manejo 1'clasificación VIJsc. El relieve es 

predominantemente escarpado, ligeramente ondulado, fuertemente ondulado y 

fuertemente quebrado, comprende suelos profimdos, moderadamente profundos y muy 

superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural esta constituida 

por gramineas, frailejones, encenillos, tobo, angelita y musgos, se ha venido 

cultivando principalmente papa, su producción es muy limitada y no es rentable, pero 

se hace con el propósito de cambiar la vegetación nativa por algunos pastos 

artificiales, los pastos permanecen en producción por poco tiempo pues cuando se 

emparejan los camellones la humedad hace que regrese la vegetación de páramo v de 

humedales. 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y la niebla permanente. 

Ude sus características son de forma completa con influencia coluvial„su 

naturaleza de material es lutita, arcilla, arenisca„shale gris oscuro , recubierto en 

parte por materiales pirolústicos, su clima es frío húmedo a subhumedo y la pendiente 

es de 12 - 25 259 

Pertenece al grupo de uso yr manejo 1 , clasfficación 1-71sc, El relieve es 

predominantemente escarpado, ligeramente ondulado, fuertemente ondulado 
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fuertemente quebrado, comprende suelos proflaido,s, moderadamente profundos y muy 

superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural esta constituida 

por gramineas, fraileiones, ~millas, tobo, angelita y musgos, 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de dÑnder las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y la niebla permanente. 

GAde su característica es de forma de vertientes de topografía muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca. lutita, limolita„shale gris oscuro i caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío  húmedo la pendiente es  

de 1? - 25 25  

Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasfficación In. En altitudes comprendidas 

entre los 2,500 y 2.700 mts, la distribución de las precipitaciones pluviales no afecta 

la producción, hay suficiente humedad para los cultivos. 

Suelos profundos y moderadamente profundos, buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, muestran gran suceptibilidad a ella, en algunas 

casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera, se encuentran 

cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja; también existen áreas en pastos y 

pequeños bosques, 
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USO Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar afectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zanjillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas fuertes y 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa. 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

intenstficarse en algunas áreas, realizar las labores de cultivo como la arada, 

construcción de los caballones, la siembra en contorno a las pendientes, Cuando la 

topografía presenta pendientes diferentes dentro de la parcela, los surcos deben 

estrecharse mas en las panes mas inclinadas, Utilizar semillas bien ormadas v 

sanas; enealamiento, fertilización y abonamientos adecuados después de conocer los 

requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas y enfermedades ( 

Controles Biológicos). 

3.3.7 Vereda de Tapias 

TAt2 su característica de firma coluvie aluviales que están divididos en depresiones 

cerradas, talud de inclinaciones y valles estrechos intrallOntallOS en los procesos 

actuales es escurrimiento difiso y concentrado, erosión moderada, la naturaleza del 

material es shale gris oscuro, intercalaciones de arenisca, lutita, shale negro y caliza, 

clima frío subhumedo a seco y pendiente de 5O 
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Pertenece al grupo de uso y manejo de suelo 14 clasificación Va Las principales 

limitantes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las labores agrícolas: 

Actualmente están utilizadas en cultivos de papa, hortalizas y arveja y parte esta en 

rastrojos y bosques: 

Uso Potencial 

Es muy conveniente que estas áreas permanezcan con una cobertura vegetal 

permanente para preservarlas de la erosión, también en cuanto sea posible deben 

conservar las áreas de bosques evitando la tala para leña de uso domestico; o en caso 

necesario, hacer una tala selectiva de ramas sin destruir completamente las especias 

arbóreas.  

Uso Potencial Agrológico 

Las principales limitantes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las 

labores agrícolas, la gran susceptibilidad a la erosión y la baja fertilidad, por tanto 

deben manejarse racionalmente para no iniciar el proceso erosivo que seria 

favorecido por kis pendientes 

GAde su característica es de forma de vertientes de topognifla muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca Mita, limolita. shak gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frió húmedo la pendiente es 

de 12 - :>5 25% 
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Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasificación 114. En altitudes comprendidas 

entre los 2.500 y 2.700 m.s.n.m. La distribución de las precipitaciones pluviales no 

afecta la producción, hay suficiente humedad para los cultivos. 

Suelos profundos y moderadamente proffindos, buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran suceptibilidad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera, se 

encuentran cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja, también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques. 

Uso Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar clectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de ;antillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes más fuertes  y 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa, 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos Ni el agricultor atiende a las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

intensificarse en algunas áreas. Realizar las labores de cultivo como la arada, la 

construcción de caballone,s-, la siembra en contorno a las pendientes. Cuando la 

topografía presenta pendientes diferentes dentro de la parcela. los surcos deben 

estrecharse más en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien formadas y 

sanas; encalamiento, fertilización y abonamientos adecuados después de conocer los 
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requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas y enfermedades ( 

controles Biológicos 

GAef su caracteristica es de forma de vertientes de topogrzzlia MUY irregular en el 

proceso actual es de escurritniento difitsa movimiento en 'nasa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca, httita, limolita„shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima fi* húmedo la pendiente es 

de 25 - 50 509-6 

Pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasfficación Jqs. Suelos de bala fertilidad y 

reacción fuertemente ácida. Presentan limitaciones por pendientes excesivas. Le tala 

de bosques para establecer cultivos limpios constituye la causa del mal mando de 

estos suelos que en su mayoría son papa y arveja. 

1:140 Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea. 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una forma de protección para las fuentes de agua. 

liZVO Potencial A2ronómico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, encalado y la fertilización adecuados. 

Blef su característica es de forma de vertiente escarpada e irregular en el proceso 

actual es de escurritniento ClififSQ la naturaleza del material es arenisca hidra y 
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limolita con la influencia de materiales pirolásticos, su clima es frío muy húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 509'ó 

Pertenece al grupo de uso y manejo 17 clasificación Vllsc. Comprende suelos 

profundos muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, angelita y musgo, 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y niebla permanente. 

LIde sus características son de forma completa con iflfluencia coluvial, su 

naturaleza de material es lutita arcilla arenisca, shale gris oscuro , recubierto en 

parte por materiales pirolásticos, su clima es frío húmedo a subhumedo y la pendiente 

es de 12 - 25 259-1i 

Pertenece al grupo de uso y manejo 17 clasificación 17Isc. Comprende suelos 

profundos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo, la vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo. encenillos. angelita y musgo etc. 
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Tiso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las frentes de agua, 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y niebla permanente, 

3,3,8 Vereda Reavita 

In su característica de forma coluvio aluviales que están divididos en depresiones 

cerradas talud de inclinaciones y valles estrechos intramontanos, en los procesos 

actuales es escurrimiento &Aso y concentrado, erosión moderada, la naturaleza del 

material es shale gris oscuro, intercalaciones de arenisca, hitita, d'ale negro y caliza 

el clima frío subhumedo a seco la pendiente de 50% 

Pertenece al grupo de uso y manejo de suelo 14 clasificación Vlls. Las principales 

¡imitan tes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las labores agrícolas. 

Actualmente están utilizadas en cultivos de papa, hortalizas, arveja y parte en 

rastro/os y bosques. 

LTso Potencial 

Es muy conveniente que estas áreas permanezcan con una cobertura vegetal 

permanente para preservarlas de la erosión, también en cuanto sea posible se deben 

conservar las áreas de bosques evitando la tala para leña de uso doméstico, en caso 
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necesario hacer lina iaki SeleCtiVa FalitiS Sin destruir completainente laS especias 

arbóreas. 

Uso Potencial Agrológico 

Las principales limitantes son las pendientes muy pronunciadas que dificultan las 

labores agrícolas, la gran susceptibilidad a la erosión y la baja fertilidad, por tanto 

deben manejarse racionalmente para no iniciar el proceso erosivo que seria 

favorecido por las pendientes 

(JAde su característica es de firma de vertientes de trapos 	muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca lutita, limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío  húmedo, la pendiente es 

de )2 - 25 2516 

Comprende el grupo de uso y Manejo 3 clasificación Ws. En altitudes comprendidas 

entre los 2,500 y 2,700 M.S31.711. La distribución de las precipitaciones pluviales no 

afecta la producción, hay suficiente humedad para los cultivos. 

Suelos pro.fiptdos y moderadamente profindos, buen drenaje, moderadamente fina  y 

,,fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran susceptibilidad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera, se 

encuentran cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja. también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques, 
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Uso Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar afectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zanjillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas fuertes y 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa. 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende a las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

inwnstficarse en algunas áreas, Realizar las labores de cultivo como la arada, la 

construcción de los caballones, la siembra en contorno a las pendientes. Cuando la 

topografía presenta pendientes diferentes dentro de la parcela, los surcos deben 

estrecharse mas en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien formadas y 

sanas; ~criamiento, fertilización y abonamientos adecuados después de conocer los 

requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas y enfermedades ( 

controles Biológicos) 

Blef su característica es de forma de vertiente escarpada e irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento d¡fitso la naturaleza del material es arenisca, lutita y 

limolita con la influencia de materiales pirolásticos, su clima es frío unw húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 509-á 

Pertenece al grupo de liso y manejo 17 clasificación V1Zsc. Comprende suelos 

prcflindos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encendías, angelito y musgo, 
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Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y niebla permanente. 

Ude sus características son de forma completa con influencia coluvial„su 

naturaleza de material es Mita arcilla arenisca, shale gris oscuro, recubierto en 

parte por materiales pirolá,sticos, su clima es frío húmedo a subhumedo y la pendiente 

es de 12 - 25 2516 

Pertenece al grupo de uso y manejo 17 clasificación Vilsc. Comprende suelos 

profundos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, angelita y musgo. 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las frentes de agua. 



Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y niebla permanente, 

3,3,9 Vereda Plan 

GAde su característica es de forma de vertientes de topografia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difitso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca lutita. limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frio húmedo la pendiente es 

de 12 -25 25*Ó  

Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasificación IV-s, En altitudes comprendidas 

entre los 2.500 y 2.700 mis, la distribución de las precipitaciones pluviales no afecta 

la producción pues hay suficiente humedad para los cultivos. 

Suelos profundos y moderadamente prolimdos, buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran suceptibilidad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera, se 

encuentran cultivadas principalmente de papa;  maíz, arveja; también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques. 

USO Potencial 

os pequeños sectores que pueden estar gfectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zaniillas de desaiMes en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas fuertes y 
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cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa, 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende a las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

intensificarse en algunas áreas, Realizar las labores de cultivo como la arada, la 

construcción de los caballones, la siembra, las desyerbas de contorno a las 

pendientes. Cuando la topografía presenta pendientes diferentes dentro de la parcela, 

los surcos deben estrecharse mas en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien 

formadas y sanas; encolamiento, fertilización y abonamientos adecuados después de 

conocer los requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas 

eilfermedade, controles Biológicos) 

G-Aef su característica es de ,fOrma de vertientes de topografla muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difiso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca Mita, limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima fi-lo húmedo la pendiente es 

de 25 - 50 50% 

Pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasificación Jay. &lelos de baja fertilidad y 

reacción fuertemente ácida. Presentan limitaciones por pendientes excesivas. La tala 

de bosques constituye la causa del manejo de estos suelos son cultivados en su 

mayoría con papa. 



Uso Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una forma de protección para las frentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y la fertilización adecuados. 

Riel su característica es de forma de vertiente escarpada e irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento djfi-no la naturaleza del material es arenisca, lutita 

limolita con la influencia de materiales pirolásticos, su clima frío muy húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 50 

Pertenece al grupo de uso y manejo 17 clasificación Vlisc. Comprende suelos 

projimdos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, angelita y musgo etc. 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 
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Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima y niebla permanente. 

Ude sus características son de forma completa con influencia coluvial, su 

naturaleza de material es lutita, arcilla arenisca, shale gris oscuro, recubierto en 

parte por materiales pirolásticos, su clima frío húmedo a subhumedo y la pendiente es 

de 12 - 25 25% 

Pertenece al grupo de uso y mane lo 17 clasificación Iffisc, Comprende suelos 

profundos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, ~lita y musgo. 

Uso Potencial 

El uso recomendado seria la conservación de la vegetación con el fin de defender las 

pendientes de los efectos erosivos y proteger las fuentes de agua. 

Uso Potencial Agrológico 

Para los cultivos y pastos no es aconsejable por tener algunas limitaciones que 

impone el clima por la niebla permanente. 
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3.3.10 Vereda Albañil 

GAde su característica es de forma de vertientes de topografia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca, lutita, limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío húmedo la pendiente es 

de 12 - 25 25% 

Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasificación in. En altitudes comprendidas 

entre los 2.500 y 2.700m.,s.n.m. La distribución de las precipitaciones pluviales no 

afecta la producción, hay suficiente humedad para los cultivos. 

Suelos profimdos y moderadamente profundos, buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran suceptibilidad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar lizera„se 

encuentran cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja, también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques. 

Uso Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar afectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zanjillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas fuertes y 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa. 
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Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende a las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

intensficarse en algunas áreas. Realizar las labores de cultivo como la arada, la 

construcción de los caballone,s, siembras en contorno a las pendientes. Cuando la 

topografía presenta pendientes diferentes dentro de la parcela. los surcos deben 

estrecharse mas en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien formadas y 

sanas; encalainiento„fertilización y abonamientos adecuados después de conocer los 

requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas y enfermedades 

controles Biológicos) 

GAef su característica es de forma de vertientes de topografía muy irregular en el 

proceso actual es de e,scurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca, turna, 	shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío húmedo la pendiente es 

de 25 - 50 50 

Pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasfficación WS. Suelos de baja fertilidad y 

reacción fuertemente ácida. Presentan limitaciones por las pendientes excesivas. La 

tala de bosques constituye la causa del manejo de estos suelos, son cultivados en su 

mayoría con papa: 

1.-iro Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una forma de protección para las fuentes de agua: 
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Uso Potencial Agrológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas ramo las siembras en 

contorno, el encalado y la„fertilización adecuados 

Blef su característica es de forma de vertiente escarpada e irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento difiíso la naturaleza del material es arenisca, Mita 

limolita con la influencia de materiales pirolásticos, su clima frío muy húmedo y su 

pendiente es de 25 - 50 509,6 

Pertenece al grupo de uso y manejo 17 clasificación 121sc. Comprende suelos 

profundos y muy superficiales con excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, angehta y musgo. 

[1w Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una de ensa contra el deterioro de los suelos 

sino una forma de protección para las frentes de agua- 

Uso Potencial A2rológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y fertilización adecuados 
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Libe sus características son de forma completa con influencia coluvial, su 

naturaleza de material es lufita arcilla arenisca, shale gris oscuro , recubierto en 

parte por materiales pirolásticos, su clima frío húmedo a subhumedo y la pendiente es 

de 3 =7 12% 

Pertenece al grupo de suelo y manejo 17 clasificación VlZsc Suelos profundos, 

moderadamente profundos y muy superficiales de excesiva humedad, La vegetación 

natural esta compuesta por gramineas, frailejones, encenillo, tobo, angelita y musgos. 

Uso Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea, 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una limna de protección para las fuentes de agua, 

Uso Potencial Agrológieo 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y fertilización adecuados 

Llef sur características son de forma completa con influencia coluvial, su naturaleza 

de material es lutita, arcilla, arenisca, shale gris oscuro , recubierto en parte por 

materiales pirolásticos, su clima frío húmedo a subhumedo y la pendiente es de 25 

50 501) 
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Pertenece al grupo de suelo y manejo 17 clasificación 1.71sc. Suelos prof 

moderadamente prqffindos y muy superficiales de excesiva humedad La vegetación 

natural esta compuesta por gramineas, ailejones, encenillo, tobo, angelita y musgos. 

liso Potencial 

& conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo pot), 	ia constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una, forma de protección para las frentes de agua. 

Uso Potencial /Urológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y fertilización adecuados 

3.3.11 Vereda de Conchudo 

GAde su caracteristica es de forma de vertientes de topogrqfia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 

la naturaleza de los materiales es arenisca Mita, limolita„shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío húmedo la pendiente es 

de 12 = 25 259-6 

Comprende el grupo de uso y manejo 3 clasificación IVs. En altitudes comprendidas 

entre los 2.500 y 2.700m.s.n.m. La distribución de las precipitaciones pluviales no 

afecta la producción pues hay suficiente humedad para los cultivos. 
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Suelos profundos y moderadamente profundos, buen drenaje, moderadamente fina y 

fina aunque no han sufrido erosión, pero muestran gran suceptihilidad a ella, en 

algunas casos se puede encontrar pequeñas áreas con erosión laminar ligera, se 

encuentran cultivadas principalmente de papa, maíz, arveja: también existen áreas en 

pastos y pequeños bosques. 

Uso Potencial 

Los pequeños sectores que pueden estar afectados por exceso de humedad en época 

de mayor precipitación requieren la apertura de zanjillas de desagües en lugares 

apropiados manteniendo con vegetación de cobertura las pendientes mas fierres y 

cuando son impropios los suelos para cultivos mantenerlos en bosques o propiciar en 

ellos la vegetación nativa. 

Uso Potencial Agrológico 

Estas tierras pueden producir mayores rendimientos si el agricultor atiende a las 

practicas que se sugieran que no implican mayor costo, que en ocasiones deben 

intensificarse en algunas áreas. Realizar las labores de cultivo como la arada, la 

construcción de los caballones, la siembra en contorno a las pendientes. Cuando la 

topografla presenta pendientes diferentes dentro de la parcela, los surcos deben 

estrecharse mas en las partes mas inclinadas. Utilizar semillas bien „lbrmada.s y 

sanas: encalamiento, fIrtilización y abonamientos adecuados después de conocer los 

requerimientos del cultivo. Controlar oportunamente las plagas y enfermedades ( 

controles Biológicos) 

Caef su característica es de forma de vertientes de topografia muy irregular en el 

proceso actual es de escurrimiento difuso movimiento en masa y erosión localizada 
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la naturaleza de los materiales es arenisca lutita, limolita, shale gris oscuro y caliza 

recubiertos en parte por materiales pirolásticos su clima frío húmedo la pendiente es 

de 25 = 50 50% 

Pertenece al grupo de uso y manejo 8 clasificación fas. Suelos de baja fertilidad y 

reacción fuertemente ácida. Presentan limitaciones por las pendientes excesivas, La 

tala de bosques constituye la causa del manejo de estos suelos, son cultivados en su 

mayoría con papa. 

Uso Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una firma de protección para fuentes de agua, 

Uso Potencial Agrológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado v fertilización adecuados. 

Blef su característica es de forma de vertiente escarpada irregular en el proceso 

actual es de escurrimiento difitso la naturaleza del material es arenisca, lutita y 

limolita con la influencia de materiales pirolásticos. su clima es filo muy hütnedo y su 

pendiente es de 25 - 50 50% 
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Pertenece al grupo de uso y 17111.770 17  clasificación Vilsc. Comprende suelos 

profundos y muy superficiales por excesiva humedad del suelo. La vegetación natural 

esta constituida por gramineas, frailejones, tobo, encenillos, angelita y musgo. 

IlLso Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una forma de protección para las fuentes de agua, 

Uso Potencial Agrológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y fertilización adecuados 

Lief sus características son de forma completa con influencia coluvial, su 

naturaleza de material es Mita, arcilla. arenisca, shale gris oscuro, recubierto en 

parte por materiales pirolásticos, su clima es fria húmedo a suhhumedo y la pendiente 

es de 25 - 50 50% 

Pertenece al grupo de suelo y manejo 17 clastficación Vilsc. Suelos profilndos, 

moderadamente profundos y muy superficiales de excesiva humedad La vegetación 

natural esta compuesta por grairzineas. frailejones. ~enfilo. tobo, angelita y musgos. 
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Uso Potencial 

Es conveniente conservar la vegetación natural y conservar la vegetación arbórea 

bosque que no solo podría constituir una defensa contra el deterioro de los suelos 

sino una firma de protección para las frentes de agua, 

Uso Potencial Agrológico 

Se puede aprovechar para cultivos, las áreas con pendientes menos pronunciadas 

siempre que se adopten algunas practicas muy sencillas como las siembras en 

contorno, el encalado y fertilización adecuados, 

El Ude se diferencia de Uief solamente en las letras minúsculas que son las 

pendientes las cuales están en porcentajes así: 

Porcentaje de pendiente 1 Características 
i 

a— 0 - 3% 1 Plana 

b= 3 - 7% i Ligeramenrc inclinado 

12 %  Inclinarlo 

d= 12 - 25% 1  Fuortoroenve inclinado 

e-- 25 - 50% I Ligeramente escarpado 

f = 50% 1 Escarpado 
; 

Fuente, instituto Geográfico Agustín Codazzi 

3,4 Erosión 

La erosión es un fenómeno natural y por otra parte es el resultado de la acción 

causada por el hombre, 
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La erosión en el sentido geológico, es el desgaste de la superficie terrestre provocado 

por el agua ( erosión hídrica ) y el viento ( erosión eólica ), 

En términos geomorfologicos,  la erosión involucra el arranque de materiales como: 

suelos, piedras, arena, etc.; su transporte por el agua o el viento y su deposición 

posterior. 

En el plano AV 9 de 11; Escala 1:25.000 encontramos el uso actual del suelo que 

contiene pastos naturales y tierras de labor (cód 9/1); pastos naturales (cód 9), tierras 

de rastrojos y pastos naturales ( Cód 7/9), tierras con rastrojos (Cód 7), Bosques 

(Cód 12), tierras improductivas ( Cód 8) y sus carreteras intermunicipales. 

3.4.1 Erosión Actual 

Erosión es el desmoronamiento de la corteza terrestre por la acción de los agentes 

externos como: el agua, el aire, tala de arboles, quemas, deslizamientos, uso del 

suelo especialmente en el tradicionalismo cultural de los habitantes que no cambian 

la forma de surca en las parcelas pues la mayoría de las veces siguen el nivel de la 

pendiente para hacer sus eras de sembrado, la mayoría de cultivos son transitorios 

los permanentes son escasos en la región. 

Las convenciones para una mejor determinación son: 1= erosión ligera 

2=erosion moderada, 3= erosión severa, 4= erosión muy severa v p= pedregosidad 

3.4.2 Erosión Potencial 

La erosión potencial se sucede cuando se explota sin aplicar medidas preventivas ni 

de recuperación y practicas de conservación de suelos bien utilizadas. 
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La acción del agua y el viento en los terrenos mas escarpados y pendientes superiores 

al 50 son los suelos mas propensos a perder capa vegetal; Cienega por presentar 

grandes pendientes y deslizamientos puede perder hasta 100 toneladas promedio 

aproximadamente por hectárea entre las zonas mas preocupantes del Municipio 

tenemos las veredas Guatareta y Manzanos que pueden perder hasta 180 toneladas de 

capa vegetall9or hectárea, en Lri región c/c las. veredas de E'spfrial, 41:eaviita v Piedrzi 

Larga se nota una erosión moderada. Calabaza' presentan erosión ligera donde se 

pueden perder aproximadamente 40 toneladas de capa vegetal, las partes de páramo 

del Bagual con suelos expuestos a la acción directa de las lluvias alteran su 

consistencia debido a la falta de cubierta y su pendiente prolongada: 

La situación en la región en general se agrava aun mas debido a practica de cultivos 

transitorios, falta de cubierta sobrepastoreo llamado también erosión "patas de 

vaca" que son ~OS en zig zag dejados en potreros por el paso continuo del 

ganado. el peso de estos compacta el suelo y destruye la cobertura vegetal, 

originando a menudo calvas, surcos y cárcavas. 

