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La Cuenca del río Cali presenta procesos de ordenamiento del territorio, entre los cuales se

identifican principalmente la declaratoria de áreas protegidas del nivel nacional, del Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali y de la Reserva Forestal de Cali.

También se ha realizado el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Santiago de Cali, y el
nuevo modelo de ordenación para el departamento del Valle, denominado Plan Maestro al 2015,
en el cual no sólo se identifican las áreas de importancia ambiental para el recurso hídrico que
sustentan la gestión que se debe desarrollar, sino que se reconoce cómo Santiago de Cali, debido
a la influencia de la región sul presenta una tendencia de crecimiento físico tanto de su área
urbana, como de la rural.

Indiscutiblemente la cuenca hidrográfica del río Santiago de Cali, cumple un papel estratégico en
la subregión sur del departamento, con una función de conservación pues en ella se encuentran
ecosistemas estratégicos, que proveen servicios ambientales, entre otros como: aire, agua, tierra,
paisaje, indispensables para la vida.

Es de resaltar que su ubicación le otorga una condición especial de administración como cuenca
compartida entre la Unidad Administrati.va Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
"UAESPNN", la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca "CVC", y el Departamento
Administrativo de Gestión Ambiental Municipal "DAGMA'i entidades que dando cumplimiento a

lo dispuesto en los Decretos 1604y 1729 de2002,conformaron mediante acta suscrita el 25 de
agosto de 2004,la Comisión Conjunta y declararon en ordenación la cuenca el 25 de abril del
año 2005, mediante Acuerdo No. 003. Posteriormente se inició dicho proceso, inicialmente con el
conveniol ó8 de 2003, suscrito con la Unlversidad del Valle y luego con el convenio 170 de 2009,
firmado con la Fundación Pachamama. ..-'

El documento que se presenta es el resultado del proceso de ordenación y manejo, mediante la
ejecución de lo recomendado en la guía técnico científica del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. Está compuesto por un primer capítulo que
muestra la base jurídica y la metodología utilizada; posteriormente se muestran los capítulos que
corresponden al desarrollo de cada una de las fases con define al guía, siendo el capítulo dos la

fase de aprestamiento, el capítulo tres la de diagnóstico, el capítulo cuatro la fase de prospectiva
que contiene el modelo de ordenación, el capítulo cinco que presenta la fases de formulación,
el capítulo sexto de ejecución del plan y el capítulo séptimo relativo al sistema de seguimiento y
evaluación. Por último, se incorpora el capítulo octavo en el cual se consignan las recomendaciones
generales surgidas, durante el proceso de formulación del plan.
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Oapitulo

MARCO GENERAL

1.1. eRse JuRíoIcA Y METoDoLoGiA GENERAL DEL PoMCH

En este capítulo se expone tanto la base jurídica, con la cual se realizó el plan de ordenación
manejo de la cuenca del río Cali, con sus correspondientes fases metodológicas.

"1.1.1. Base jurídica.

La formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Cali se enmarca en los
siguientes aspectos jurídicos:

1.1.1.1.Constitución Política. La Constitución Política de 1991, planteó un enfoque nuevo en
relación con aspectos tales como: el derecho a disfrutar de un ambiente sano, la participación
de la comunidad en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la inquietud por
las generaciones futuras y el concepto de equidad social, entre otros. Además establece que es

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
En este sentido, la Constitución, aporta además las bases sobre el ordenamiento territorial y la
reglamentación de los usos del suelo2.

1.1.1.2. Política nacional ambiental. Con la promulgación del Código Nacional de Recursos
Naturales3, se sientan las bases de la política ambiental en Colombia y el interés del Estado por la

preservación de los recursos naturales renovables y no renovables.

A partir de la Constitución Política de 1991 se sientan las bases sobre el ordenamiento territorial,
la reglamentación de usos del suelo y el manejo de los recursos naturales, además se elevó a

fundamental el derecho a disfrutar de un ambiente sano y a la vez se consagró como principio
el desarrollo sostenible; entendido como la ampliación de las oportunidades y capacidades
productivas de la población que contribuyan a una mejor y mayor formación de capital social;
igualmente, se busca satisfacer en forma equitativa, las necesidades de las generaciones presentes
y mejorar la calidad de vida mediante un manejo especial del patrimonio natural, manteniendo
abiertas al mismo tiempo las opciones de bienestar de las generaciones futuras. A partir de la

conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, realizada en Río de Janeiro en
1992, las políticas nacionales introducen el desarrollo sostenible en el pensamiento nacional y
desde entonces se inicia el proceso de organizar una institucionalidad ambiental para abordar
la construcción de este modelo de desarrollo, que se concreta en la Ley 99 de 1993. Esta ley
forjó la columna vertebral de la planeación ambiental al estructurarel Sistema NacionalAmbiental
(SINA) y el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector. Además se conformaron cuatro

2 Artículos 79 y 80 de lo Constitución del 9 l.
rDecreto Ley 281 I de 1974.
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unidades ambientales en los grandes centros urbanos, como autoridades ambientales regionales
y cinco institutos de investigación siendo estos el soporte técnico para la toma de decisiones.
Adicionalmente, se expide la ley 152 de 1994.a

Posteriormente, a través del Decreto Reglamentario 1 8ó5 de 1994,se regulan los Planes Regionales
Ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y los de desarrollo sostenible y
su armonización con la gestión ambiental territorial, lo que se expresa en el Plan de Gestión
Ambiental Regional (PGAR). Fue precisamente la Ley 99 de 1993 la que introdujo la planeación
ambiental en el territorio nacional, y dotó al Estado de los instrumentos necesarios de control y
regulación ambiental con los principios de concertación y participación. Con el Decreto Ley 388
de 1997 , se definieron tanto los objetivos como los alcances del ordenamiento del territorio y con
base en dicho decreto, los municipios formularon los planes de ordenamiento de sus territorios,
en armonía con los planes de desarrollo y los planes ambientales.

Es de anotar que el Decretos 1729 de 2002, a través del cual, se definen los principios y las
directrices de ordenación de cuencas se establecen las competencias para la declaración de
cuencas en ordenación, se orienta sobre los contenidos y las fases que debe constituir el plan y
sobre los mecanismos para su aprobación, convirtiéndose de esta manera, en la base jurídica y
metodológica para adelantar este típo de procesos. Además de lo anterior, en la formulación y
ejecución de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se consideran, entre otras,
las siguientes normas:

, Ley 142 de 1994: Por la cual se estab/ece el régimen de /os seruicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

, Decreto 1443 de 2004: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 281 1

de 1974,la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y
control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o
residuos peligrosos provenientes de /os mismos, y se toman otras determinaciones.

, Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias.

, Decreto 2855 de 200ó: por medio del cual se modifica el Decreto 1974 de 1989,
referente a Distritos de Manejo lntegrado de Recursos Natura/es.

, Decreto 2915 de 1994 por medio del cual se organiza la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naciona/es Natura/es, se asignan funciones y se
di cta n otras dispos ici o ne s.ó

,' Decreto 155 de 200ó: Por elcualse reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.

.' Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman
otra s d ete r m i n a ci o n e s.7

, Ley373de1997:Porla cualseestab/ece el programaparael usoeficienteyahorrodel
agua.

>: Decreto 1604 de 2002: Por el cual se reglamenta el parágrafo 3" del aftículo 33 de la
Ley 99 de 1993 (Comisiones Conjuntas).

a Ley orgónico de ploneación, que define los normos de los plones de desorrollo nocionol, deportomentol y munidpol.

5 Decreto I 729 de 2002 regJomento lo porte Xll,Titulo 2, Copítulo lll del DecretoLey 281 I de 1974 sobre cuencos hidrogróficos.

ó Decreto derogodopor el Decreto I 124 de 1999 y estefuepordolmente derogodopor el Deaeto 216 de 2003.
7 Porciolmente derogodo.Ver:Decren Ley 281 I de 1974.
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Decreto 2372 julio 1 de 2010 el cual reglamenta e/ Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales
relacionados con éste.

Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010. Por el cual se reglamenta lo relacionado con
/os usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

1.1.2. Metodología general del POMCH.8

El proceso metodológico para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca
hidrográfica del río Cali se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos de la guía técnica del
IDEAM y del decreto 1729 de 2002. Acorde con los mismos, los pasos para la formulación se
enuncian, en la figura 1-1:

Fase de aprestamiento
Fase de diagnóstico
Fase de prospedivas
Fase de formulación
Fase de ejecución
Fase de seguimiento y evaluación

Figura 1-1. Fases del proceso metodológico

1.'1 .2.1. Fase de aprestamiento.e El propósito de esta fase fue construir la plataforma del plan de
ordenación y manejo de cuencas. Una vez realizado el proceso de priorización de cuencas con
criterios e instrumentos documentados y validados por los equipos técnicos de las autoridades
ambientales competentes, se inició el aprestamiento con la decisión de la autorid-ad ambiental o
comisión conjunta de adelantar el proceso concertado con los actores sociales, en la búsqueda
de obtener beneficios mutuos y equitativos. El proceso metodológico comprendió las siguientes
acctones:

Acciones previas. Oue comprendía la elaboración del plan de trabajo, que incorporó
las actividades para la actualización y validación de los productos elaborados por el
convenio CVC y Universidad delValle.

8 Fuente: Guío técnico cientifico poro lo ordenodón de cuencos hidrogróficos.

e Esto primero fose,iniclolmatte se daorrolh en d mora del anlerlio No. I ó8 de 2003,ilsqtto entre lo CVC y lo Un¡rersidod &lVolle.

Fuente: CVC 2010
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Los objetivos específicos para la terminación de la fase de aprestamiento fueron:

, Elaborar la base de datos de /os representantes socia/es, institucionales y privados
para definir la caracterización de actores de la cuenca.

,, Reiniciar el proceso con la socialización y validación de /os documentos de
aprestamiento elaborados por los actores teniendo en cuenta /os sectores geográficos
donde se realizó el proceso.

,, Elaborar e implementar la estrategia de participación.

" ldentificación ytipificación de actores socia/es: mediante la construcción de un "mapa
de actores". Se iníció con la construcción de la base de datos de /os actores socia/es e
institucionales existente s en la cuenca, con los siguientes propósitos:

- Conocer los actores socia/es que tenían una presencia activa en la cuenca para su
vinculación en el proceso.

- ldentificar el interés, la impoftancia y la influencia que estos tienen sobre la cuenca
y sobre los programas, proyedos y actividades que en ella realizan

- Clarificar /os roles y responsabilidades de las Instituciones de orden nacional,
regional y local que tienen injerencia en la cuenca por su misión y función, así
mismo establecer el compromiso y la información que ellos tienen de la cuenca.

Estructura orgánica para abordar el proceso de ordenación. En este punto se precisaron
los criterios y aspectos más importantes para conformar la mesa de concertación,
integrada por los actores sociales organizados y actores institucionales, presentes en
la cuenca. La mesa de concertación se constituye en la instancia representativa de los
diferentes actores con presencia en la cuenca, cuyo propósito es apoyartodo el proceso
de formulación del plan.

Estrategia de convocatoria. A partir del análisis de la información correspondiente
a la caracterización de actores que la Universidad del Valle adelantó en la fase
de aprestamiento, el equipo de la Fundación, realizó el ejercicio de construcción
nuevamente de la base de datos de actores y la actualización a través de: comunicación
escrita, de medios electrónicos, de vía telefónica, de contacto directo o voz a voz; de las
carteleras en las tiendas de los caseríos y en los medios de transporte, recibió invitados
por los mismos asistentes por ser actores que por su actividad son relevantes para el
proceso, en cualquiera de estos procedimientos se procedió sólo con el reconocimiento
que esos actores sociales son personas, instituciones u organizaciones que gozan de
reconocimiento y legitimidad dentro de la comunidad, por la posición social que ocupan
o porque constituyen la expresión de los intereses de un grupo con poder en la cuenca.

Estrategia de difusión de la información. Con el propósito de incidir en el resultado
final de una acción, los actores sociales que participan del proceso, tienen acceso a la
si guiente información :

,, Documento de estrategias, rnecanismos y herramientas para formulación del POMCH.

'. Guía para cada taller a realizar, con la temática y metodología a desarrollar.

Estrategia de recirculación de la información. Se brinda a los participantes información
pertinente para la participación dentro del proceso de toma de decisiones. Este proceso se
inició desde el momento en que se socializó el proyecto y es permanente. Al inicio de cada
uno de los talleres o reuniones con la mesa de concertación se hizo una breve retrospectiva
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del trabajo realizado en la reunión anterior, con énfasis en los resultados obtenidos y en la

metodología aplicada, buscando con ello que todos los actores asistentes retomaran la

temática y metodología, en el momento preciso del trabajo, aunque como sucedió en varias
ocasiones que uno o más de los asistentes no estuvieron presentes en la reunión anterior.

1.1.2.2. Fase de diagnóstico. Teniendo en cuenta lo anterior el proceso metodológico para la
elaboración del diagnóstico contempló los siguientes momentos:

Análisis del contexto nacional y regional de la cuenca. Su propósito fue examinar la

cuenca en el contexto nacional, regional y local con el fin de comprender sus interacciones
en estos ámbitos y caracterizar su papel actual y futuro. El análisis de contexto aportó
elementos claves para el desarrollo de la fase de prospectiva de la cuenca y su papel en
la dinámica reqional.

ldentificaciónl."r"o.rización de la unidad de análisis. La cuenca hidrográfica como
unidad de análisis implicó el reconocimiento de la interacción entre los diferentes
elementos que existen en su interior y en el medio que la rodea. La comprensión de estas

relaciones constituyó el pilar para la identificación de las problemáticas de la cuenca
(causas, efectos, soluciones) y su posterior manejo integral.

En este sentido, la cuenca se estudió y analizó como una unidad natural hidrológica,
que presenta unos elementos biofísicos particulares (clima, suelos, geomorfología,
vegetación, fauna, etc.) determinados por unas condiciones particulares que se dan en
cada sitio y que señalan una oferta ambiental característica para cada unidad.

Bajo esta dinámica de interrelaciones naturales se establecen las actividades
desarrolladas por el hombre. El suelo soporta dicha actividades y es en él donde se

producen o generan bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los
seres humanos; todos ellos son el resultado de la transformación de materiales y energía
o del uso de recursos naturales, los cuales, si no están localizados en el mismo sitio donde
se consumen, implican la movilización de grandes volúmenes, tanto de materias primas
como de productos, a través de la cuenca y desde otros sistemas.

1.1 .2.3. Fase de prospectiva. Durante esta fase se identifican los escenarios de futuro deseado
posible (definido con base en el escenario defuturo deseado plasmado en la fase de aprestamiento).
Al efecto el equipo técnico, desde una perspectiva estrictamente técnica, identifica y aporta
alternativas de solución, para complementar la visión y el conocimiento de los participantes de la
mesa de concertación.

El escenario deseado posible o factible, es el origen de un proceso de construcción y negociación
de escenarios factibles, realizado con todos los actores sociales de la cuenca a partir de la

información del diagnóstico y del análisis contextual de la cuenca y la región.

Se analizan las interacciones de las alternativas de solución que proponen los participantes y el
equipo técnico, con el fin de identificar aquellas que presenten algún nivel de complementación,
independencia o mutuamente excluyentes. El aporte técnico en este sentido fue fundamental
para dimensionar y caracterizar el tipo de solución adecuada a las necesidades y disponibilidades
de recursos, que la mayor parte de las veces son escasas y restrictivas.

Las alternativas de solución propuestas, origínan dos tipos de acciones: de carácter discontinuo
(proyectos de inversión) o continuo (accíones permanentes o periódicas). También se indica y

z5
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clasifica según sean las soluciones técnicas o directas o soluciones indirectas (políticas, legales,
educacionales, organizacionales, etc.) cuyo fin sea facilitar la ejecución de acciones directas.

1.1.2.4. Fase de formulación. El Decreto 1729/02 en su artículo 13, precisa la fase de formulación,
para"...la definición de los objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias para el plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica". Esta fase también se orienta a proponer hipótesis,
a establecer la estructura, organización y ejecución del POMCH, y fijar mecanismos de evaluación.
Es la concreción del cambio intencionado construido en las fases de diagnóstico y prospectiva.
Mediante la misma se propuso identificar las soluciones a las problemáticas encontradas, tanto
por el grupo técnico como por las comunidades y actores de la cuenca¡ que se convierten en
programas, proyectos y actividades.

1.1.2.5. Fase de ejecución. Constituye la etapa de realización o puesta en práctica de los contenidos
de las fases anteriores. En esta fase se definieron las actuaciones que deben implementarse
sobre la cuenca, lo cual incluye las acciones prioritarias, la programación de actividades, los
responsables, las directrices de manejo y administración, los recursos, los plazos de ejecución
para cada acción, los programas, proyectos, el presupuesto y los responsables que atiendan las
estrategias señaladas en el plan.

Al igual que las fases anteriores, la fase de ejecución se llevó a cabo con el acompañamiento de
los actores sociales, quienes asumen el papel de veedores y facilitadores para la implementación
de los programas señalados en el POMCH rio Cali.

En este sentido, la participación de la sociedad civil cobró mayor relevancia, al reclamar políticas
de gestión ambiental durables en términos político-administrativos, financieros y de efectividad.

1.1.2.6.Fase de seguimiento y evaluación. El sistema de seguimiento y evaluación es una
herramienta importante para la gerencia del proceso, el cual está ligado a la toma de decisiones.
El seguimiento y la evaluación permite a la comunidad y al agente de desarrollo examinar el
progreso e impacto del POMCH, establecer la viabilidad de los objetivos, e identificar y anticipar
los problemas, permitiéndoles así tomar las medidas necesarias para evitarlos o resolverlos.
lgualmente, permite a la comunidad redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades,
cuando sea necesario.

En los capítulos siguientes se explicitan los resultados de cada una de las fases del POMCH río
Cali.
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2. APRESTAMIENTO

En el presente capítulo, del POMCH río Cali, se exponen los resultados obtenidos acorde con la

metodología aplicada,la cual quedó definida en elcapítulo anterior.

2.1. PRODUCTOS DE IÁ FASE DE APRESTAMIENTO

Los siguientes son los resultados o productos de la fase de aprestamiento.