PORCENTAJE DE PENDIENTE 	 PERDIDA TONFLADAS Ha X.  AÑO 

0 - 3 % 	 5 

3 - 7% 

40  
12 2 5 % 	 59 

25 -50% 	 100 
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EROSION TONELADS AÑO 

  

 

- 
03-7% 
07-12% 
ni2-21.4 

PERDIDA 
TONELADA 

Fuente: itUrillITO (Jeoerajico 	Codazzi 

3,4,3 Areas de Conflicto 

En el medio físico encontramos áreas de conflicto muy marcadas, especialmente en la 

explotación agrícola, pecuaria y forestal por falta de regulación de uso del suelo en las 

áreas fi-i.14, húmedas y muy húmedas hay una destrucción de vegetación natural y se debe 

fundamentalmente a dos causas: 1) De una parte la necesidad del campesino por ampliar 

la zona agrícola hasta el punto de llegar al límite superior de las montañas sembrondc, 

papa en zona de páramo y nacederos de agua para aprovechar su precio en épocas de 

escasez. Y 2) Las tecnologías agropecuarias son inadecuadas para las circunstancias 

especificas de pequehos agricultores.Esta situación se arava (liando tecnologías 

adecuadas no llegan a sus destinatarios, en virtud de evidentes y lamentables debilidades 

de los servicios de extensión rural, es decir la conservacion de la viodiversidad no podría 

llevarse a la práctica si solo se COttáen'ati las áreas identificados por este plan de 

desarrollo sin tener en cuenta todas las variables. 

A lo anterior se suma la utilización de procedimientos productivos rudimentarios 

.94121M/izando filetores productivos disponibles en sus predios como la tierea, -4  cual en 

promedio apenas el 80% es aprovechada y sobredimensionan las inversiones. 
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Es interesante recalcar que muchos de los conflictos aquí analizados no ocurren por 

insufictencla de recursos,. pera i por filto decr?nocimientos; consecuentetnente, xii  

corrección no dependen del aporte de recursos adicionales sino de capacitación ai 

/1erk-100r j:kara que administre Ñu.5! FrOMOS reet1115-0,5- -V adoptar 1. 'orreetam te tf,C19010giaS 

productivas yr menos costosas. 

El conflicto de la rala de bosques presentada por los habitantes del municipio se debe a 

que utilizan palos de monte- como postes para sostener colgados cultivos de arviyo, este 

también es utilizado como media energético para cocinar los alimentos, para bigas. sarzos 

,i,s-catero-s-, postes Faya cerciws de alambre y como el Municipio es un gran productor de 

arenas. estas son Incinndpv imfrrzchwy especia les ryvig, cninhurtibk principal  y única es la 

leña traída de mann' nativo 

Otro conflicto observado en el municipio en el sector rural fue la dfbres.  radón de  

quebradas, actualmente la mayoría de quebradas y lagunas no poseen árboles en las 

partes ribereñas lo que esta causando una disminución en sus caudales. 

ras pendientes de más de 509-4 ,sr,n cultivadas v lo ideal sería aprovecharlas para 

bosques, 1:-1-,r mapa de conflictos Yo, 12 

3. 5 CLIMA 

3,5,1 Precipitación 

ta ulnirc 1<nlOn recoieciaaa puf ¡as f-',Wit"h"JfItnN fliUrunwletirult gium es mi tocl para 

obtener la caracterización hidroclimatica del Municipio, esencial en la inve stigación 

ecológica y desarrollo agropecuario y toma de decisiones para proyectos de 

desarrollo ambiental 







2 

MIN. 

E1MED. 
tIm 

MAY 	JUL SEM' NOV ENE 

sol es mas fuerte y eleva las temperatura en horas del medio día, en las veredas de 

Guatareta. Calabaza' y Espinal la temperatura es mas elevada por estar a menos 

metros sobre el nivel del mar y podemos olas caria como clima medio, en la parte 

central del municipio, tendríamos un clima frío y la parte de la cordillera del 

Bijagual como zona de páramo. 

lc ENE FRE MIRE ABRIL M4Y ,RANT JUL .4005 SEPT OCT NO' D1C 

A.EN. 5 3 7 8 8 5 7 7 7 7 a 

MED. .7 4 14 15 14 14 13 13 1-3 13 14 :4 14 

.A..U.K. 24 2,5 Z.5 24 27- 21 20 20 2: n- 25. :4 

VARIACIONES CLIMATICAS 

Fuente,-  HIMAT 

En La gráfica obsemanws que en los meses de:P.711er°, febrero, v diciembre desciende 

la temperatura a 5 y 6 c lo cual puede ocasionar heladas, pero así mismo en estos 

meses encontramos las temperaturas mas altas indicando que con las hqias 

temperaturas los cultivos y pastos corren el riesgo de secarse, 
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Los meses comprendidos de Marzo a Noviembre tienen temperaturas regulares que 

no descienden demasiado ni aumentan sino que permanecen constantes, 

3.5.3 Velocidad y Dirección del Viento 

El viento se mide en kilómetros/hora y podemos decir que debido a la deforestación 

los vientos alcanzan grandes velocidades, pues no hay obstáculos que puedan obstruir 

su recorrido yfiler;a. ocasionando en partes secas y deforestadas el levantamiento y 

desplazamiento de toneladas de partículas vegetativas. 

Las estadísticas realizadas por el H1MT muestran la velocidad del viento en el 

siguiente cuadro. 

k5ns.  ENE FRE M4RZ ABRIL Alr4 Y .JUN ZrZ. AJOS S E FT C."77.' NOV Dzil:' 
MI N . 55 53 55 55 53 50 55 51 57 55 50 59 

:lel) 75 73 74 55 59 57  III 52 55 59 'O 59 

IrirLY 103 57 93 77 53 51 75 71 72 79 53 55 

RECORRIDO DEL VIENTO EN Kms 

ENE NUM? MAY JUL SEPT NOV 

Fuente: REVIAT 
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En la gráfica podemos ver que los vientos mas frenes se presentan en los meses de 

noviembre, enero y MarZO, los meses de viento de menor velocidad son mayo, junio, 

agosto y septiembre, en enero alcanza el viento su IMIX1771a velocidad con 103 X-7118 

hora. 

3,5,4 Nubosidad 

La nubosidad se mide en octavos, el siguiente cuadro muestra los niveles promedio 

mensual de nubosidad. 

gctavos 

dt(DV 

53J 

3 

FEB 

4 

11314-1-17 

,5 

.4.13ffiL 

5 

M4Y 

5 

IEW 

5 

jt.r.r, 

1 

.490S 

5 

SEM" 

5 

OCT 

5 

NO Ir 

4 

DIC 

3 

5 1 5 7 7 7 7 7 15 1:5 C5 % 

MAX a 6 7 Ti 5 7 e 7 7 7 

NIVELES MEDIOS DE NUBOSIDAD 

NE MARZ MAY JUL SEPT NOV 

Fuente: HIA141-  

En la grelfica observamos una menor nubosidad en los meses de Noviembre, 

diciembre, enero y febrero, el resto de meses presentan una gran nubosidad, 
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3_5,5 Brillo Solar- 

El brillo solar se mide en horas por mes, en el siguiente cuadro muestra las 

estadísticas de brillo solar en el Municipio. 

Brcre.^ ENE F-Tr' li-tk2 ABRIL Mil? JUN j'ir - 4005 5.1.'PT 0(.1 NOF ni(' 

A111Y. 137 131 120 36 24 42 50 55 77 82 110 120 

IED. :.:28 174 137 108 102 85 8k 96 116 134 :33 156 

Mi? ) qtti 219 226 157 139 140 ID 136 155 17? 203 228 

VALORES DE BRILLO SOLAR 

Fuente: HIM4T 

3.5.6 Humedad Relativa 

La humedad relativa .¿''s L-antidad de agua en ol-ma de vapor q142 naire'  contenida 

el aire. según las estadísticas del HLVIAT del periodo 1.985 a 1.995 los valores 

mensuales promedio de porcentaje los podemos ver en el siguiente cuadro según la 

estación de Rondón. 



% ENE FEB MAR ABRIL M4Y JUN JC'L ACTOS SEPT OCT NOV DIC 

.1-ff N 83 74 50 80 515 58 91 59 15 55 5,5 84 

ltdrED. 57 85 87 88 90 91 92 91 89 89 90 55 

M4X . 92 91 92 92 92 93 94 92 91 92 93 92 

PROMEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA 

100 

                               

                               

                              

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                

A 

             

                             

                                

                                

2 

                               

                                

                                

E F 
	

A M JP4 a A 

Fuente; TILVAT 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS 

OMED. 

13MAX. 

"Los ríos y arroyos son corrientes de agua formadas por la lluvia, que al correr por 

las laderas confluyen en los puntos mas bajos y se abren paso hacia los mares 

.6,1 Ríos y Quebradas 

El municipio de Ciénega privilegiado por su relieve montañoso posee ríos que sirven 

de colindante con el municipio de Viracachá como la quebrada la Isla que conforma 

el río Viracachá. a su vez sirven de limite interverederal pues la quebrada de 

Conchudo divide la vereda de conchudo y albañil, la quebrada el Guamo divide a 

las veredas de Albañil y Plan, la quebrada las Delicias divide a las veredas de Plan y 

3  Consultix Didactico, Editnrial 	1.993. Pagina,  5 
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Reavita, la quebrada Reavita y quebrada el Medio dividen las veredas de Reavita y 

Tapias, la quebrada Cebadal. Tapias y Cebadal; la quebrada Manzano divide a las 

veredas de Manzano y Guatareta. El río Juyasia o Guayas recoge todas estas 

corrientes en la parte más baja de la vereda de Guatareta y sigue su curso hacia la 

represa de Chivar. 

Estas. 

 

mi ebradas están alimenta das por arroyos pequeños que di;.7 a día disminuyen 

su cauce a causa de la deforestación, en la época de verano se observan simples 

lineas que se esconden entre las piedras donde antes eran ríos caudalosos, por 

agotamiento frecuente de la vegetación. 

Es de destacar que en la actualidad las quebradas, son la fuente de suministro de 

agua potable y regadío del Municipio, los cuidados no han sido los más adecuados 

para la protección de estas aguas, la contaminación se debe a que las basuras del 

Municipio, Sector Urbano, son arrastradas por las 1114VitiS, junto con aguas 

residuales (excretas) del sector urbano van a desembocar al río Viracachá y la 

quebrada las Delicias. En el sector rural los detergentes, empaques plásticos de 

agroquimicos. frascos de insecticidas al igual que el lavado de maquinaria agrícola 

son arrojados a las riveras de las quebradas haciendo una contaminación de tal 

manera que ninguna especie vive en los ríos. Las porquerizas de cerdos y algunos 

desperdicios también son factor contaminante del agua por estar cerca a las 

quebradas 

3.5.1 Microcuencas 

La microcuenca es un sistema ambiental organizado de los recursos naturales 

renovables como una unidad de manejo especial con áreas fisico-geogr4ficas 

debidamente delimitada, donde las aguas superficiales y subterráneas vierten a una 
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red natural, mediante uno o varios causes de caudal continuo o intermitente que 

concluyen a su vez en un curso mayor que desembocan en un río principal en este 

caso el río Garazoa. 

A continuación describimos las microcuencas que de acuerdo a lo anterior se pueden 

co orinar en el municipio de Ciénega: 

Microcuenca No. 1 QUEBRADA MANZANOS y sus «fluentes que recorren la 

vereda del mismo nombre y desembocan en la quebrada Guayas. Esta sin ninguna 

protección en riveras y nacederos, sus habitantes no aportan cuidado alguno para un 

manejo sostenible. 

Microcuenca No. 2 QUEBRADA LA ISLA que nace en la parte alta del páramo del 

Bijagual y tiene un «fluente a la derecha y a la izquierda sirve de linea divisoria en 

parte con el Municipio de Viracachár, la defórestación en sus riberas y nacederos es  

total por el afán de los usuarios de aumentar la frontera agrícola 

Microcuenca No. 3 QUEBRADA EL CONCHUDO y parte del río Viracachá y todos 

los «fluentes de su derecha e izquierda; el origen de esta microcuenca es la laguna la 

Calderona y parte del páramo del Bijagual zona donde la vegetación nativa lleva un 

ritmo acelerado de desaparición y los propietarios de finca tienen como reserva para 

cortar madera, postes y kik para cocinar los alimentos, 

Microcuenca No. 4 QUEBRADA EL GUAM.) su origen es el páramo del Bijamual 

Es una microcuenca importante para riego porque sus habitantes utilizan surtidores y 

mangueras de su propia cuenta y por gravedad aprovechan este recurso, De esta 

cuenca se obtiene el acueducto para el centro urbano del municipio y para las 

veredas de Piedra Larga, Calabaza/ y Plan. Posee deforestación en las riberas 3.? 
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nacederos sus moradores entran los animales domésticos pues no existen bebederos 

organizados, 

Microcuenca No. 5 QUEBRADA LAS DELICIAS y sus afluentes de derecha e 

izquierda; se origina en el páramo del Bijagual y baña parte de las veredas de 

Reavita y Plan; es aprovechada para el regadío y acueducto de la vereda de Reavita 

Esta quebrada presenta deforestación a lo largo de su recorrido y nacederos, 

presenta problemas de contaminación en uno de sus afluentes por la entrada de aguas 

residuales del sector urbano, Es utilizada para la practica de la natación 

Microcuenca No, 6 QUEBRADA REAP7TA hace parte la quebrada el medio; tiene 

su origen en el páramo del Bijagual; origina acueductos rurales para las veredas de 

Reavita y Tapias. Presenta deforestación a lo largo de las orillas exceptuando 

algunas partes donde las laderas no permiten el uso para agropecuarias, 

Microcuenca No. 7 QUEBRADA CEBADAL ,integrada también por las quebradas: 

Barcelona, Chuscal, Tapias y Porvenir, Son las principales de esta inicrocuenca; 

surten las veredas de Tapias, Cebadal y Espinal. Esta última recibe las azuas de las 

microcuencas 5 y 6 para luego drenar en el Río Yuyasia o Guayas. Se origina en la 

parte alta del páramo del Bijagual la deforestación es total en toda la microcuenca 

no hay conciencia ciudadana para iniciar una revitalización de esta zona, la envidia y 

kr falta de una tecnología apropiada fonna parte del problema de la región más 

poblada del municipio de Ciénega 



.:`.0,2 Lagunas 

En el IntinidPi0 se encuentran tres lagunas con una gran potencial tudytico en 

especial la Calderona ubicada en la vereda de albañil, la laguna negra. seca. r los 

patos que se encuentran a una altura sobre el nivel del mar de 3.000 mts 

aproximadamente se están utilizando sus alrededores para cultivo de papa en épocas 

de verano, estas lagunas están propensas a su desaparición en años venideros, 

El plano No, 5 de 11: Escala 1:25.000 contiene la Hidrogrglia del municipio con sus 

tres microcuencas y sus respectivos afluentes al lado derecho e izquierdo, casi como 

las lagunas existentes. 

j 6:3 Localización de Naceremos de APrua 

En el transrurso de la investigación encontramos que existen en el municipio fincas 

que poseen Mcedero de agua. A continuación relacionarnos las persona,s que poseen 

recurso hidrico en su finca: 

Vereda Cebadal 

Be,nemeto .15.'14?41?-5-ta '22,55 

Flor Bonilla Cuervo J3433240 

Prancizco Bnlla 
:020 2' 7

Joi 	
'5 

00;k2 Scillabn.C1 34:42056 

Marlue_' Eriva Sanabna i5-'065-5 

Herrerci 3432953 

Flerminla Cuervo Mora 	 23962 '2 
Auky.- 	Rpo, 

uno G74errgro elterrerr. 	 4321975 
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Guerrero de Hernandez 239r52205 

R.21 ¿fio GUe'7f.r0 -1-(1.¿R03 22432955 

Joe Manuel Guerrero Pedroza 4079542 

Pablo Emilio Ojeda 42.20845 

illorwzdu,z Preda San,71,7"ri?."2 4220_13 

Marco .4 nt0,110 neVe.3 39 30438 

.rorz-F 	el Guerrero Guerrero. 

ereda AJha7i 

4270920 

:J'Ira &Vila Cruz 2243:27  

Fama 	Crur AriciS 	C,1* 	filjnia 

EPAPe.raira C'742- cje Taez :3 759'1-'7  

Razmundo Cruz á'anabria 4079_553 

FelICItaS ael Carmen Alvarez Amas 23433276 

Amb-  Fono Cr 1,2 Ill"rre-á 	 1020512 

,Salvador Cruz Sanabria 	 4079830 

Rziperto Cruz Soler 	 408034.3 

Manuel Cruz Soler 	 079f562 

Luis Felipe GOM12 (oe 	 fj 7 3293 

G1/19,1-7190 ...Tpufp.r.p2Galincio 	 4230517 

Rosuibma iégi.9.211MOn. Ron 	 239(13008 

Pablo Antonio Roia.s-  Leguizamon 	 4080314 

_Manuel Rolas Cruz 	 4220360 

ialrtiC de Jesus Rivera Fa e.72 	 40'5009j 

Ltal Aifonzo Pineda Agiar'e 	 7487500 

:1Vilfanut?! P3 vera Paez 	 4079742 

ereda TariaS 

Mercedes Caro Farra 	 234321755 

.1-7 frazn Galindo Vieda 	 23 	,' 

Gelacio Galrndo greda 	 -1080433 
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lifarza Gomez de. _ c c 2313 2979 

Afrfi.hflolnek hrénZWIa12. 4n793933 

In•nqrtnr Prew 23433638 

.5.7.Ivn a Arkutello suiindo 234641023 

AffIrcede.s. 

 

4v1 	de Guprth7n -7 4 2 4 

MZIEZtude2' 70f1%.30 

1.farza de/ carvissi Coronado Borda 2343'917  

zas Fkiipe Coronado coronado .10803 

FLamn-no GO intn Pu hdo 1020975 

Hnos Guerrero Calo 1 02073 

LUIZ,  R9d=fg: Hernarnieg CTI4errt7ro 4080/ ,5,9 

fl3ús María ji éner Mora I 0204'81 

4 natoiro ,h7nenez Mora :020460 

Luis Eduardo innener. 1arg,:;t3 

Maria Concemón Mora 31L 4 	 2396659a 

los4 Marzoy Orduga &br 	 122e03M 

Mdría Odila Paes-• Borda 	 .73 432['95 

Miguel Fall, Dullama 	 2 /1"6 7094' 

Moz453.y Pagl (1717413nd0 	 10 -081 5 

Pta1o, Pa ll Guerra 	 1020759 

Pedro Migue1 Faez 

A ftr2lrano Paya da l'alero 

A Z-r rebané) 274:477.4.71 

792 

3315 2  

Jo 3e C'eleAno Plazas Coronado i 020801 

M1 Pi 	Coronado 102087'3 

Benedurto -Plaza3Rv 1020779 

Sfervo de Jezm.!Pit174.12 Elívti 5:;5455 1 

IfIgagd Cetwrvo Borda 1 914-91;:: 

Farnr;ra Cuervo Tolero y EspznoRd Cr` ue -ero Sucevón 

T'erecia Ftedra Larga 

And Borda Najar -73.9f:2022 
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Felipe E.-zpinei Ana, 	 40801416 

iñsé P.iu.o Pa4 liaron 
	

:'.,:t")7 5 

red a Rtavaa 

Hernandlz 

A ni ra ro Ba miar: Gconaitzg 	 '342 2348 

Siervo de jesús Espinosa Plazas 	 407984P 

Diosehria Espinosa Plazas 	 23.4  33537 

Josc ák.raripi E3p11103£1 Sallabna 	 4079752 

Fori.93ea Ta!ero 	 :343 21 í 4 

CiénussitizGrio Caro 	 1020258 

Campo El4as Guerrero Guerra 	 4080176 

Suffvo Julio HQPIktIldélE SoUr 	 4079559 

Jos .4 Ratal: Farm Cepeda 	 4079599 

Dokve s Poi-ra Jii 	 33E- rwi2 

5:1-417- frk:fnr> RIvercl :-arRazi 	 4979502 

Rivera Vargas 	 40 05.:k5 

l'electa Calabaz al 

Sellftn110 Guillermo Rubio Caro 	 4079568 

TerP,ra Caro raez 	 1,f3--e 

Maria Legumarnon Cepeda 	 2343283]  

-José Legulzaremi 	 422183e 

Juan Morales Cavez 	 10209c 7 

J")72412 

R2Til Arias Espinei 	 2343321  

A.raminta Arta-y PC1£7., 	 23963553 

raer Pablo Chaves' 	 I 7074-cra- 

41byno Herrera apinei 	 0-70197  

11,17- 1,2 Cris Vila Cfornél> AgLarre. 

4natoko Parada Parra 	 I 020198 
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Gabriel Pum Anas 	 6741457 

1w-1:piran° Rubí° Arias 	 J02050 

Vereda C'onciiiido 

Ruben Galindo Hreii2 	 10.75S78  

Tkodolindo Aivarez A ria,17 	 4220(585 

Bakionle r° Arias Borda  

Leonor Arias fonseta 	 23433373 

Grecono Arias F0.1-1JeCil 4 	Ó4  

Siervo de Jen: Arias C4112:Man 	 4072,577 

Miguel .,-Izo Borda Silva 	 4227617 

Chigurnquira Fonseca Arias 	 23432121 

Resurel,cton Oaiindo Alvarez 	 1020448 

Luis Imnacto Galmdo Sanabria 	 4079657 

("fiii9.41 ';:anahrif, 	 3070J8 

Galindo Sti,va 	 408012 

Odia& Galillo Silva 	 2343341,5 

1-,71cir0 G-'rarntrin Slvo 	 42201558 

Teresa Pineda Aguirre 	 1 44319-1 

Ernelma Sonabrui Galindo 	 '3432086 

Manuel l'fidonto Sanabria Cf'alindo 	 1020:Sti 

Vereda Ezpznal 

Campo Muñoz J. 	 4221354 

i--;regorfo Pgmaiez Agurrrt? 	 2'020772 

jaeobo Pedroza Cuerpo 	 40804445 

Aquilino Pedroza Herrero 	 1121 

Reinú Pl-£12,":1,? Cuervo 	 23964704' 

Mercedes Plazas de Cuervo 	 234321'525 

Lavd Curvo ebtliVei 	 422206 

,I.,..:Plge1151174014eFrern9 de BCPWCW 	 23432,520 
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Concemon j'In-yen:2z Dultarna 23433497  

Bidt? 12 Mzjioll d C aperv0 23ÓÜ 06 

áfiguel Antonio Pedroza EspIno,m 72325036 

Ana Brocla Pldroza Pedroza 134 2  2738 

Ro sa Marta Ruiz Id rga--; 23964317 

Verecw ?lin 

sTosé Gonaiez Alvarez 4079892 

Juan Bauti3ta Cruz Saler d08009. 

Vicente Cruz Soler 4079944 

Skrapn Fonseca Taro K752723 

siervo Gonzalez Artas 1 ri2051 

MfoltiO C4ontoz Sanabnas 4979648 

Marco Amorno Guaman Agu:rre 1920265 

(Tparti,--in  4(179512A 

B!-1.77JC.C4 Eilvra Herrera iSanabna 23432885 

.fa¿abo JnYmnle Go?n 10207d1 

.5:te rvo de Jesús Rotas 5.ranabna 10200'4 

"Pre.de. itfanzanos 

Zu7.n Montafa Cruz 0750381 

Maria filidi.02 Torres 23433216 

Benedzeto Moz Pi.an 1020127 

Jüdzb Muflos^ 2oni 4221 797 

Fior AirMikl? TrirreF 2395518' 

Mana Torres Varga3 24220142 



3.7 COMPONENTES BIOLÓGICOS Y BOSQUES 

Durante años la destrucción de los bosques ha sido condición de la expansión 

económica de Ciénega y subproducto del mal desarrollo por falta de una política 

forestal aprobada, la falta de sostenibilidad en el aprovechamiento industrial, las 

pocas plantaciones-  los permisos, concesiones y tasas que no permiten el uso 

eficiente, los pocos bosques que sobreviven están habitados por gente co,: 

derechos. por lo tanto no son baldíos y disponen cuando quieren. Las áreas de bosque 

se limitan a unos pocos en la parte alta del municipio, los demás son prácticamente 

rastrojos en tierras que por su pendiente y poca fertilidad no es aprovechada para las 

labores agropecuarias. 

La vegetación hace un relación directa con la topografia, clima, suelo y el agua como 

base fimdamental  para el ecosistema la lógica actual de sus habitantes es talar ei 

bosque para cultivar papa y luego sembrar pasto para pastorear la vaca y recolectar 

la leche como fluente de ingresos, sin tener en cuenta las generaciones Mitras. El 

plano No. 11 de 11 Escala 1:10.000 contiene los bosques actuales del municipio. 