2.1.1. Elaboración del plan de trabajo.

El plan de trabajo concreta el diseño de la estructura de marco lógico en sus cuatro niveles
jerárquicos, en términos de sus componentes en el siguiente orden:

Objetivo general

.' Objetivos especificos asociados alobjetivo general

' Resu/tados (prodúaos) asociados a cada objetivo específico

Actividades asociadas a cada resuttado

Este plan de trabajo se construyó y se presentó a la CVC y al comité técnico de comisión conjunta
para su aprobación. En él se retomaron todas y cada una de las fases por actualizar - validar y las
siguientes por realizar del POMCH. Cada una de ellas se trabajó de acuerdo con los componentes
establecidos que además se re-partieron en el tiempo general señalado para la terminación de la
formulación del plan.

Como parte de los trabajos de aprestamiento se efectuaron reconocimientos de la cuenca en sus
zonas Alta, media y baja con la participación del equipo técnico de Pachamama, funcionarios de
CVC, PNN Farallones, DAGMA y la Interventoría. En este recorrido se evidenció el estado actual de
cada una de las zonas. En el área del PNN Farallones, se apreciaron los bosques y las fuentes de
agua, en buen estado de conservación.

En la zona de la reserva forestal fue evidente la alta intervención antrópica, en donde las viviendas
campestres, las parcelaciones y especialmente los cultivos limpios de aromáticas, se desarrollan.
En la zona urbana se observaron las problemáticas debidas al desarrollo o implantación de áreas
bastante extensas de viviendas, no sólo en zonas de riesgo por deslizamientos y/o inundación
sino por la falta de los sistemas de alcantarillado, por lo cual vierten las aguas residuales a todas
las pequeñas fuentes de agua superficial existentes. En la parte de ACOPI, área limítrofe entre
Santiago de Cali y Yumbo, fue evidente el estado de deterioro del denominado canal ACOPI, el

cual tiene un aspecto de colada - agua espesa - de color negro.
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2.1.2. Caracterización deactores.

En razón a que el proceso de formulación del POMCH estuvo suspendido por más de un año, se
realizó un nuevo acercamiento con los actores sociales de la cuenca, con el objetivo de informar
sobre la continuación del proceso, socializar y validar con los actores los productos alcanzados
en las fases anteriores, identificar expectativas y comprometer al grupo participante, así como
lograr la apropiación de la metodología, la integración y la socialización de conceptos, actitudes
positivas hacia la participación y la concertación y la adopción de compromisos de los diferentes
actores del desarrollo de la región.

Para el logro de este nuevo acercamiento, se construyó la base de datos de actores, necesaria
para caracterizar y convocar los actores sociales de la cuenca. En esta labor fue muy importante el
acercamiento a la administración municipal de Santiago de Cali, concretamente a las dependencias
Santiago de Cali Rural y C.A.L.l. urbanos, las cuales trabajan con la comunidad organizada, a través
de las JAL, las JAC, las Juntas de Aguas, el Consejo municipal de desarrollo rural - CMDR y algunas
ONG. Es pertinente tener en cuenta que los actores son en su mayoría nuevos en el proceso, por
los cambios que se han dado en cada una de estas organizaciones, las cuales tienen un tiempo de
trabajo definido.

Los actores sociales reconocidos e identificados en la cuenca del río Cali se caraderizaron de la
siguiente forma:

2.'1.2.1. Área rural. Conformados por organizaciones de base en la cuenca alta y media que
comprende los diez corregimientos del municipio de Santiago de Cali son: los miembros de
las Juntas de Acción Comunal, los miembros de las Juntas Administradoras Locales, Juntas de
Agua, veedores de JAC, miembros de los comités ambientales, miembros del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural, los corregidores, el profesional especializado y responsable del SANTIAGO
DE CALI RURAL, el responsable de la UMATA y algunos profesionales de la misma dependencia,
igualmente algunas ONG que hacen presencia en el área rural de la cuenca.

2.1.2.2.Área urbana. Organizaciones de base de las cinco comunas: JAL, JAC, miembros de los
comités ambientales de las comunas y los profesionales responsables de los CALI.

2.1.2.3. Instituciones del estado. PNN Farallones, Corporación Autónoma Regional delValle del
Cauca- CVC, Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (Dagma), Secretaría de Salud
Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Empresa de Servicios Públicos
de Santiago de Cali - EMCALI E.l.C ESP.

2.1.2.4. Actores privados. Los actores privados son CAMACOL, FEDY Cámara de Comercio de
Santiago de Cali, ACOPI, ANDI, FENALCO, entre otras.

2.1 .3. Construcción e implementación de la estrategia de participación y concertación.

Esta construcción se hizo con los siquientes critenos:

Conformación de la mesa de conceftación como instancia de pafticipación, con
representantes de /os actores de la cuenca que tienen la responsabilidad de terminar
Iaconstruccióndel plan Estainstanciapartióderetomar,precisaryclarificarconceptos
legales, técnicos, jurídicos, roles de /os actores y el alcance del plan.

Diseño e implementación de la red de comunicación orientada a informar a los actores
de /os avances desarrollados por la mesa de conceftación y que permitió el proceso
de retroalimentación del proceso de formulación del POMCH, el cual se utilizará en la
etapa de implementación del mismo.
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Con estos criterios se diseñó se implementó la estrategia de participación, la cual se explicita a

continuación.

En términos generales la estrategia consiste en generar un espacio que permita el encuentro,
articulación y el establecimiento de acuerdos entre los diferentes actores que hacen presencia
o tienen intereses en la cuenca del río Cali, para ello se propuso la conformación de una mesa de
concertación, es decir, un espacio participativo en el que los diferentes actores, con presencia e
intereses en la cuenca, potencien sus puntos de encuentro, negocien sus diferencias y establezcan
los acuerdos necesarios para protección y conservación de los recursos presentes en ésta. Dicha
mesa tiene las siguientes funciones:

,' Validar /as fases anteriores det proceso de formulación del POMCH (principalmente
diagnóstico).

'' Definir el modelo de ordenación de la cuenca.

' Definir las alternativas de solución a /as situaciones ambientales que presenta la
cuenca.

Estab/ecer los acuerdos necesarios para la operación del POMCH.

,, Definir la estructura administrativa para la operación del POMCH.

" Hacer seguimiento y evaluacíón a la ejecución del POMCH.

" Socializar el POMCH a /as bases comunitarias y actores instrtuciona/es.

Uno de los aspectos más importantes dentro de la estrategia de participación ésta relacionado
con las características de las personas que conforman esta mesa de concertaciónr para lo cual
se estableció la noción de astores sociales relevantes, entendidos como: las fuerzas sociales que
actúan sobre la cuenca del río Cali y que generan cambios en ella.

Estas fuerzas pueden impficar: individuos o grupos con intereses específicos que gozan de
reconocimiento positivo o negativo por parte de la comunidad o instituciones públicas o privadas.
Estos con su accionar pueden generar procesos detransformación, de conservación o potenciación
de los recursos que hay en la cuenca.

Los actores sociales relevantes se agrupan en tres categorías:

Comunitarios. Entlndidos como las formas de organización propias de una comunidad
(consejos comunitarios, cabildos indígenas, juntas de acción comunal, juntas
administradoras locales, juntas administradoras de aguas, comunidades parroquiales,
asociaciones campesinas, etc.).

Institucionales. Concebidos como espacios de relaciones formales, es decir, reconocidos
por la ley y creadas con un propósito definido. Dentro de esta categoría se encuentran
las instituciones privadas (empresas, fábricas, multinacionales, gremios, universidades,
colegios privados, etc.), públicas (alcaldía, CVC, gobernación, instituciones educativas,
puestos de salud).

Civiles. Representados por las organizaciones que asume la sociedad civil, como las
ONGs, como fundaciones y corporaciones.

Para garantizar la participación de todos los sectores de la cuenca, se realizaron las convocatorias
por zona (alta, media y baja), para elegir representantes a la mesa de concertación. (Ver figura 2-1)
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OS

La zona alta constituida por los corregimientos de: Felidia, La Leonera, Pichindé y Los
Andes.

La zona media de la cuenca corresponde a los corregimientos de; El Saladito, La

Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrinas y Montebello.

La zona baja de la cuenca corresponde al ámbito urbano, y en él se localizan las
comunas 1, 2, 3, 4 y ó.

Figura 2-1.Confo¡mación de la mesa de concertación

" Participar de manera activa, propositiva y continua durante todo el proceso, de las
adividades, para la formulación del POMCH.

> Mantener informados a sus representados sobre los avances del proceso de
formulación delPOMCH.

, Proveer información necesaria para la formulación de las alternativas de solucíón.

, Realizar consu/tas a sus representados, si ello es necesario, para la definición de las
alternativas.

" Socializar los resultados del proceso ante sus representados.

, Firmar y respetar los acuerdos que se alcancen en el proceso de formulación del POMCH.

Una vez establecida la mesa de concertación, el siguiente paso que se hizo fue establecer una
estructura interna y un esquema operativo para la misma (ver figura 2-2). Esta consta de tres
comisiones, las cuales se han concretado teniendo en cuenta ciertas afinidades y ventajas o
restricciones operativas. Afinidades que están ligadas principalmente a la condición espacial o
territorial, condición en la que se crean ciertos nexos de identificación, por parte de los actores
sociales, quienes además de conocerse entre sí y conocer las situaciones ambientales que se

presentan en el territorio. Por otra parte, ventajas o restricciones operativas en términos de
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comun¡cac¡ón y movilidad de los actores sociales para desarrollar las actividades correspondientes
a cada una de las fases restantes del proceso de elaboración del POMCH río Cali. De este modo,
estas tres comisiones son:

,, Una comisión rural, de la que hacen pafte todos /os actores socia/es que desarrollan
sus acciones o que habitan en /os corregimientos de: Felidia, La Leonera, Pichindé,
Los Andes, El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrinas y Montebello.

o lJna comisión urbana, de la cual participan /os actores socia/es relevantes cuyo
accionar o residencia esté ubicada en las comunas 1, 2, 3, 4, y ó.

', (Jna comisión de ac'tores privados o de gremios económicos, básicamente referida a
la Asociación Nacional de lndusiria/es con sede en Yumbo, ANDI, FENALCO, ACOPL
y la Cámara de Comercio de Cali.

Es de resaltar la localización geográfica de los actores privados, los cuales se encuentran en la
zona industrial de ACOPI perteneciente al municipio de Yumbo y un área dentro de la zona urbana,
especialmente en el barrio Granada en el que se agrupan los comerciantes de restaurantes, bares
y similares. Los actores institucionales forman parte de la mesa de concertación y asisten a las
reuniones de la misma.

Figura 2-2. Esquema operativo del proceso de concertación de la mesa-

Fuente: Fundación Pachamama. Documento de estrategia de participación y concertación POMCH rio Cali

La estrategia de participación se diseñó y fue aprobada por la Comisión Técnica de Comisión
Conjunta.

2.1 .4. Conocimiento de la cuenca y capacitación.

Se realizó el proceso de capacitación del equipo facilitador en primera instancia y posteriormente
de los actores sociales delegados a la mesa de concertación. El objetivo de este paso metodológico
fue obtener un lenguaje común el cual beneficiará el proceso de planificación, como una actividad
permanente que incluye: estudio y análisis del proceso metodológico, la defínición de los
instrumentos y un recorrido completo por la cuenca, con el cual se buscó obtener la percepción y
reconocimiento de la situación actual, en todos sus aspectos, es decir, las actividades productivas,

29



PLAN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE I.A CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CALI

la topografía, los actores sociales y los conflictos socio-ambientales más frecuentes.

lgualmente, se realizó la identificación, análisis y evaluación de la información entregada por la
CVC, que corresponde a los productos de las fases de aprestamiento y diagnóstico.

2.1.5. Organización de los resultados de la fase.

A partir de los resultados obtenidos en las actividades de la fase se documentaron los momentos
y sus pasos y se organizóy priorizó la información secundaria y gráfica con el fin de presentar los
resultados del proceso como base de informes parciales y finales. Ordenación de la información
secundaria, que permitió la actualización especialmente del diagnóstico técnico y relacionada
con estudios y/o proyectos elaborados por las instituciones públicas o privadas, en los últimos
tres o cuatro años.

2.'1.5.1. Validación de los informes. La validación se efectúo con los actores sociales e institucionales,
asistentes al primertaller - de responsabilidad de la Fundación Pachamarna - . Esta validación se
concretó sobre el futuro deseado de la fase de aprestamiento.

2.1.6. El futuro deseado.

Si bien el futuro deseado, se definió para cada uno de los sectores o zonas -alta, media y urbana-,
fue organizado para permitir tener una visión integral del mismo. La visión del futuro deseado
construido por la comunidad e integrado posteriormente por el equipo técnico de la fundación
se describe a continuación:

'5e desea tener bosques que permitan disfrutar la excelente biodiversidad propia
de estas áreas, al igual que la conseruación y/o recuperación de quebradas, ríos y
todos /os riachuetos existentes. Unido a esto plantean que las instrtuciones realicen
el mantenimiento y manejo adecuado del río, para obtener un río caudaloso,
descontaminado y/o limpio, libre de basuras y escombros, para que el agua pueda ser
usada para el consumo humano y para la recreación, a través de proyectos paisajísticos
y turísticos, con arborización para sombrío, frutales, guaduales.

Propone la comunidad, que es necesario lograr usos sostenibles del suelo agrícola
y una zona ecoturística, que les permita generar ingresos para el logro de unas
condiciones de vida digna y para garantizar la seguridad alimentaria. Se requieren
obras de infraestructura de servicios básicos adecuados a sus necesidades y vías e
i nf ra e stru ctu ra d e tra n s p o rte".

La Fundación Pachamama, acorde con las orientaciones del convenio con la CVC, realizó el taller
para validar este futuro deseado, el cual se realizó en las zonas definidas y en las que fue elaborado
este futuro deseado con las situaciones ambientales de la cuenca, durante la vigencia del convenio
CVC -Univalle. Las zonas definidas corresponden a la parte alta (tabla 2-2), media (tabla 2-3) y baja
o urbana (tabla 2-4), respectivamente lo cual permitió definir los siguientes resultados:
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2.1.7. Resultados de la validación.

Tabla 2-1. Convenciones calificación de variables

Tabla 2-2. Validación zona alta - futuro deseado

No. V¡riablcs

'o!
E

E
6- iij

a
og
oo

o!

o

1 Conservación ambientaly recuperación de nacimientos, quebradas y ríos

2 Uso del suelo agrícola sostenible
3 infrastructura de servicios básicos adecuados a la zona
4 Bosques para la diversidad y agua

5 Zona agro-eco turística
6 Vías e ¡nfraestructura de trasnporte

Educacron ambrental

Fuente: Fundación Pachamama. Documento de estrategia de participación y concertación POMCH rio Cali.

-Tabla 2-3. Validación zona med¡a - futuro deseado

Fuente: Fundación Pachamama. Documento de estrategia de participación y concertac¡ón POMCH rio Cal,.

Convenciones de colores utilizada

I Verde Muy importante

I Naranja lmportante

Amarillo Más o menos importante

Adaptar el río para que pueda ser usado para la recreación a través de
proyectos paisajisticos y turisticos

Las instituciones realicen el mantenimíneto y manejo adecuado del ¡ío

Deñnir las zonas eco turisticas
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Tabla 2-4. Validación zona urbana - futuro deseado

No. Variablc¡ Zona Urbana c1 c2 c3 c4 c5

I Arborización-f rutales-guadua o sombrio
2 Diversidad de Fauna-peces, mariposas, aves-

3 Diversidad de Flora

4
Recreación - tranquilidad para paseas en familia y comunidad
-vis¡tantes v turistas

5 Rio con abundate caudal

6 Conciencia ambiental
7 Limpieza de basuras y escombros

8 Aqua para consumo humano
9 Parques con grandes zonas verdes (Nuevas)
't0 Cuenca río Cali, libre de vertimientos industrias y domésticos (nueva)

Fuente: Fundación Pachamama. Documento de estrategia de participación y concertación POMCH rio Cali

Es importante anotar que en cada una de las zonas, la comunidad definió unos asuntos específicos,
que de igual forma se validaron; pero en el proceso se les restó ¡mportancia a algunos argumentos
como:

En la zona alta, "vías e infraestrudura de transporte" y "educación amb¡ental'i no se
califican muy b¡en para un sector del corregimiento de Los Andes.

En la zona media "obtener cultura ciudadana" y "mantener la biodiversidad', no son
bien calificadas por el corregimiento de La Paz. En el corregimiento de La Castilla,
sucede lo mismo con el punto "adaptar el río para que pueda ser usado para la
recreac¡ón a través de proyectos paisajíst¡cos y turísticos".

En la zona urbana las variables "recreación, tranquilidad para pasear en familia y
comunidad, visitantes y turistas" y "río con abundante caudal" son poco importantes
para las comunas 4 y 6.

Sin embargo, se incorporaron nuevos argumentos que al analizarlos, estaban incluidos en otros
ya manifestados por la comunidad, por lo cual no se varió lo definido con antelación.

2,2. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En la primera etapa del proceso de formulación, efectuada en el marco del Convenio CVC
Universidad del Valle, se real¡zaron los siguientes talleres:

En la zona rural. Parte alta y media de la cuenca, se realizó eltaller informativo en el que se
presentan los resultados parciales del proceso de elaboración del POMCH. En este taller
la comunidad manifestó continuamente en correlación con los alcances del proyecto, la

solución de problemáticas como la seguridad alimentaria, la contaminación de los ríos, el
crecimiento de la población y el acceso a los servicios básicos. Posteriormente se realizó
el taller para definir el escenario futuro deseado.

En la zona urbana. Considerando la diversidad de actores sociales presentes en la
zona urbana de la cuenca, se realizaron dos tipos de acciones: primero, talleres con
la comunidad de base de las comunas uno, tres, cuatro y seis; y segundo, reuniones
para los demás actores sociales, perteneciente a los estratos soc¡oeconómicos altos,
así mismo para los representantes de los industriales, tanto de Cali como de Yumbo, y
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representantes de los comerciantes presentes en la cuenca. En esta zona, se realizaron
dos talleres con los actores sociales de la zona urbana y una reunión con representantes
de los empresarios y comerciantes.

Posteriormente se realízó el taller síntesisr0, en el que se reunieron todos los actores
rurales, urbanos y privados. El taller síntesis de la fase de aprestamiento realizado el 19
de julio de 2005, para el cual se convocaron 52 personas de la parte alta de la cuenca, ó0
personas para la parte media y 5ó actores institucionales, para un total de 168 actores.
De los convocados asistieron de la parte alta de la cuenca, 24 representantes de la
comunidad de base,33 de la parte media y 18 representantes de las instituciones, para
un total de 75 asistentes.

Con relación a los actores empresariales o actores privados, concretamente la ANDI, asisten a
la reunión de trabajo, varios ingenieros ambientales y gerentes ambientales, que pertenecían
a la Asocíación Ambiental de la ANDI, que tiene una cobertura aproximada de 1 0 instituciones.

Tabla 2-5. Talleres realizados para la formulación del POMCH

t0 C-ot'wanio OIC - Universidod delVolle.

Zona alta y media. Informativo. Aprestamiento. U nivalle. Zona alta y media.

Zona alta y media. Futuro deseado. Aorestamiento. Univalle. Zona alta y media.

Urbana. Informativo. Aprestamiento. Univalle. Urbana.

U rbana. Futuro deseado. Aprestamiento. Univalle. Urbana.

Actores privados. Aprestamiento. Univalle. Actores privados.

Síntesis ambiental. Diagnóstico. Univalle. Mesa de concertac¡ón

Zona alta, media y urbana.2 talleres. Diagnóstico. Mesa de concertación.

Zona alta. Julio22 de 2010. Validación fases de aprestamiento
y diaqnóstico. Fundación Pachamama.

Mesa de concertación. 148

Zona media. Julio 26 de 2010. Validación bses de aprestamiento
y diaqnóstico. Fundación Pachamama.

Zona urbana. Julio 29 de 20'l0. Validación fases de aprestam¡ento y
diagnóstico. Fundación Pachamama.

Agosto 5 de 201 0. Análisis estructural de situaciones
ambientales. Matriz de Vester.

Mesa de concertación. ó1

Agosto 12de2010. Análisis estructural de situac¡ones
ambientales. Matr¡z de Vester.

Mesa de concertación. ó3

Agosto 26 de2010. Análisis estructural de situaciones
ambientales. Matriz de Vester.

Mesa de concertación. 84

Seotiembre 9 de 2010. Actores responsables y actividades
oor desarrollar.

Mesa de concertación. ó4

Septiembre 1ó de 2010. Metodolooía del modelo. Mesa de concertación. 71

Mesa de concertación. Formulación. Mesa de concertación. ó4
Reunión de actores privados.
Diciembre de 2010.

Aprestamiento, diagnóstico y modelo
de ordenación.

Actores privados.30

Reunión de actores orivados.
Diciembre de 2010.

Aprestamiento, diagnóstico y modelo
de ordenación.

Actores Privados. 1 1

Mesa de concertación.
Mazo 1 ó de 201 1.

Socialización modelo de ordenación,
progr¿mas. pfoyectos y estructura
administrativa de eiecución del POMCH.

Mesa de concertación. 52
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La Fundación Pachamama convocó a los actores sociales e institucionales, al taller de iniciación,
por zonas (alta, media y baja), con dos objetivos específicos:

,' Validar el escenario futuro deseado, realizado por la comunidad con antelación
durante el convenio con la Universidad delValle, y

" Elegir los representantes a la mesa de conceftación, acorde con lo establecido y
aprobado en eldocumento que contiene la estrategia de pafticipación.

Es de anotar que, la realización de estos talleresll se caracterizó por la alta asistencia de actores
sociales, que alcanzó un 89 "/" del total de convocados. En la tabla siguiente se presenta una
relación de los talleres realizados.
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En este capítulo se exponen, por una parte, las características generales de la cuenca tanto a nivel
biofísico como socioeconómico, al igual que el resultado del análisis realizado con la comunidad,
con el objetivo de construir el diagnóstico de la cuenca, con los respectivos aportes técnicos del
equipo de profesionales que participaron en el proceso. Por otra parte, al final del capítulo se
presenta la síntesis ambiental, en la cual se resaltan las principales problemáticas de la cuenca del
río Cali.

3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA DEL RíO CALI

La cuenca del río Cali, afluente del río Cauca, se inserta dentro de la dinámica social y económica
del Valle del Cauca; departamento que representa el 1,9o/o del territorio colombiano y el9,9oA de
la población colombiana (4'032.000 ha12). El Valle es un departamento esencialmente urbano,
como consecuencia que el 87% de sus habitantes viven en zonas urbanas y el restante 13% en la
zona rural. Santiago de Cali, su capital, concentra el51% de la población del Valle del Cauca.

El traslape que tiene la cuenca con el municipio de Yumbo, le adiciona un ingrediente singular
que aumenta la complejidad del sistema cuenca; esta área del municipio de Yumbo corresponde
a la zona industrial conocida como ACOPI, con funciones importantes de recepción de bienes,
insumos y producción de bienes finales de consumo que son distribuidos local y regionalmente.
En la tabla 3-'l se muestran las áreas según el municipio que tiene jurisdicción sobre la cuenca.
(Ver mapa 3-1)

Tabla 3-1. Áreas y porcentaje de los municipios de la cuenca del río Cali

Anentotrr-
Area del municipio en la

NtclPtos cuenca
(ha)

55.875,54 20.480,98 95,27

Yumbo 1 .01ó,ó5

Fuente: SIG CVC

'2 F¡ente. DANE Censo 2005.

Porcentaje del municipio en la
cuenca

(%)

22.915,63

21.526,4ha

4,73
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A escala municipal, el río Cali es uno de los ejes estructurantes de la ciudad de Santiago de Cali. En

su cuenca baja está asentado el más impoftante centro comercial, financiero y administrativo de
la urbe. Esta circunstancia adquiere relevancia ya que Cali es la tercera ciudad del país, principal
centro comercial y financiero del suroccidente colombiano y primer polo del corredor urbano que
se extiende entre Popayán y el eje cafetero.

La cuenca del río Cali se localiza al noroccidente del municipio de Santiago de Cali; se extiende
desde la cordillera occidental en los farallones de Cali, hata la desembocadura en el río Cauca, con
una superficie total aproximada de 21 .526,4 ha (Ver mapa 3-2)

3.1.1. Áreas de especial significancia ambiental en la cuenca del río Cali.

Se definen como los lugares que merecen ser protegidos y conservados por su biodiversidad.
Comprenden las siguientes áreas:r3

Parque Nacional Natural(PNN) los Farallones de Cali, y

Reserua forestal de Cali.

3.1.1.1. PNN Farallones de Cali. En la cuenca hidrográfica del río Cali se localiza el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, definido como un área que permite la autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación
humana y donde las especies vegetales, especies animales, complejos geomorfológicos y
manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, estét¡co y recreativo nacional; para
su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.14 El PNN Farallones de Cali según
resolución del INCORA No.92 de junio 15 de 19ó8, es un área que abarca 150.000 ha. De estas,
7.682,39 hars, están en la cuenca del río Cali.

Esta estructura proporciona el hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos
biológicos del ecosistema. Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a

cabo interacciones entre las diferentes especies que lo habitan. lgualmente, alberga bancos
de germoplasma, conserva la biodiversidad, regula el clima y el recurso hídrico, los ciclos
biogeoquímicos, permite la fertilización de suelos, mantiene la integridad y la diversidad de los
mismos. Provee unas condiciones climáticas óptimas para la hab¡tabilidad del hombre. Presenta
alta oferta de agua superficial y subterránea, sustentada en la presencia de numerosas fuentes
hídricas y nacimientos.

En la cuenca alta del río Cali se distinguen dos tipos de bosques:

', El bosque antiguo o bosque primario, en su mayoría peftenece al Parque Nacional
Natural Farallones.

', E/ bosqu e secundario, se localiza en la Reserya Forestal.

Respecto a esta distinción se puede expresar que, el bosque primario o antiguo son bosques
vírgenes que contienen grandes árboles que con frecuencia tienen cientos de años de edad.
Generalmente los bosques antiguos tienen una mayor diversidad de vida animal y vegetal que los

t3Wr mopo 3-j
ta lnfqmeCVC-88-02
t s Fuente OlC. Corogdn Oaubre 20 I 0
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CAU

bosques secundarios, por lo que proporcionan una variedad de nichos ecológicos para diferentes
especies vegetales y animales.

' En /os parques se preservan las cuencas hidrográficas y las estre//as fluviales.

,, Se protegen /os nichos ecológicos de las especies animales y vegetales que integran
la biosfera nacional.

' Se conservan vestigios de /as civilizaciones ancestrales y /os hábitats de las
comu nidades i nd ígenas.

,. Se favorecen /os ciclos meteorológicos y |as cadenas alimenticias gue sustentan /a

productividad de los suelos y de /os recursos naturales en su diversidad genética.

Ofrecen escen¿rios excepcionales para la investigación y la recreación.

Las actividades permitidas en los Parques Nacionales son: Conservación, recuperación y control,
investigación, educación, recreación y cultura.

3.1.1.2. Reserva forestal de Cali. Esta reserva forestal fue declarada mediante la Resolución
Ejecutiva No. 009 de 1938 y la Resolución No. 005 de 1943, del Ministerio de Economía Nacional.
El área de la reserva forestal está definida para el establecimiento y utilización racional de áreas
fo resta I es p rod u cto ra s, p rotecto ra s o prod u cto ra s-p rotecto ras.

La reserva forestal de Cali tiene 7.481,40ha; la mayor parte de su área se encuentra bajo usos
agrícolas, pecuarios, recreativos y urbanos. Es de anotar que se han realizado algunas sustracciones
del área de la reserva forestal, entre ellas las de: Patio Bonito-Terrón Colorado, Hacienda Saratoga,
La Elvira, La Leonera, Pichindé, Pilas-Cabuyal, El Porvenir y Felidia-El Saladito.

La reserva hoyfraccionada por los desarrollos habitacionales de ladera, contiene recursos genéticos
de fauna y flora significativos, por tratarse de un área de transición entre la formación húmeda
montana y seca pre montana, donde hay una gran variedad a escala arbustiva y plantas herbáceas,
las cuales juegan un papel muy importante para sustentar la fauna, que por las condiciones medio
ambientales presentan unas adaptaciones y compartimientos especiales. En la zona se desarrollan
actividades de agricultura y ganadería a pequeña escala.

3.1 .1 .3. Población: Según los datos del DANEIó, la zona urbana de la cuenca tiene un total de
491.50ó hab. (tabla 3-2),lo cualrepresenta un 20,28"/o deltotalde la población urbana. En relación
con la población rural, el censo del DANE estableció que en la zona hacen presencia 24.234
hab., con una participación del 50,10 % del total de la población rural de la ciudad (tabla 3-3).
Teniendo en cuenta la población urbana y rural de la cuenca, la misma tiene en total 515.740 hab.
Es pertinente observar que respecto altotal de población de Cali (2'423.381 hab.), elterritorio de
la cuenca constituye un22,27o/", de la población de Cali.

t6 C¡rco DN,[E2005
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Tabla 3-2. Población urbana

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

6

2

1

197.920

116.324

70 649

62.291

44.322

491.50ó

z',423.381

Los Andes

Pichindé

La Leonera

Feil o ra

El Saladito

La Elvira

La Castilla

La Paz

Montebello

Golondrinas

Total cuenca

Total rural

3.3ó 1

946

1 008

1.644

1 928

2 147

1 543

487

8.821

2.349

24.234

48.3ó8

4

3

Total cuenca urbana

TOTAL Cali

El municipio de Santiago de Cali, por estar cerca de la línea ecuatorial, variables del clima como:
temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, exhiben fluctuaciones importantes en
función de la altura sobre el nivel del mar y del ciclo diario de iluminación, pero no presentan
variabilidad estacional de importancia; por el contrario, las diferencias entre una temporada y
otra son definidas en función de la lluvia, sin duda el parámetro más importante en la zona. La

viabilidad espacial de los parámetros de temperatura, precipitación, humedad y brillo solar, hacen
del municipio de Santiago de Calil7 un territorio que ofrece espacialmente una gran variabilidad
de climas.

3.1.2. El recurso hídrico.

El río Cali tiene su nacimiento en el Alto del Buey, en las coordenadas 1'059.000 E, 874.000 N, a

una altura cercana a los 4.000 m sobre el nivel del mar; y hata su desembocadura al río Cauca
en las coordenadas 1'041.000 E,874.000 N, recorre más de 50 kilómetros. Desde la divisoria
de aguas en el los farallones hata el punto de cierre en la desembocadura del río Aguacatal,
comprende un área de 21 .526,42ha18, de las cuales 7.682,39 conforman el PNN los Farallones de
Cali, lo que corresponde al 35,68% del total de la cuenca.le

3.1.2.1. Límites orográficos: Sus límites son: al norte, por el alto de El Diamante, alto de la
Horqueta, loma de Ouintero, barrio Terrón Colorado y La Legua; al oriente, por el acueducto de
San Antonio y Mameyal; al sur, por el cerro de Cristo Rey, cuchilla La Curtiembre y el alto El Roble;
finalmente hacia el occidente. limita con la vertiente oriental de la Cordillera Occidental. A esta
cuenca pertenecen los corregimientos de La Leonera, Felidia, Andes y Pichindé.

La cuenca está conformada por cinco (5) subcuencas así: subcuenca río Pichindé (5.94ó ha),

subcuenca río Felidia (4.583 ha), subcuenca río Aguacatal (ó.004 ha), subcuenca zona media (1.707
ha), zona baja río Cali (3.257 ha), además recibe en su margen derecha otros pequeños afluentes,
como son las quebradas Sena, El Sapito, Santa Ana y El Silencio que en conjunto conforman el

sistema hidrológico río Cali.

tt Kff del municipio de C-oli. I 999-202 I .

t8 Fuatte: CVC Gupo de cortogrdto. Ocwbre 20 I 0.

/e Fuents Dotos definidos por Fundocjón Pochomomo -SlG o poftir de cortogrofio CVC. Ocubre 20 I 0.

Tabla 3-3.Población rural
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PTAN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE LA CUEI.ICA HIDROGRAFICA DEL RIO CALI

Existe en la cuenca zonas de páramos con un área de 141 ,59 ha, que se considera como área
protegida, puesto que hace parte del PNN Farallones de Cali. Estos páramos, son reconocidos
como ecosistemas estratégicos, por la importancia de su biodiversidad y por la capacidad
reguladora y productora del potencial hídrico que poseen.2o

El caudal disponible de la cuenca hace que el río Cali sea la segunda fuente de agua potable para
el municipio de Santiago de Cali, que abastece a más de 500.000 caleños usuarios del acueducto
río Cali, en las comunas 1, 2, 3 y 19 (20% de la población caleña). La capacidad instalada de la
planta es de 1,8 m3/s.

3.1.2.2. Nacimientos de agua. Son aproximadamente 1.08ó nacimientos (ver mapa 3-5). El

corregimiento de losAndes cuenta con la mayorcantidad de ellos 381, seguido de Pichindé con
'l Bó. El corregimiento con menor número de nacimientos de agua es Golondrinas con 7, seguido
de Montebello con 1.421 .En su mayoría, el uso que se da al agua, es para actividades domésticas;
por ello, es importante que su aprovechamiento se haga de una manera sostenible. Así mismo,
es importante la protección, aislamiento y reforestación para el mejoramiento de su condición. Su

distribución por subcuencas se observa en el mapa 3-5, que muestra la densidad de nacimientos
de agua y drenajes principales de la cuenca del río Cali. La del Pichindé, presenta el mayor
porcentaje de nacimientos, con el 40,6% aproximadamente, lo que equivale a 420 nacimientos en
elárea;le sigue la subcuenca de Felidia, con 321, que representa el30% deltotalde nacimientos.

La menor densidad de nacimientos de agua, se da al occidente de la cuenca, en el área que
corresponde a la subcuenca del río Cali, en la cual solo está el 0,577" de los nacimientos; en el
norte de la cuenca, la densidad de los nacimientos de agua en las subcuencas del Aguacatal y
la quebrada El Chocho, es de 17,7%y 10,1"/o respectivamente, las cuales cuentan con la menor
oferta hídrica superficial y una de las mayores demandas del recurso.

Al evaluar la distribución espacial de los nacimientos de agua en relación con el uso del suelo, se
observa que en la zona rural, el agua es empleada por los habitantes así: el 41 ,3"/" de los usuarios
empf ean el agua con fines exclusivamente domésticos, mientras que el 48,9"/o emplean el agua
para uso doméstico y labores de riego en pequeñas parcelas, puesto que no se realizan labores
agrícolas de tipo extensivo.

La gran mayoría de los predios tienen toma individual y paralelamente existen doce acueductos
veredales, administrados por juntas de aguas. En la parte media de la cuenca, que comprende el
sector entre Felidia y la entrada al zoológico, existen corrientes moderadamente rápidas, con un
lecho constituido por bloques de piedra de tamaño medio, donde eventualmente se depositan
arenas que sirven de remansos marginales.

El caudal medio mensual se obtiene de la suma de la serie de registros diarios de los caudales del
río Caliy delAguacatal, para el período 1973 - 200ó. Los valores medios mensuales multianuales
se muestran en la tabla 3-4.

El mayorcaudal sepresentaenel mesdenoviembreconl3,5l m3/syel mesconmenorcaudal
es enero con 4,19 m3/s.

20 Ls zoncs de póromos, ol iguol que los nocimientos de oguo, subpóromc y zonc de rxorgo de oanífau, deberl tener el coróa¡r de
protecciú espeoo{ por ser considerodos de espeo'ol impwuncio ecd:ogico poro h ansuvoción,preerwciut ylo rauurodón de los rea.¡rsos

nourols ratwobls. (Deoao I 729 de 2002. MAVDI).