En las veredas Guatareta, Manzanos, Espinal, Calabaza y Piedra larga con una 

altura de 2.200 a 2,400 ins,n,m se encuentra las siguientes especies vegetales 

existentes en esta zona Mangle, fique, cedro, drago, pumarrosa laurel, gaque, chite, 

mano de oso, canelo de páramo, helechos, begonia. chizo, palo de cera y 

eucaliptos. 

En la topogrgfia de 2,400 a 2800 sobre el nivel de mar encontramos la siguiente 

vegetación; tuno. arrayán, uvito de monte, motilón, carbonero, gaque, drago, chi/ea 

colorado, encenillo, canelo de páramo, mortiño, palo de cera, borrachero blanco, 

borrachero rojo, altamisa, saMo„sauce, upacon aliso, espadero. falso pimiento, 
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guamo, arboloco. ceniza lacre, havuelo. granizo, helechos, cordoncillo, gamicho, 

chusque. chite, chile°, que cubre las veredas de Cebadal, Reavita, Plan, Albañil y 

conchudo. 

En la parte alta que comprende de 2.800 - 3,200 m.s,n.m. Tenemos las siguiente 

vegetación; amarillo, chaco, chocho, pino de páramo, diosine, gaque, imito, espino, 

mora, chusque, cordoncillo: gamtcho, arnyan, inatapal, iaurel encenillo, colorado, 

tuno, frailejon. granizo, tobo, helecho, guiches, musgo, líquenes. cardan, tibar uva, 

picante, guadijas y pifiadas. 

3.7.1 Tipos de Vegetación por Zonas de Vida 

Bosque Seco Alontano Bajo (11,s-A1B), Temperatura ,grados centígrados, promedio 

de lluvias anual de 500 a 1,000 mm y altitud de 2.000 a 2 500 in:Y.; n. tu. Se ubica en las 

veredas de Calabazal, parte baja de Manzanos, Cebadal y Piedra Larga, 

Bosque Húmedo Montan() Bajo ( bh=A1.13,. Temperatura 12 a 1 1 gardas (emigrados. 

promedio de lluvias anual de 1,000 a 2:000 min. y altitud de 2,500 a 2,800 ints. 

comprende más de la tercera parte de las veredas, Centro, Conchudo, Albañil, Plan. 

Reavita, Tapias, Cebadal y parte sur de la vereda Espinal, 

Bosque Pluvial Montano Balo bp-MB). Temperatura 10 a 12 grados centígrados; 

promedio de lluvias 3.000 mm y altitud de 2.800 a 2,900 mis: se ubica en la parte sur 

de la vereda de Cebadal. Tapias y la parte central de las veredas Rearita. Plan. 

Albar-1/1y Conchudo, 

Bosque Pluvial Montano (bp-M). Temperatura de 8 a 10 grados centigrados; altura 

superior a los 2,900 mis y promedio de lluvias superiores a los 3.000 mm; atraviesa 
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una franja al sur oriente de las veredas de Cebadal, Tapias, Reavita, Plan, Albañil y 

Conchudo; hace parte de la cuenca del _Rfagual 

.'3osque iiilmedo A-ÍGYitank9 fth-A1): Temperatura O y 8 radas centígrados-  lluvias de 

0() a 1 000 mm; altitud superior a 3:000 mts, 

3, 7,2 Estado de Páramos o Zonas de Amortiguación 

T __ 
LU par C4Ifitiá !! iniáti/4Vá i.ir iC. O1(4 Uff tiMU IZUCILIUN * á 1(U1 fUGaili:44CEAS 	tf-i FUI 	1 tit'l 

de la veredas Conchudo, Albañil, Plan, Reavita, Tapias y Cebadal corresponden 

partes no habitadas, son páramos y bosques que los propietarios tienen en abandono 

sin vigilancia para evitar que personas que frecuentan el lugar en busca de árboles 

nativos y cazeria destruyan la vegetación, esto debido a que los propietarios de los 

predios solo los visitan cuando tienen cultivos y animales de pastoreo, las fincas 

permanecen en abandono hasta tanto no vuelvan a producir buenos pastos y cultivos 

para su recolección, es de anotar que son visitadas en el dÍa y no son tenidas como 

vivienda debido a las bajas temperaturas. 

Teniendo en cuenta que cada predio posee bosques nativos, nacederos de agua, fauna 

y flora característica de la región, son predios improductivos para sus propietarios 

por que nadie compra a buen recaudo la madera, las fuentes de agua y la vegetación 

existente y pagan un impuesto predial, entonces deciden terminar la vegetación. 

árboles nativos, Jáuna y el recurso hídrico para aprovechar en cultivos y pastos 

ocasionando el desequilibrio del ecosistema. 
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3,"1.3 Prioridades del Plan 

El área comprende aproximadamente 22 Kints2 que a nuestro criterio debe ser zona 

de prioridad (1) por que en la actualidad y para el litturo aportan el mayor caudal 

de agua para uso domestico del Municipio de Cié'iega Lombién s mn de prioridad 

por que en la actualidad y para el futuro permiten irrigar lar; mayores superficies 

de tierra con fines agrícolas y pecuarios. De prioridad (3) por que en la actualidad v 

para el futura permiten generar energía con los mejores beneficios socioeconómicos 

ecológicos. 

3,14 Fauna 

La fauna no es importante -solamente por la estética que brinda al municipio sino por 

"El papel que cumple en las interr4iriones con la naturaleza `4  

En los bosques se encuentran taches, borugas o tinajas, armadillos o cachftamos, 

jiras, comadre fas, ;afros v aves de lindo plumaje y armonioso canto como-

mirlas. colibrí, gorriones, copetones, etc. En el páramo hay venados- 

Localización de bosques 

Los bosques están localizados hacia la parte de páramo Tarte alfil donde el hombre 

poco apoco lo esta cambiando par ;ollas de cultivos y pastoreo. A continuación 

presentamos la relación de propietarios del bosque 

4  FI Ferkpirm: Eiit No Cglegil) "verde de villa de LCyV11.- SUrnaf 	J40.R0tá 1-9Y2 



Vereda Cebadal 

Nombre del Propietario 	 Predio catastral No, 

Pedro Pablo Mora Caro 	 0020035 

Jost Epiuk:pio Aloco Caro 	 (1020035 

Froilan Pulido Paez 	 00200V 

Tino Plazas kfliPs 	 002010-1 

Aurelino Cuervo Gomez 	 0020132 

,YTI,X4tift Uf-rf 117 	 0020132 

Chiquinguira Cuervo de Plazas' 	0070137  

Candelaria Cuervo Gómez 	 0020135 

José Baldomero Bonilla Espino 	0020136 

Maria Dolores Ramos de Torres 	0020151=002010 

Primitivo Cuervo Ramos 	 vu iffi o 1 

Edelmira Guerrero de Guerrero 	00201t5 

Antonio Ramírez Mora 	 0020169 

Julio Cuervo Parra 	 0020170 

Maria Parra de Vargas 	 0020 10 

Francisco Guerrero Mora 	 0020230 

Felir Galindo Daza 	 0020259 

Abrahan fiernandez Silva 	 0020280 

Trinidad Soler Vargas 	 0020281-0020410 

José Antonio Soler Vargas 	 0020282 

Maria Bernarda Pulido Gómez 	0020285 

,4urelio Espinosa Pulid-o 	 0020287 

José Ignacio Alarguez 	 0020304 

Domingo Parada Escobar 	 0020307 

Manuel Salvador Guerra Guerrero 	0020308 



Jamie Espinosa Parra 0020309 

María Mercedes silva de Parada 0020314 

Gabriel Pulido Barajas 002031 

Nicodemits Ruiz 0020318 

Heliodoro Pineda Jiménez 0020321 

°filian° Caro Galindo 0020322 

José Jiménez _Mora 0020323 

Pedro Pulido Borda 0020321 

Miguel Gómez Sika ^filfa) '54 oo‘t/J.I'Y 

firían Lucero Rojas Leguizamán 0020330 

Julio Alberto Cepeda González 0020339 

Oliverio Borda 0020338 

Luis Jiménez 0020343 

Patrocinio Pulido Silva 002034,5 

Juan BellandO. Jiménez Varyris 0020352 

Maria del Carmen Gámez de caro 0020358 

Luis-  Felipe plazas-  0020381 

Anatolio Jiménez Mora 0020388 

Ana Sofia Barajas de Jiménez 0020389 

José Espíritu Plazas Caro 0020392 

José de Jesús Corona Plazas 0020397 

Alpidio Parra Pinillos 0020404 

Francisco Guerrero Mora 0020408 

fina Rosa Ojeda de Cruz 0020437  

Maria Sagrario Guerrero Guerrero 0020-15 7  

Luis Antonio Caro Cuervo 0020431 



Vereda Tapias 

María Soledad Cuervo Pulido 

Vicente Cuervo Espinosa 

Miguel Paez 

Mercedes Herrera de Paez 

Gabrielina Silva de Jiménez 

Matilde Silva Silva 

Fikti1017Mora Silva 

José de Jesús Coronado Plazas 

Pablo Emilio Caro Barajas 

Luis Felipe Jiménez Espinosa 

forja del Transito Ojeda de (Veda 

Vicente Rey.es Vargas 

Benantia Plazas de Coronado 

Soiez-illui Plazas Caro 

Ana Francisca Silva de Silva 

Pascual Espinosa Gómez 

Javier Galindo Najar 

José del Carmen Gómez hernandez 

José Jiménez, Alora 

Luis Florentino Silva Silva 

Gabriel/no Silva de Jiménez 

3-fatilde Silva Silva 

Pablo Emilio Caro Barajas 

José de Jesús Coronado Plazas 

02-0030030 

02-0030031 

01._0030023 

024030010 

024030341 

024030373 

0.2- 003048 I 

02-00380-0410 

02-0030412 

024030472 

02,-003041,1  

024030390 

(124030313 

02-0030312 

02-0030308 

02-0030325 

02-0030323 

02-0030407  

02-0030392 Sucesión) 

02-003030 S 

02-00303-11 

024030373 

02-0030412 

07-0030380 



reda Albañil 

Carmen Arias de Barajas 

Salvador Cruz Sanabria 

Aurelio Cruz Arias 

María Leticia Guerra Salamanca 

Leonilde Gómez de Arias 

Maria Cecilia Caro de López 

_Be lo Cruz Cruz 

Angel Custodio Gómez Cruz 

Pablo Antonio Sanabria _Mira 

Maria Cecilia Gómez de S. 

Juan Bautista Cruz Gómez 

010040455 

010040454 

010040452 

01004044$ 

010040446 

010040528 

010040414 

010040442 

0100405-5 

0100405159 

010040555 

Vereda Plan 

Florencio Cruz Uuzman 

Luis Angel Castro Parada 

Juan Herrera Sanabria 

A1anuel Antonio Sanabria 

Facunda berrera Saler 

dci Carmen Gómez 

Rosa María .Pedroza de Pedroza 

Siervo José Plazas Caro 

A braham Guerra 

Pedro Nel Sanabria Cepeda 

Julio Alberto Arias Barajas 

Alartin Gonzalez 

020010299 

020010300 

020010302 

020010301 

0 -2001030 

0200103'12 

020010382 

0200102 

02001026 7  

020010266 

020010240 

020010268 ( Sucesión) 



Juan Bautista Cruz Gómez 	 020010281 

Maria del Carmen Soler de Avila 	020010 273 

Aureliano Caro (Jepeda 	 0200102'9 

Aurelio Rojas Cuervo 	 020010286 

María del Carmen González de Plazas 	020010321 

Rafael Cepeda Sanabria 	 020010259 

Jiménez Maree/i° 	 020010260 

Oltverio Barajas Barajas 	 020010269 

Tar ciclo Parada 	 0200103'7 

Vereda Reavita 

Mercedes Parra Cruz 	 020020002 

Abraltam Caro Espinosa 	 0200200193 

Francisco Javier Bonilla Espinosa 	02002019 2  

Baldomero Bonilla Espinosa 	 020020202 

Pedro Miguel Jiménez Silva 	 020020335 

Rita Can) de Jiménez 	 02002(1223 

Luis Miguel Hernandez Plazas 	020020235 

Angélico Guerrero Muhoz 	 020020394 

Esteban Guerrero Arias 	 020020332 

Lisandro de Jesús Barajas Guerrero 	020020325 

Emperatriz Cruz de Cruz 	 02(10203 8 

Alisad de Jesús Cruz Cruz 	 0200203 ,1 

Tito Mesías Espinosa Caro 	 020020388 

Juan de Jesús Parra Cepeda 	 020020$ 

Amparo Baratas de Cruz 	 02002(12 73 



Vereda Espinal 

Luis Antonio Paez Parra 020050135 

Primitiva Epine1 de Muñoz 020050181 

Laç Leguizamán Jiménez 020050118 

Ana Belén leguizamón de Paez 02005012$ 

Agustín Cruz Cuervo 020050125-020010210 

Elvia María Muñoz de Muno; 020050163 

Mime Muñoz Pedroza 020050066 

Jaime Muñoz pedroza 020050081 

Luis Plazas Muñoz 020050223 

,Juan de 	Sokr LJa 020050209 

Carlos Julio Junco Arias 020050213 

Rosa María _N'ajar de Pumn 020050021 

Maria Gracielina TOVar Soler 020050190 

Miguel Arias Vargas 020050189 



4. MEDIO SOCIAL 

4,1 Población 

La población de este municipio en su mayoría mestizos descendientes de los 

espai2oles el pueblo chibcha se encuentra concentrada en gran parte en la región 

más productiva de Ciénega comprendida entre los 2.300 y 2,700 itt-S,n.m. 

Las estadísticas del LUNE en los diferentes censos muestran que para 1.964 la  

población fi-le de 5:498, 9 años más tarde aumento a 6645: ocho años después 

descendio la población a 5:378 y para el censo de 1:993 la población se sostuvo 

alcanzando a 5.456 con una diferencia de 22 habitantes Únicamente. 

El descenso de la población se debe en gran parte a que los jóvenes se desplazan a la 

ciudad a estudiar y al regresar con una formacion diferente a la necesaria en la 

región, no encuentran campo de acción y deciden ser citadinos o buscar regiones 

donde se brinde trabajo, por esta razón la gran ma3.roría de sus habitantes son 

personas ya inctvores de edad 

El cuadro muestra que la mayoría de la población esta concentrada en el sector rural 

donde encuentra. según ellos, un mejor nivel de vida por que pueden desempeñar las 

labores del campo hasta bien entrada la edad. 

PI presente cuadro muestra las di/ére??les  giras de población desde 1,964 hasta 1.993 

tomados de los censos. 



AÑOS URBANO RURAL TOTAL 

L954 604 4.594 5,498 
1.973 714 5.931 6.645 
1,985 503 4.675 5,475 
1.993 937 4.519 5.456 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

DURBANO 
DRURAL 
nToTAL 

Fuente. DANE 

El censo de 1.993 arrojo los siguientes resultados de población por sexo en el 

municipio de Ciénega. 

I TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

5.456 	2.779 2.677 	9371 	4711 4661 4.5191 2.3081 2.211 

Fuente: DA2v72 ceno de 1.93 

R2 



1.2 Vivienda 

La vivienda urbana presenta casas confortables de dos plantas, algunas con fachada 

colonial, con varias habitaciones, poseen un hallo, cocina y algunas poseen local 

comercial, estan fabricadas en ladrillo, bloque y las antiguas en adobe. la gran 

mayoría posee sus fachada,s cubiertas en piedra que produce ia región_ Utilizan 

estufas de carbón y gas para cocer los alimentos. 

Las viviendas rurales del Municipio son en su mover/ a construcciones antiguas sin 

ninguna tecnificación, les materiales mas usados son ladrillo, bloque. adobe, tapia 

pisada, bareque y madera, las casas constan de dos habitaciones y una cocina, una 

de las habitaciones es destinada como dormitorio para toda la familia y la otra para 

guardar semillas, agro químicos y maquinaria agrícola como fumigadoras, azadones, 

palas y demás elementos de labor agrícola; también existen casitas de una sola pieza 

donde duermen y guardan todos los materiales para una producción agrícola. En 

algunas cocinas existen estufas de carbón pero en su mayoría son fogones donde su 

principal material energético para la preparación de alimentos es la leña como el 

encenillo, go que, etc. sustraída de los bosques de la región especialmente del páramo 

del BO gual 

Las viviendas del Municipio se calculan aproximadamenfr en 1,867 en una área 

aproximadamente de 59 kins2. El plano No. 3 de 11: Escala 1:25,000 contiene la 

ubicaciÓn de las viviendas dentro del municipio donde podemos ver la concentración 

de las _familias en la parte central. 



4.3 Salud 

El municipio cuenta con un centro de salud muy bien dotado de elementos 

quirurgicos para prestar una atención inmediata, para el servicio de hospitalización 

es suficiente si tenemos en cuenta que posee 5 camas, un medico general que presta 

sus servicios de lunes a viernes las 24 horas del día para tratar especialmente 

habitantes del sector rural que más utilizan este servicio. Entre las enfermedades más 

frecuentes tenemos las respiratorias propias del clima frío, diarrea aguda 

ocasionada por el no tratamiento adecuado del agua, cardiovasculares Ihipertensión 

arterial) enfermedades propias de la Vejes por no acudir a controles de tensión, 

problemas nutricionales debido a la idiosincrasia de sus habitantes "prefieren que 

los animales coman mejor que los hijos" frase textual del médico del centro de salud 

quien además manifiesta  el problema de los monocultivos„  falta de diverslficación, 

solicita tener en cuenta campañas o brigadas de salud para hacer una 

desparasitacion a toda la población. 

Los servicios Odontológicos son prestados por una profesional en las horas de la 

mañana, los problemas más frecuentes son caries producidas por la falta de aseo_ 

Ante esta situación la comunidad exige que el servicio se preste en las horas de la 

tarde ya que los niños estudian en las horas de la mañana Se recomienda tener en el 

Municipio un centro movil para acudir a las distintas veredas pues allí es donde se 

encuentra la mayor concentración de población. 

Existe una junta local de salud integrada por: Alcalde, Medico. Párroco, Rector y 

hogares C017-11171itad05, 
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4.4 Educación 

El municipio actualmente cuenta con un Colegio de bachillerato básico, tres escuelas 

en el sector urbano y una escuela en cada vereda, 

A continuación resentamos Ga estadística estudiantil correspondiente las escuelas 

de cada vereda, centro y Colegio de Secundaria del año 19'5 

4.4,1 Vereda Reavita 

GRADOS PRTAJARL(7: 

' TOTAL 1 73 1 12 I 3  
•-• 

I HOMBRES 1 37 1 24 11 1 5 5 
:MUJERES 1 36 10 15 I4 15 
EDADES 1 

Prolím'ores' 

HOMBRES (MUJERES 1PROFESION 	 1eMs;TEIIAD 
3 	i Bachiller Pedagogico ! 	3  

4.4.2 Vereda Piedra Larga 

Ti4.) 2,1) TOTAL 1 25 
1HONIBRES ( 15 

1 
I 7 o ) 

MUJERES ( 101:00 I 5 

1 i 
i1 H7 

i2 1' -I 

15 ;1 11 
t 4 ____p 

1 
-4 

11 1 3 

---1 

( !4  

1 1  

I- 
I EDADES 
15 
1----t., 

I AM 



Prpfevores 

HOMBRES 	1 X,;TERES ; PROFESION 	1 CANTIDAD i
1 - 	 ! - 

1 	 1 Bachiller Pedalle-o  I  	1 	 

4.4.3 Vereda .Alanzanos 

GRADO, 	4R1A 
TOTAL 114 lo 	120 i 3o 	4o 	5o 

  

1 HOMBRES 	'5 
- 
. , 

4 
t 5 	5 I 

l MUJER_E S 	1 6 1- 	 . 2  1 1, 4 	1 
--I 

EDADES 
6 

1 
1 ---i- 

1 	-- 

1 t 

1 
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Pi 
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_ 
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1 

L 8  i .,.. I 1  
1 S' 
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ri 10 1 3 , 
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Profá,vores 

HOMBRES 	MUJERES JPROFESION 	 CA_N t AD 
Bachiller Pedagógico 	  

4,4,4 Vereda Guatareta 

GT-MWS Pr-ellt-LP.1.41 
1 TOTAL 112 11  lo 1 2o 1 3e t 4o 5o 	I 
i 
LHOMBRE S I 5 1 2 1 1 	,, 1 --

I  
1 MUJERES 1 7 i 9 1 

4 4 5 1 
1 

1EDADES 1 I 1 I 1 t---  
t 5  _ 1 

I 

1 6 
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Bachiller Otro 



1  TOTAL ¡ 45 
1H0/1.113RES ,- 1.34 
' MUJERES i 

1 
112 

EDADES 
17 14 

1 8  

, 10 111 
! 11 ¡9 
12 7 3  

13 ,1 

1 	o ! 2e 3o I
r 
4o  

110 - Ci  

4 	¡2 	3 	1 3  
	1 

1 

1,-1.5 Vereda Conchudo 

GRADOS  PRIMARIA 

Profbore3 

[HOMBRES  I MUJERES I P-ROFESION 	 CANTIDAD ; 
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4.4.7 Vereda Tapias 
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. Concentración SAN FELIPE 
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Al analizar ia estadística anterior encontrarnos que para cada profesor de primaria le 

corresponde 23 alumnos y en secundaria a cada proksor le corresponde 15 alumnos. 
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A nivel de adultos encontramos personas que en la actualidad no saben leer ni 

escribir y por lo tanto a través de la reuniones con la comunidad no participan en las 

decisiones y solo se limitan a apoyar los planteamientos y peticiones que las juntas de 

acción comunal puedan man¿festar. 

Los docentes encargados de la educación en su mayoría son Bachilleres 

Pedagógicos, Profesionales en Preescolar y Básica Primaria 

44.1 Educación Ambiental 

Para introducir al habitante de Ciénega en el 	:inante y complejo mundo de la 

educación ambiental es necesario dar una mirada al objeto de estudio de la ecología 

como base de los ecosistemas que muestra como viven los seres en la naturaleza; 

esto ,facilitará el estudio de la dimensión humana y su desarrollo, clartficará las 

causas y consecuencias de la crisis ambiental del mundo moderno y da herramientas 

a seguir para prevenir este deterioro: 

La educación ambiental debe comenzar con la adecuación en las escuelas básicas 

rurales para que se transformen en centros de capacitación comunitaria y formación 

de recursos humanos; las escuelas básicas deben ofrecer a los niños rurales efectivas 

oportunidades, conocimientos v habilidades para que, una vez adultos;  protagonicen 

la :solución de sus propios problemas y promuevan su desarrollo y el de sus 

comunidades. en firma más autónoma. Esta educación deberá introducir cambios en 

los contenidos de la enseñanza. en los materiales didácticos, en los métodos 

pedagógicos y en la formación/capacitación en gestión ambiental de los docentes; 

esto con el fin de que los niños reciban una educación para la conservación, 

identfficación de riquezas y recursos productivos existentes en el municipio; a utilizar 

racionalmente y en su propio beneficio dichos recursos; a no dañar el medio 



ambiente, Además, el paso por la escuela básica es para muchísimos habitantes 

rurales la única oportunidad en toda su vida de recibir algun tipo de formación 

regular en pro de un desarrollo sostenible. 

4,5 Organización Comunitaria 

El municipio cuenta con asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal 

para cada una de sus 12 veredas que son las encargadas, por medio de sus 

representantes ( presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal; de llevar 105  

mensajes y reunir la comunidad para emprender el desarrollo de sus áreas 

correspondientes. También existen los hogares comunitarios. 

3.15 Costumbres Culturales 

Las costumbres son hábitos adquiridos a lo largo de los años. En el municipio de 

Cienega es tradición el guarapo bebida para calmar la sed el cual se hace de agua sin 

hervir, simplemente mezclan el agua y la miel de caña de azúcar. lo fermentan para 

luego distribuir a obreros yfiimilia. 

Es tradicional en el mes de diciembre cada vereda realiza la novena de aguinaldos 

acompañada de copleros, cantantes y músicos que ameniw n la noche' el día 23 

desfilan las carrozas que han desfilado en los días anteriores junto con los grupos 

folclóricos 

r tezi.wá Fut,- tinuit-N. 	tt-L,  f 	PEZ Itlf It1,1 nr.S1(4á, 	<4114A 	Y CIC 	 r 

honor a la virgen de la Inmaculada Concepción con diversidad de eventos 

amenizados por la banda de músicos del Municipia 



4,7 Lugares Turísticos 

El turismo es renglon aún sin explotar en esta región debido a la falta de mejores 

vías y publicidad, entre los lugares turísticos tenemos, la Iglesia de Ciénega muy 

atractiva por su estilo y enchape en piedra, tiene tres naves y exhibe altares modernos 

y buenas imágenes. En la nave Izquierda del templo .y al pie del sitial del Santo Cristo 

están los restos del señor doctor don Cayetano ilásquez Elizalde, fundador principal 

del Centro de Historia de Tunik, hoy Academia Boyasence de Historia. 

Los Jeroglíficos  son escritura Chibcha, ubicados en medio de las veredas Guatareta 

Manzanos, limites con el municipio de Ramiriqui, allí encontrarnos piedras inmensas 

labradas y adaptadas como viviendas por nuestros antepasados, se encuentran gran 

cantidad de escritos en tinta indeleble corno se aprecia en los anexos de este 

documento: Es de vital importancia rescatar rápidamente este lugar que actualmente 

esta en abandono siendo utilizado corno cocina y el humo esta deteriorando su 

importancia cultural y turística: 

La piedra Quita Pesares ubicada en la vereda de Reavita, la Piedra del Sol ubicada 

en la vereda de Plan y las lagunas la Calderona, los Patos, la Negra -11 la laguna Seca 

son lugares a tener en cuenta para un desarrollo turístico. 

La riberas de quebrada Guayas en la vereda de Guatareta y Calabaza! en (4.P-duro es 

ideal ,rian.7 ,J.17,-mar una cadena hotelera v h4r  fís.  rica por sus Ircnutuilidad ,misa je v 

clima agradable, en general son muchos sus atractivos en esta zona sin explotar. 
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5, AMBIENTE ECONOMIC'0 

5.1 Tamaño y Tenencia de la Tierra 

La economía campesina esta principalmente formada por la cantidad de tierra que 

cada persona o familia pueda obtener para desarrollar la agricultura y la ganadería. 

En eahmicipio de Ciénega existe el tnint'úndio por una parte pues las fincas son muy 

pequeñas como lo podemos ver en el cuadro y en el piano No: 10 de 10 Escala 

1:10.000 de distribución de predios del Municipio con sus respectivos números 

catastrales_ 

CANTIDAD EN HECTÁREAS 

Menor de 1 Ha 

NUMERO DE PREDIOS 

271 

ÁREA 

1 ?t5ti.7 

De 1a 3 H4iz 743 . .,,CL "7'7 
1 

De 3 a 5 Hay 173 64-1,8 7' 

De 5 a 10 Ha.v 4 20 

De 10 a 20 Haá- 1 10 

nt,  PICIF de 20 .!---.Teu 7 

3,funieipzo 41.3.5 .32L27 

Total Iviintfandw 4.015 374 

Fr fr2+17F . remo del Miniflindin en CClininhin Departamento de Rayará 1.994 

Analizando el cuadro sobre la poca cantidad de tierra que posee cada habitante 

encontramos que se cultiva en el Municipio aproximadamente 470 hectáreas de 

cultivos transitorios y produce unas 2.080 toneladas de productos y ima supe-Ocie de 
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pastos de 4.900 hectáreas donde 4.750 hectáreas son pastos naturales y 150 

hectáreas de pastos artificiales. Es de destacar que en este municipio los cultivos 

permanentes no existen.5  

5.2 Actividades Económicas 

5.2.1 Agricultura 

La agricultura en el Municipio es la fuente de trabajo y de ingresos; se conservan 

métodos tradicionales en este campo, no hay rotación de cultivos, la tecnología se 

presenta únicamente en cultivos de arveja la cual se esta sembrando en gran 

cantidad colgada en alambre que va sostenido con postes de madera nativos traídos 

del páramo del Bagual. 

En la región también se cultiva en orden de importancia la papa, trigo, cebada, maíz, 

habas, arracacha, frijoles, remolacha, acelga, repollos, coliflor, cebollas. En frutales 

se produce Naranja, manzana, chirimoya, Clirilba, durazno, pera y tomate de árbol el 

cual ha disminuido por la presencia de una extraña plaga. En las vegas y a 

inmediaciones del río Viracachá se da la calla de azúcar. 

DANE Cifitiwis penunnentes y tremsitorios de t »ttl 
.c.) 



5.2.2 Ganadería 

En este renglón no hay ninguna tecnología para desarrollo y producción que 

aumente rápidamente los ingresos de las familias de este municipio pues el promedio 

de producción de litros de leche de una vaca por dia es de 5 fitros. 

Se cría ganado vacuno de doble propósito, es decir para la leche y para la carne. su 

manejo es extensivo, debido al miniffindio no poseen hatos grandes. los potreros son 

grandes y no hay rotación de praderas permanentes. El manejo a soga es muy 

deficiente y no están limitadas las edades para sacar los productos pecuarios al 

mercado. 

Encontramos también ganado cabalgar, mula r, asnar que son 	vehículos de  

transporte de carga a las plazas de mercado, lanar _v porcino- 

Producción Minera 

Hay minas de esmeraldas al pie de la cordillera, carbón. petróleo y magnifica piedra 

de construcción; por lo cual la iglesia y muchas edificaciones del centro de este 

municipio poseen sus fachadas enchapadas en piedra. 

5 2.4 Producción industrial 

A nivel de procesamiento se encuentran industrias de lácteos donde se sacan algunos 

subproductos como quesos. mantequilla dando mayor importancia a lácteos 

CIENELAC. 
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Se destaca en el municipio una gran cantidad de MiCTOCTiqpreSaS caseras donde se 

fabrican arepas, especialmente en la vereda Cebadal, reconocidas por su calidad y 

buen sabor a nivel regional, el energético utilizado para el cocimiento de las arepas 

es la leila de gaque y encendí° extraída del páramo del Mit:Igual 

5,2,5 Producción Artesanal 

Los habitantes están dedicados a la fabricación de ruanas, frazadas, alpargatas, 

bayetas, lienzos, lazos, canastos de ‹.-Ausque, jaulas; también encontramos 

carpinterías donde se procesa la madera, una con tecnología y las demás son 

manuales, 

5,2,6 Actividad Comercial 

En el sector urbano hay almacenes de todo tipo que distribuyen mercados, ropas, 

alimentos procesados y no procesados, almacenes agro químicos, famas de carne. 

supermercados, hoteles, restaurantes, droguerías, panaderias centros de diversión 

como campos de tejo, billares, rockola, etc. Los días de más actii idad comercial 

son los Domingos y los Tynes. 

Actividad de Servicios 

En estas organizaciones la población existente la podemos clas¡ficar y organizar de 

acuerdo a servicios, dedicación, capacidad, experiencia y solidez en el área. 

conformados por la administración municipal, profesores de primaria y SeCiiiidaria 

de los centros urbanos y rurales, funcionarios departamentales y nacionales como 

juez y funcionarios de la fiscalía; agricultores que viven en la zona urbana y rural 
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comerciantes, estudiantes de secundaria y primaria, transportadores, amas de casa 

del sector urbano y rural. 

Además el municipio cuenta con gran número de hijos profesionales, que prestan 

una importante anida al desarrollo de país. Estos profesionales los podernos 

clasificar así: 

Abogados 5 

Odontólogos 2 

Sacerdotes 15 

Tecnologías 

Agrónomos 3 

Véterinarios 1 

Ingenieros eléctricos 1 

Profesores 20 la mayoría presta sus servicios al municipio 

5,2.8 Mano de Obra 

En el Municipio de Ciénega la mano de obra esta a cargo de los jefes de familia, 

alrededor de estos ayudan al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias los 

niños a partir de la edad de 7 años, se práctica el trueque o brazos prestados, es 

decir: un día le ayuda a desempeñar el trabajo que tiene el vecino, compadre o amigo 

después le devuelve ese día de trabajo para pagar ese servicio. 

La mano de obra en la región es escasa debido a la falta de trabajo continuo bien sea 

semanas, meses, años, a causa del mintfundio que presenta la región; por lo tanto las 

personas en capacidad de trabajar salen a otras regiones donde los cultivos son 

extensos y pueden obtener la oportunidad de trabajo semanal, quincenal o mensual: 



5.2.Q Priorización en la parte Económica. 

Podemos afirmar  que el subdesarrollo es un problema de insuficiencia de  

conocimientos: si proporcionamos a todos los sectores económicos de Ciénega 

tecnologías apropiadas y capacitación ellos podrían solucionar en gran parte sus 

problemas con menor dependencia es decir lo harían en base a lo que poseen (Mano 

de obra. tierra y algunos animales) en vez de seguir intentando sin éxito hacerlo en 

base en lo que no poseen (créditos, subsidios, maquinaria, insumos modernos etc.) 

El medio ambiente sostenible tendría una recuperación rápida si ofrecemos eficientes 

tecnologías de proceso pues a través de ella podrían; producir en sus propias fincas 

algunos reemplazantes de insumos industriales como semillas, abonos y forrajes, 

generar alimentación balanceada durante todo el año para la familia y los 

animales), obtener ingresos permanentes y dar ocupación productiva, mejorar las 

cosechas, reducir perdidas, procesar los productos y acortar los eslabones de las 

cadenas de intermediación. 
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INFT-c4 RSTIRIX 'TURA 

5.1 Acueducto 

El sector urbano del municipio de ciénaga cuenta con acueducto, para todas las 

viviendas. el pago de este servicio se hace sin tener en cuenta medidores wontadores). 

la planta de tratamiento de agua potable para el sector urbano, dentro de pocos dias 

entrara en fitricionainiento en cuanto a planos específicos no se encontró un diseño de 

captacitación, linea de conducción, red de distribución e hidrantes para casos de 

incendio. La quebrada el Guamo es la que provee de agua a este sector. 

En el sector rural el 609-í: de sus habitantes no posen acueducto encontramos que la 

mayoría son servidumbres propias traídas en mangueras cerca a sus viviendas sin 

tratamiento minimo pues en 1111121-Ma de las veredas existe planta de tratamiento para 

obtener agua en condiciones optimas de salubridad 

En las reuniones realizadas a nivel rural la mavoria de los asistentes coincidieron en 

afirmar que una de las necesidades básicas prioritarias de ¡as veredas es el servicio 

de acueducto, especia fuente en la vereda Cebadal, Guatareta, Alazanos y ampliación 

de todos los acueductos veredaies. Estos acueductos no tienen un control especifico 

corno contadores o medidores, la masada de los h.-raques en las rasas permanecen sin 

llaves 

 

e su desperdicio sirve para riego de cultivos, y pastos. 

En el presupuesto de inversián encontramos algunos dineros que no son suficientes 

para la construcción de plantas de tratamiento de las veredas Reavita, Conchudo y 

Albai'fil. las demás veredas no se encuentran en este provecto 
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6.2 Alcantarillado 

En el sector urbano encontramos la mayoría de las viviendas con alcantarillado, ci 

es moderno lo demás es alcantarillado que posee muchos años y pasa por la  

mitad de las casas, lotes y manzanas del municipio.. fas casas aledañas 111 rPntra 

urbano no poseen alcantarillado y sus aguas residuales sirven de regadía a sus 

parcelas Por ubicación topográfica el sector urbano del municipio cuenta con seis 

caños que vierten las excretas a seis lugares diferentes, es decir lodo la parle 

urbana esta contaminada por sus aguas residuale,s. Las calles 3 y 4 son las únicas que 

poseen alcantarillado completo por ser las dos calles principales para todas las 

actividades en comercio, transito y necesarias para actos culturales, por el 

adoquinamiento dc estas calles y la falta de planos no deja ver las cajas de 

inspección. 

C. Electrificación 

El sector urbano se encuentra electrificado pero existen algunos problemas de redes 

principales, el sector rural se encuentra electrificado en un 809h aproximadamente 

la mamila de los postes que sostienen las redes han cumplido su ciclo de servicio y 

están para renovación ( queja general por parte de los usuarios del servicio). En la 

vereda Cebadal las redes de alta tensión se encuentran muy bajas impidiendo el paso 

del campesino cuando transita a caballo 

6, 4 Basuras 

El Municipio recoge cada 8 d'as 4 toneladas de basura y aproximadamente en el año 

recoge 200 toneladas que son botadas en una ladera en el sitio llamado la cascajera a 
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dos kilómetros y medio del centro urbano vía a Viracachá entre las quebradas 

Conchudo y la Isla. 

La recolección de las basuras se hace los días martes 3' jueves, el día martes la 

basura es trasladada a un lote del sector urbano. el dia jueves la recoge La va/gueto 

para ser botada al aire libre en el sitio la cascajera donde tienen acceso animales de 

todo tipo: perros. chulos, moscas, etc_; en !aparte bqía a 25 metros de donde ruedan 

las basuras se encuentra un nacimiento de agua donde se aprovecha para cultivar en 

épocas de verano. 

Las basuras encontradas las podemos clasificar en: Sólidas como son los Papeles, 

cartones, latas de aluminio:  vidrias, plásticos y desechos orgánicos (estiércol 

animales, y desperdicios). 

En el lugar se encuentran olores fétidos y polutos los cuales son desplazados por las 

corrientes de aire hacia el centro delMitnicipio. 

6_5 Matadero 

El matadero del Municipio se encuentra ubicado en la salida hacia Ramiriquí en un 

lote de propiedad del Municipio sin cerca perimetrat consta de un cuarto como sala 

de sacrtficio, dos lavaderos y una alberca. no posee luz, no hay baño o sanitario: el 

ratico servicio que posee es el agua 

La figura No.1 muestra el matadero ideal para el municipio que consta de corral, 

bebedero. bascula, Manga de conducción al sacrificio y lavado del animal, 2 

lavamanos, insensibilización, depósito de decomisos, plataforma de trabajo, riel, 
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percha para inspección sanitaria, sala de pide, cabeza, viceras, cuarteo y entrega de 

canales, estercolero y tratamiento de aguas y un cerco perimetral de 2 mis de alto. 

Lo animales que aW se sacrifican no son sometidos a reposo. son sacrificados a 

sangre fria, es decir, no se efectúa la insensibilización, los despojos blancos y rojos 

Viseras. etc.) son lavados en lugares que no presentan el la ininima higiene y los 

desperdicios unos quedan al rededor del matadero y otros que son arrastrados por el 

agua a un caño que a 50 mis aproximadamente quedan al descubierto_ los olores 

son desagradables y hay contaminación por parte de las mismos matarifes ya que 

estos no cuentan con la indumentaria adecuada de higiene; además los animales. 

como perros, tienen acceso al lugar de sacrificio y salen untados de desechos 

contaminando los sitios por los que andan. 

El transporte di' la carne no se hace de la manera mas higiénica; se iranSpOria en 

camiones de carrocería estaca colgada en ganchos por la parte externa, 

6.6 Plaza de Mercado 

Se encuentra ubicada hacia la salida a RaMiriqUi, es cubierta, cementada no posee 

módulos demostrativos de los productos lo que indica que los productos son botados 

al piso para ser escogidos por el consumidor sin ninguna higiene. 

Para un jimlonannento de este centro de acopio urbano es indispensable dorarlo de 

sanitarios, agua y módulos finicionaks que den una organización a los productos en 

su sitio de expendio 
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6. 7 Salones Comunales. 

En el municipio de Ciénega My el salón Social, ubicado al lado derecho de la iglesia 

de propiedad de la parroquia, se encuentra dotado de un escenario para actos 

culturales y su disposición es autorizada por el párroco, También encontramos la 

casa de la cultura que se encuentra en remodelación y esta ubicada en la escuela 

urbana 'Mariano Osplana Perez" 

0.8 Distrito de Riego 

Actualmente el INAT esta llevando a cabo un proyecto de riego para la vereda de 

Conchudo. Los habitantes solucionan sus problemas en época de verano sembrando 

en los nacederos de agua, llevando por acequias el agua a sus parcelas y las personas 

con posibilidades sacan el agua con mangueras de las quebradas para el regadío con 

surtidores. 

pkino No. ó J_  11 ESCaki 1: 2,000 (-7ontiene la zona urbana con la ubicación (le los 

sitios importantes y la infraestructura del municipio. 

0.9 Vías de comunicación 

‘5,9. 1 Carreteras 

Sus vías principales son Ciénaga - Viracocha. Ciénaga- Ramiriqui y Ciénaga - 

Miráfiores. El plano No. 4 de 11: Escala 1; 25.000 contiene las vías principales y 

reredales del municipio. 
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Las carreteras intermunicipales con que cuenta este municipio son mui' regulares, 

angostas, sin pavimentar, el mantenimiento de tradicionalismo paternalista hace que 

no cuente el municipio con maquinaria adecuada para su mejoramiento, encontramos 

que en la época de invierno es difícil transitar por la vía Viracac-há por 

deslizamientos y terrenos arcillosos quedando solo la vía por Ramirigui para 

desplazamiento a la capital del Departamento, Para un desarrollo y crecimiento 

económico y una planeación dirigida a obtener metas que cuantifiquen las formas de 

desenvolvimiento de esta región se debe pensar en la pavimentación de estas vías 

principales, 

fas carreteras veredales de este municipio son caminos de dificil transito para 

vehículos, la envidia de su moradores e ignorancia del beneficio que presta una 

carretera hizo que las pendientes hasta de un 50 4-ó prohiban su utilización para 

transito vehicular y sean simples caminos de herradura Actualmente no hay 

mantenimiento porque el municipio no cuenta con maquinaria para el sostenimiento 

de vías solo cuenta con una volqueta para Ocios varios a la población. Las 

personas de todas las veredas son consientes de que el desarrollo de una región son 

sus vías y manifiestan que el 909- de su producción la llevan al mercado a lomo de 

mula causando daños al producto y perdidas en su precio. 

ó,'2 Teléfono 

Cuenta con una central en el sector urbana con tres cabinas en Ancionannenta Cada 

vereda cuenta con un radio teléfono de la Banda ciudadana. 
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8. NUDOS CR1TICOS 

8.1 Tratamiento de Aguas Residuales 

Sur-occidente. A 50 mis del matadero salen las aguas residuales al aire libre y 

conectan las aguas residuales de plaza de mercado, colegio, polideportivo y de casas 

aledañas y baja por una ensenada por el sur del sector urbano. 

En la calle 2a. entre carreras oa y 7a a 10 mts de la mitad de la calle salen las aguas 

negras a la intemperie a la parte sur-oriental de la ciudad; estas aguas recorren 

zanjas que van de oriente a occidente y de occidente a oriente los potreros aledaños y 

caen a un nacedera que esta aproximadamente a 50 n'as de la quebrada las Delicias. 

Vor-oriental, En la calle 5a, entre carrera 4a y 5a. A 2 mts de la calle salen al aire 

libre las aguas negras y hacen un recorrido de 30 mts aproximadamente para llegar a 

mezclarse con las aguas de la quebrada el Guamo. 

En la carrera 7a. Con calle 5a 100 mts abajo salen las aguas y son repartidas para 

nutrir los pastos. 

.1'n la carrera 9a. Con calle 5a. 120 mis abajo salen al aire libre las aguas negras 

para luego ser distribuidas por zanjas para riego y mejoramiento de pastos_ 

Coma podemos ver en el mapa urbana los problemas ambientales son criticas 

necesitan un manejo adecuado y rápido por medio de estudios para recolectar estas 

excretas al sitio ubicado detrás de la loma de la parte occidental del peninetro 
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urbano donde podríamos ubicar la planta de tratamiento de aguas residuales y 

posiblemente disponer en ese mismo lugar un espacio adecuado para el redclaje 

tratamiento de basuras. 

En la zona Rural n existe el servicio 'ni/limo de saneaimento básico únicamente lo  

poseen las escuehs,-  la mayoría de las casas no tiene ei servicio de alcantarillado. 

letrinas, pozo séptico o sitio espectfico para las deposiciones. 

8,2 Tratamiento de Basuras 

Otro aspecto que consideramos nudo critico es el de las basuras encontradas en el 

lugar llamado la cascajera contaminando la población por la dirección que toma el 

viento hacia el sector urbano, y con la lluvia estas basuras son arrastradas al río 

Viracacha 

8 $ Contaminacion del Matadero 

El matadero municipal también los consideramos nudo crítico por la jaita de manejo, 

de higiene e instalaciones inadecuadas para el sacrificio del ganado que consume la 

mayoría de la población, 

8,4 Agua Potable 

La alta de agua potable para el sector urbano y rural son indispensables en el 

saneamiento básico de los habitantes del municipio, 
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Los anteriores nudos criticas traen corno consecuencia una contaminación al medio 

ambiente perjudicando el nivel de vida de la población va que ocasiona enfermedades 

de torio tipo, especialmente infectocontagiosa,s, respiratorias, parasitarias, etc. 

8_5 Tala de Bosques 

La talo de bosques indiscriminada en el páramo lo consideramos nudo critico por ser 

las rnicrocuencas de las quebradas que mantienen el acueducto y posibles distritos de 

riego para el sector urbano v potencial para todas las veredas, 

La conservación, recuperación y uso racional, en lo técnico, institucional y de 

conciencia publica, con énfasis en la función ecológica de la propiedad privada y 

patrimonio de Ciénega son los objetivos a conseguir; para un uso ideal se diseño el 

mapa de U90 POTENCIAL DEL SUELO en escala de 1: 25.000 

8,6 Falta de Educación Ambiental 

A lo largo de este estudio encontramos que los habitantes no tienen el mas minimo 

conocimiento del »dio Ambiente reflejado en el desinterés y Alta de creatividad 

para solucionar sus propios problemas; pues una comunidad como la de Ciénega no  

podrá plantear posibilidades de desarrollo sostenible si no utiliza la educación 

ambiental como instrumento principal para analizar la estrecha relación entre 

organismos de especies diferentes, que se favorecen mutuamente, como son el Medio 

Ambiente y el Hombre, 
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9. POLITICAS YES'IRATEGlAS _EL ARPA AMBIENT-1T_ (21.7E ADELANTAKI LA 

ADAILV91TRACKW 

El plan de acción ambiental del municipio de Ciénega se enmarca 471117V de la 

politica nacional ambiental de Alinisterii.? del Aledip ,Imbielar, la cual busca avanzar 

gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible, entendido corno la ampliación 

de las oportunidades y capacidades productivas de la población, que contribuyan a 

una mayor formación de " Capacidad Social'', garantizando la renovabilidad de los 

recursos y la reorientación de su utilización económica. 

Rl objetivo de un desarrollo humano sostenible, obliga a incorporar consideraciones 

eronórnicas en lo .s políticas de desarrollo urbano, industrial minero, agrario de 

población y asentamientos humanos y comercia, entre otras. 

La lineas de aCCiáll de la política ambiental nacional apuntan a lograr: 

1. Protección de Ecosistemas E5 	70s 

Fi objetivo es el de proteger los ecosistemas estratégicos que garanticen la qfrrir.,  de  

bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible de 

manera que se contribuya a promover el desarrolla económico y social, prevenir 

catástrofes y garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y cultural 

2. Mejor Agua 

Con este programa se busca mantener la productividad de lo.s sistemas hídricos, 

mejorar la ificiencia en el uso del agua, disminuyendo su desperdicio y 

contaminación y proteger las cuencas, acutteros y humedales 



3. Mas Bosques 

Los objetivos de este programa son proteger ci bosque natural incluyendo su fauna, 

incrementar su uso múltiple, fortalecer la capacidad técnica administrativa y de 

control de las autoridades ambientales y aumentar los indices de reforestación del 

bosque protector y pro‹lucior-protector 

Mejor población 

El objetivo es el de mejorar la calidad de vida e la salud de los habitantes del centro 

urbano y rural disminuyendo la contaminación y recuperando espacios públicos 

1- Hacia una producción limpia 

El objetivo es introducir la dimensión ambiental en los YeCiOreS productivos y 

reorientarlos hacia _formas de gestión y uso de tecnologías ambientales sanas, que 

aumenten la fyiciencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, sustitityan 

insumos, optimicen procesos o modifiquen productos y reduzcan la producción de 

desperdicios, 

Objetivos 

Objetivo General 

L1 obietivo general es iniciar lu,  puesta en Friardia de. Una Serle de acciones que las 

autoridades e la comunidad deben realizar a fin de asegurar el cumplimiento de la 

MiVhill de CORPOCHIVOR cual es la de preservar, recuperar y conservar los 

recursos naturales e del medio ambiente. 