2t Recuperocion de nocimientc de oguo en lo zono rurol dd municipio de úli,foss 1,2 y 3.fundociut poro loVrdo en hmunidod,FUNVMK
Unidod Municipolde,4sístenobléoicoAgropeatorio,UMATAilcoldío de Sonüogo de C-ol¡.2000.
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE I.A CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CAU

Tabla 3-4. Caudal medio mensual multianual en m3/s y en mm/mes

Rio Celi

R¡o Aguacatal

Transpuesto m!/s 0,77 0,70 0,79 1,04 1,03 ; 0,91 0,73 0,64 0.75 0,81 1,00 0,91 0,84

mm 317,18 2f/,.40 320,20 423,33 514,99 406,37 247,15 161.16 209,24 323,03 403,92 363,50 329.60

Fuente: CVC. Dirección Técnica Ambiental. Recursos hídricos

3.1.2.3. Balance oferta superf¡c¡al - demanda de agua total. El balance oferta superficial total
de agua y demanda de agua total, corresponde a la diferencia entre la oferta representada
por el aporte de agua superficial de la corriente y la demanda total correspondiente a la suma
de la demanda doméstica, industrial, ambiental y agrícola; en caso de no ser satisfecha por la
precipitación, la demanda agrícola es afectada por un factor referente a la eficiencia de riego. En

ella se incluye eficiencia de aplicación, conducción y captación, para la cual se tomó un valor de
33% en caso de tener riego por gravedady 42"/" riego por aspersión. Los cultivos a los que se les
afectó por el factor de riego por gravedad son: caña de azúcar, caña panelercy arroz; los restantes
se les supuso riego por aspersión, ya que no se tiene la información necesaria sobre cada uno de
los cultivos. La oferta superficial corresponde a los registros medios mensuales y multianuales,
resultante de la suma de la ofefta del río Cali y el Aguacatal. (Ver tabla 3-5)

Tabla 3-5. Balance oferta superficial- Demanda de agua total(mm)

259.04 216,59 260,66 U1.n 436,96 339,73 192,53 1s434 m2.03 330,75 H]3 320722

rio Cal¡

obdasuperficialrío I sa,rl | 47,81 | 59,62

Aguacatall 
I

OferlanetadisDonible 317,18 264,40

Demanda agrícola i

Demanda ambiental 49,55 32,23 41,85 64,61 80,78 72,72 791,04

Fuente: CVC. Dirección Técnica Ambiental. Recursos hídricos
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PI.AN DE ORDEI.IAC¡ÓN Y MANUO DE LA CUEt\¡cA HIDROGRAFICA D€L RIO CAI-I

Como se observa en la tabla 3-ó, la cuenca del río Cali no presenta déficit en ninguno de los
meses del año, puesto que la cuenca no se afecta con demanda agrícola por satisfacer. En síntesis
la cuenca no es deficitaria, y sus principales conflictos se originan por la contaminación y por el
uso ineficiente del agua. Pero según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
de Cali - DAPM -, para el año 2005 la cuenca tendrá 849.080 hab., es decir, casi el doble de la
población actual. Si bien se requerirá según EMCALI E.l,C.E ESP, un total aproximado de 12 m3/s,
para proveer el agua a la población al año 2040 (29 años partiendo del año 2011), la cuenca del
río Cali, aporta (ver balance tabla 3-ó) en promedio de 3.012 m3.

Si se tiene en cuenta que la fuente hídrica principal, para el abastecimiento de agua, para el
municipio de Cali actualmente es el río Cauca, es preciso conocer la calidad de la misma. Según
información de la CVC, "la calidad del agua del río Cauca maneja los siguientes parámetros OD,
DOO y DBO522. Estos parámetros durante el verano presentan sus niveles más críticos debido a la
disminución en la capacidad de dilución del río. Durante el invierno estos parámetros son menos
críticos debido a los mayores caudales en el río; no obstante, se incrementan las concentraciones
de sólidos suspendidos y la conductividad a causa del mayor arrastre de partículas del suelo y el
lavado de los mismos por escorrentía superficial".23

Por ello es importante tener en cuenta la planificación del desarrollo de Cali, para un futuro
como mínimo a treinta o cuarenta años, y con ello definir el abastecimiento de agua, para toda la
población. Conlleva por lo tanto a estudiar alternativas de otras fuentes hídricas, posiblemente
localizadas por fuera del área territorial municipal que permitan solucionar esta problemática no
sólo para la población actual sino también para el desarrollo futuro.

3.1.2.4. Calidad del agua superficial de la cuenca del río C-ali. Para la evaluación de la calidad
del agua de la cuenca del rio Cali, se utilizó el índice general de calidad de agua (lCA), el cual es
un número que representa la calidad2a del agua de la fuente en un rango de cero a cien; a mejor
calidad mayor es su valor. La valoración de la calidad del agua se realiza por tramos. Véase tabla
3-ó y mapa 3-ó, sobre aguas residuales y calidad de agua en la cuenca del río Cali.

Tabla 3-ó. Calidad del agua del río Cali por tramos según ICA en período seco

Nacimiento Felidia. El Pato 82,2
7

Excelente calidad Consumo humano, riego

Sr.^" -f¡¿J
i y recreacton
)1

El Pato. Desembocadura Pichindé 69.1 Consumo humano, riego

Fuente: Equipo de Geografía POMCH. Univalle

2 OD - Oxígvro Disuelto -, DQO - a<ígeno rquerido poro oxidor químiamarte lo moErio orgónico e inorgónico - y DBOS - &mondo
biquímia de oxígara

ts C-olidoddel oguo del ríoC-oucoystrsttibutor¡n.Pógtnos 2l I o 264 CVC-Universidod delVolle-pognoWEBCVC.

21 Io infqmocim usodo poro el onólisís rucner;pcr,de o los resultodos de los rnuestreos ftsiralquimicx y boaeridógica obtenidu de los

compúos ralizodc por lo C-orporociénAutatuno Regjutol ddVolle &l C-ouco (Cvc),sobre el río C-oli,de 1996 o 2005.

T - 
y recfeaclon

, Buena calidad no, riego i,I
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE I.A CUENCA I{IDROGRAFICA DEL RfO CAU

El primertramo representa la calidad del agua de la zona alta de la cuenca. Esta zona es la menos
intervenida por el hombre, portanto, la de mejor calidad en la cuenca. Según la clasificación de
sus aguas en función del índice general de calidad del agua, en promedio para época de sequía,
se considera como de excelente calidad con un lCAde 82,2con valores en un rango de74,7 a

89,6y en época de lluvia se considera en promedio como de buena calidad con un lCAde 70,ó
con una oscilación de 4ó.9 a 81.

Su diferencia radica en el aporte de sólidos por el lavado del suelo durante las lluvias; este tipo de
agua generalmente posee alta diversidad de vida acuática. En general, esta calidad de agua es
apta para todo tipo de uso; para consumo humano que es el uso más restrictivo, probablemente
solo requiere desinfección, y es necesario hacer un análisis más detallado en el momento que se
le destine un uso específico, según las normas colombianas.

En el segundo tramo, se presenta intervención humana leve, con aportes de aguas residuales sin
tratamiento previo, lo que repercute en la disminución del lCA, el que en época de sequía fue en
promedio de ó9,1 que clasifica el agua como de buena calidad y su rango es de ó0,3 -76,1; en
época de lluvia muy similar, con un valor promedio de ó8,9 con rango 50,9 - 92,ó, también con
una clasificación de buena calidad de agua. Esta clase de agua es apta para todos los usos; para
consumo humano requiere remoción de turbiedad y de patógenos, (puede hacerse mediante
filtración y desinfección). Para su uso es indispensable que se adecue a las normas vigentes. Véase
tabla 3-7.

Tabla 3-7. Calidad del agua del río Cali por tramos según lCA2s en período lluvioso

Nacimiento Felidia. El Pato 70,6 Buena calidad Consumo humano, riego i

y recreación _
El Pato. Desembocadura Pichindé 68,9 Buena calidad Consumo humano, riego

y recreación

Desembocadura Pichindé, Antes
acueducto

53,1 Buena calidad Consumo humano, riego

Antes acueducto. Santa Rita 42,4 Regularcalidad Paisajista

Santa Rita. Puente Ortiz Mala calidad Paisajista

Puente Ortiz. Puente Calima 32.2

Puente Calima. Desembocadura I 25,5

Fuente: Equipo de Geografía POMCH. Univalle

En el tercer tramo se tiene un ICA promedio en época seca de 57,1 con un valor mínimo de 38,8
y máximo de71,7; este valor clasifica el agua como de buena calidad. En época de lluvia tiene
un valor promedio de 53,1 en un rango que oscilo entre 38,2 - 67,5y el agua se clasifica como
buena, lo cual indica que puede usarse para consumo humano, con la remoción de turbiedad y
la desinfección. En este tramo del río se encuentra la bocatoma del acueducto San Antonio, el
que potabiliza el agua para aproximadamente 500.000 hab. de la ciudad de Santiago de Cali. El

tratamiento que se realiza en esta planta es el convencional, que elimina sólidos, materia orgánica
y patógenos presentes en el agua.

u l(Aínúce & cofrdod dd oguo
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

En el cuarto tramo se empieza a evidenciar un grave deterioro del río, pues pasa de estar clasificado
como agua de buena calidad, a agua de regular calidad, debido al aporte del río Aguacatal, el
que recibe aguas residuales sin tratamiento previo y presenta invasión de su margen. A partir de
este tramo, el uso del río es paisajístico. El índice de calidad de agua promedio en este tramo es

de 47,2 y varia en un rango de 39,7 - 61 ,4 en época seca; en época de lluvia su valor promedio
esde 42,4 y su rango es de 28,5 -54,9. Esta clase de agua presenta restricciones de uso; para
su destinación es necesario análisis detallados y específicos al uso que se pretende dar, para
determinar el tratamiento previo que se requiere. Es posible que pueda usarse para riego de
productos agrícolas que requieran procesamiento, como por ejemplo caña, es decir, de consumo
no directo.

En el quinto tramo se aprecia la contaminación del río. El valor del índice de calidad de agua
promedio en época seca es de 37,3 y oscila en un rango de 35,7 - 40,6; en época de lluvia su valor
promedio es de 35,2 con un rango de 27 ,7 - 40,1 . En este tramo el agua es de regular calidad en
época de lluvia y de mala calidad en época seca; debido a esta fluctuación se tiene en cuenta su

condición más crÍtica, que es de mala calidad.

En el sexto tramo se observa mayor contaminación. El valor del índice de calidad de agua promedio
en época seca es de 31,ó y oscila en un rango de 23,2 - 40,7 . En época de lluvia, su valor promedio
es de 32,2 con un rango de 26,5 - 37 ,4. En resumen el agua en este tramo es de mala calidad en
ambas épocas. Esta calidad de agua en general no es apta para ningún uso.

En el séptimo tramo se evidencia alta contaminación, por lo que el agua es de mala calidad y
presenta mal olor. En este trayecto, recibe agua residual doméstica e industrial, sin tratamiento
previo de los colectores de la ciudad. El valor del índice de calidad de agua promedio en
época seca en este tramo es de 21,1 y oscila en un rango de 14,6 -36,7; en época de lluvia su

valor promedio es de 25,5 con un rango de 18,0 - 30,6. La contaminación orgánica de los296
vertimientos puntuales localizados en la zona urbana de la cuenca del río Cali, puede ser valorada
con las cargas DBO5 y SST. (véase tabla 3-8).

Tabla 3-8. Carga orgánica de los principales vertimientos al río Cali

2.272 255595

10ó

201Carga SST
(kgldía)

872

Fuente: DAGMA.2007

El aporte de carga orgánica realizada por la comunidad asentada en la zona rural de la cuenca
es bajo, contrastada con los vertimientos monitoreados en la zona urbana. El impacto de la
contaminación orgánica por los vertimientos al río Cali, a lo largo de la cuenca en las épocas secas
y lluviosas, se puede apreciar en el mapa 3-5 y tablas 3-8 y 3-9, donde se observa que el máximo
impacto se tiene cerca de la desembocadura al río Cauca. Al actualizar la información al 2009 en
lastablas 3-9 y 3-10, se observa que los vertimientos al río Cali, continúan impactando la calidad
del agua.

7 245 2.384

I511
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Tabla 3-9. Vertimientos al río Cauca

Fuente: "Monitoreo y caracterización de los vertim¡entos puntuales y calidad de agua del recurso hídrico del municipio
de Santiago de Cali, en los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Cañaveralejo, y Cauca". 2009

Tabla 3-10. Vertimientos y calificac¡ón cuenca río Cali

Carga contaminante
DBO5 = 2.296,4 kg/día
Carga contaminante
SST = 1ó.ó10 kg/día

ICOSUS: 0,00 -

0,00
Muy Baja
contaminación

Carga contaminante
DBO5 =óó.893 kg/día
Carga contaminante
SST = 75.482 kg/día

Carga contaminante
DBOS = 427 ,8 kgldía
Carga contaminante
SST= 5.917,3 kg/día

ICOSUS:0,05
Muy baja
contaminación

Carga contaminante
DBO5 =23.1 18 kg/día
Carga contaminante
SST = 23.325 ko/día

ICOSUS: 0,05
Muy baja
contaminación

ICOSUS: 0,01 -

0,11
Muy baja
contaminación

Fuente: "Monitoreo y caracter¡zac¡ón de los vertimientos puntuales y calidad de agua del recurso hídrico del municipio
de Santiago de Cali en los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Cañaveralejo, y Cauca".2OO9

3.1.3. Subcuenca del río Aguacatal.2ó

El río Aguacatal, nace en los límites de los mun¡cipios de Dagua, La Cumbre, Yumbo y Cali y
desemboca al río Cali, a la altura del Barrio Normandía. Tiene una longitud de 14,2 km, con un
área aproximada de 6.179 ha. Comprende en el área rural, los corregimientos de Golondrinas, La

Castilla, La Paz, La Elvira y El Saladito, y el Barrio Terrón Colorado en la zona urbana.

Casi la totalidad del barrio Terrón Colorado, está dentro de la zona urbana de Cali, incluyendo
una zona de invasión densamente poblada de bajos ingresos, que no cuentan con los serv¡c¡os
básicos requeridos, lo cual or¡g¡na graves problemas de contaminación a los ríos Cali y Aguacatal.

26C-stvstiol92de2005-Unwolh-DIrGl{iAY elPlon&sonumbntoymonepdey€rümientm 2007-20l6.EmpreosMunicipols&
Ql¡ - ElvlCAU BCE ES.P- Unidod ktrotégco de Negocjo deAatduao y¡lssnariilodo

Antesde la I Antesdescarga

ICOMI:0,73
Alta contaminación

ICOMO:0,ó1
Alta contaminación
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PLAN DE OROENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CAU

En los corregimientos de Montebello y Golondrinas, se realiza la explotación de canteras y minas
de carbón, como actividades económicas principales. Los corregimientos de La Paz, La Castilla y
La Elvira son los de menor población, con unos núcleos pequeños de población concentrada. El
cauce del río Aguacatal recibe el aporte de varias quebradas: por su margen derecha las quebradas
Agua Clara, La María, Argelia, San Miguel, El Saladito y San Pablo, y su margen lzguierda, las
quebradas Ocampo, El Vergel, La Florida, La Gorgona, La Castilla y el Chocho, siendo esta última
trascendental en la calidad de sus aguas.

La quebrada el Chocho afluente principal del río Aguacatal, se encuentra ampliamente
intervenida por explotaciones mineras en la parte alta de la cuenca (Golondrinas, El Chocho),
y por la contaminación generada por los corregimientos de Montebello y Golondrinas. Según
el DAGMA (2007), las poblaciones aledañas dependen de esta quebrada para el suministro
de agua, irrigación de pequeños cultivos, el lavado de ropa y la recepción de aguas residuales
generadas en las viviendas y criaderos de animales de granja. Todos estos fenómenos, impactan y
han deteriorado el paisaje y la calidad de la quebrada y portanto la del río, aumentando el índice
de turbidez notoriamente.

La quebrada el Chocho se constituye en uno de los principales aportantes de contaminación del
río, y especialmente aumenta los contenidos de color, hierro, cobre sulfatos y turbiedades, lo que
ocasiona antes de la desembocadura una fuerte oxidación y reducción en el oxígeno disuelto en
el río Cali.

El río en la zona urbana presenta asentamientos, entre los cuales se destacan: Palmas I y ll, Alto
Aguacatal, El Realengo y Bajo Aguacatal, que generan deterioro tanto en la ladera como en el
cuerpo de agua, debido al vertimiento de aguas residuales. El río es utilizado como receptor y
medio de transporte de desechos domésticos del sector Bellavista yTerrón Colorado. Finalmente,
la zona de reserva protectora del río está gravemente afectada, por procesos de ocupación de
asentamientos subnorma les actualmente consolidados.

De acuerdo con el DAGMA(2007), se encontró que: la calidad de agua del río al ingresar a la zona
urbana del municipio de Santiago de Cali, ya ha sido afectada aguas arriba de este punto y puede
ser catalogada como de regular calidad. A partir del caserío Montañitas, la calidad del agua del río
continúa deteriorándose, como consecuencia de las descargas de vertimientos y permanece así
en el rango de mala calidad hata su desembocadura al río Cali.

3.1.4. Geología.

Como parte del occidente colombiano, la geología de la cuenca del río Cali se enmarca dentro
de dos regiones morfológicamente definidas. Véase mapa 3-7 geología de la cuenca hidrográfica
del río Cali.

La cordillera occidental: se conforma en su mayor parte por rocas volcánicas del cretáceo,
constituidos por diabasas y basaltos - grupo diabásico, además de rocas sedimentarias
como chert, shales y limonitas, entre otras. Hacia el sur se presentan afloramientos
batolíticos del terciario con dioritas y cuarzodioritas.

En el valle geográfico del río Cauca: se encuentran sedimentos del cuaternario no
consolidados cuyo origen es aluvial, excepto en las estribaciones de la vertiente oriental
de la cordillera occidental en el municipio de Santiago de Cali, donde se observan
afloramientos de sedimentos del terciario con presencia de areniscas, limonitas, shales
carbonosos, conglomerados, cuarzos y mantos de carbón, los cuales hacen parte del
grupo Cauca.

5l
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIOROGRAFICA DEL RfO CAU

3.1.5. Pisos térmicos.

Los pisos térmicos de la cuenca hidrográfica del río Cali, son listados de oriente occidente; así en
el extremo oriental -área urbana de Cali- se ubica el piso térmico cálido, y al extremo occidental,
sobre la parte alta de cordillera, la zona de páramo.Véasetabla 3-1 1.

Tabla 3-1 1. Pisos térmicos

Cálido (C)

Medio (M)

Frío (F)

Muy frío (S)

Páramo (P)

Menor de .1.000 msnm

'1 000 a 2.000 msnm

2 000 a 3.000 msnm

3.000 a 3.400 msnm

Mayor de 3.400 msnm

2.026,7

12 314,1

5 414,3

1.080,2

350,7

23" C

23" C

18" C

12C

404-q9a

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC.200O

3.1.ó. Zonas de vida.

Se obtienen a partir de las provincias de humedad cruzándolas con la clasificación de las líneas de
isotermas, de esta clasificación, a la cuenca hidrográfica del río Cali corresponden las siguientes
zonas de vida. Véase tabla 3-12.

Tabla 3-12.Zonas de vida en la cuenca hidrográfica del río Cali

Bosque seco tropical bs-T

Bosque seco premontano bs-PM

Bosque húmedo premontano bh PM

Bosque hLimedo montano balo bh-MB

bmh-MB

bmh-M

bph M

1.726,9

4.57 3,9

7 101 ,7

4.589,0

1.737,6

1459,0

31 0,0

8,0

21,3

33,0

21,3
QI

6,8

14

Bosque rnuy lrúmedo montano bajo

Bosque rnuy húmedo montano

Bosque perhúrnedo montano

Fuente Corooración Autónoma Reoional del Valle del Cauca CVC. 2000

3.1 .7. Estructura de los bosques de la cuenca del río Cali.

Los bosques de la cuenca del río Cali (tabla 3-13), tienen en promedio 1.273 árboles por
heqtárea, para un total de 73 especies registradas. El promedio de los diámetros es de 1 2,8 cm
y el promedio de altura es de 5,9 ms. En el bosque húmedo pre montano bh-PM existente en la
cuenca, el promedio de área basal es de 1,óó m2/ha, y el promedio de volumen es de 7 ,04 m3/ha;
en el bosque húmedo montano bajo bh-MB existente en la cuenca el promedio de área basal es
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de 3,19 m2/ha y el promedio de volumen es de 13,33 m3/ha.

Tabla 3-13. Estructura de los bosques de la cuenca del río Cali

,,,, L 59 73 i bh-PM 1,66 1 bh-PM 7,04
, bh-MB 3,19 I bh-MB 13,32

Fuente: PGOF 2010

3.1.7.1. Déficit de bosque cuenca río Cali. La cuenca hidrográfica del río Cali cuenta con 21 .527
ha, de las cuales 18.218 ha son de aptitud forestal. Esta información evidencia un déficit de
3.309 ha de bosque. También se presentan las áreas forestales afectadas por otros usos, que
representan 4.810 ha, y las áreas que están afectadas con pasturas que ascienden a 4.590 ha; estás
se encuentran en área forestal protectora AFPI. y se consideran déficit de bosque, por cuanto se
encuentran en conflicto de uso por estar utilizadas en pastos. lgualmente, de las ó80 ha de áreas
de aptitud forestal afectadas por cultivos, que hacen parte del déficit de bosque en conflicto de
uso por cultivos, en su totalidad afectan el área forestal protectora.

No existen cultivos en las áreas forestales protectoras-productoras, ni en las áreas forestales
productoras. De las 509 ha de aptitud forestal que están en conflicto de uso por otras coberturas,
508 ha se encuentran en áreas forestales protectoras y t ha se encuentra en área forestal protectora
productora; no existen otras coberturas en las áreas forestales productoras.

3.1.8. Suelos.

3.1.8.1 . Característicasagrologicas del suelo. Las características agrologicas generales encontradas
en la cuenca, principalmente en la zona de la cordillera y la ladera, se describen en la tabla 3-14
que muestra los tipos de suelos y su respectiva área.

Tabla 3-14. Tipos de suelo en la cuenca del río Cali

Asociación Fraile-La
B u itrera

(FR-BH)fs3 19,8 0,09

Asociación Fraile FRef2-3 1 .439,9

/,4

6,70

Asociación las Manoas- (MS-GB)ef2 0,03Guabinas j

MUefl 4.824,2

2.940,6

22,44

Asociación Pesc¡d91_ f __IHfg11
Asociación Villa Colombia I VC"íZ i

Consociación Coke i CK"

13,ó8

7.871.2 36,62

,-conso-cac--,on C"-,ry i_ _ -jI1_
ConsociaciónGolondrinas 

i

ConsociaciónMarruecos :

GOd2

Misceláneo Rocoso i MRg

45,7

1 18,3

, 0,21

0,55

MAa

443,2

89,6

2,06

0,42

273,2 1,27

Fuente: CVC. 2000
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HTDROGMFICA DEL RfO CAU

3.1.8.2.Uso actual del suelo. Se entiende como el manejo que el hombre da a la cobertura del
territorio; ello corresponde al uso actual del suelo.

En la zona de piedemonte y plana de la cuenca hidrográfica del río Cali, nor-oriente y sur-oriente,
se encuentran grandes extensiones de ganadería extensiva, con algunos cultivos intensivos de
caña de azúcar, y en mayor proporción cultivos transitorios de sorgo, maí2, tomate y zapallo. En

la zona centro y sur de la cuenca, se pueden encontrar relictos aislados de bosques de guadua.

En la zona occidental de la cuenca, se encuentra la mayor cobertura de bosque natural en diferentes
estados de sucesión y rastrojos, los cuales se utilizan básicamente para la extracción de leña. Estos
bosques se ubican en las áreas de mayor pendiente y por ende la accesibilidad es limitada, al
igual que la zona de vegetación de páramo, ubicada en el área más alta al sur-occidente de la
cuenca. Los bosques plantados corresponden en menor porcentaje con plantación de madera
oara utilizarse en la exolotación minera.

Se presentan al norte de la cuenca, usos relacionados con la infraestructura; al oriente, algunas
zonas de explotación minera que corresponden al corregimiento de Montebello, específicamente
en la vereda Campoalegre.

Al nor-oriente se encuentra una zona de cantera, rodeada por un área mayor de pasto natural,
seguida por el área industrial del municipio de Yumbo. A continuación se muestra en la tabla 3-15,
la cobertura de usos actuales del suelo de la cuenca hidrográfica del río Cali, espacializados en el
mapa 3-8.

Tabla 3-1 5. Cobertura de usos actuales de la cuenca del río Calr

Vegetación de páramo

Bosque natl¡ral

Bosque de guadua

Bosqr.re plantando

Cultivos permanentes

Cr-¡ ltivos tra nsitori os

Pasto natural

Rastrojos

Ganadería extensiva

Minería

Ca nte ra

Construcción dispersa

I n fraestructu ra

Zona industrial

Zona urbana

Zorra urbana Cali

Zonas subr,rrbanas

CJyHO

PN

RA

PN

CN

CN

ZR

ZR

ZI

ZU

ZU

ZSUB

141 ,6

1n qqq q

13,5

62,4

223,5

456,4

635 7

1 462,4

4 329,8

72,9

60,7

364,9
qq

47 3,4

284,8

2.229,9

124,1

O I'A

49,1

0,0ó

0,29

1,04

2,12

2,96

ó, B0

20,14

o?¿

0,28

1,70

0,03

2,20

1,32

10,37

0,58

VP

BN

DU

BP

CF

Fuente: Corooración Autónoma Reoional del Valle del Cauca-CVC 2000
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PLAN DE ORDENACION Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

3.1.8.3. El uso potencial del suelo. Se evalúa analizando el recurso suelo y cuatro variables
principales: pendiente, erosión, profundidad efectiva y susceptibilidad a la erosión. Con base a
estos criterios de aptitud de uso, se determinan los siguientes grupos de uso: tierras para pastoreo
(P), tierras a recuperar (AF), tierras forestales (F2,F3) y reservas naturales o parques nacionales (R)

y cultivos (C3, C4). En latabla 3-1ó se muestra la cobertura de cada uso potencial en la cuenca y

posteriormente se realiza la descripción de cada uno.(Véase mapa 3-9 de uso potencial del suelo
en la cuenca hidrográfica del río Cali.)

Tabla 3-1ó. Uso potencial del suelo de la cuenca del río Cali

Tierras forestales de protección

Tierras foresta les de prodrrcción-protección
T;^, --^rrgrro) o rvLuPYror

Tt^..--I rgrf o5 Poro PoJLUrsv

Cultivos densos

Cultivos nr ultiestratos

PNN Farallones de Cali

Zona urbar¡a

Zona industrial

Sin información

F3

F2

AE

P

C3

C4

6.878,37

2 5ó3,85

1 098,32

90,08

48,69

137 ,22

7.666,89

2.282,28

473,44

2s8,03

32,00%

11 ,93%

5,11%

0,42%

0,23%

0,64%

35,66%

10,62%

2,20%

1,20%

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. 2000

3.1.8.4. Conflicto por uso del suelo. El conflicto por uso del suelo en la cuenca hidrográfica del
río Cali, está determinado por el deterioro ambiental que produce el uso actual. Los grados de
conflicto por uso del suelo en la cuenca, se indican en la tabla 3-17; también se pude observar en
el mapa 3-10, el cual muestra la misma temática.

Tabla 3-17. Conflictos por uso del suelo en la cuenca del río Cali

Sin conflicto

Moderado

Alto

Sin evaluar

13 045,42

147 ,11

s.380,5

2.924,13

60,68%

0,68%

25,03%

13,60%

Fuente. Corporación Autónoma Reqional del Valle del Cauca-CVC, 2000

La mayor área de la cuenca se encuentra sin conflicto por uso del suelo, sin embargo se observa
un aumento del conflicto de uso, en la medida que disminuye la altura del territorio. En la zona
oriental se encuentra un conflicto de uso alto, relacionado con la ganadería extensiva, donde
el uso potencial debe ser de recuperación, forestal de producción-protección y protección. Las

explotaciones mineras, tanto de canteras como de carbón mineral, al nororiente de la cuenca,
generan conflictos altos, porque además del impacto visual negativo, producen gran cantidad
de sedimentos, los que son depositados en la quebrada el Chocho, y en algunas horas del día
generan ruido por la maquinaria y explosivos usados en dicha actividad. También existen algunos
conflictos altos y moderados al occidente de la cuenca, en menor proporción y puntuales,
relacionados con los cultivos transitorios de café y plátano en áreas potenciales para forestales de
producción-protección, protección y PNN Farallones de Cali.
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CAU

3.1.9. Erosión.

Los grados de erosión presentes en la cuenca hidrográfica del río Cali, que se evidencian en el

mapa 3-11, están directamente asociados con los usos y tipos de suelos característicos de cada
una de las subcuencas.

Tabla 3-18. Grado de erosión por subcuenca en la cuenca del río Cali

6.802,7 89,80/"
Bosques
naturales

Bosques
natu ra les,

::5":J""

Bosques
natu ra les,
ganadería
extensiva,
rastrojos

Ganadería
extensiva

Ganadería
extensiva,
oosques
naturales

Ganadería
exte nsrva,
rastroJos

Moderada

Natural

6,1"/"

46,3"/"

4,1%

34,9"/"

14,6%

40,5"/o

5,7%

37,6%

16,17"

7 ,4"/"

0,1"/"

53,6%

38,9%

51 ,5"/o

7.573,3

5.5ó3,1

1.3s8,ó

1 .1 34,3

1.843,8

a4\ -7

723,9

307,1 I 4,1"/"

Ligera

Moderada

Severa

Natural

Moderada

4ó3,5 
,

2.577,8

228,5

1.944,1

812,7

, sso,z

77,9

Severa

Muy severa

Natural

Moderada

Severa

Muy severa

i Natural

Ligera

, Moderada

\11 )

218,8

84,1

1,0

ó08,3

440,9

948,7

96,6 5,2%

449,9 24,4"/"

' Severa

Muy severa

Natural

Severa

Muy severa

Severa

170,3

178,3

7 3,4

251,8

120,5

551,7

9,2"/"

9,7"/"

16,5"/"

\A qo/^

27,0%

7 6,2"/"
Sin información I

Zona urbana 172,2 23,8"/"

Fuente: Corooración Autónoma Reoional del Valle del Cauca-CVC.2000

Los grados de Erosión de acuerdo al tipo de uso se pueden observar en la tabla 3-18, en la que se

muestra que los procesos de erosión más graves que se deteqtan en la cuenca, están asociados
a la ganadería extensiva y a la intercalación de este uso con rastrojos; por otro lado, la erosión
menos severa está asociada a las áreas destinadas a bosque natural.

Las áreas destinadas exclusivamente a la ganadería extensiva y las que intercalan este uso con
rastrojos, presentan e\92,5y"(1.049,2 ha)y el 83,57"(372,3 ha)de su cobertura respectivamente,

ó1
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con un grado de erosión severo a muy severo, afectando principalmente el sur de la subcuenca
del Río Chocho, al sur de la cuenca del Aguacatal y al oriente del Cabuyal, caracterizadas por
pendientes fuertes y zonas de piedemonte con suelos frágiles.

De igual forma se observa como las áreas con un menor impacto de la ganadería, son aquellas
en las cuales aparece intercalada con el bosque natural; donde predomina la ganadería respecto
al bosque natural, el 43j% (898,5 ha), tienen un grado de erosión de moderado a muy severo¡
mientras que las q ue tien en mayor cobertura de bosq ue natu ra I el 49 ,9"/" (2.7 56,8 ha ) presenta n

la erosión entre moderada y severa. Estos impactos se presentan al oriente de la subcuenca del
río Felidia, al norte de la del Cabuyal, al norte de la del Aguacatal, al oriente de la del Felidia y al
occidente de la zona plana. Además, el 89,8% (6.802,7 ha) de las áreas con mayor presencia de
bosques naturales presentan una erosión natural, principalmente al occidente de la subcuenca del
río Felidia y del Pichindé.

Tabla 3-19. Grados de erosión por uso aqtual en la cuenca del río Cali

Bosques naturales

Bosques naturales, ganadería
extensiva

Bosques naturales, ganadería
extensiva, rastrojos

Ganaderia extensiva

Ganadería extensiva, bosques
natu ra I es

Ganadería extensiva, rastrojos

Natural

Ligera

Moderada

Natural

Ligera

Moderada

Severa

Natural

6.802,7

307,1

4ó3,5

2 577 ,8

228,5

1.944,1

812,7

5s0,7

89,8"/"

4,1"/"

6,1"/o

46,3%

4,1%

34,9%

14,60/"

40,5"/"

7.573,3

1.358,ó

1 134,3

1.843,8

44\ -7

723,9

Moderada

Severa

Muy severa

Natural

Moderada

Severa

Muy severa

Natural

Ligera

, Moderada

' Severa

Muy severa

Natural

Severa

Muy severa

Severa

Zona urbana

77,9

511 ,2

218,8

84,1

1,0

ó08,3

440,9

948,7

96,6

449,9

170,3

178,3

7 3,4

251,8

120,s

551,7

tt¿,¿

5,7"/"

37 ,6"/"

16,10/"

7,4%

0,1%

53,6%

38,9%

51,5%

5,2"/"

24,4"/o

9,2"/"

9,7"/"

1A \o/^

56,5"/"

27 ,0"/"

7 6,20/"

23,8"/"

Fuente: Corooración Autónoma Reoional del Valle del Cauca-CVC.2000
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3.1.10. Biodiversidad.

El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor riqueza biológica. Esto se debe a la
conjunción de factores como su situación geográfica y las característicastopográficas que permiten
encontrar una gran variedad de hábitat. Sin embargo, esta diversidad ha venido disminuyendo en
los últimos años de manera acelerada, principalmente por factores de origen humano.

Portanto, gran parte de la fauna y la flora se encuentran hoy en día en peligro de extinción, debido
principalmente a la destrucción del hábitat como consecuencia de la tala de bosques, desecación
de humedales, contaminación de corrientes de agua por actividades de minería o con herbicidas
e insecticidas, el comercio ilegal de especies para mascotas, obtención de pieles o realización
de amuletos y adornos, para realización de supuestos afrodisíacos o sustancias médicas, y por la

cacería y los cambios climáticos en el ámbito mundial.

Todos estos procesos han ocasionado que los bosques se conviertan en fragmentos tan
pequeños y perturbados, que en general suelen ser menospreciados desde el punto de vista
de la biodiversidad. Por el área tan reducida, estos fragmentos están sujetos a la desaparición
por eventos catastróficos como inundaciones, vendavales e incendios entre otros. Pero quizás el
problema más grave de todo esto es el escaso conocimiento que se tiene de la biodiversidad, que
en general es puntual y no permite comparaciones. Es importante entender que sin una buena
base de conocimiento, es difícil recomendar medidas eficaces de conservación.

Un área de vital importancia es el PNN Farallones de Cali, que tiene una extensión aproximada de
150.000 ha. Comprende los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura. Es una zona que
por su gran diversidad de especies y su oferta ecológica en general le ha merecido ser registrada
entre las regiones del mundo con el fenómeno de la mega diversidad; debido a esto existe un
gran interés de parte del estado y algunas entidades en participar en su conservación. En la zona
se encuentran numerosos nacimientos de agua que conforma los grandes ríos como Anchicayá,
Cajambre, Pance y Cali, entre otros.

En el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se identifican 731 especies de fauna, de las
mismas,53 se encuentran en situación de amenaza (aproximadamente 7 ,31"/" de la población total),
siendo los anfibios y reptiles las especies con los mayores porcentajes de especies amenazadas
(80% y 57% respectivamente). Las especies más representativas son las aves con 562 especies
listadas y los mamíferos con 145 ejemplares.

El 1ó de febrero de 1962, mediante el Decreto Departamental 0162 se establece la zona que
declara el Parque Natural Nacional, la que se ratifica por medio de la Resolución92 de julio 15 de
'19ó8, expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA.