Objetivos Especificos 

El objetivo general se alcanzará mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos 

específicos 

= Ejercer las funciones de autoridad ambiental en cuanto a administración, control y 

vigilancia de los recursos naturales. 

= Realizar el diagnoStico, manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas 

= Realizar el diagnóstico, 'in de manejo y ejecución de programas y proyectos para 

la preservación y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Buscar la participación activa de las entidades y sociedad en general en el proceso 

de 171C4fiel0 del MediCi aMbieriltP 

.--Isesorar a los diferentes entes territoriales en la acción planificadora y de gestión 

del medio ambiente. 

Liderar el proceso de investigación y apropiación de tecnologías destinadas a 

mejorar las condiciones de explotación económica dentro de los lineamientos del 

desarrollo sostenible y sustentable. 

- Organizar lot sistemas  de información 	 117711110h.P5r11711/kf 

socioeconómica y ambiental y facilitar su utilización por parte de las entidades 

públicas y privadas 

= Colaborar con los difiTrentes entes territoriales y comunidad en la recuperación del 

patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la zona. 

= Formular programas y proyectos que tengan como lin estabilizar la población del 

área en cuanto a su mi2racióit 

- Colaborar con los entes territoriales y comunidad en general en la prevención y 

atención de desastres. 



E'STRATEGZ1S+ DE DESARROLLO 	--1517 'AL 

Para el logro de los objetivos en necesario poner en práctica las siguientes 

estrategias; 

1, Cultura Ambiental 

La recuperación y preservación del medio arric iernte, solo es posible en la medida en 

que cada una de las personas modtfique su actit d rente a la naturaleza frente a los 

derechos de los demás, En este sentido se requiere que las personas que Se 

desempeñen como voceros y autoridades ambientales, realicen su papel a cabalidad, 

De otra parte se requiere que los grupos humanos que deterioren el ambiente 

modifiquen su forma de explotación de los recursos de tal manera que mejoren sus 

condiciones económicas sin deteriorar el medio y Si por el contrario buscanao cada 

dia su recuperación prevención_ 

¿a estrategia de fbrmación de cultura ambiental se realizara mediante los programas 

de educación, concientización y capacitación ambiental, 

Participación3. 	Ciudadana 

LO nueva constitución de Colombia y leyes posteriores consagran la participación 

ciudadana como un inStrillnent0 para la alcarnzalcanzar la armonía y enriquecer las labores 

de los administradores y legisladores públicos, El medio ambiente también req 

de participación ciudadana para resolver sus problemas ya que cada una de las 

personas se constituye en parte de la solución. 



Muchos de los programas que adelantará el municipio de Ciénega tendrán un alto 

contenido de participación comunitaria y ciudadana: tal es el caso de los programas 

de reciclaje, re forestación de riberas de ríos y quebradas, recuperación de suelos. 

manantiales y bosque& La vigilancia y el control de los recursos naturales requiere 

asi mismo del apoyo de las personas, en cuanto a la infamador oportuna. 

3_ Coordinación Institucional 

La el proceso de administración, control y vigilancia de recursos, así corno en los 

proyectas que se refieren a la recuperación y preservación del medio ambiente 

participan una serie de entidades tales corno organismos de control ( inspectores de 

policía, agentes de policía, jueces. fiscales. procuradores agrarios;, alcaldías, 

personerías. unidades de asistencia técnica agropecuarias y organizaciones 

gubernamentales, entre otras, las cuales requieren de enlace y coorchnacion afin de  

evitar duplicidad de ,fierciones y trabgto y por que no conflictos innecesarios. 

CORPOC-HIVOR realizará la función de enlace y coordinación de las entidades 

buscando siempre fin primordial: Preservarv recuperar el medio ambiente. 

J. Información e investigación Ambiental 

(17",-}RPOLWEITOR, solo poclra realizar sus objetivos y misión institucional vi cuenta 

con los sistemas de inkrmación geográfica climática económica, social y ambiental 

La Mlarrnación ambiental constituye un elemento indispensable para la plarnficacion 

y gestión ambiental, 

La investigación ron fines de aplicación, se convertirá en un instrumento esencial 

para la recuperación de ecosistemas deteriorados, multiplicación de material 

vegetativo viodiverso recuperación de suelos y gestión de programas de desarrollo 



sustentable, entre otros. ata se realizara en fi_lrína directa y mediante convenios con 

los organismos de investigación adscritas al ministerio del medio ambiente, las 

instituciones universitarias y las organizaciones no gubernamentales. 

5, Planificación y Ordenamiento Ambiental 

El ordenamiento del tiro del suelo urbano y rural se hace PleCC-S'arin MáViMe cuando 

su mal uso ha generado deterioro de los recursos naturales Páramos. Bosques. 

agua. aire, patrimonio histórico y arqueológico y paisaje ). En asocio con los 

municipios CORPOCHIVOR iniciare la realización de los planes de mane/0 y uso de 

suelos para que sean divulgados y apropiados por las autoridades y habitantes de 

cada municipio, 

(.:`oncertacion Ejercicio de la Amor,ad Ambiental 

Una vez realizados las planes de manejo y uso de los suelos y divulgada las normas 

sobre explotación de recursos naturales y del medio ambiente se requiere concertar 

con los diferentes agentes del medio ambiente, plazos 1-fórmulas para llevar a cabo el 

proceso de ajuste a la ley. Asi mismo se desarrollará un proceso de annoprizat-18n con 

las diferentes autoridades de política y justicia para hacer cumplir los plazos y las 

leyes, 

Fortakcimiento institucional 

El ejercicio de la autoridad ambiental desempeñada por las autoridades que 

anteriormente estaban a cargo de la administración, control y vigilancia de los 

recursos, así como de su recuperación y protección, no estuvo a carde con las 

necesidades de las regiones ya que siempre falto recurso humano y apoyo logístico 



En este orden de ideas CORPOCHYOR estructurará su organización de tal manera 

que pueda realizar en una forma adecuada las actividades de plantficación ambiental, 

administración, control y vigilancia de los recursos, gestión ambiental para preservar 

recuperar los recursos agotados y realizar las actividades de divulgación, 

concienriz.ocr 	y capacitación ambiental„sin quitarle eficacia, eficiencia ni 

¡dad a la entidad sino por el contrario promoviendo ta 	er apoyo del sector 

privado y las demás entidades privadas y públicas_ 

Para fortalecimiento - mejoramiento del medio ambiente del municipio el señor 

Alcalde presento en su programa de gobierno las siguientes politicas a seguir: 

'Por el CambioDesarrollo 	0 

= se estudiará el programa de desarrollo ecológico 

= dictarán cursos a los agricultores en cuanto a cultivos no tradicionales 

Se estudiará la posibilidad de instalar distritos de riego en las veredas 

- Se convertirá el vivero del colegio en productor de arboles nativos de esta región 

Se estudiará la posibilidadde organizar el centro de acopio-  de la papa en 

municipio 

- Adelantaré campal:2as y programas en cuanto a la reforestación de cuencos v 

hidrograiicas del sector 

Se organizaran campañas con 	de construir los resen'orios agua necesarios 

en el sector agrop ec  agropecuario y en el ¡fomento oportuno la adquisición de una 

retroescabadora con este lin. 

- Se creará el cabildo verde municipal 

Conjuntamente con ASOM_AROT /U, gestionaremos ante 	1-9C_it VR 	el 

Ministerio del 1-.L.aio Ambiente v (lema. tidades atiples, con el propósito de ada' 



los terrenos aledafios a la laguna Calderona para declarar ese sector como Parque 

Walural teniendo en cuenta el estudio del medio ambiente 

Para tener un ambiente sano y un mejor aprovechamiento de Tos recurso-s naturales la 

administración municipal en cabeza del señor alcalde deberá tener en cuenta:  además 

de su programa de gobierno las siguientes estrategias ambientales: 

Reorientar la actividad productiva del Municipio mediante la reglamentación del 

uso del suelo según su nanirale:a V vocación. 

- Protección del ecosistema estratégico, 

- Mejorar, preservar y conservar las iniCTOCLienCaS, y nacimientos de Mente de 

agua mediante la compra de terrenos para su cerramiento. 

Protegerel bosque natural v su fintria, incrementar su uso múltiple 3 ,, fortalecer tas  

autoridades foresta le.5-  

= Introducir tecnologías limpias y sistemas de gestión amhientalmeme sanos en los 

procesos productivos. 

Actividades de capacitación (7mbiental f{7rinal v no formal que permitan crear una 

cultura ambiental 

- Promover la organización y participación de la comunidad en el Mane» y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 17{7171ra/es_ 

-Fortalecimiento de la MATA para la promoción de tecnología productiva 

sostenible. 

Consolidación de los procesos de ordenamiento ambiental del deterioro como 

instrumento básico para la planificación y gestión ambiental en todos los niveles 

territoriales. 

- Recuperar el ecosistema del páramo y subparamo 

incentivar el uso de cercas vivas entre limites de fincas con caducifolios pera 

Durazno. inanZana, etc. 



10. MEDIO AMBIENTE _IDEAL 

Después de diagnosticar las causas reales, no las aparentes, que originan los 

problemas del municipio de Ciénega, identificando las potencialidades de Desarrollo 

Ambiental. no solo las debilidades y res fricciones evi.stente,5, los problemas concretos 

se solucionan con una mínima dependencia de aporte de materiales externos y sin 

ex-ponerlos a riesgos innecesarios. 

La humanidad esta requiriendo un desarrollo mas sostenible exigiendo alimentos mas 

sanos y tecnologías menos dañinas al hombre y al medio ambiente y los gobiernos no 

disponen de recursos propios ni podrán obtenerlos en el erterior para conceder 

crédito rural para que permita a la totalidad de sus habitantes acceder a los insumos. 

maquinarias, etc. Para implementar la infraestructura de apoyo al modelo clásico de 

desarrollo en favor de toda la comunidad de Cienega; proponemos un modelo 

simplificado de algunas fórmulas que permitan ayudar en lo posible a un desarrollo 

sostenible en este municipio. 

- Formación de profesionales de ciencias agrarias con contenidos de enscñan;as 

adecuadas a las circunstancias y, muy especialmente a las de la gran mavoria de los 

pequeños agricultores. 

- Durante la Amación los estudiantes generalmente deben tener la suficiente 

vivencia de la problemática del campo y las posibilidades concretas de ejecutar 

prácticas a nivel rural 

- Las tecnologías complejas y caras pueden ser sustituidas por otras más sencillas y 

de menor costo, 
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- Diversificar sus actividades productivas para producir cereales, leguminosas, raices 

y tubérculos, distintas especies de frutas y hortalizas, forrajes, ingredientes para 

raciones, abonos orgánicos„semillas, plantones, plantas medicinales, lelia y 

materiales para construcciones rurales y para la e ección de útiles para finca y 

hogar 

-Planificar con vecinos las actividades productivas con el fin de adecuar la oferta y la 

demanda para evitar superproducción y calda de precios "Producción Programada 

- La comunidad con sus distritos de riego y observando los beneficios que les irae 

para poder programar sus actividades ven la necesidad de cuidar el agua, los 

bosques, los páramos. subpáramo,s y en general los recursos naturales, biológicos, 

faunisticos en pro de un desarrollo sostenible. 

Utilizar controles biológicos en lugar de insecticidas sintéticos, estos solo utilizarlos 

en casos extremos. 

Aprovechar el oleoducto de gas para que sus gentes se sirvan de el o utilizar estufas 

de biazas. 

= La educación. parte integral y fiendamental, debe hacer a nivel general mínimo una 

vez al mes con personas expertas y capaces de modfficar y de mostrar con hechos los 

errores v posibles soluciones de sus problemas: 

- Que este Plan de Desarrollo Ambiental llegue a las partes mas aleladas del 

municipio y que no quede archivado en donde nadie lo va a ver para sacar al menos 

alguna pequeha critica para mejoramiento de la causa- 
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Art.1 RDA 

ARTICUL( lo.Establecer el plan de acciones ambientales del Municipio de Ciénega 

en el Departamento de BoYarca, el cual contempla los usos del suelo potencial Escala 

1:25.000, zonificación y políticas de manejo y conservación. 

AWTICULO 20 Definición: Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio, la 

función atribuida al estado, de regular y orientar el proceso de diserto y planifieacion de  

USO del territorio :y de 105 recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar 

su adecuada explotacion y su desarrollo sostenible. 

ARTICULO 3. Objetivos: Los objetivos a lograr con el plan de acciones ambientales 

son los siguientes- 

a. Lograr un aprovechamiento racional de los recursos naturales 

b. Recuperar el bosque protector en paramos, subparames, riberas de quebradas, 

nacederos y terrenos con pendientes posteriores al 5" 

c. Descontaminar los recursos hidricos de las aguas residuales del casco urbano. 

d. Establecer bosque productor-protector en arcas alvotbrestales. 

e. Prevenir el deterioro de los suelos y recuperar 	a degradados. 
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f, Establecer el perímetro que permita descontaminar el caso urbano de agentes 

contaminantes, 

. Prevenir y controlar la contaminacion ambiental_ 

h. Proteger y conservar la flora. la taun4 silvestre y los recursos hídricos nacederos, 

quebradas, humedales y nos). 

i. Establecer y proteger las arcas naturales de valor ecologiw. 

i. Restauración de las áreas naturales intervenidas que se han deteriorado. 

k. Prevenir los desastres: 

I. Evitar la interferencia 	usos inckimpatibles. 

m. Minimizar la contaminación ambiental. 

a Hacer uso eficiente de la infraestructura existente, 

o, Lograr una complementacion entre actividades compatibles. 

ARTICULO do: Zonificación: Para el plan de acciones ambientales de este municipio 

se establece la siguiente zonificacion para el area descrita en el presente acuerdo; 

1. Area forestal Productora; Zona comprendida entre los 2:200 y Z."00 mts de altitud 

con una aren de 50 km. cuadrados. Es la zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales 

para comercialización o consumo 
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2. Ama Forestal Protectora-Productora: Zona comprendida entre los 2.700 y 2,900 mts 

aproximadamente 12. kin, cuadrados: Es la zona que debe ser conservada 

pennanentemeaue con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos 

naturales renovables y que, además pua:le ser objeto de actividades de pnx-luion sujeta 

necesariamente al mantenimiento del efecto protector- 

3. Aren Forestal Protectora; Zona comprendida de los 2.900 mts en adelante con una 

aren de 11 kms cuadrados. Es la zona que debe ser conservada permanentemente con 

bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos recursos u otros recursos 

naturales renovables. 

P A_R_AGRAFO- Igualmente se consideran áreas forestales protectoras las siguientes 

a. Franja de 2,50 mts a lado y lado de las corrientes y cuerpos de agua medidos a partir 

de la cota de máxima inundacion. localizados dentro de la zona de aren forestal 

protectora productora. Para la zowt, de area fOrestal productora dicha franja no debe ser 

inferior a 30 nus, 

b Una área de 70 mts alrededor de los nacimientos de agua localizados dentro de las 

zonas de ares  forestal  productora v área forestal poi-techara-productora, 

er Todas las áreas con pendientes iguales o superiores al 50% localizadas dentro de las 

las de área forestal y productora y aren forestal protectora- productora, 

d. In área de 100 vats alrededor del sitio de interés arqueologico y cultural. 

e: Todo bosque nativo localizado en cualquier zona debe ser conservado. 

127 



4, Zona Histórica v Arqueológica,: .Area que comprende la localizacion de sitios de 

interés histórico y arqueológico cuyo valor exige ser preservado y conservada 

5. Zona Agropecuaria; Area que comprende los terrenos que pueden ser conservados en 

potreros para explotación de especies mayores y menores. 

6. Zona Minera Area que comprende los terrenos donde se localizan yacimientos 

mineros o actualmente se localizan explotaciones, 

7. Zona Tunstica: Area que por sus paisajes, climas o localizacion sobre nos, quebradas 

o vias principales pueden ser explotadas para la recreación y el descanso, 

>1 Zona de Riesgo. Alega que por su alta vulnerabilidad ofrece riesgos para el 

asentamiento humano y las explotaciones economicas. 

PARAGRAPO 2a La anterior zonificacion no es obstáculo para que el Municipio 

previo los estudios del caso, declare otras zonas bajo alguna o algunas de las 

modalidades que le permite la figura de area de Manejo Especial, de conformidad con el 

Decreto 2811 de 1974 y los respectivos Decretos Reglamentarios, 

ARTICULO 50. Para loa zona del área Forestal - Productora se permiten únicamente 

los siguientes usos v actividades. 

1. Conservación, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesion vegetal o 

enriquecimiento de las plantaciones forestales con especies nativas o exóticas para la 

produceic.,n de recursos naturales o para la obtencion de madera. pulpa, letta, y 

productos secundarios del bosque, tales como semillas, colorantes, aceites, sustancias 

medicinales y plaguicidas, bálsamos, látex, alimentos, especias y productos tánicos, 
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2, Cultivo de frutales arbóreos o arbusfivos, 

3. Establecimiento de árboles o arbustos con fines ornamentales 

4. Instalación y funcionamiento de viveros y laboratorios para la producción de materias 

vegetal, ya sea de interés forestal, ornamental o aaricola. 

5. Instalación y funcionamiento de industrias de transfonuacion fisica de madera, tales 

corno aserrios, fabricacion de muebles y elaboracion de artesanías. 

6, Establecimiento de sistemas silvopastoriles, 

7, Piscicultura e industrialización de productos hidrobiológicos. 

8. Lombricultura para la producción de abono orgánico y proteína animal, 

9. Investigación, educacion e integración ambiental. 

10. Recreación y turismo compatible con la oferta natural y asociado necesariamente a 

actividades de investigación, educación e interpretación ambiental. 

11. No se permite la parcelación con lotes o parcelas individuales, cuya superficie no 

sea inferior a tres hectáreas 

PARAGRAFO lo, Los predios. parcelas o lotes dedicados a cualquiera de los usos y 

actividades a que se refieren los anteriores numerales 5. 6, 7, 8, 9. 10 y 11, deben poseer 

por lo menos el 70% de su superficie bajo uso forestal ast: Primero se debe preservar;  

recuperar naturalmente o reforestar con fines proteccionistas las áreas restringidas. de 
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retiros y nacimientos de fuentes de agua o de pendientes con valores iguales o 

superiores a 45 grados sexagesimales, establecidos en el paragrafo lo. Del articulo 2o. 

Las demás áreas pueden dedicarse a cualquiera de las actividades y los usos citados en 

los anteriores numerales 1, 2, 3 y 4. 

ARTICULO 60, Para la zona de área forestal protectora - productora se permiten 

únicamente los siguientes usos y actividades. 

1. Conservación, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o 

establecimiento de plantaciones forestales con especies nativas o exoticas para la 

protección de recursos naturales. o para la obtención de madera, pulpa, leña, 

envaradera, semillas, colorantes, aceites;  sustancias medicinales y plaguicidas, 

bálsamos, látex, alimentos y especias y productos tánicos, 

7, Cultivos de frutales arbóreos o arbustivos 

TE'.stablecimiento de árbOles o arbustos con fines ornamentales 

4. Instalación y funcionamiento de viveros para producción de material vegetal, ya sea 

de interés forestal, ornamental o agrícola. 

5. Piscicultura 

6. Investigación. educación e interpretación ambiental 

7 Establecimiento de sistemas silvopastoriles con predominio de la componente 

forestal, en términos de superficie o cobertura del suelo, 
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8. Recreación y turismo, compatibles con la oferta natural y asociados necesariamente a 

actividades de investigación, educación e interpretacion ambiental. 

PARAGRAFO lo. Los predios, parcelas o lotes dedicados a cualquiera de los usos y 

actividades a que se refieren los anteriores numerales, deben poseer por lo menos el 

90% de superficie bajo uso forestal protector-productor asi: Primero se debe preservar, 

recuperar naturalmente o reforestar con fines proteccionistas. las áreas restringidas, de 

retiros y nacimientos de fuentes de agua o de pendientes con valores iguales o 

superiores a 4 grados sexagesimales, establecidos en el paragrafó lo. Del articulo 

Las demas áreas de ese 90% pueden dedicarse a cualquiera de las actividades y usos 

citados en los anteriores numerales 1,2, 3, 4, 6 y 7_ El otro 10% de su superficie podrá 

destinarse a su uso forestal productor. 

ARTICULO 7o.  Para la zona de área forestal protectora se permiten usos y actividades 

de conservación, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesion vegetal o 

reforestacion, preferiblemente con especies nativas y con fines de protercion, 

investigación, educación e interpretación ambiental. 

En esta zona no se permiten los bosques protectores, el uso agricola, ganadero ni el uso 

minero, tampoco puede ser utilizada en zona de vivienda. 

ARTICULO So Zona Histórica y Arqueológica: En estas zonas se permiten los usos -r 

actividades de conservación del sitio, turismo. investigaciv-In cientifica v educacion 

ambiental, 

Se prohibe la utilizacion de la zona en e-xplotacion agropecuaria, industrial, minera y de 

vivienda. 

131 



ARTICULO 9o, Zona Agropecuaria: En esta zona se permiten los usos y actividades de 

cultivos transitorios, permutes, siempre y cuando se realicen las labores de 

conservación y recuperacion de los suelos, Se permite el cultivo de frutales. 

establecimientos de sistemas silvopastoriles, los bosques con fines protectores, Las 

piscicultura y la explotacion pecuaria mayor y menor, asi corno el establecimiento de 

vivienda e industria, 

ARTICULO I0o, Zona Minera; En esta se permiten los usos y actividades de extracción 

y aprovechamiento de recursos mineros. el establecimiento de bosques protectores v su  

adecuación paisajistica. Se prohibe el establecimiento de viviendas v Imicultura. 

ARTICULO 1 lo, Zona Turistica: En esta zona se permiten los usos y actividades 

recreativas, establecimiento de hoteles, piscinas cabañas> Testaurantes> earripin,Es  

compatible el uso en pequeña escala de agricultura. 

Se prohibe en esta zoim,. el establecimiento de especies menores tales como galpones o 

porquerizas. asi corno rellenos sanitaños, mataderos e industrias. 

ARTICULO 1 2o. Zonas de Riesgo: Son aquellas que ofrecen una alta vulnerabilidad en 

deslizamientos, inundaciones, incendios o terremotos,, En estas zonas se pueden 

establecer bosques productores - protectores, y en forma restringida actividades 

ag,ropeculinas. 

Se prohibe la consmicciori de vivienda, la explotacion minera v las actividades 

turisticas. 



	

de 1 	 _ ARTICULO 13o, Para cualquiera e ios usos y actividades a que se refiere el presente 

acuerdo, los propietarios requerirán de un certificado de uso del suelo el cual sera 

otorgado por la tesorena municipal, 

PA_R_AGRAFO: Se faculta al Alcalde Municipal para que realice convenios con las 

entidades departamentales y nacionales, con el fin de coordinar asuntos relacionados 

con los incentivos fiscales y economices para el mantenimiento y desarrollo de las arcas 

de restricción establecidas en este acuerdo, 

ARTICULO 14o, La alcaldía  municipal en un plazo máximo de un año, contado a partir 

de la aprobaeion del presente acuerdo, formulara un plan de manejo y 1111 estatuto 

detallado del uso del suelo rural, 

ARTICULO 15o, Téngase corno parte integral de este acuerdo las memorias técnico 

legales y  el plano escalas 1:25,000. I: 10,000 y 1: 2,000 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi que le dan el respectivo sustento, 

COMUNIQUE:SE Y CUMplAsE 

	

Dado en el municipio de Cienega a los 	días del mes de   de mil 

novecientos noventa y  seis ( 1,996) 

ARTICULO SEGUNDO, El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su  

publicacion 

1 -2 2 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

I. IDENTIFICACION 	ENTIDAD RESPONSABLE 

MUNICIPIO DE CIENEGA 
	 LL 1 	 

L-Li 

NOMBRE DEL PROYECTO: ADQLTISICION DE ÁREAS DE PÁRAMO, ZONAS DE 
AMORTIGUACION Y NACEDEROS 

2. CLASIFICAC1ON 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION SECTOR 

3. LOGALIZACION 

REGION 	1 DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO 	LOCALIDAD  
CENTRO - ORIENTE 	BOYACA 	 CIENEGA  	SECTOR RURAL  

JUSTIFICACION 

t
1-E1 Municipio de Cienega  esde tipo Paramuno y se encuentra el páramo del bijagual donde hay diversidad 1 
i_de vegetación, /1m-cleros, bosques, lagunas y se desprenden rios, quebradas; donde la mano del hombre ha 
;intervenido drasticamente hasta etpunto de utilizar los nacederos para cultivos en epoeas de verano, siembra j 
1de pastos artificiales, tala de bosques para tulenación de postes parad cultivo de arvsly como energehro 

cocción de les alimentos debido a que en la parte baja ya no te encuentran árboles. Para solucionar 
este 	problema ads_uírir áreas depraino destinadas a su conservltcion. 

5. DESCRIPCION 

  

    

Copear 300 vats a la redonda de la lauüa ealderona para cons-ervacion de lu veg 	 

1 



FNTLLJAJ) 
AÑO CALENDARIO  

I  APORTES D ELA NACION 
CORPOC'HIVOR  

1 
1 

SALDO f TaTAL AÑO -10 2 MCI( ADO 

1.996 	, 
821980 

--T 
1 	i —7 í 

1 
--r 
-÷- 1 1 

225,0001 1 
1 

1 I 
-4- 
! 

i 
i 

I 
1 

.4 

	1 
1 

1  
i 1 í l'048 959i 

? ! i 

1 i 1 1 

i 
I 1 

RECURSes ADIABIZSTRATI JOS 
MUNICIPIO 

SUSTOTAI- P1-1" 
; OTROS  

i 
1 	 ! 
1"---  

1 	 

6. FINANCIAC1ON DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS ANO: 96 

    

   

f

I 

   

TOTAL 1M49 

   

.. COSTOS ANUALES DE OPER.ACION DEL PROYECTO 

II. EM D_, .20s TO 	 MONTO •EIT Lliff P"-.1 DE PE '.40s 	E-,t,rin) AD ELMANCIEP_A 
FADQUISICION DE PREDIOS 	 ' ---T 1- 1   MUNICIPIO DE CIENEGA I — _ 

	

1 	? 	 

I 	 1 	 1 	í 	1 	 I 

1 	 i 	 -11-  

1 	

1 

! 	
Ti 

1 
-- 	. 	i 	i 	i 

! 	l 	 I 	 1 	I 	1  

	

1 	 T 1 1 
i-- 

	

i 	1 	' 	-1 	1 	I 	I 	 

	

1 	t  TOTAL COSTOS 



8 IMPACTO DEL PROYECTO 

8.1 ARIA DE INFLUENCIA 	 
REGION 

  

,-- 
DEPARTAMENTO 	 MUNICIPIO 	1 

	

BOYACA   CIENEGA 
1 -1--  

CENTRO - ORIENTE 

 

  

]NDICADORES 

  

   

NOMBRE DEL INDICADOR 1 	 T TNIDAT) 	
r 
i 	

VALOR  

Costo  por Provecto $ I Ha.  	Miles de pesos 	 2.7591  
1  Costo por Beneficiario ' Hbte 	Miles de pesos 	. 

i 	
9,93  

! 

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO  
Plan de Desarrollo Ambiental 

  

COD FECHA 	ENTIDAD REALIZADOR-4 
0 1 7  19 16 10 2 JCORPOCHrVOR  

LHH 

  

   

   

   

10. DruGENciAim 1 1-  N-To 

FUNCIONARIO RESPONSABLE; MARIA, NELCY VELOS A LEGUIZAMO 

CARGO; CONSULTORA INSTITUCTON 

1 ELEFONO; 423970 FECHA; 10-06 CIUDAD 1-15MA 

11. OBSERVACIONES 

El presente proyecto esta encaminado a destinar esta zona corno sitio turístico, parque o reserva ntauril I 

	 -4 

L 



12 CONCEPTO DE "VIABILIDAD 

21 P-12',1PErTO A LA MENTIFICArION, PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFIN]DO 	 sI NO _ 

B LA ALTERNATIVA SELECIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO 	 Si NO 

O Los COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES 	 SI NO 

2 2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO sou rooNAR 
ESTE PROBLEMA 	 SI NO 

123 LA PICEA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA 	 SI NO 

12 4 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS rf PROGRAMAS 
	

SI NO 

12 .5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

SI 	NO 

12 6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 	  

CARCO   Ir-, 11 L.TC.ZUN 

TELEFONO     TECFIA 	 CIUDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

1. IDENTIFICACION ENTIDAD RESPONSABLE 

MUNICIPIO DE CIENEGA 

   

TI 
NOMBRE DEL PROYECTO:  MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL DE PEQUEÑA LRRI .rzACIÑ 

Y ACUEDUCTOS RURALES 

2. CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GATO DF INVERSION 	 SECTOR 
■ 1 	I 

L 11 i  

3. LOC.AI,IZACION 

REGION  1 DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO 	LOCALIDAD  
CENTRO - ORIENTE BO-VACA 	 CIENEGA 	SECTOR RURAL 

4. JUSTIFIC.ACION 

El Municipio de Cianea evid~ia problemas de insalubridad  en el sector rural por falta de plantas de 
tratamiento de  agua potable presentandose materia orgánica, contaminantes pausa:ros, presencia de 
sale< nutrie~, containinante quirnicog y fisic..os lo cual deteriora la salud de su< habitantes.  
Aprovechar la riqueza lúdrica que posee. el  Municipio para la inigajou de suelos para  pastoreo v cultiw% 
corno ~lulo para que conserven la riqueza biologica y de loe suelos. 	 

5. DESCRIPCION 

Se constmira para todas las veredas del Municipio  de Cieneaa los sistemas de potabilinicion de agua  
I cooq_blieto con un sistema simplificado que contenga lx,c4oina,,, desatentado y un tanque de almacena.  
miento donde se plica el desinfectante (Hipocloritp de calcio) teniendo en cuenta que posee fiientes de  
agua de muy buena calidad y eonstruceion  de duetos de distribucion. 	 
Se construirán distritos de riego para todas las veredas con un sistema de resiervorios de agua e irrigador' 1 

Lpor gravedad. 



FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: 96 

ENTIDAD EJECUTADO 1 AÑO ú AÑCn 	_AÑO 2 AÑO 3 L 	 1.-(DIAL 

Allf3 1:ALL'I-7DAR10 
11.996 [APORTES D ELA NACION 

CORPOCHIVOR - DR! - INAT 226.432 

4 

1 
REr-11-(scs Apmfr" ,llsTRATIvos - 	- 
MUNICIPIO I 	56,6 

i 1 i 

.1"1,

I,  

1 ■ 
SLIBTOTAL PON  23}4O I 1 

[OTROS 7 
--+ 

; 
-1-- 

1 
1 t 

     

1-  

! 	 1 
i 	 1 	 j r ; 2130AriT 	 1 	- 	 

     

     

TOTAL  

    

     

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ir l-  DEL  0.DST.21 	 MONTO PIlvE..ES DE PESOS 	 ENTID,I.D ER-ZANL  1.bk.a. 
"I"--  

1 MUNICIPIO  DE CIENTEGA , 	. 
-1--- 

1
1 _i  

	

1 	J 	1 

1 
TOTAL COSTOS L____. 	 1 	1 	1 

I 

1 

r opERArioN y TRATANLTFNTo 
1--  

1 	1  
-4-- 

i 	1 
I --1-- 

. 
i 

i 	i il 	1 
J
! 

1 1 

--t.  s 1 I 	1 

I
- 	

1 	
, 

i 	
1 

1 
1- 
1 

i 	1 	1  
I 	I 

I i 	1 1 l 
1 	I 

! 	 

i 

I 



, I1T 

; 	----r 

i 	1

, 	

1 
  

; 	  
I  

8 IMPACTO DEL PROYECTO 

8.1 ÁREA DE INFLUENCIA 	 
REGION j  DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO 

CENTRO - ORIENTE 	1 	BOYACA 	 CIENEGA 

S. LNDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR 	 UNIDAD 	 VALOR  

Cost9yor Proyecto $ i Ha_ 	Miles de pesos 	I 	54.305  	1 

LI_Hosto por Beneficiario $ 1 Hbte 	Miles de pesos 	51.785 --, 

9, ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO 	 COD FECHA 	ENTIDAD REALE' ADORA 
1Plan de Desarrollo Ambiental 	o1 1 1 7  19  16 10 12 1 CORPOCHIVOR  

 	1 

10. DTLIGENCIAMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA T:EGUIZAMO 

CARGO: CONSULTORA INSTITUCION 

TELEFONO: 423970 FECHA: 10-03-96 CILTDAD: TU'NJA 

11, OBSERVACIONES 

El prezente proyecto debe realizarse con la picipiri de la comunidad y --supervision especifica, 



2 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

12 1 RESPPOTc,  A LA IDENTTPICAPION_ PREPAEACPN Y EVALLTACION DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO 	 St NO 

II LA ALTERNATIVA SELWIONADA SOLUCIONA EL PROPT PMA DmNry„) 
	

I NO 

LOS COSTOS ESTPVÍADOS 	RAZZNAZT  ES 	 St NO 

122 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 	 St NO_ 

123 LA FICHA EPI ESTA CQRRECTRMENTE DZICTE`A. CIADA 	 SI NO 

124 EL PROYECTD ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS 
	

SI  NO 

12 5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

SI 	NO 

12 6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

r 

1  

FIZICIONARIC RESPONSABLE 

CARGO 	 29.5111 	CtCION 

FECHA  	(7,ST,IF,YAD 



BANCO DE PROYECTOS DE LNVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTÁDISTICÁS BÁSICAS DE INVERSI01,; 

IDEN1TrIC.A.CI.ON 

FiTITD.A1) RONSALS  

MUNICIPIO DF CIENEGA 
rr r-T 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

USJDUALES___EARAYLMSTOB URBANODMEMS.iA  

CLASIFIC AC ION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE. INVERSION 	 SECTOR 

3. Loc.A.LIZAC YN 

_ REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO ¡ CALIDAD I 
¡ CENTRO-ORIENTE 	BOYACA 	 CIENEGA 	¡ SECTOR URBANO  ¡ ,- 

'-- ------ - 

JUSTWICACION 

ntartimacaón y k' de 	erderinedades a causa de la 311) 

cuales
La D:liTia5c7indiajctiidmnnallnecienfriregurineñal;adeafIllirizart  
el sus.tento de  la poblacion aleciann: 	 

5. DESCRIPCION 

re‘:.-oleeeton de las /23u/Ls ser'idas del Municipio  1/ts 
Laritezi de su destino final a las quebradas El Guamo,  
rio  Gaing(14.; nos y quebradas cuyas aguas derivan 

FI Municipio  de Cienes/1 presentafroblemas de el:› - - 

zonstruira una planta de itataiMento que permita devcootaminar lav kVlib; servidas del municipio:  ve 
corsa-luirá  red de conducción a la planta con eltsa~dor y un vertedero proporcional a  50 mis 2  un 

¡ reactor U.A.S.B. con los ac¡z.oriov necesarios para cumplir en un 100% lecho de vecaelo  de Iodos_  
tanque 	de 	almacenamiento  de agua_ 



6. FINATS,'CLACION DE LA DWERSTON 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO; 9 

, 	my, mnAn 	, F.:_nrum n'Ano  ! AÑO 1)  ! AÑO  I 7 ,t,11.--) -. I A-t,Ic; --1 	sArnt-5 1 ,7(-7,71:AT—i 
- 	i 	- 	- 	- T - 	. "I  

' ÁtV", 5  »AILITIYARTI-1 	 ; 	 ' ' ' 	 1 	 1 	; ',-- - 	 -7- APORTES DF LA NACION rt 	
i 
1 	 1 	1 

1 	 - 	1   i 	 
1 CORPOCIITVOR = DRI t 

I  	-1- - 	I 

	

I  36 349 I 	1 
+

I 
	1 	----1 

! 	i 	-+  

--t- 	I 	-4 	I 	 t 

- -1 	4- 	 
 

VEC'TI ■::,55." ,s rflumq1S-TIF,ATIVOS 1 	 I 	! 	
1 

11,ILINICIPIO 	 1 , 	i 9.0271 	1 
í  

1 	1 	
4,   í 

	

1 	1 
1- 	 1  

	

1 	 , 
,---- 

I 	 I 	,  
11.9 tl-DTAL 1-1G1.4 	 t ' 	 I 	45 436 I 	it 	 1 	

--i 

ny,3.1.7 5 	 i 

1, 	 1 

L 

TO1 AL 

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

 

fEM DEL COSTO MOND:"  EY l',M,ES, DE PESOS  

	I--  ' 

I• 	I 	i 	i 	i  11, 	I  
I 	{ 	1 

i 	
! 

1 	 , 	
l 

, 	I 	■ 

    

    

      

      

      

I  
I 	1 

-r-1 
 	' 	 

;11! 
; 	 t r 	 1 

1 

45A361 f 

      

TOTAL CoSTOS 

     

      



8 IMPACTO DEL PROYECTO 

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA 
1--  --------kEG15-2Z1 	-- 1 --- DEPARTAMENTO ! 

CENTRO -ORIENTE 1 -,--- BOYACÁ 1 
, ! 

MUNICIPIO 
[ 

C IE NE GA  ---1 

8.2 INDICADORES 

I--  NOMBRE DEL INDICADOR 

Leosio por Proyecto 5 / Ha, 	 
1 Mi1es de pesos 

i Costo por Beneficiario 5 / Iffite 	Mi1es de pesos 	 &327 
i 	 1 ,- 

9, ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRF DEL F STUDIO 	COD.  FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 
!PLAN- Dr! r3F.s.A7,R,Dii,c,IA.M.B -NTAL ! 0 11 [  7  9 16 lo12 !  CORPOCIIIVOR  

IIL DiLmEN-cLA1‘,ILENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: :NiikRIA. NELCY VELUSA LEGUIZAMO 

CARGO: CONSULTORA INSTITUC107,:f 	 

TELEFONO. 423970 FECHA 10-03-96 CIUDAD: TUNJA 

11 OB SER \TAC IONES 

Para In realawbOn er-te provecto el mty hnprtnt eI aporte den -_- ,ernimiditti con 731iprvi'jeu 
1 espe¿lfica, 

UNIDAD VALOR 
S, 7 1 

L 	 í. 4 	 t 
1-- 

	

1 	1 

	

--I -1- 	1 	- 
I 

1 

	

' 	 ' 	 

	

í  	L I 



12 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

i 2 1 RESPECTO A LA 3DENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUAD 	DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA FMI DEFINIDO 

E LA ALTFRNATI VA SW,ECIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO 

O LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES 

12 2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL pao-v-wrci SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 

SI NO 

SI NO 

SI No 

SI  NO__ 

12 3 LA FICHA bbI ESTA CORRECTAL_IlvffNTE DEICTENCIADA 	 SI NO 

12 4  EL PROYECTC ES CONSISTEN In CON.  LOS ~ES, POLITICAS Y PR :313-RAMAS 
	

SI 110 

i 2 5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

Ntl 

12 6 CONCEPTO Y ORSERVACIONES 

FUNCTINARIC RESPONSABLE 

CARG) 	 INST1TUCION 

TELEFONO 

 

FECHA 	 CIUDAD 

   



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

1- IDENTIFICACION 	E.-141,;.JAD F,T.sspoNsABLs 

MUNICIPIO DE CIENEGA T  

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO 

2. CLASII'ICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION 

t 

S
ECTOR 

3. LOCALIZACION 

	REQION 	1 DEPARTAMENTO ' 	MUNICIPIO 	1 	LOCALIDAD  
i CENTRO - ORIENTE 	BOYACA 	 CIENEGA 	1 SECTOR URBANO  

11- 	
, 	 ----1 

t 

4. JUSI IFICACION 

FI Municipio de Ciériega evidencia problemas de insalubridad y contaminación eel &Ten urbana debido 1 
a que no existe un sistio adecuado para ricositar las basuras producidas por sus habitantes, lo cual motiva 
arrojarlas a sitios no recomendables tecnicamente, causando asi contaminación de la quebrada La Isla, el 1 
sector urbano y rural. 

5. DESCRIPCION 

     

      

Adquitif una atea de aro 	30(1 m/12 dado aldetx-31ito de ha -ural tecole.2-tadas, 
excavacion, adecuación del crea v 100 nus2 aproximadamente de canaltnlara la evacuación de aluas_ 
cuarto  para reádat. Ielecionar  1/1.1 bacuun  de lo  Modegfadable.  

1 



1 TOTAL  

--t- 
1 
12L9S0 1 

I 
—+ —+ 

i 

	1 	--1 

6. FINANCIACION DE LA LNVERSION 

CIFRAS EN MII VS DE PESOS ANO. 96 

L  L 	-EN, JDAD 	i EJECITTADC t AÑO O li, AÑO. i +
1 

&Ñ02 AÑI-1 3 1 SA': rtOji-OTAL i. 
1 252:50 ;17ALENDAY.10 	 ■ 	 1 	 1 	 ■ 	i 

APORTES D ELA NACION 1.996 4-- 
1CORPOCHIVOR 
, 

1 
! 
1-- 1 

i  	I
i 	1 	.--'f i  

	

! 	 I  

	

1 
4,0001 	

f- 	 T 
1 	 

	

i 	 I 
;  

1 I t I 
t 	 
1 1- , I 

1 
-----4 , 1 i 

' -.-"CIBTOTAL PCrIV i- - i 
20 9S0 li  I , 

---1 
J ; OTTI-1.0S t --t 1 ' 1 

1 
! 

1  T 
{ 

1  

I r 
±— 

í 

_4 1 
21 

— --1-- 
r i  

1 	1--- 	 1 	 ; 

; 	 -1— 

; 

! 	
i 	1 ____! 

1 

RECT IRSQS ADMINISTRATIVOS  
r4LrNicJpIo 

á 

7. COSTOS ANUALES DE OPERAMN DEL PROYECTO 

ITEM DEL  COSTO 	 MONTO EN MILES DE PESOS 	ENTIDAD FDIANCIRA  
76PERACION Y TRATAMIENTO 	; l -1---  1 , 1  Fi  MUNICIPIO DE CIENEbA 1 

j 	1 	1 	 1 t 
1 	1 1— 	 1  ' 	1 4 	 4 

; 

---t—  -r— 	,t 	1 	1 	1 	t   1 
! l 	4 1  1  i E -4 	 1 
1 	 1 	i 	1 

, 	1 sr— 	 I 	1 	1 r 

1 
1 	1 
' --I- 

1 
1 
7 

1 
, 	1 _4_ I 
1 	1 i  1 ; L____ 	 

1
1 t í 

--i- 	_i___i_ i  	 __I 1--. , 	I 
i t  --1 i 

TOTAL- COSTOS 

1, 16.9so  
■ 



Q 4P á r."1-7-1 rIVT LID CIV-CC"rn 
11  -' 1.-1/__IJ4 	14:44-4,  

8.1 ARE A DE INFLUENCIA 
RECAON 	 DEPARTAMFNTO  

CENTRO - ORIENTE 	1 	BOYACA 

     

     

  

CIEN-EGA 

  

      

        

-4- 	 - 

 

         

           

8.2 INDICADORES 

        

r  NOMBRE DEL INDICADOR 	UNIDAD  

[Costo por Provecto $ /Ha.  
I 	

Miles de psos 
;Costo por  Beneficiario S 1  Hbte 1 	Miles de pesos 

	i 

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO ?Top FECHA ENTIDAD REALIZADORA 
T'Ion dr Desarrollo Ambiental 	! 0 1 1 7  19 6 10 	2 COR _ _-H VOR 

I 1 
l 

1-- 1  
k------ 

-, 1 1 
11 1 1 

10_ DILIGENC]AMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA LEQUIZAMO 

CARGO; CONSULTORA INSTITUCION 	  

TELEFONO: 423970 FECHA: 10-03-96 CIUDAD: EZLIA 

11 OBSERVACIONES 

El presente proyeet. o debe realizarse con la pa,rticipacion de la corramidad y supervisión especifica: 	1 
; 	 --I 
■ --1 

1 ,- 

 

VALOR 

4.025 
3.845 

 

     



12 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

12 1 RESPECTO A LA ED'ElJTE=ICACT----,N, ?P_EPARACIrIN Y EVAITTA1---roN DEL PROYECTO 

A EL PROBTPMA ESTA Brzn1-.).n-DITDO 	 NO 

E LA ALTERNATIVA sTI Pri>11-KA.DA OLUCIONA EL PR:DEI:H.1MA r1IPPD.T.TnCi 
	

Si _ NO 

O LOS COSTOS ESTRADOS SON RAZONAlz  Ps 	 Si _ NO 

12 2 ES FUNC-101-1 DE LA ENT]DAD RESPONSABLE DEL PRO-VEO-1-C SOLUCIONAR 
ESTE PROTZ PliA 	 SI  NO_ 

123 LA Erl-r£,  I=IIT ESTA CORRECTAMENTE  DTT IGP-bIrTA_DA 	 ST _ NO 

2 4 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAs Y PROGRAMAS 
	

SiNO 

I2f EL PROYECTO ES VIABLE 	 Si 	NO 

12 6 CONCEPTO Y OERVaUONi5  

ti 

FUNCIONARIO ESPON.511..BLE 

CARCO 	 TSTI7. 3,17-17-1-  

TELE:FI/T-10   FECHA     CIUDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

1. IDENTIFICACION 	EN. TIDAD RESPONSABLE 

MUNICIPIO DE CIENEGA 
LLL 

 

L 	 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORIA Y CAPACITACION EN PRACTICAS DE  FOMENTO 
DE ZOOCRIA Y ACUICULTURA 

CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION 
	

SECTOR 

3. LOCALLZACION 
- 	 ; 	 - 

REGION 	DEPARTAMENTO 1 	1‘41.7NICIPIO 	; 	LOCALIDAD 
7

1 

CENTRO - ORIENTE 	BOYACA 	i 	CIENEGA 	I SECTOR RURAL ; 

4. JUSTIFIC.ACION 

- pada la ,Ean biodiversidad que posee el Municipio de Cienew como recursos' hídricos., forr_ajes 	--1  
y la falta de diversificacion de actividades de sus habitaraPs proponemos fundamentar asesorías para 	j 

illplementar ermocimiattrm v fainacion epeci&a dirilida a la poblacion jovétu_Lara que con squ  propios. 
;  recursos se inicie en la explotación de la piscicultura y espeses menores pata crear un medio ambiente  

soi1P-rsible. 	 

5. DESCRIPCION 

Asesorar a la población joven en la formación de sus propias microemprenis de piscicultura., infra&uc  
tura, manejo de alimentos.;  profilaxis, comercialización e impacto ambiental,  



RECURSOS  AmmsTRArtvos  
MUNICIPIO 

6, FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: 96 

ENTIDAD EJECUTADO AÑO O AÑO 1 	AÑO 2 AÑO 3 	SALDO FTOTAL. 1 AÑO CALENDARIO 
APORTES D ELA NAC1ON - 1.996 

-1-- I 
CORPOCHIVOR 1- 12.800 

4-- 
— 

1 

ziTs.5TOTAL KIT 
Virrk.:15  

TOT- 

1 	--t- 	
7. 2 500 

i 

4- 4 
i 

-4- 
1 
i-- 

1 --r- 
■ 

L 

 

1 1 
i 

4 I i 
I 

-7-  

1 
i 

1 
7 

1- 
I 

12,8001 
í 

1 

1 

7, COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

rrE/.4  DEL COSTO MONTO EN MILES DE PESOS 	ENTIDAD 	FINANCIERA 	 
1 F -- í — 7 1 	 , 

I 	1 
1 	' 	 --I- 	1 	 -i 

1 	; 
1 . 	 

I 
	----1 

, 	i 	! 