3.1.11. Calidad del aire.

La red de monitoreo de calidad del aire de Cali(RMCA) opera bajo la coordinación y administración
del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). La red inicio operación
a mediados de 1999, sin embargo, el primer año correspondió a una etapa de pruebas y ajustes al

sistema; desde el año 2000 ha salido y entrado en operación durante varios periodos, y en el año
2005 quedo totalmente fuera de funcionamiento. En el año 2009 se pone nuevamente el sistema
en ooeración. Actualmente la RMCA funciona con tres estaciones automáticas: Estación Escuela
República de Argentina ERA, Éxito - La Flora y la Unidad Móvil.27

17 Fusfte:bletin de colidod del oue semesüo,per¡odo febrerofunio 2010 Eslociel Esotdo &Argmüno- Undod Móvil DA@ AA
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En la zona rural no existe una red de monitoreo de calidad del aire, debido a la inexistencia de
industrias y la baja densidad de población, por lo que se considera que esta zona tiene una
buena calidad de aire, exceptuando los sectores contiguos a la vía al mar, cuyo alto flujo vehicular
produce ruido y emisiones gaseosas que afectan a la comunidad. Dicho impacto no se puede
valorartécnicamente por las razones anteriormente señaladas. En cuanto al impacto sonoro, no
se puede precisar si los niveles de ruido superan los decibeles permitidos, ya que no se cuenta
con estaciones de monitoreo fijas para manejar este parámetro. (Verfiguras 3-1 a 3-5)

Comportamiento de parámetros contaminantes mes de junio de 201 0

Figura 3-1. Comportamiento de PM10 diario g/m3 en la estación ERA y Unidad Móvil - semestre
febrero-junio de 2010

IMC ütdcFg v.60rc qloFi
,rta

I ?,a{ r.brñ.r4r¡¡E¡ I .ÉktmqlFrl
I t!Úft¡¡r-. t trftMilq¡tsT¡

Figura 3-2. Comportamiento delSO2ppm diario en la estación
ERA- semestre febrero-junio de 2010

il
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Figura 3-3. Comportamiento monóxido de carbono - CO horaria en la estación ERA y Unidad
Móvil -semestre febrero-f unio de 2010
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Figura 3-4. Comportamiento del 03 ppm octorario en la estación
UM - semestre febrero-junio de 2010

Se observa que los datos para los parámetros PM 10, SO'z y CO están por debajo del valor de la

norma establecida en el cap. ll, art 4 de la Resolución ó01 de 2006; sin embargo, un porcentaje de
los datos de ozono (O3) registrados para este periodo superan los niveles permisibles en la zona
norte de la ciudad. Las variaciones en el comportamiento de los contaminantes está influenciado
por las actividades típicas de las zonas evaluadas como son las horas pico de flujo vehicular y las

concentraciones de actividades como la industrial y comercial. Observando el comportamiento
de los diferentes contaminantes reportados en el mes de junio de 2010, en las estaciones ERAy
UM se estima lo siouiente:

' Los niveles de monóxido de carbono (CO) en la estación ERA son más a/tos que /os
reportados en la Unidad Móvil.

,' Los niveles de material particulado a 10 micras (PMl0) en la estación ERA son más
altos que los registrados en la unidad móvil ubicada en el vivero municipal.

Como se observa en la figura 3-5, índice de calidad del aire estación ERA y UM, en el mes de
junio los valores de calidad del aire presentan valores de concentración en las categorías buena

Aq
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y moderada, con datos puntuales que se registran en la categoría dañina a la salud para grupos
sensibles y dañina a la salud. Los mayores niveles se reportaron en la UM el día sábado 5 de junio
de 2010, correspondiente a 1ó9 unidades.

El índice de calidad de aire muestra que en el primer semestre de 2010, la calidad de aire en
la zona centro de Cali es calificada como buena y no afecta a la población considerada como
vulnerable. En el mes de abril se registraron los niveles más altos de contaminación de gases.

Figura 3-5. Índice de calidad del aire estaciones ERA y UM

3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMrcA

3.2.'|'. Movilidad de la población rural.

En relación con la población localizada en el espacio rural de la cuenca del río Cali, en el
periodo 1985 - 2005 se observan cambios significativos que se expresan en aumentos para los
corregimientos como: Los Andes, Golondrinas y la Castilla, los que presentaron crecimientos por
encima del total rural. El alto crecimiento de la población, para el caso del corregimiento de los
Andes, estuvo acompañado de un gran fraccionamiento de los predios. Otros corregimientos
muestran disminuciones sustanciales en su población, en especial los que se encuentran localizados
en la partealta y media de la cuenca: Felidia, La Leonera yLaPaz, quetienen una pérdida en la
participación poblacional. En este grupo de corregimientos, La Paz tiene el decrecimiento más
notorio con un 3,97o.

Estos crecimientos o disminuciones, como es de esperarse, se relacionan con los cambios en la

densidad de población; Montebello ha aumentado significativamente su densidad al pasar de
1 ó,1 hab./ha en 1997 a 18,2 hab./ha en 1999, y 19,8 hab/ha en 2003, seguido de Golondrinas con
1 ,2ha6./ha en 1997 a 2,0 ha6./ha en 1999 y 2,1 hab./ha en 2003, mientras que en el corregimiento
de La Paz se redujo de 2,6 hab./ha en 1993 a 0,91 hab./ha en 1999 y 1 en 2003.

3.2.2. Poblaciónurbana.

En relación con el ámbito urbano de la cuenca, las comunas uno (1)y seis (ó) presentan un
crecimiento muy por encima del promedio del 4,1%y 4,8% respectivamente. Mientras tanto la
población de la comuna dos (2) presenta un crecimiento del 1,3%, inferior al crecimiento de la
población urbana. Las comunas tres (3) y cuatro (4) por su parte presentan disminución de la
población, del orden de -0,5% en ambos casos.

rfr YJ¡r I t-t...-
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La variable que más ha incidido en el crecimiento de la población de Santiago de Cali, es la
migración, debido especialmente a la búsqueda constante de la población migrante, de mejorar
su calidad de vida a través de fuentes de empleo, mejores ingresos, educación, acceso a la salud,
entre otros.

La migración hacia la ciudad de Cali, también se explica por el proceso de urbanización de la

ciudad y la concentración de capitales en el comercio, los servicios generales y la industria. A
nível espacial de las comunas, los cambios demográficos tienen una explicación plausible por
los movimientos internos de los habitantes entre comunas, los cuales a su vez están causados
probablemente por la localización de actividades productivas que desplazan población -este es

el caso de las comunas tres (3) y cuatro (4) que han presentado una disminución de su población
por la ampliación del comercio y los servicios-, la saturación poblacional de algunas zonas y la
emigración hacia otras ciudades del área de influencia, como Jamundí y Candelaria.

Reconociendo que la migración es un componente fuerte de la tasa de crecimiento poblacional, y
que existe una situación de alto desempleo en el municipio, así como informalídad y subempleo,
inseguridad y marginalidad, es importante establecer políticas para dar un manejo adecuado a

los flujos migratorios; ante todo por la demanda de recurso hídrico que esto puede generar, y
considerando que en el área urbana, se presenta déficit en los meses de julio y agosto, como
consecuencia de la poca oferta de agua en periodos secos y la alta demanda por uso doméstico.

La expulsión y recepción de población, de alguna forma se relaciona con la dinámica económica
sectorial y la participación en la oferta inmobiliaria. Las comunas de mayor expulsión de población
presentan indicadores altos de actividades productivas localizadas en sus áreas, eventualmente por
el encarecimiento de los precios de la tierra, la congestión urbana, la contaminación atmosférica y
otras variables asociadas a la presencia de las actividades productivas.

La dinámica inmobiliaria se presenta en aquellas comunas que absorben población como la uno
(1)y la seís(ó)con los mayores índices de participación en la oferta de vivienda y en el área libre
de la ciudad. Comunas expulsoras de población son la tres (3) y la cuatro (4), expulsión causada
principalmente por la dinámica de actividades de comercio y servicios que han ido desplazando
la actividad residencial.

3.2.3. Economía y usos del suelo en la cuenca.

La mayor parte del área de reserva forestal se encuentra afectada con usos agrícolas, pecuarios,
recreativos y aun urbanos, con procesos de densificación poblacional y de vivienda que no han
respetado las restricciones propias de la categoría de reserva forestal.2s Estos patrones persisten
y se acentúan a lo largo del tiempo, como en el caso del corregimiento de los Andes, donde la
densidad poblacional y el tamaño de la población se duplican en un periodo de ó años, entre
1997 y 2003. La destrucción de los bosques andinos en esta zona, se ha realizado para extender la
frontera agrícola e implementar sitios de pastizales y fincas de veraneo; en consecuencia muchos
lugares con bosques andinos, quedan reducidos drásticamente, al punto que solo quedan
pequeños remanentes de ellos, rodeados por ecosistemas artificiales.

El tamaño y el dinamismo de Cali y sus centros vecinos conllevan la mayor presión de la población
urbana sobre los recursos naturales, en comparación con el resto del área jurisdiccional de la CVC.
Este es un problema crítico para el ordenamiento de la cuenca, al tener en cuenta que se están
consolidando amenazas y conflictos sobre los recursos naturales que suministran los mencionados
corregimientos, por usos no autorizados de la propiedad, que se expresan en pugnas y acciones
legales entre los moradores y las instituciones ambientales.

'1E 
CVC.Perfil stotegrco & lo intervención de CVC en lo unidod de monep Qli -Aguocoal.hopuau eloborodo por Joma Ortqo. 1998
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La normativa sobre áreas de reserva forestal y del parque Farallones, cobijan más de las tres cuanas
partes de las cuencas hata su contacto con el perímetro urbano de Cali. Eso signífica, que por un
lado la tenencia de la tierra y por el otro, los usos efectuados por particulares, están restringidos
a lo forestal.

De ésta forma, todas las actividades económicas, los modos de ocupación y los usos diferentes
al meramente forestal, están técnicamente prohibidos. Pero si se tiene en cuenta el Decreto 2372
de 20102e, esta ocupación se verá muy afectada por cuanto dicha normatividad establece la
posibilidad de aceptar otras actividades, que hata la fecha no se permitían.

3.2.3.1. Actividades productivas. La población residente en la zona rural de la cuenca tiene tres
ocupaciones fundamentales: la producción agropecuaria, la atención al turismo y el cuidado de
casas de veraneo junto con la prestación de servicios domésticos. Una parte de la población,
también labora en Santiago de Cali en actividades eventuales o independientes, para lo cual
se desplazan en el día a la ciudad y regresan en la noche. Algunas actividades de servicios
comerciales, educativos y de transporte también ofertan empleos formales, pero en pequeña
escala, especialmente en las cabeceras corregimentales. Existe algún tipo de actividad minera
que representa únicamente el 0, 1"2 de los predios de la zona.

En relación con los usos del suelo rural3o, el52T" de las áreas de Parque Nacional y Reserva Forestal
de los corregimientos de la cuenca del río Cali, corresponde a bosques naturales y plantados, el
27o/o es pasto natural y de corte, el 9,6o/oson rastrojos, y el 6,2% es utilizado en cultivos agrícolas.

3.2.3.2. Agricultura. En los corregimientos de la zona rural, el uso agrícola, incluida la caña de
azúcar, ocupa el cuarto lugar con una participación del 6,27". Predominan en el Corregimiento
de los Andes, donde se estimaba un área 470 ha de siembra de productos agrícolas; también
son importantes las áreas de siembra de productos agrícolas en: La Leonera, Pichindé, Castilla y
Felidia.

Las actividades agrícolas en pequeños cultivos de ladera, sobre todo de hortalizas, frutales y
aromáticas, se efectúan casi en su totalidad con tecnologías ambientalmente no sostenibles. Una
alta proporción de las parcelas, utiliza técnicas de manejo de los cultivos inapropiadas para el
tipo de suelo y las pendientes del terreno, lo que genera distintos tipos de erosión y afectación
negativa de la calidad del agua. Se destacan casos excepcionales de agricultura sostenible en el
corregimiento de La Castilla, con técnicas apropiadas al tipo de suelo y las pendientes del terreno,
implementadas en un proyecto liderado por agricultores de la zona y promocionado a los demás
agricultores, con el apoyo de la Unidad de Manejo Técnico Agropecuario del municipio.

2e futiatlo 3l.Defnicion de los usos y xtivi&& pamiüdc.De rc,te¡& o lo der'lincrión prerd*n poro ado atqorío de man$o,los usc y lo
consecuentes oaividode pef:mitilos,&fun rqulorse poro co& ueo pro@& en el Plon & Monejo y ceñirce o los siguientes defnirones'
o) (Aos de preenocion: Cnfirende¡ todos oqueilc oaividode de ptotr<icrr', regulacion, ordenomiento y cmaol y ngiloncio, dirigifu ol
montqimiento de lx otrlfutc,,romposdon,e-s,tudrrro y func)on & lo bktdversidod,ainndo ol moximo lo intervencio¡t hurnono y sus efectc.
b) Usos de restouroción:C-ornprmdenadc lc oaividode de reatperociwt y rehoüf¡toción deecosistemos;monqjq repúlocian,reintrofuccióno
trosplonte de especies y enriquecimienn y monejo de hóbinr,drigüos o reatperor los otr¡butrs de lo biodiverúdod.
c) Usos de C-onximinto:Compraúen todos lo odi,tidods de invstlgoción,mqtitueo o educodm ombienul que oumentflr lo infwmoción,
el anximienn, el intercombio de soberes, lo sen sibilirdod y conciencio frente o tsncr. omüenwles y lo annpratsiwt de lu volore-s y fundons
noturols,sociola y ufurole-s de lo üúwersidod
d) De uso sostenibleí-ompraúen todas las odjvidods de producciolextocción,a nstucción,odeanocjón o monten¡mbnta & ¡nfroaauaro,
relocionodos con d oprotechomiento sostenible de lo biodiversidd,osí cqno lc octividode ogíalc,gonoderos,minac,fwatole,ndustiola
y los prqactos de desonollo y hobiacj,onole no nucleodos con reslriccione en h densidod de &)poción y constucción siempre y atondo no

olteren los oü¡butcr de lo biod¡versidod previstos poro codo cotegoría
e) Usos de didrute:Comprenden todos los odividods de rec¡eoción y KotJrismo,¡ncluyendo lo consl¡ucción,odstocion o montenimiento de

lo infrostruduro necesor¡o poro su deonollo,que no olteron los otnbutos de lo biodvenidod previstos poro codo ateprío
30 DAPM de Qlí - Unidod de Sifemos de lnformociot poro lo Plonificocion.l996
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Como corregimientos altamente agrícolas se destacan: Los Andes y La Leonera con el 39,77"y
el 15% respectivamente, del total de la tierra destinada a usos agrícolas, seguidos por Pichindé y
Castilla con el 12,5Y"y 11,8"/".

También se destaca en el área de sistemas productivos y de conservación del medio ambiente, el
trabajo que ejecuta la fundación CIPAV en convenio con la CVC. La planificación finca a finca que
se realiza, se orienta fundamentalmente a garantizar seguridad alimentaria y un nivel de ingresos
razonable para cubrir las necesidades básicas. Este propósito se logra parcialmente, en algunos
casos evaluados por estudiantes del grupo de geografía rural del Departamento de Geografía de
la Universidad del Valle, en las fincas La Vilela, La Chorrera y ElTambor, en el corregimiento de Los

Andes.

La reconversión ambiental agropecuaria basada en las interacciones de los sistemas productivos
y la conservación, debe ser el objeto y motivación de procesos de capacitación campesina para
a gricu ltura sostenible.

3.2.3.3. Recreación. Corresponde a las áreas con vocación recreativa, donde concurren los
habitantes para realizar actividades de descanso. Al respecto es importante mencionar las
actividades recreativas encontradas a lo largo del eje vial de la carretera al mar, desde la portada
al mar hata la altura del corregimiento kilómetro 18, donde se observan restaurantes, ventas
de comida rápida, y una amplia gama de actividades comerciales. Estos sitios se utilizan por
los habitantes de la zona, visitantes ocasionales en calidad de turistas y transeúntes. La Elvira,
el Saladito, Pichindé y Felidia se constituyen en sitios de veraneo y descanso para la población
residente del área urbana de Santiago Cali, durante los fines de semana.

En el Corregimiento de Los Andes se localiza el centro recreativo COMFENALCO Yanaconas,
que se erige en un sitio de interés vacacional para los habitantes de la ciudad. En materia de
turismo ecológico, La Vereda de Peñas Blancas, del corregimiento de Pichindé, constituye un valor
potencial de recreación dirigida; en la actualidad se ofrece el alquiler de fincas y es sitio de tránsito
hacia el Parque Nacional de Los Farallones.

3.2.3.4. Asentamientos. El área de asentamientos, si bien está bastante extendida, es especialmente
importante el de Golondrinas en la ladera. El caso de Montebello, se resalta más por su grado de
concentración que por su área. En relación con el uso residencial, se presentan cinco modalidades
a saber:

Laviviendadispersa rural quesiruedealojamientoaresidentesdelcampo,agricultores
o trabajadores del área rural;

,, E/ uso residencial campestre disperso de carácter recreativo, usada como vivienda de
fin de semana o de temporada;

,' La residencia en centros poblados rurales, generalmente asociadas a cabeceras de
corregimiento;

, La vivienda colectiva recreativa en alojamientos vacacionales, y

,, El uso residencial de asentamientos subnormales en e/ área rural.

La compra venta de inmuebles y el mercado de tierras es uno de los renglones más lucrativos,
estancado en el periodo 1996 - 2000 por los efectos de la recesión económica y reactivado en
el oeriodo 2001 -2005 ante la reactivación del mercado inmobiliario en la ciudad de Cali. El

fraccionamiento de predios, la construcción de vivienda recreativa y de interés social desencadena
fuentes de ocupación irregulares que ofrecen ingresos a algunas personas de la localidad.
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3.2.4. Manejo y disposición de residuos sólidos.

En términos generales, se puede decir que el manejo de residuos sólidos en la cuenca es
inadecuado. lgual, es muy frecuente la disposición inadecuada de escombros en zonas verdes,
vías, lotes y zonas de protección de los ríos Aguacatal y Cali. Estas situaciones se han convertido en
un problema ambiental, ya que modifican el cauce de los ríos, destruyen ecosistemas (procesos
de rellenos de humedales)y deterioran la calidad del paisaje.