I 1 1  1 
, i 

4 
1 

1 
1 . 	1 i 

! 
-t-  

11, , 	ii 	í .5 
1 

, 
14- 1 -1--  I-  -+ 

1 1 --1 
i 

+- 

1 	TOTA  I COSTOS 	 1 1  



VALOR 

5.866 

' 	OMBRE DEL ENDICADOR 	 UNIDAD 	 

Costo  por Provecto $ ints2 	Miles de pesos 	 
(Costo por Beneficiario $  é' Hbte Miles de pesos  

8 IMPACTO DEL PROYECTO 

3.1 ARF A DE INFLUENCIA 	 
REGION ; DEPARTAMENTO 1-- 

; 	CENTRO - ORIENT 	FE 	I 	BOYACA 	 
r-  
I 	 , 

8.2 L>,TDICADORES 

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO COL) FECHA EN 	1 WAD REALIZADORA 
1 Plan de Desarrollo Ambianal 1-0  

1 ; 
I 	(7 	9 I 6 (o (2  

1 	1 	! 	1 
¡ CORPOCHIVOR 	-; 
I 

1 
1 

; í 1  	 ,11;11 ! 1 

10. DII ICiENCIAMEEN70 

FUNCIONARIO RESPONSABLE; MARIA NELCY VELOSA LEGUIZAMO 

CARGO; CONISJ TLTORA INSTITUCION 	  

TELEFONO; 423970 FECHA; 10-03-96 CIUDAD; TUNJA 

- OBSERVACIONES 

El presente proyectoesta encam. atildo a eztpac,itar a In gente joven en el manejo y aprovechamiento de  
Ilos recursos teniendo en cuenta que les habitantes mayores poseen  sus fincas y catan acostumbrados 	 
km cultivos tradicionalea con una mentalidad dificil de cambiar,  

i 	 

MUNICIPIO 
CIENEGA 



U CONCEPTO DE VIABILIDAD 

121 RESPECTO A LA DM,ITIFICACION, PREPARACION Y EVALLIACION DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO 
	

SI NO _ 

B LA ALTERNATIVA SPI ,PCIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO 
	

Si NO _ 

C LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES 
	

Si _ NO 

12 2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 	 SI_ NO_ 

12 3 LA FICHA EU ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA 	 Si_NO 

12 4 EL PROYECTO iS CONSISIENIE CON LOS PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS 
	

Sl NO _ 

12 5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

SI _ NO _ 

125 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

ejoNARTO RESPONSABLE 

1ARCT,T) 

TBLEFCNO 	 FECHA 	  CTUDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

I. IDENTIFICACION 

CODIGO BPIN 	 ENTIDAD RESPONSABLE: 

MUNICIPIO DE CIENEGA 
1 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROTECCION Y REFORESTACION DE LA MICROCUENCA 1 MANZANOS  

2. CLASIFICAC1ON 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION 	 SECTOR 

3. LOCALIZACION 

REGION 	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
CENTRO-ORIENTE 1 	BOYACA  

I  
h 

 

MUNICIPIO 	LOCALIDAD 

 

 

CIENEGA 	 CIENEGA 

 

   

   

   

4. JUSTIFICACION 

La tnieracuenca No. 1 Manzanos presenta_problemas de uso, manejo, conservación y defoiestacioiialo--  
lar o de  la quebrada principal de nombre Manzanos y riachuelos  que  drenan a esta:,  debido a la tala 
indisniminada, contaminación de detergentes y agroquirnicos y la entrada de ganado a los nacederos  y 

í  quebradas de  la microcuenca ocasionando erosión por falta  de regulacion de  las actividades del ususario 
I dejando sin vegetación los nacederos y ocasionando deforestación a lado y lado de las quebradas dismi-
nuyendo día a día SUS caudales, su  claridad  y disonibilidad para sus diferentes usos.  (Consumo humano, i 

oduccion  agropecuaria,  industrial  hidroeléctrica  y recreación).  

J 

5. DESCRIPCION 

[Se elaborará un estudio de la microcuenca, adquisición de  los  nacederos de la rnicrocuenca , revegetaliza-  1 
Lción  de nacederos  y riberas, recuperacion de suelos, reforestación  con  árboles frutales y árboles nativos  
I  propios de  la region.  

----I 
1 
 Se recuperará la biodiversidad biológica, se implementarán teenókias apropiadas de cultivos  que no 

1  
1 
	i 

atenten contra la conservación de los suelos (Cultivos asociados, rotaciones cíclicas).  

1 	

Se establecera la promocion y  extención de la conservación  del agua.  



6. FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: 9 6 

i ENTIDAD EJECUTADO AÑO O AÑO 1 AÑO 2 1  AÑO J SALDO TOTAL-1  
AÑO CALEI1DARio 1 996 
APORTES DE LA NACION 
CORPOCHIVOR-DRI 20.000 

r- 
1--- RECURSOS ADMINISTRATIVOS -i _i___

1 
1 MUNICIPIO 5.000 1 

i 
1 

I I 1 
SUBTOTAL PGN 25 000 1 -I 1 —1 

! OTROS ! 
---1 

, 

I 

L 
1 

--I k 

1 --t— --i- 
1 

TOTAL 	 25.000 1 

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITEM DEL COSTO 
	

qIONTO EN MILES DE PESOS 
	

ENTIDAD FINAN,_3ERA 
i Elaboración de estudio 

, 
2 1 0 i 0 10 1CORPOCHIVOR —1 

_Adquisición de nacederos 

1 5  
I 8 1 0 	0 10 1 CORPOCHIVOR 

1 0 0 10 1CORPOCHIVOR 
	1 

1 Revegetalizadón de nacederos y riberas 
j 

Recuperacion y reforestón de Illeil:Pg 4 
Icon árboles frutaIe y nativos. 1 0 10 O O 1 CORPOCHIVOR 	, , 

-, 
II 

1
1 

1 
___, 

1 , 
L 	TOTAL COSTOS  I 1  2 0 1 o10 



8 IMPACTO DEL PROYECTO 

8,1 AREA DE INFLUENCIA 	 
RE GION 	____i_ 	DEPARTAMENTO  

CENTRO  - ORIENTE 	 BOYACA 

  

  

 

MUNICIPIO
CIENEGA 	 

 

   

   

1- 
L 

8.2 INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR 	 UNIDAD  
■ 
1Costopor Proyecto $1 Ha. 	miles de pesos 

Costo por Beneficiario $ 1 Hbte 	Miles de pesos 
i 
I 

 

VALOR 	 
78.125 	 

347.222 	 

 

 

 

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO COD, FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 
Plan de Desarrollo Ambiental 0 1 7 9 16 10 2 CORPOCHIVOR l 

1--- , 
L----  i 

i 
I -- 

h i-----,-- 

, 1 I 

i í 
TOTAL COSTOS 1 

_1 

10. DILIGENCLA.MIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NE LCY VE LOSA LE GUIZAMO 

CARGO: CONSULTORA  INSTITUCION 

TELEFONO: 423970_ FECHA: 10-03-96 CIUDAD: TLTNM 

11, OBSERVACIONES 

Este 	'reto debe  ser ejecutado_por la comunidad de Cien consupervisión especifica 



12 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

12 1 RESPECTO A LA IDENITFICACION, PREPARAC1ON Y EVALUACION DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BIF:t. 0E~ 
	

SI NO 

B LA ALTERNATIVA SELEC1ONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO 
	

SI NO 

C LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES 
	

SINO 

12 2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 	 SI ___ 

12 3 LA FICHA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA 	 SI 

324 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS 
	

SI NO 

125 EL PROYECTO ES VIABT  E 
	

SI 	NO 

126 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

CARGO 
	

INSTITUCION 

TEL 

 

FECHA 	 CIUD.AD 

 

      



BANCO DE PROYECTOS DE NVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE NVERSION 

1. IDENTIFICACION 

CODICIO BPIN 	 ENTIDAD RESPONSABLE: 

MUNICIPIO DE CIENEGA 

NOMBRE DEL. PROYE(TO; PROTECCION Y REFORESTACION DE LA laCROCUENCA 2) QUEBRADA LA 
ISLA 

2. CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE ENVERSION 

	

SECTOR 	 
	1 

 

ti  

     

L 

      

      

3. LOCALIZACION 

     

REGION 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 	LOCALIDAD 

 

 

CENTRO-ORIENTE 

 

BOYACA CIENEGA 	 CIENEGA 

    

    

    

    

     

     

4. JUSTIFICACION 

rLa  microcuenca No. 2 Oiiebrada la Isla uresenta nroblernas de uso maneio. con vacion y - 
largo de la quebrada principal de nombre la Isla y riachuelos que drenan a esta; debido a la tala. 1 

--1 
indisairninada, contaminacion de detergentes y agroquimicos y la entrada de ganado a los nacederos y 
quebrada' de la microcuenca ocasionando erosion por falta de regulación de las actividades del ususario 
dejando sin vegetación los nacederos y ocasionando deforestacion a lado y lado de las quebradas dismi- 
nuyendo día a día sus caudales, su claridad y disponibilidad para sus diferentes usos. (Consumo humano, 
produccion appecuaria, industrial hidroelectrica. y recreación). Su longitud es aproximadamente con su ailu- j 

. ente de 9.500 tnts'. v rorreRnonde al limite con el nutnirinit-5de Virsh-aella 	 1 

5. DESCRIPCION 

[e elaborara un estudio de la rnicrocuenca,, tuisiciori de les nacederos de la nucrozueiva revegetrdim 
ción de nacederos  y riberas, recuperación de suelos, reforestacion con tu-boles frutales y arboles nativos 

Lpropios de la  

I- 
Se recuperará la biodiversidad biológica, se implementarán tecriolosnas apropiadas de cultivos_qiie no _ 
atenten coutin la conservacion de los suelos (Cultivos asociados, rotaciones cíclicas).  
Se establecerá la promoción y extencion de la conservación del agua en asociación con el municipio de 	 

Lyiracacha.  



6. FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: 9 6 

r 	ENTID AD E JE CUT ADO AÑO O AÑO I AÑO 2 AÑO 3 SALDO -1-TOTAL 1  
h" , AÑn CALENDARIO 

" 1--- 
1 9911 

APORTES DF LA NACION 1 

CORPOCITIVOR-DRI 20.000 

RECURSOS ADMETSTRATIVOS 

MUNICIPIO 	5.000 
1 

stm I L4 TAL PGN 	 25 000 -h OTROS 
I 

I- 	 --í---  

--, 
L 

-i--  

        

"+- 

        

         

         

TOTAL 25.000 

 

	j 

    

COSTOS ANUALES DE OPERAC ION DEL PROYECTO 

ITE,11Drt  C 
	

MONTO EN 1,17 FS  DE PESOS 
	

EN 	FINANCIERA 

' Elabora-don de eb-tudío 12 0 10 10 1CORPOCHTVOR l 
1 AdquisiciOn de naceclerol , S ' 0 10 1 0 4 CORPOCHIVOR 1 
1Revegetalización de nacederos y riberas ' 5 0 t 

0 0 1CORPOCIIIVOR 
r- 4Recuperación y reforestación de suelos 
1— J 
' con árboles frutales y nativo5. 1 1 1 	10 0 10 10 1CORPOCIIIVOR 

4 1 1 1 	4 	1 
4 I II 4 4  

4 	i 
i 1— 4 1 I 1 , 	4 

! t 
--1 7 1 , H 1 	■ 

 

TOTAL COSTOS 



8.2 INDICADORES 

UMDAD  

Miles de yesos 
VALOR 

2.604 
NOMBRE DEL INDICADOR 

Costo por Proyecto 5; / mts 

S PI/TACTO DEL PROYECTO 

S, I ÁREA DE INFLUENCIA  
	REGION 	DEPARTAMENTO 	 MUNICIPIO 

CENTRO - ORIENTE 	I 	BOYACA 	 CIENEGA 

Q. ESTUDIOS QU'r RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
	

COI/ FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 
1 Plan de Defarrolla Ambiental

■ . I ■ 

1 0 1  1 7  1 9  16 1 O
- 

 1
-1-  

2 
1 
 CxxwxocHwoR 

1 I i j i f 1 t , 
f l í 

i i I t 

i 1 
i í J- i 1 

; 
i___. 	 TOTAL COSTO  i 

10. DIIIGENCIAMTFNTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA, NELCY VELOSA LEGIJZ" 

CARGO: CONSULTORA  INSTITUCION 

TELEFONO: 32397Q FECHA: 10-03-91 CIUDAD: RUTA 

11, OBSERVACIONES 

[ Exte proyecto del 	r rjecutado por lit comunidad de Cienega., lo que correpende 
1:911 mik-rvision eb-pecifiel  

J 

i -I 



12 CONCEPTO DE V LABILIDAD 

7 1 RE .-.:•PECT 7 A LA 1-DE'4111-1,71ArICI,L. PRI-1'AS ACION Y EVAUTACTON DEL PROYECTO 

A E PROB1EMA ESTA BIEN Drxl.NIETO 

B LA ALTERNATI-JA 	 S1'71„120NA EL PROBLEMA DET7ITD0 

LOS CE STCS ESTIMADOS SI-111,1 RAD-IITABLES 

22 ES 1-1,31-JCION DE L ENTIJIW RESPONSABLE DEL pm) --rteLD SOLUCIONAR 
ESTE PRs7EIT rlyLk 	 SI 	1-10 

12 3 LA .17-111-1A rr.:3I. ESTA CORRECTAMB-1. JTE D1K3ENCIADA 	 SI No 

12 4 FI, PrvI5YEk_„.., F 17,17..DISISM-J n CV_IN 	PLANES, P-GuricAs y PRZ,113R1-,,MAS 
	

I 

125-, EL PROYECTO ES VIABLE 	 SI 	NO 

125 CONCEPTC. Y Gayhr=-2,̀ ACIONES 

I 
, !--- 

t 

1 r- 

FUNCIONA.RIC■. RESPONS 

2,NT1TI,TrION 

TELEFONC, 	 FECHA 	 CIUDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVER SION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE LNV ERSION 

1 , IDENTIFICACION 

CODIGO THIN 	 ENTIDAD P-F.:1-PDNSALILI; : 

MUNICIPIO DE C 	lEt GA 

j 	III  1  1-1  

WtBRE nFT., PROYECTO: PTCION Y REFfrikEsTArroN rrF. LA Mie,R_C:n7t_TE17C14  3' c,vt-iiRADA 
l'erICI-E152111 

2 CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DL DTVERSION 

   

3. LOC A1,17,AC101.,-‹ 

   

    

DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO  1 LOC AilDAD  REGION 
L  CENTRO-ORIENTE 	BOYACA 	 CIENEGA 	 CIENFGA  

4. JUS.1.11-ICACION 

TI* inicrocuelica No 3 Quebrada el Conchudo presenta problemas de uso, manejo:  conservadon y deforestarion  
le  largo de la quebrada_p~  de nombre El Conchudo y riachuelos que drenan a ésta; debido  a la tal 

indiscriminada, contairánación de  detergentes y agmquunioos y  la entrada de  ganado a  los nacederos y  
quebradas de la microcuenca ocasionando ei-osiCtia  por falta de regulación  de las actividades del US.U'Ulli0 
dejando sinvegowión los nacederos y ocasionando deli~aciOn a lado y  lado de las qUebtadikt dismi-
uuyeado dia a dia sus caudales, su claridad y disponibilidad para sus diferentes usos. (Conslifil0 humano, produc- 
cion agrelpecuaria, industrial hidroeléctrica y recreación1 	  
Deforestación parte baja de la Laguna La Calderona, para utilizar los t4--n-eno3 en labores agropek-uarias. 	 
Su longitud longitud es eproximadaniente de 13.000mts  

1 

5, DESCRIPCION 

Se recuperará la biodiversidad biologica„ 1re 	lementaran Jet:1144nm,  apropiadas de cultivos que no  
atenten contra la  z_‘ousersTacion de los suelos (Cultivos asociados., rotaciones delicas:›, 
Se establecera la promocion y extención de la conservados' del agua,  
Se compriu-an predios aledahos a la laguna, La Calderona 

Se elaborará_ un estudie  dr la rai..:ris-CUCTIC11, adqinskton de los nacetleros de la trair_Tc--zuencri revegetaliza- , 
d'On de nac:tkieru-  y  riberas, recuseracion deslieloT, reforestados' con árboles frutales árboles nativos 
prylos de la resiou. 



1 t 
-1 

, 

1 ! 1 
! _.2. 

! 
I 

! 
---1 ! 

f 1 ! - 1 , ! 1 
4- 

1 
1 

1 1 i i--  1 
I 

! , TOTAL 100.000 

6, FNANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: g 6 

■ E:NI...WAD 	EJECUTADO ; AÑO 0 
í Al.:7,13 C,a.LENDARIO 	 1  
: APORTES DE LA NACION 1 	 1 	 

1  
	.4-- 	 

i 	 1 
I RD2UP,SOS AMADTIsTRATIVCS  ,  H- 
!M 	1 20.000  1  I_TNICEPIO 	! 

1- 	 I 	 ! 
— I L 	 1  1 	 , 

CORPOCHIVOR-DRI 	80.000 

4- 

SALDC, TlITAL  

1  

T 

iJBTOTAL P1:311-  
; OTRC.r.; 

I 00 0.39 

 

7. COSTOS ANUALES DF OPERACION DEL PROYECTO 

Rewgetalizaáon de nacederoa y ribera  
1 R_ecuperación y reforestación de Iiielot  

Con arlet frutaks y nativos. 	—r —r bo  

	

E 	 E 	 E 	i  

	

1 	
] 	I 

	

I 	E 	
1 

1 	 1 

	

E 	
I 

	

i 	 I  

	

I 	 E! 	 E 

	 TOTAL COSTOS 	1 

—1-4 DEL COSTO 	 MCITTC1 EN 1.4,,=-ES DE 
Elaboración de estudio 
AdquiL4ción de riaL'edd.os y predios 

1 2  

L7.
1 5 

3 

PESOS WITIOAD 
¡5 ¡0 1 0 ¡0 CORPOCITIVOR  
! i A! ¡1) CORPOCHIVOR  I 
2 ki l O 1 0 CORPOCHIVOR 	  

	 . u 0 I 1  CORPOCHIVOR 

j tj
; 10 0 0 , 



NOMBRE DEL INDICADOR 
Costo  por Provecto 5 1 ims. 

UNIDAD 
	

VALOR 
Miles de :s12,s 	 T692 

8 IMPACTO DEL PROYECTO 

5.1 AREA DE INFLUENCIA  
1 REGION 	 DEPARTAMENTO , 	 I 
1 	 1 

	 MUNICIPIO 
CENTRO - ORIENTE 	BOYACA 	 CIENEGA 	 

2 	
--i 

i 

8.2 INDICADORES 

1
1-  

9. ESTUDIOS OUE RESPALDAN EL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO 	 COD 	FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 
TPlan de Desarrollo Auibiental 	

,  
10 1 i 7  19 ¡el , fI 2 l CORPOCHIVOR 	 1 

1--- 	- - { 1  
11 	it 	1 	e. 	

1 

i

z

i 	(1 

; 	
I  

I 	 1 

II/ 	 1  

1 	
ilii ,1 	11 	 i 
	1  

	j 
• _I 	  

,_ 	TOTAL COSTOS   1 	 I _i___ , I  

10. DELIGENCIA1VIIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE; 11.~E_LCY M'OSA LEGIAZAMT2 

CARGO; CONSI JLTORA INSITRICION 

1-FIYFONI-k-, 423970 FECHA: 10-03-91 CIUDAD: Tí INTA 

11, OBSERVACIONES 

Este preyeeto debe ser ejecutado por la comunidad de Cienega eón supervisión espee 

-i 



12 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

2 1 RESPECTO A LA IDENITEICArION PRFYARACION Y EVALIJACION DEL PR3.7.-YEC70 

A EL PROBLE-1,1A ESTA BIEN D.t.t Lerf>..3 

7-- L AUIERNATIVA SELECT-AJADA SOLUCIONAn PROBLEMA DEF11-ILD1- 
	

St 	-JO 

,.7 LOS 6105 El:-71-PAADOS SON RAZONABLES 

12.2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PRCBLEMA 	 Sil NO_ 

23 LA FICHA ESI ESTA COR.R.ECTAMENTE DILICzENCLADA 
	

No 

5.2 21 EL PROYE7IC ES CONSISTE-11'1E CON LOS FLANES, POLZFICAS Y PROC3R.AMAS 	 _ NO 

12 .5 EL PROYEt.71-0 ES VIABLE 
	

NO 

126 CONCEPTO Y OBSERVACIZNES 

FIJECIONARI9 RESPONSABLE 

CARDO 	 11-1'ZI IIICION 

PECHA 
	

CIISDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL.  

FICHAS DE ESTADISTICAS BAS1CAS DE LNVERSION 

_ EDENTIFICACION 

CODIGO I3PIN 	 ENTIDAD 1-4.EsT-DNSAEILE' 

MUNICIPIO DE C..ENEG-A 

1 
	

1 

 

 

 

Nom-EIKE DF_L- PROYECTO;  PROT5C,:,-701,1" Y RETO:11E5T A,CIat,T DE LA"1"7,ROCrUEN1A 4 JLMDA  

2. CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE 11IVERSION 
	

SECTOR 

          

3. LOCALTZACIoN 

REGION 
1 
r-- CENTRO-ORIE- 
1—  

     

 

-}E P ARTAMENTO 
BOYACA 

 

MUNICIPIO 	LOCALIDAD 
CIENEGA 	 M'EEG-A  

  

     

4. JUSTIP ICACION 

Le micro-cuenca No. 4 Quebrada El Guamo "ente pfoblimw de uso, nuinib'o, conservar:ion y defore~:ion e lo  
largo de le quebrada principal de nombre El Onattit) y riachulloE que drenan e g.t84 debido  a le tale 	i  
indiscriminada contat~-ion de Mem:entes y agroquinticos y la entrada de ganado a b3 Whkr+15 y  
quebradas de la microcuence ocasionando erosión por falta de inribeiát3 de las actryi~ del ususano  
dejando sin vegetación los nacederos y ocasionando deforestación e lado y lado de las quebradas dismi-
nuyendo cica a die sus caudales, su claridad y dis.poniklidad pata sus diferentes usos. (Consumo humano,  

rproduccion agropecuaria, industrial hidrotlectrica y recreaciont. Si tenemos en cuenta que esta quebrada surte de  
nja el sector urbano del Municipio y las; vereda-,  de Albañil  v Plan. Su longitud es de 15.200 ruta eptLi  

5, DESCRIPCION 

Se deborará un estudio de la rnicrocuenca, adquisición de les nacen. 'erc.s de la microctienca revegettdiza-
ción cfr nacederos y riberas, rectiperacion de sueles, reforestación con arboles frutales y arboles nativos I 
propios de la región.  
Se recuperará la biodiversidad bzologica, se implementara tecnoloOas apropiadas de cultivos que Alrft  

1 atenten contra la conservación de los suelos (Cultivos asociados, rotaciones ctclicas).  
Se establecerá_ la promoción y extencion de la conservacion del agua. 

	1 



6. FENTANCLUTION DE LA L\TVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS ANO: 9_ 

l'r ,',",-1 AÑO 9 	Anc, 1 ! 

! 

At IL-_: 	+ 	A:_hrt) 1 	s:,t,,T.no 
r  A9I,  CALEITDARIO 7, 	9.1.8 

-I— 
í -+ :- 

i APOR I 't S DE LA NAC'ION  
í C()RPOCHIVOR.DRI 	4 
1 

28,800 
 

1 
i í 

-4 H 
1 1 ; 

RTJR.5--.•,5 ArY-3,-F:^71s-rnATIv05-: 1 
; 

LivILINICIPIO 7.200 ! 
1 

i 1 —4- I 
L 

1 , 

SUI&TOTAL PON 36 000 
OTROS 

            

            

     

     

     

     

     

	r 	 

    

         

TOTAL 	 36.000 

       

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITEM DTT COSTO 
1 1 j 1 1 3 n  ! 0 	I coRpocnivoR Elaborlicion egtudio.  

rAdquisicien de niteederel 	 1 	11 12 1, 0 1- 0 0 1CORPOCHIVOR 
í  Revegehdizneion de nneederos y ribera 	 1 0 i 0 0  CORPOC_IIIIVOR  

1 	 1 	t' 
Recuperación y referet-taeión de suelos 

IlibfACZ fillt-NIC-1 y rintivon 
1 	i 	1 	1 

 

1 
_1 

TOTAL COSTOS 1010 10  

MOSTO EN ALES DE PESOS 	ENTIDAD FLNIANCTERA 

1 	i 

	

! 	1 -- 3  ¿o 1 o 0_TORPOCIIIVOR 	 ! 

	

1 	---1 - 	 1, 
, 

i 	1 	 1 	■ 	i 
! 	 ; 	 í 	, 
1 	 , 
1 	í  

	

i 	1 



8 IMPACTO DEL PROYECTO 

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA  
	 REGION    DEPARTAMENTO 

CENTRO -  ORIENTE 	 BOYAC A 

 	1 

  

 

MUNICIPIO 	 
CIENEGA  

 

  

  

8.2 INDICADORES 

	

NOMBRE  DEL INDICADOR j 	UNIDAD 	 VALOR 

(.. ostosior Proyecto 	$ I ints 
 _ 	 : 
,-- 	 Miles de pesos 	i 	 2,368  

l 
1  
1 

9, ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
LPlan de Destarollo Ambiental 

COD.  FECHA 	ENTIDAD REATJZADORA 
1 0 11 11 1 9 16 ¡012 1CORPOCHIVOR  

 	I 	I 

	 TOTAL COSTOS 	 

10. JGENCIAM1FNTO  

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA LEGUIZAMO 

CARGO: CONSULTORA INSTITUCION 	  

1 EI .F  FONO: 423970 FECHA: 10-03-96 CIUDAD: 'FUNJA 

11. OBSERVACIONES 

rEste proyecto debe ser ejecutado por la comunidad de Ciánega con supervisión  elpeedica 

- 

      

      

       

       



12 CONCEPTO DE VIABMAD 

1 RESPECTO A LA TM,' 	 PREPARAC11011-I Y EVAIIJACION DEL PROYS7TO 

A EL PROBLEMA ESTA BIN DEr.,NTK; 	 SI NO 

E LA ALTERNATUA SELECIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFR-JDO 	 SI NC 

C LOS COSTOS ESTADOS SON RAZONABLES 	 SI NO  

12 -2 ES CION DE LA ENTI,JAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 

2 3 LA FI- - EEI ESTA cc,RRE,-.:TAI,L.,-TE,-  DrriciarcLADA 	 si_ 

2 4 EL PROYECTO ES CONSISTE,,TTE CON LOS PLANES. PO MCAS Y PROORAMAS 
	

SI NO 

J. 5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

SI 

12 6 CONs_.-rViv) Y OBbhICIA,7107NES 

5 

L. 

FUNCIGNAlliu RESPnl■ISABT  ,P 

CARGO 
	

D.I.J4TITUCION 

TEL7PTCNO 	 17E1:114 	 CIUDAD 



BANCO DE PROYECTOS DE INVER SION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADIS l'ICAS BASICAS DE NVERSION 

1, IDENTIFICAC ION 

CODICi0 BPIN 	 ENnJÁD REI.:1301,1-SAI_Af P: 

MUNICIPIO DE CI 	ENEGA 

1111',111 	' 
; ; ;L L" 

NellffiRE DEL. PRCYbc_71- ;  P1tXiQN Y REFOXBSTACTION DE LA1.1.11CROiVF29-CA YeUEBRADA  
1)+7 TCIAS 

2, CLASLFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE troTERsioN 	 SECTOR  

3 LOCAIJZACION 

RE GI011-7 	DEPARTAMENTO 
CENTRO-ORIENTE 	 BO-VACA  

4. JUSTDICACION  

MUNICIPIO 	LLO. C,ALIDAD 	 
CIENEGA 	 CIENEGA 	1 

inicrocuenca No, 3 Quebrada Las Delicias presenta problemas de uso, malicio, conservación v deforestackm a 1 
lo largo de la quebrada principal de nombre Las Delicias y riachuelos que dretl&fl a estai debido a la tala 

I indiscriminada, contaminación de,  detergentes y agroquimicos y la entrada de ganado a los naoederi.}3  
miel/ad& de ls mict ()cuenca OCsiSiúrkM44, {1-03±.O.D  por falta Ja regulación de las actividades del ususado 
dejando  sin véRtiháüft los 1W:é4,1^14)S y ocasionando deforestada:1 a ladoilado de las quebradas disminuyendo  

reaa la sus caudales, su claridad y disponibilidad para sus diferentes_ usoE,  (Consumo humanó, producción *lupe 
Cliaria. industrial hidroeléctrica y rt.,-;:reaciOn). Su 'omitid es aproxintadamanete de 15.250  intE  

5, DESCRIPCION 

Se elaborara un estudie de la micre.luerica, adquisición de los naos 	de la microcuenca revegetaliza- 
1 cien de hacederos y riberas., re=cion de sudes, referestacien con árboles frutales y arbeles nativos 

propios de la regiom 	 
I Se recuperara la biodiversidad biolosica, se hupl—ementaritn tectioloalas apropiadas de cultivos gye no 	 
I atenten contra la conservación de los suelos (Cultivos asociados, rotaciones cielicas). 	 
Se establexxra la promoción y extensión de la conservación del agua. 



36.000 I TOTAL 

-4- 

-r 	 1 

36 f31:;.-1 

1 

-1` 
OTROS 

1,47 9-raTAL PON  

1- 

r 

6. FLN.,--‘1NCIACION DE LA LNIVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO:1 

{ 	ENTIDAD 	 ! EJECUTADO 1-- 	 í 
	AÑO 01  A_ÑO I  1 AÑO 2 LAÑO 3 1 SALDO I TOTA11 

"-r ' AÑO !!-AL.1! --2TDARIo  
i 	 -I-- 	 -i 1 APORTES DE LA NACION 

! 	 I 

	

1 	1  
' rORPOCHIVOR-DRI 	25.800 	 I 	1 	i 
I-2 	 1  
1 	 i 	 l 	7 	I  

- 	 

	

I 	  -1-- 

MUNICIPIO 1 	7.200  
--1— 	1 

■ í I 	 1 	 i 	 1 í  —
t 

i 	 1 I 	 I 
-4 

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITEM DEL COSTO 	 MONTO EN MILES DE PESOS 	ENTIDAD FDIANCW_RA 	 
i  Elabóracion de e:-.,-;tudió 	 1 	13  1  0 10 10 IcoR_PocillvoR 	 1 

Adquisición de rincederet 	 1 	I 	;  	i -1---- 	 -1 2 10  0 ; 	10 0 1 CORPOCRIVOR  
Revegetulizwion de rutzederós y riberas 	 ! S 10 0 ! 0 ! CORPOCHIVOR 	 i 

	

1 	1 	I 	!  
! Recuperación y refore,.,--Inción de udo 	 1 3  1 	1  
1_
i
z-on árboIel frirtzde y ptv 	 1I 3 I 0 0 0 l CORPOCIIIVOR 	 

	

... 	 ; 

	

1 	í 	 i 

1 
■  

	

i 	1 	1 	1 
	! 	---1- 	i 	1 	i 

TOTAL COSTOS 
	

1 



8_IMPACTO DEL PROYECTO 

8.1 ARFA DE  INFLUENCIA 
	 REGION 	 DEPARTAMENTO 	 MUMICII'IO 		- 
CENTRO - ORIENTE 	1 	BOYACA 	 CIENEGA 

8.2 LIN-DICADORES 

	

NOMBRE DEL INDICADOR 1 	UNIDAD  

Costo por Proyecto $ Ha. 	j 	Miles de pesos 
Costo por Beneficiario $ Hbte 	Miles de pesos 

   

	VALOR 

_,l25 
347.222 

  

     

      

1 

9, ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE  DEL ESTUDIO 	COD. FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 
;Plan de Desarrollo Ambiental 	i o 1 1' 	'6 ' 0 12 1 CORPOrIIIVOR 

1 	I 	 
1 	 i 	 I 
	 --1- 	 1 	 t 
	7 

	

 	111 
TOTAL  COSTOS  

10. DILIG-ENCIANIIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA T  GULZAIVIO 

CARGO: CONSULTORA INSTITUCION 	 

TELEFONO: 423970  FECHA: 10-03-96 CRSDAD: TUN.TA 

11. OBSERVACIONES 

Este proyecto debe se.r ejecutado por la comunidad de Ciénela con supervision el<pecifica  



T.ONCEPTO DE VIABILIDAD 

12 1 REsI n•-_-_-‘3 A LA IDENTL92ACIOR PRI} .11:RACION Y EVALUACION DEL PI1C YECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BE:N DEPTITDO 

E LA ALTERNATIVA SELEC-IriNADA SOF l'XIONA EL PROBLEMA DEFINO° 

o LOS 12/I,STOS EsrzIADes SON 11-V.12~LE:S. 

2 2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL 179,1'YECT.I3 SII LUC:1,314.AR 
ESTE PROBLEMA 

SI  NO

SI 

 

NO 

SI _ NO _ 

SI NO  

23 LA FRITA ERI ESTA ,:ORRE-T,AlutEl'ITE DTLIOENCLADA 	 31 NO 

2 4 EL PROTE,IITO ES •IIONSISTENTE 17,1V LOS PLANES. POUTIOAS Y 'I:TRAMAS 
	

51 NO 

17 F!. PR,DY57"173 ES VIABLE 	 SI 	NC  

1,2 E 11019:TEPTO Y OBSERVACIONES 

r 	 

r 

TI-4C-K‘NÁRK."-. RE.115. -DIZS11: 

     

      

      

DISTITUCION 

TELE-KIK,  _ FECHA 	 CTLID 

 

     



BANCO DE PROYECTOS DE DIVERSION NACIONAL 
FICHAS DE ESTADISTICAS BÁSICAS DE L\TVERSION 

- IDEN t tFicAcroNT 

CODIGOBPIN 

 

F14 LIJAD R7SPCILN'S AS -E; 

MUNiCTIO DE CIEINT,CIA 

I  _11 1,1L 	i •  

 

NOMERE DEL PD_DYECTiD: PRCTECCION Y ';':11:05:-ESTACION DE LAMCI_CCII.21'1:2A  q'S)QT-3:117,..ADA 
Ft-F,AiriTA  

2. CLASII- ICÁCION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE LNIVERSION 
	

SECTOR  

3. LOC'AI_IZACION 

1 - 	RE,GIGN  	
, 
; DEPARTAMENTO ! 	MUNICIPIO 	 LOCALIDAD 

 

'  CENTRO-ORIENTE 	 FOX ACA 	i 	CENEGA 	 CIENEGA 
, 	 1 

4, SUSTIFICACION 

La ruicrocuenca No_ 6) Quebrda ReffVfhl presenta problemas de uso, manejo, conservación y deforestacion a lo  1 
largo de la q_uebrizda principal de nombre  Manzanos y  riachuelos que drenan a esta; debido a la tala 

contruninacion de  detergentes y agroquiMicos y  la entrada de ganado a los nacederos  y  quebradas  :4  
de la nucromenca  ocasionando erosión por falta de regulación de las actividades del usurario dejando sin -veleta.  , 

; clon los nacederos y ocasionando deforestación a lado  y lado de las quebradas disminuyendo día a die sus caudalrs  
; 3U claridad y disponibilidad para sus diferentes U303. Consumo 1:aunarlo, producciim a,grápecuaria. industrial hidrieeu  

Llevtricay recreación Su longitud aproximada es de 12.100 mis. 

5. DESCP  rPriGN 
, 
,  Se elaborara un estudio de la ruiLisocueticit adquisicion de los nacedrzrot de la tuict-ociterica , revegeteliz.   a- j  
1_ aori i_w,  tilteetierPd  y ribeta2,.  t¿ilip'é.iick.rfi  de aele...s,  reforestacián c¿In ai-bellzs  Era-tales y art.oies naliv1.; ' 

propio  de la weión_ 	 í , 
[Se  recuperará. la  bizidiversidad biológica,implenimiaran temoliygias aer¿vpiadas de cultivos clic tics 

-1 
■ OTPIITY11 Zontra La coi-el:e/vas:e-ion de lo?:-. suelül; (Cultiwil ~ye-siaddcys, r .PruN-.-r ciAL-res').  
1 Se establecerá  la prornoción y extencion de la  comervadóti  del agua. 	 1 



Li  	
4. 

`TOTAL 	 27.000 

5.400  ---- 	
1 	T 

-e- 	
I 

¡ 	 1  

i  
i 
I 

—3- 
5 

----1 t 

! 
5 1 

:5 
5 

5 I i 

i 5 
i 
i I _5 

I 
-' 

L 5 
I 

I 
1 
1 

I 1 --, 
í 

H 1 , 
5 

1 
5 

P,ECURSOES AD.L.EÑISTRATIVOS 
MUNICIPIO 

6. FINANCIACION DE LA DI-VERSION 

CIFRAS EN IIILES DE PF SO AINÍO: 9 

In_ AZ' 	 EJE-7_7AD°  1  AÑO O AÑO I : .AÑO 2 'Ei  _AÑO  3 E SALDO l TOL 
1-A1?"7.-  E-ALE-NDARK 	 : ,,,!--.+6 	5 	 , 
' 

 
POR 1 	t S DE LA NACION 	 5 	 1 i  5 

CORPOCHIVOR-DRI 	21. 	
—1- 

600 	1 	 ; ¡  
1 	 5  

	

, 	 
, 	 I 	 +- 	I 	 I 	 I  

7. COSTOS ANUALES DE OPERACiON DEL PROYECTO 

ITEM DEL COSTO 	 MONTO D'Ilf737,5' DE PESOS 	ENTIDAD FINANC.MRA 	 
Pinhorarjon de eytnitip 

	

	O ■ O I0 1 CORFOCIEVOR_ 	 ; 

1 Ad 	 1 I ¡ 1  1 I 	IIIVOR 	í quistmort de nricederos 	 1 I 	8 O 0 0 CORPOC  

I S 5 O 1 0  1 O  1 CORPOcHTVOR  
! 	r- 	  

, 
: Revegetatiza.-_sion de ni_keelle.rill  y nberais i 1 	I 
Rectipenicion y reforesindón de zuriol i ¡ 5 	 t —h- 

I con ttrixdcz. liutideg -;5?  ndivol, 	i i 	I 

	

O ' 0.' o ' CORPOCHIVOR  	 I 
—  1 	 7 

I 	 5 	I 	5 	I 	1 	I 	I 5 	 5  
5 	1 	1 	1 	i 	i 	1  

I 	I 	5 I 

1,- 	 5  5 

TO'TAT,, C.OSTOS 

	 - 5 

; 	I 7  10 10  10 



8 IMPACTO DEL PROYECTO  

8.1 ÁREA DE INFLUENCIA  
REGION 	 

CENTRO - ORIENTE 

    

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CIF.NEGA 

  

BOYACA 

  

I 	 í 
7- 	 -1 
1 	 I 

Ir- 

( 

1 
	L 	  

8,2 INDICADORES 

, 	 1 NOMBRE 	DEL INDICADOR 	 LTNIDAD 	 

i 

	  

1 Costo por 	Proyecto $ 	/ rrits. 	Miles de pesos 
r 	 , , 
I- 

1,  

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

	

NOMBRE DEL ES I UDIO 	 COD, FECHA 	EN TIRAD  REALIZADORA 

	

TPliu-i de Desu-rollo Ambiental 	; 0  ' 1 1 7 ' Q 1  (7,76177CORPOcHWOR 	1 
l 	1 - 

--i 1 	' ( 	' 	' i 
; 	I 

 
1 	' 	1 	 H 

 

I 	 1  TOTAL COSTOS 	 t-r  
 J , 	i 	; 	   

10. DILIGENCIAMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA LEGUTZAMO 

CARGO: CONSULTORA INSTMJCION 

I LEFONO: 423Q_ FECHA: 19-03-91 CIUDAD: TUNJA 

11 OBSERVACIONES 

1Este provecto debe  ser ejecutado per In comunidad de Cienega con rsupervision especifica 
1 

H 

H 



CONCEPTO DE VIABIT  LOAD 

2 1 RESPECTO A LA DEN Ili 1.7ACION. PR. -,PAR.Ailr.ON Y EVALUA121,-3N DEL. PROYECTO 

A EL PRDBLa-1A ESTA BEI: DEFIZITY9 

E LA ALTERNATIVA SE,ECI01‘.T.ADA SCILUNA EL PROBLEMA DEFINIDO 

O LOS COSTOS ESTIMADOS SON flukBLE s. 

SI  NO

5T NC 

SI 	NO 

1 22 ES FUNGON DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 

2 3 LA FICHA EBI ESTA CCIRRE,7TAI,ENIE DILIGENC.7, ADA 	 SI _ NC _ 

12 4 EL PROYECTO ES CONSISTEN 1.b, CON LOS PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS 
	

SI _ NO _ 

12 5 EL PROYECTO ES VIABLE 
	

SI  NO 

126 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

H 	 

FUNCIGNAR1,2 RESPnNSART  

CARGD s"M"(3-10Ff 

 

TITtLEF<-_,N5 FECHA 	 CIUDAD 

 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL-
FICHAS DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION 

1. IDENT[FICACION 

CODIGO BPIN 	 ENTIDAD RESPONSABLE: 

MUNICIPIO DE CTENEGA 

L 
NOMBRE DEL PROYECTO: PRO rbCCION Y REFORESTACION DE LA  bECROCUENCA 7) QUEBRADA 

CEBADAL 

2. CLASIFICACION 

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSION 	 SECTOR  

3, LOCALIZAC ION 

RE (MON 	DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO  	Loe 	n  
CENTRO-ORIEN1 	E 	BOYACA 	 CIENEGA 	 CIENEGA  

4. JUSTIFICACION 

La miiwcuenca No. 7 Cebadal pres&na problemas de uso, manejo, conservación y deforestación a lo 
largo de la _quebrada  principal de nombre Cebadal _y  riachuelos que dri,--nan a ésta;  debido a la tala 	, 
indiscriminada, contaminación de detergentes y agroquimicos y la  entrada  de  ganado a los nacederos y  

l_quebrad*  ‹ de la microcuenca ocasionando  erosión por falta de  regulación de las  actividades del ususario 
¡ dejando  sin vegetación  los nacederos  y ocasionando deforestacion a lado y lado  de las quebradas dismi-
nuyendo día a  día sus caudales, su claridad y disponibilidad para  sus  diferentes  usos. (Consumo humano, 
producción agropecuaria, industrial  hidroekctrica y recreacion). Su  longitud  aproximada es de 31.500 

5. DESCRIPCION 

rle—eiáboitr  tin  estidio de la. microcuenca, adquisición de los nacederos de la microcuenca revei J za- 
ción de nacederos y riberas, recuperación de suelos,  reforestación  con árboles frutales y arboles nativos ' 

lpropios de la  región.  
1Se recuperará la biodiversidad  biologicA„. se implementarán  tecnololas apropiadas de  cultivos  que  no  

atenten contra la conservación de los suelos (Cultivos asociados, rotaciones cíclicas).  
Se estableceM  la promocionv exiencion de  la conservacion del agua,  



6. FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS AÑO: 9 6 

: — 	ENTMAD 	 TEM-AD() FAÑO O AÑO I 7 AÑO Z AÑO 3 	SALDO TOTALi 
; AÑO CALENDARIO 	 1 996 
FAPORTES DE LA NACION 
' CORPOCHIVOR-DRI 	75.000 
i 
i 	 --t- 
L I 

1_ ---, 
RECURSOS ADMETSTRATIVOS 
MUNICIPIO 	 15.000 

I 

1 
1 
1 SUBTOTAL PGN 	 90 000 
iOTROS 

1---  __4_ 
1 

-1-  
-1 

1--- i r 1 TOTAL 	 j 	90.000 

7. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITEM DEL COSTO 
	

MONTO EN MILES DE PESOS 
	

ENTIDAD FDIANcmp,A 
I Elaboración de estudio 5 0 0 10  

0 10 
CORPOCHIVOR 
CORPOCHIVOR 	 1 Adquisición de nacederos 2 0 0 

IRevegetallacion de nacederos y riberas 2 0 0 0 10 CORPOCHIVOR 	1 
I- i Recuperación y reforeb-tación de suelos 
Icon árboles frutales y nativos. 4 5 0 0 0 CORPOCHIVOR 

1 
---1 

1 

í 
TOTAL COSTOS 9 0 0 0 0 



INTACTO DEL PROYECTO 

8.1 AREA DE INFLUENCIA  
1 	REGION   DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO 

CENTRO - ORIENTE 	1 	BOYACA 	 CIENEGA 

8.2 INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR 	 UNIDAD 
Costo por Proyecto $ nits. 	Miles de pesos 

  

VALOR 
2.830 

  

    

    

     

           

          

          

          

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

	

NOMBRE DEL ESTUDIO 	 COL). FECHA 	ENTIDAD REALIZADORA 

	

Plan de Desama) Ambiental 	i 61-1  - 7  ' 976 F672 i CORPOCHIVOR  

í
i-- -- 	- 	 i J.— 1- 

i 	 i 	¡ 

H 	-4 	1----i 
i- 	 i 
i 

1-
1  I 	 ---f 

TOTAL COSTOS 	 ¡  

10. DILIGENCIAMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA NELCY VELOSA I .EGUIZAMO 

CARGO. CONSULTORA INSTI1UCION 

TELEFONO: 423970  FECHA: 10-03-96 CIUDAD: TUNJA 

11. OBSERVACIONES 

Este proyecto debe ler ejecutado por la comunidad de Cienesa con lypervisión especifica . 



12 CONCEPTO DE VIABILIDAD 

12 1 RESPFCTO A LA IDENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUACIO1',F DEL PROYECTO 

A EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO 

3 LA ALTERNATIVA SELECIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DrzhNipo 

O LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES 

12 2 ES T-UNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA 

SI  NO 

SI 	NO

SI 

 

NO 

SI  NO 

1 2 3 LA FICHA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA 	 SI  NO 

12 4 EL, PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES. POLITICAS Y PROGRAMAS 

12 5 EL PROYECTO ES VIABLE 

126 CONCEPTO Y OBSERVACIONES 

SI  NO 

SI  NO 

E 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

CARGO 

TEI-PFONC.1  

DISTITLIcION 

FECHA CIUDAD 



A NEXOS FOTOGRATKOS 

Foto Yo. 1 Parque principal e Iglesia de Ciénega 

Foto No 2 Formas de cultivar en la pendiente v deterioro de las praderas 

Foto Wo, 3 y 4,  Cultivos en nacederos de agua 

Foto No. 5 Talo de bosques, cultivos v pa,stos que cercan ki Laguna La Calderona, 

Foto No, 6 Cultivo y tala de bosques antes de llegar a la Laguna La Calderona 

Foto No. 7  Los monocultivos -Arveja y Papal 

Foto No, 8 Cultivos de an'e/a técnificado,s y sostenidos por postes de árboles nativos 

Foto No„9 Q Deterioro de la vegetación y el verano causa del bajo nivel de la laguna 

Foro hro. 10 Panorámica del uso del suelo Enero de L9% 

Foto No. 11 Vista parcial de la Laguna La Calderona 

Foto Mi. 12 Vista parcial y defore,stacion de la Laguna Parte izquierda 

Foto No. 1$  La nieve se apodera de la vista de la laguna 

Foto Na, 14 Vivienda común en el municipio y uso del suelo 

Foto No. 15 Deforestación a 50 más antes de la laguna 

Foto Wo, 15 Nacederos y cultivos de papa y pasws arifficiales cerca a la iauaa  

Foto Mi. ¡7  Tipo de vegetación existente y talo de bosques 

FOTO Wo 18 Vegetación Evistente en el párznno de Vi/agua! 

FOto YO, 19 Arboles til7t1vos 

Foto No, 20 Arbol nativo. Saque y su fruto 

Foto No. 21 Cultivos en épocas de verano, encolamiento y firmas de parcela 

Foto ,Vo. 23 Contaminación y arrastre de lodo producto de la deforestación río 

Vinicachti 

Foto No 23 Color de las aguas a causa del arrastre de lodo 

Foto No, 24 Botadero de basuras, sitio la cascajera 

122 



1 vcaclo el día lunes y vehículos de transporte de sus productos 77, 	T.. rOtO vv. 

Foto No 26 Matadero municipal 

Foto No, 27, 28 y 29 Los feroszlificos Pinturas indígenas y w abandono 

123 









FOTO No. 8 



FOTO No. 9 

FOTO No. JO 



FOTO No. JI 

FOTONo.12 



FOTO No.13 

FOTONo.14 



FOTO No.15 

FOTONo.16 



FOTO No.17 

FOTO No. 18 



FOTO No.19 

FOTO No. 20 



FOTO No. 21 

FOTO No. 22 



FOTO No. 23 

FOTO No. 24 



FOTO No. 25 

FOTO No. 26 



FOTO No. 27 

FOTO No. 28 



FOTO No. 29 


	Infotegra_1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205

	COLOR_1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15