En la zona rural, algunos de los residuos sólidos orgánicos son aprovechados como alimento
de animales o para abono; es común que los excedentes se dispongan en el suelo, se quemen,
se entierren o se arrojen en las riberas de los ríos. Entre otras causas de esta problemática se
identifican: la falta de sensibilidad y educación ambiental de la población, la inexistencia de una
cultura de reciclaje formal de residuos sólidos y la carencia de infraestructura de saneamiento
ambiental.

En cuanto a la generación de residuos sólidos en la cuenca, se estima que el mayor porcentaje de
residuos sólidos domésticos de la cuenca son potencialmente reciclables; los residuos orgánicos
pueden ser utilizados en alternativas de manejo biológico para producción de compost,
mientras que los residuos inorgánicos, como papel, plástico, metales, etc. pueden ser objeto de
recuperación o reciclaje.

3-2.5. Distribución predial y fraccionamiento de la propiedad.

En cuanto a la distribución predial, en la zona rural se observa un fuerte fraccionamiento de la

propiedad, lo cual esta evidenciado en la significativa participación de los predios de menos
de 300 m2, que representaban en 1999 el 35% del total de predios registrados en el catastro
municipal.

Por otra parte se evidencia una gran concentración de la propiedad de la tierra, pues los predios
de más de 10.000 m2 representan el 21o/o de los predios registrados y se constituyen en más del
70"/" de la tierra titulada en la zona rural de la cuenca del río Cali. Es importante aclarar que no
se dispone de información sobre el carácter privado o público de la misma, puesto que al ser
zona de parque natural y zona de reserva, las instituciones públicas han adquirido predios de
gran extensión en la zona. La distribución predial en la zona de la cuenca, sugiere una fuerte
concentración de la propiedad, como se muestra en el mapa 3-12.

Este fraccionamiento predial se hace sobre los predios establecidos, antes de la constitución de la

reserva forestal, y posibilita los procesos de construcción de vivienda a pesar que legalmente están
restringidos, lo cual no obsta para que se registren títulos de propiedad, así como la inscripción y
el pago del predial dentro del perímetro de éstos corregimientos. Adicionalmente, la empresa de
energía facilita el trámite de conexión al servicio de fluido eléctrico, sin restricciones.

Estas afirmaciones son consistentes con el fraccionamiento de la propiedad y la concentración
de la vivienda en el corregimiento de los Andes, donde en el año 1999 existían 1.489 predios
registrados en el catastro municipal, de los cuales 5ó3 (37,8%) correspondían a predios con áreas
inferiores a 300 m2, que además concentraba una cantidad de predios similaral número de predios
registrados en el corregimiento de Montebello, el más poblado de la cuenca.
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3.2.6. Equipamientocomunitario.

Se identifica para las zonas rural y urbana y en la dimensión de educación, salud, seguridad,
turismo y cultura. Las comunas de la cuenca cuentan con un total de doscientos ochenta y dos
(282) establecimientos educativos. En materia de salud, se cuantificaron seis (ó) puestos de salud,
catorce (14) centros de salud y centros de atención básica (CAB), un (1) centro hospital y once (1 1)
hospitales y clínicas.

Se observan fuertes disparidades en las dotaciones por cada mil habitantes, en particular para
la comuna ó, si se tiene en cuenta el volumen de población que habita en esta comuna y su
crecimiento intercensal, que está por encima del promedio de la cuenca y el de la ciudad de
Santiago de Cali.

La zona rural cuenta con doce (12) puestos cje salud, seis (ó) estaciones de policía y cincuenta seis
(5ó) establecimientos educativos entre preescolar, primario y educación media. En la mayoría de
los casos, las dotaciones cuantitativas de equipamientos comunitarios por cada mil habitantes son
mayores en la zona rural que en la zona urbana.

El equipamiento comunitario localizado en el área del PNN Farallones, corresponde básicamente
al localizado en la cabecera municipal del corregimiento de Los Andes; 1 puesto de salud y seis
(ó) establecimientos de educación; no cuenta con estación de policía.

3.2.7. Cobertura de servicios básicos.

3.2.7.1.Acueducto urbano. En la zona urbana de la ciudad de Cali. la cobertura de acueducto
af canza un 98,6o/o.31 A nivel de las comunas, la cobertura de este servicio es variada y en todos los
casos inferiores al promedio observado para la ciudad. Como caso crítico se cita la situación de la
comuna uno, donde la cobertura de acueducto es a penas del 49%; la más alta cobertura la alcanza
la comuna seis con 95%.

3.2.7.2. Acueducto rural. A nivel rural, la definición de cobertura relaciona únicamente la conexión
al sistema colectivo de abastecimiento de agua; no indica, la calidad del agua y del servicio.
El abastecimiento de agua para consumo humano, se puede analizar para las cabeceras y la
población dispersa. En la mayoría de las cabeceras existen sistemas con bocatoma, desarenador
y conducción; algunas cuentan con tanques de almacenamiento.

Según información obtenida de diversos estudios de la Secretaria de Salud Municipal, la mayoría
de estos sistemas presentan problemas en la calidad delagua, por la contaminación microbiológica
en las fuentes de abasto. Como situaciones críticas de déficit cuantitativo (cantidad, continuidad y
cobertura), se pueden citar los casos de altos de Menga, donde se dispone de una toma comunal
y el caso de la población ubicada en el Alto Aguacatal que presenta un déficit, principalmente en
materia de continuidad del servicio. Ver Mapa 3-13.

En los sectores con población dispersa, en su mayoría el abastecimiento de agua se realiza con
sistemas artesanales que constan de mangueras y bocatomas manuales; la calidad microbiológica
varía de acuerdo a la fuente y es mejor para la población que se abastece de nacimientos no
intervenidos.

3.2.7.3.Alcantarillado Urbano. Según datos del DANE32,la cobertura de alcantarillado es del98%
para la zona urbana de la ciudad de Cali y del 35% para la zona rural. Existe un déficit generalizado
de sistemas colectivos de transporte, tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales
generadas en la cuenca.

I Fuenter DANE Censo 2005
32 fuente DANEC-stso 2005

72

."r



M
ap

a 
3-

13
. 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

de
 a

gu
a 

cu
en

ca
 d

el
 r

ío
 C

al
i

G
ob

er
tu

ra
 A

cu
ed

uc
to

(%
) 

P
or

ce
nt

aj
e

0l
o 

- 
1O

lo

lf 
fiv

o-
3o

vo

! 
so

oz
o-

so
%

! 
so

v"
-s

sz
"

S
¡n

 l
nb

rm
ac

¡o
n

O
es

¡n
O

@
ad

s6
,o

@
s

A
g@

s 
R

6r
du

ar
ct

da
 Á

lu
s 

R
as

d0
do

s

O
.E

rlp
cl

ón

A
hf

fif
fi

8f
fiM

F
ü

* 
e¡

u¡
o¡

 o
rs

rt
c*

¡

* 
e,

l*
¡u

¡a
es

.

* 
E

üd
.r

P
d.

qh

* 
e¡

m
P

qn
¡m

¡

* 
e.

u-
 

s-
b 

R
¡,

5 
po

no
s¡

pt
-

q 
ffi

dú
re

|s
R

dd
ot

I,,
*

ü 
J=

=

@
d4

¡5
|o

or
&

¡4
lm

4U

c4
E

.¿
'./

i!,
,ú

E
IE

Q
/d

gE
ilI

IL
E

A
$I

A

il*
-

\J G
)

tt F z 0 ñ o E m z ñ o z = z e o 0 m F ñ c m z ñ T ct a o 6) B f! ñ I m - E d n -

F
ue

nt
e:

 E
la

bo
ra

ci
ón

 e
qu

ip
o 

ge
og

ra
fía

. 
U

ni
va

lle
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3.2.7.4. Alcantarillado rural. A nivel rural existen sistemas individuales de transporte y tratamiento de
agua residual que incluyen tanques sépticos y pozos de absorción. La cobertura general es del 1 9,8%,
es decir que 'l .4ó5 viviendas están conectadas a los incipientes sistemas colectivos; el déficit es del
80,2"/", que equival e a 5.97 4 viviendas sin conexión, muy por debajo del nivel de cobertura a nivel
urbano. En relación con los usos del suelo, la existencia de sistemas de acueducto y alcantarillado
colectivos es justificada por la vocación recreativa que tienen algunos corregimientos de la cuenca,
tales como Felidia, Pichindé y Saladito, con coberturas en acueducto y alcantarillado bajas.

3.3. SINTESIS AMBIENTAL

Las situaciones ambientales, consideradas relevantes y priorizadas en la cuenca, se describen a

continuación.

1. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y domésticas.

2. Disminución y pérdida delbosque por deforestación.

3. Procesos de erosión generados por conflictos de uso y manejo inadecuado del suelo.

4. Asentamientos humanos en zonas de riesgo.

5. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos

6. Contaminación atmosférica.

7. Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros.

8. Disminución de la ofefta hídrica.

9- Uso inadecuado del recurso hídrico.

10. Deficiente educación y cultura ambiental.

3.3.1. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y domésticas.

Al chequear la calidad del agua del río Cali, desde su nacimiento hata el vertimiento al río Cauca,
se evidencia que desde la zona alta de la cuenca (nacimiento), hata antes de la bocatoma del
acueducto de San Antonio, presenta buena calidad. Luego de dicha bocatoma (Santa Rita - puente
Ortiz) presenta regular calidad y finaliza en el puente Calima (desembocadura al río Cauca) con
mala calidad. Es de resaltar que en la zona rural, las aguas residuales que se vierten directamente
al río Cali, por las pendientes, la longitud, la baja población y un lecho del río constituido por
bloques de piedra de tamaño medio, presentan una depuración natural, que permite obtener
una buena calidad del agua. No sucede lo mismo en el recorrido del río por la zona urbana, en la
que se recibe un total de 296 vertimientos puntuales de aguas residuales de origen doméstico e
industrial, princi palmente.

3.3.2. Disminución y pérdida del bosque por deforestación.

La cuenca del río Cali presenta una cobertura boscosa en estado natural de 7.573,3 ha33 que
corresponden aproximadamente al 40,62% de la superficie total. De ellas, 6.577 ,0 ha se encuentran
en el PNN Farallones.3a Adicionalmente, la CVC registra 6.921,0 ha de bosques fragmentados por
ganadería extensiva y rastrojos con cerca de un 37,13% del área total. Estas áreas se encuentran
localizadas en la parte alta y media de la cuenca, coincidiendo con la zona montañosa de los

3t De ootsdo con lo C-orpuociutAuto¡¡omo Regjonol ddVolle del Couco CVC (2@0) SIG 2002

v C-olotlfu o poúr de la cortogrofío él Sistemo de lnformoclm Cagrofia del furque Nocbnol Ncwrol Forolbns de Coli,oño 2005.
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Farallones y en la zona de transición a la llanura del río Cauca.

A pesar de las actividades productivas humanas, se puede decir que el bosque en estado natural
de la cuenca presenta avances y retrocesos que mantienen el balance relativamente constante.
Esto significa que el cambio de rastrojos, pastos y cultivos a bosques (382 ha), se compensa con la
pérdida de bosque hacia los mismos usos (37ó ha).3s

La sobreexplotación del bosque, expresada en extracción de maderas y especies animales y
vegetales, asícomo la caza de subsistencia, propician la alteración y pérdida de la biodiversidad. La

ausencia de corredores biológicos que conformen una estructura ambiental a lo largo de la cuenca,
desde los Farallones hata el río Cauca, afectan de manera directa los hábitats y comportamientos
de las especies migratorias, situación que se acentúa en la parte baja por la presencia de la zona
urbana de la ciudad de Cali.

3.3.3. Procesos de erosión generados por conflictos de uso y manejo inadecuado del suelo.

En la cuenca del río Cali, es evidente la actividad agrícola y ganadera en zonas de ladera, lo que
genera como consecuencia la deforestación. Estas acciones humanas hacen que los suelos de la
cuenca presenten diferentes estados de erosión: desde el más severo expresado en carcavamiento
y remoción en masa, hata el más ligero propio de las fases incipientes de transformación natural
del paisaje.

E| 39,87"/o, es decir 7.433,1 ha, de la superficie de la cuenca presenta erosión entre ligera y muy
severa. El 31 ,347", esto es 5.842,4 ha, está en las categorías de moderada y severa. El 92,5%
(1 .049,2 ha) de las áreas utilizadas para ganadería extensiva presentan estados de erosión del
suelo de severo a muy severo. Esto debido a que dicha actividad se realiza en áreas de pendientes
pronunciadas a muy pronunciadas, que originan terracetas, compactación del suelo y movimientos
masales.

3.3.4. Asentamientos humanos en zonas de riesgo.

La cuenca hidrográfica del río Cali es la más poblada del departamento, debido al referente y
significado que tiene la ciudad de Cali como polo de desarrollo, no solo para el Valle del Cauca
sino para el país. Alberga aproximadamente 51ó.000 hab., quienes en su mayoría son urbanos,
esto es 491.506, con una tasa de crecimiento demográfico superior a| 2,47", según proyecciones
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, para el año 2005

El alto crecimiento de la población, sumado a las precarias condiciones socioeconómicas de
la mayor parte de los habitantes, los desplazamientos forzados producto del conflicto armado,
la carencia de programas de vivienda accesibles para la población de escasos recursos y las

deficiencias en la planificación de la expansión urbana, ha incidido en la aparición de vivienda y
actividades productivas espontáneas en sitios no aptos para ello, como en las áreas de protección
de las corrientes hídricas, susceptibles de inundación y áreas de altas pendientes, que por sus

características geomorfológicas están expuestas a fenómenos de deslizamientos. Estos eventos
se pueden presentar por causas naturales o por acciones antrópicas, como: tala de bosques, mal
manejo de las aguas servidas y deficiencias técnicas en la construcción de infraestructura o en la

exolotación minera.

ri Anó,bb multiampwol reolizodo poro lo dxo& cmtpratdido erll;re 1989 y 1999 o poftn de b cortqrofio del Sisterno de lnformoóón

@grofico dd furque Nocianol Forollo¡les de C-ol;t,oño 2005
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3.3.5. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos.

Esta situación ambiental no es homogénea a lo largo de la cuenca. Según los diagnósticos técnico
y participativo efectuados durante el proceso de formulación del POMCH, el manejo y disposición
inadecuada de residuos sólidos varia en intensidad y extensión en cada una de las zonas y tiene
una estrecha relación con el tipo de actividades económicas, así como las formas o prácticas de
disposición de sus habitantes y los usuarios de la oferta ambiental de la cuenca.

Según estimaciones realizadas por el grupo de geografía de Univalle, para el año 2005, la
generación total de residuos sólidos domésticos de la zona rural de la cuenca es de 3.ó40,0 ton/
año; de éstos tienen potencial para ser reciclados 2.109,0 ton/año de residuos orgánicos y 1 .116,0
ton/año de residuos inorgánicos. En la zona urbana de la cuenca, la generación total de residuos
sólidos domésticos es de 45.405,0 ton/año, con potencial para ser recicladas 28.593,0 ton/año de
residuos orgánicos y 12.259,0 ton/año de residuos inorgánicos. La deficiente educación y cultura
hacia el cuidado del medio ambiente, se constituye la causa principal de esta situación.

3.3.ó. Contaminaciónatmosférica.

Las actividades de producción de bienes y servicios, la utilización de alto número de automotores,
la producción agrícola intensa. han creado de manera directa un impacto sobre las condiciones de
calidad del aire en la cuenca del río Cali, en especial en las zonas próximas a las vías con alto flujo
vehicular (fuentes móviles) y en las zonas industriales (fuentes fijas), produciendo ruido y emisión
de gases contaminantes a la atmósfera. Es el caso de la zona urbana de la cuenca, aunque su
efecto es leve, ya que las concentraciones de los parámetros PM10, NOx, CO, SO2, monitoreados,
en su mayoría no superan la norma colombiana (Decreto O2de 1982), se registraron en muestras
recolectadas en forma continua durante 24horas, valores promedio anuales en PM10 de 54 mg/
m3 en el centro de diagnóstico automotor del Valle (CDAV), en la escuela república de Argentina
(ERA) 38 mg/m3 y en el polideportivo el Diamante (PDD) 47 mg/m3 de enero a diciembre de 2004.
En cuanto a la concentración máxima promedio de 8 horas de monóxido de carbono, los valores
registrados en las estaciones CDAV y ERA fueron menor de 4 ppm para diciembre de 2004.

3.3.7 - Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros.

La presencia de minería de subsistencia subterránea de carbón en la cuenca del Chocho,
corregimiento de Golondrinas, ha derivado en un estado ambiental crítico, que se expresa en
una gama de impactos ambientales negativos de diferente intensidad, de los cuales, los más
relevantes son: contaminación de corrientes naturales de agua por el aporte de aguas residuales
con contenidos de ácidos sulfúricos y sedimentos de escombros de la minería; pérdida de la
biodiversidad debido a la siembra de especies arbóreas foráneas; erosión del suelo causada por
la deforestación y apertura de carreteras; contam¡nación del suelo por la disposición inadecuada
de material estéril.

Es evidente y perceptible visualmente la afectación del paisaje, por las explotaciones m¡neras
de roca muerta y materiales de construcción, localizadas en el piedemonte de la cuenca. Estas
explotaciones están en lo que se ha llamado popularmente la "franja minera" de la cordillera
occidental, la cual se presenta en varios municipios, tales como Yumbo y Vijes. Es pertinente
además tener en cuenta la explotación de material de río, realizadas en el río Aguacatal, y en el
río Cauca. Es de resaltar como la explotación de oro en el nacimiento del río Pichindé - área del
PNN Farallones - conocida como minas del Socorro, está generando no sólo la contaminación del
recurso hídrico, sino también gran cantidad de desechos que se están acumulando al borde de los
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riachuelos, conformando actualmente una serie de montículos, los cuales en una situación de alta
pluviosidad como la presentada en diciembre de 2010, puede dar lugar a avalancha, afectando
la toma para el acueducto de San Antonio, la planta de generación eléctrica y la población rural y
urbana de la cuenca río Cali.

3.3.8. Conflicto en el uso del agua.

La cuenca alta del río Cali comprende el espacio territorial entre los 4.000 msnm hata los 1.800
msnm en las cercanías del corregimiento de Felidia, en donde los recursos hídricos son abundantes
ydebuenacalidad. LaproteccióndeesteecosistemaestratégicoporsuestatusjurídicodePNN,
ha propiciado la conservación de la cobertura vegetal, la cual corresponde a bosque en estado
natural, con aproximadamente 6.577 ha. Adicionalmente, se encuentran 6.921 ha de bosques
que aunque estando fragmentados por ganadería extensiva y rastrojos, también contribuyen a la
regulación del ciclo hídrico.

Por otra parte, los bosques de niebla favorecen la generación del agua de la cuenca. Este tipo de
bosque posibilita que las hojas de las plantas atrapen las pequeñas gotas de agua de la neblina,
que al condensarse, generan precipitaciones orográficas. Paralelamente, este tipo de cobertura
boscosa mantiene la humedad evitando la evapotranspiración.

En la zona alta se localizan los nacimientos de los ríos tributarios más importantes del río Cali,
como el Río Felidia y Pichindé, que aportan cada uno, aproximadamente un caudal promedio
mensual de 1,ó3 m3/s y 1,57 m3/s respectivamente3ó. Se presenta una precipitación media anual
de2.071mmlaño a 1.448 mm/año, con distribución de tipo bimodal bien definida3T y zonas de
vida que van desde el bosque perhúmedo montano (bph-M)hata el bosque húmedo premontano
(bh-PM).

Al realizar el diagnóstico del recurso hídrico, se encontró que este recurso no ha tenido
disminución significativa en lo relacionado con el caudal, específicamente del río Cali. Lo que sí ha

sucedido en los últimos diez años, es el crecimiento de la población tanto urbana como rural, el

aumento de actividades productivas tales como plantaciones de mayor tamaño de aromáticas, el
crecimiento de actividades comerciales sobre la vía al mar como restaurantes, moteles, piscinas,
entre otros. Además, a pesar de no tener información estadística, es preciso señalar el crecimiento
de viviendas campestres, urbanizaciones campestres y viviendas subnormales o incompletas, en
toda la cuenca.

Lógicamente el mismo recurso - caudal del río Cali - se tiene que compartir para muchos usos
crecientes en número y tamaño. Ello puede significar menor oferta hídrica, lo cual evidencia la

mesa de concertación al mencionar que el río Cali, en épocas de verano, no tiene ni siquiera el
caudal ecológico. Si a este punto se le añade la deficiente cultura relacionada con el uso del agua,
se tiene una problemática que es importante solucionar en la cuenca.

3.3.9. Deficiente educación y cultura ambiental.

A pesar de las acciones institucionales en la cuenca orientadas a brindar educación ambiental a

la comunidad, se evidencia una alteración del ambiente debido a diversas acciones antrópicas
relacionadas con la expansión de la frontera agropecuaria y urbana, con la sobreexplotación del
recurso bosque, las actividades de la caza de subsistencia, la tala de especies forestales en el PNN
Farallones, entre otras.

il Fstimodc o porür de lo moddoción hiúd:ogjco con el modeb HEC- HMS.

t7 C-oroaerzocio¡t de lo pr<ipiucim poro el bolonce oferu- denondo por zon6.
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En los diferentes talleres de participación realizados, la comunidad identificó como una de las
principales causas de los efectos nocivos sobre el ambiente en la cuenca "la deficitaria cultura
ambiental'i que hace que ellos reconozcan que llevan a cabo actividades que no son amigables
con el medio ambiente y el adecuado manejo de los recursos naturales.

El equipo técnico precisó además, como el contexto de Cali como ciudad capital del departamento
del Valle del Cauca, su acelerado incremento poblacionaly con ello el crecimiento de actividades
productivas de diverso tipo, generan en la cuenca del río Cali, una presión intensa. Es preciso
tener en cuenta que Cali está conectada con el principal puerto colombiano en el pacífico y
articulada con los centros urbanos del eje cafetero y del norte del departamento del Cauca. Su
posición geográfica la ccnvierte en la puerta de acceso de Colombia hacia una de las zonas más
dinámicas y promisorias de la economía mundial: la llamada "Cuenca del Pacífico" que ofrecería
al país enormes posibilidades en términos de mercados de bienes y tecnologías.

Es de resaltar como de las diez (10) situaciones ambientales, tan sólo se describen nueve, por
cuanto la situación octava, denominada "Conflicto en el uso del agua" concentra dos situaciones
señaladas inicialmente como disminución de la oferta hídrica y uso inadecuado del recurso hídrico.
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4. PROSPECTIVA

La fase de prospectiva constituye el momento dentro del proceso de formulación del POMCH en el
que se reflexiona para definir las acciones de los actores sociales, con los menores niveles de riesgo
e incertidumbre, en relación al manejo de los recursos naturales existentes en la cuenca del río Cali,
apuntándole a un futuro deseado, cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones actuales.
Esta fase se desarrolló de manera técnica y participativa en dos partes:

.' Definición del escenario apuesta (escenario futuro posible)-

Definición del modelo de ordenación de la cuenca.

Para el desarrollo de la fase de prospectiva se realizaron siete talleres así38 :

, Primer taller. Análisis estrudural de las situaciones ambientales -matriz de VESTER-.

" Segund o taller. Continuación del análisis estructural de las situaciones.

, Tercertaller. Definición de las situaciones gue mayor presión ejercen sobre e/ sisterna
de la cuenca.

Cuafto taller. Continuación de la definición de /as situaciones ambientales.

' auinto taller. definición de adividades por desarrollar y actores responsab/es.

,, Sexto taller. Modelo de ordenación. Taller para enseñar la metodología aplicada a la
construcción del modelo a través del sistema de información geográfica y resultados
parciales del mismo.

" Séptimo taller. Socialización a la mesa de conceftación del modelo de ordenación de
la cuenca.

4.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE I.AS SITUACIONES

Las diez situaciones ambientales definidas en la síntesis ambiental del diagnóstico se retoman y
se realizó, de manera participativa, el análisis estructural a las situaciones para identificar las que
mayor presión ejercen sobre el sistema de la cuenca. Este ejercicio permitió priorizar cuatro (4)
situaciones. Las diez situaciones analizadas son:

Frqo ¿'lc¡I L-/t\, \-/ \-,1 \-/

1, Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y domésticas.

2. Disminución y pérdida del bosque por deforestación.

3. Procesos de erosión generados por conflictos de uso y manejo inadecuado del suelo.

4. Asentamientos humanos en zonas de riesgo.

rslolleres deprcripeaiivo-ralizobs ogwa5- 12y26 yseptiunbre9y l6de20l0enelhotdMudélorQt
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5. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos.

6. Contaminación atmosférica.

7 . Aprovechamiento y manejo inadecuado de /os recursos mineros.

8. Disminución de la ofefta hídrica.

9. Uso inadecuado del recurso hídrico.

10. Deficiente educación y cultura ambiental.

Tabla 4-1. Matriz de situaciones ambientales que inciden en la cuenca río Cali

Fuente: Pachamama. Elaboración con base al trabajo participativo de la mesa de concertación.
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1 Manejo y disposición inadecuada
de aguas residuales industriales y
domésticas.

0 0 3 0 1 3 0 1 0 8

2 Deficiente educación y cultura
ambiental.

J 3 3 2 3 3 3 3 3 29

3 Disminución y pérdida del bosque
por deforestación.

0 1 3 2 1 3 0 3 14

4 Procesos de erosión generados
por conflictos de uso y manejo
inadecuado del suelo-

0 0 z 1 0 z 0 3 0 10

5 Asentamientos humanos en zonas
de riesgo.

3 0 3 3 ? 3 0 2 3 22

6 Manejo y disposición inadecuada
de residuos sólidos.

0 ,| 0 2 0 3 n 0 ? 9

7 Contaminación atmosférica. A 1 0 0 0 n 0 2 1 4

I Aprovechamiento y manejo
inadecuado de los recursos
mrneros.

? 1 J J 3 3 3 2 3 2t

I Disminución de la oferta hÍdrica. 0 n 0 0 0 0 0 n 0 0

10 Desperdicio y contaminación del
recurso hídrico.

0 1 0 J 0 0 3 0 3 10

SUMA I 6 t1 23 11 11 25 6 19 17
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4.1.1. Calificación de las situaciones.

En la tabla 4-1, se observa la calificación de cada una de las situaciones ambientales como resultado
de la aplicación de la matriz deVESTER con la cual se analizó la influencia - dependencia de cada
una de ellas. De esta calificación (tabla 4-2)se deduce cuáles son las situaciones más influyentes
dentro del sistema cuenca. Es así que dicha situaciones corresponden a:

1. Deficiente cultura y educación ambiental.

2. Aprovechamiento inadecuado de /os recursos mineros.

3. Presencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

4. Disminución y pérdida del bosque por deforestación.

Tabla 4-2. Calificación de las situaciones ambientales

Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y

domést¡cas.

Deficiente cultr¡ra y educación ambíent¿l,

Disminución deforestación.

Procesos de erosión generados por conflidos de uso y manejo
inadecuado del suelo.

Asentamientos humanos en zonas de r¡

inadecuada de residuos sólidos.

Contaminación atmosférica.

inadecuado de los recursos mineros.

Disminución de la oferta hídrica.

Uso inadecr¡ado del recurso hídrico.

La media para cada eje correspondea: m (Ejex), dependencia=(25-5)l2=10 m(EjeyI influencia:(28-O)l2:14

Figura 4-1-P¡iorización de las situaciones

pastv0s Pr¡or¡tación de las sftuaciones amb¡entales

tN0tft RtHtts

4.1.2. Definición de variables asociadas a las situaciones.

Una vez priorizadas las situaciones se hizo el análisis estructural de las variables asociadas a las
situaciones, lo que permitió identificar las variables con mayor incidencia en la generación de
las situaciones que ejercen presión sobre el sistema de la cuenca. El análisis de las cuatro (4)
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situaciones priorizadas permitió identificar un conjunto de variables particulares a cada de éstas,
así como también, un conjunto de variables comunes a todas ellas. En la tabla 4-3, relacionada
con las variables asociadas a las situaciones se definen las doce variables comunes a las cuatro
situaciones que más influencia ejercen sobre el sistema. El proceso de análisis de las variables
asociadas a las situaciones se realizó técnicamente, por lo cual se calificaron las doce variables
asociadas a las situaciones ambientales que mayor impacto generan en la cuenca. Los resultados
de este paso se presentan a continuación:

Tabla 4-3. Matriz de variables asociadas a las situaciones

Deficiente
educación
y cultura
ambiental

Manejo
inadecuado
oe recursos
mtneros.

Asenta mientos
en zonas de
nesgo

Disminución
y pérdida del
bosque.

Desconocimiento de los valores de la biodiversidad

Carencra de sentido de pertenencia de conservar y cuidar ef área de la
cuenca y en particular el Parque Natural Nacional
Fara llones

Deficiente educación ambiental de parte de los actores sociales,
comun¡tarios e institucionales

Precariedad económrca y carencia de incentivos para el fomento y
protección de la cuenca por parte del Estado.

Deficiencias en la coordinación interinstitucional

Ausencia de sistemas productivos alternativos con el bosque

Deficiente gestión del Estado para orientar y controlar la explotación
mtnera.

Forma anti técnica de explotación minera.

Falta de implementación de planes de manejo y uso del recurso
mrnero-

Desconocimiento de tecnologías limpias para la explotación minera.

Carencia de estímulos para la utilización de tecnologías limpias.

Falta de conciencia ambiental de los consumidores.

Deficiencia en el control por parte de la autoridad ambiental.

Falta de opciones laborales en la zona.

Condiciones de pobreza extrema de una considerable parte de la
ooblación

Carencia de oferta de vivienda para los sectores sociales de muy
escasos recurS0s

Desplazamientos forzados de población por conflicto armado.

Migraciones a la ciudad por falta de oportunidades en el campo.

Procesos migratorios de áreas rurales y otros municipios a las zonas
periféricas urbanas de Santiago de Cali, en busca de me1ores
ooortunidades económicas

Deficrente gestión del Estado para orientar y controlar la expansión
u roana

Falta de información y conocimiento de la comunidad sobre las
I im itaciones territoria les.

Incremento de la población en la zona de Parque Natural.

Explotación inadecuada de los recursos del bosque.

Ampliación de la frontera agrícola para cultivos de subsistencia de
hortalizas o pan coger.

Falta de oportunidades económicas para la población.

Baja cultura ambiental por la poca cobertura de los programas de
educación ambiental.

Poco estímulo a actividades productivas compatibles con el bosque.

Carencia de incentivos para
el fomento y protección
de la cuenca por parte del
Estado.

Deficiencias en
la coordinación
interinstitucional.

Ausencia de sistemas
productivos alternativos
con el bosque.

Forma anti técnic¿ de
explotación minera.

Falta de implementación
de planes de manejo y uso
del recurso minero-

Desconocimiento de
tecnologías limpias para la
explotación minera.

Deficiencias en el
control por parte de las
autoridades ambienta les.

Pobreza de la población
y falta de opciones
laborales
en la zona.

Carencia de oferta de
vivienda para los sectores
sociales de escasos
recursos.

Deficiente gestión y control
del Estado.

Incremento de la población
en la cuenca.

Ampliación de la frontera
agrÍcola para cultivos de
subsistencia de hortalizas
o pan coger.

Fuente: Elaboración propia con base a talleres participativos - Talleres de Prospectiva - realizados Agosto 5 - 12 y 26 -
Septiembre 9 y 1ó de 2010
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4.1 .3. Análisis estructural de las variables asociadas a las situacíones.

En la tabla 4-4 siguiente se incorpora la matriz de VESTER, con la cual se realizó la calificación de
las doce variables asociadas a las situaciones ambientales.

Tabla 4-4. Matriz de variables asociadas a las situaciones ambientales que inciden en la cuenca río Cali

A],¡ÁUS|S ESTRUCTURAL DE tAS
VARIABLES ASOCIADAS A I.A5
SITUACIONES AMBIENTALES.

Convenciones:

0 = No hay influencia,
1 = lnfluencia leve o indirecta,
2 = lnfluencia media,
3 = lnfluencía fuefte o determinante
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I Carencia de incentivos para el fomento
y protección de la cuenca por parte del
Estado

0 3 3 3 3 0 2 3 2 21

2 Deficiencias en la coordinación
i nter¡ nst¡tuc¡onal

'I 2 2 3 I 3 1 3 3 3 25

3 Ausencia de s¡stemas oroductrvos
alternativos con el bosoue.

0 0 0 0 3 0 0 3 0 9

4 Forma ant¡ técnica de explotac¡ón. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

5 Falta de implementación de planes de
manejo y uso del recurso minero.

0 1 2 2 1 0 0 0 11

ó Desconocimiento de tecnologías
limpias para la explotación minera

0 0 1 3 2 0
,|

0 0 0 0 7

7 Deficiencias en el control por parte de
las autoridades ambientales

0 3 3 J 2 0 3 3 3 0 21

I Pobreza de la población y falta de
ooc¡ones laborales en la zona

0 0
,l

3 0 2 0 0 3 3 0 12

9 Deficiente gest¡on y control del Estado J 3 ? 3 3 2 2 3 3 3 3 31

10 j Incremento de la población en la

i cuenca
0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 9

11 Ampliación de la lrontera agrícola para
cultivos de subsistencia de hortalizas o

i P'l r"9g'
1 2 | Carencia de oferta de vivienda para

I 
los sectores soc'ales de muy escasos

I recursos.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5

SUMA 4 5 14 21 17 12 10 17 8 20 21 c

Fuente: Elaboración propia con base a talleres part¡cipat¡vos - Talleres de Prospectiva - realizados Agosto 5 - 12 y 26 -
Septiembre 9 y 1ó de 2010

4.1.4. Calificación de las variables asociadas a las situaciones.

Acorde a los resultados de la calificación de las doce variables, real¡zada a través de la matriz de VESTER,

se definió la calificación de cada una de ellas, lo cual se observa en la tabla 4-5, la cual se ¡ncorpora a

cont¡nuación.
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1. Carencia de incenüvos para el fomento y protección de la cuenca por parte del Estado.

2. Deficiencias en la coordinac¡ón ¡nterinstr'h¡cional.

3. Ausencia de sistemas oroductivos alternativos con el bosoue

i 4. Forma anii técnica de explotaclón minera.

5. Falta de implementación de planes de manejo y uso del recurso minero 11

ó. Desconocimiento de tecnologfas limp¡as par¿ la expfoüción rninerá.

7. Deficiencias en el control de las autoridades ambientales.

8. Pobreza de la población y falta de opciones laborales en la zona.

9. Deficiente gestión y control del Estado 31

10. Increme¡no ¡le [a población en la cuenca,

1 1 . Ampliación de la frontera agrícola para cultivos de subsistencia de hortalizas o pan coger. | 2111. Ampliacióndelafronteraagrícolaparacultivosdesubsistenciadehortalizasopancoger. I 21 | 4

]12.Carenciadeoferadeviüendaparalossectoresrcciatesdernuyescaso3r€cursos i 8 I 5 ¡

21

25

12

La media para cada eje corresponde a: m (eje x), depend encia= (2'l -4) / 2 = 8,5
m (eje y), influencia -- (31-2) / 2 = 14,5

4.1.5. Figura de las variables asociadas a las situaciones.

Figura L2.Ptio¡ización de las variables asociadas a las situaciones amb¡entales
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En fa figura 4-2 anterior, se muestran los resultados del análisis de las variables. Se realizó el gráfico
de las variables y se identificó las varlables calificadas como activas y críticas dentro del sistema
cuenca río Cali.

Desde el análísis estructural las variables activas dentro del sistema son:
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, Deficiente gestión y controldelEstado.

., Deficiencia en la coordinación interinstitucional.

, Deficiente control de las autoridades ambientales.

' Carencia de incentivos para el fomento y protección de la cuenca por parte del Estado.

Estas primeras variables dan cuenta de manera específica de una deficiente respuesta institucional
frente a la gestión de los recursos naturales existentes en la cuenca.

De otro lado, las variables críticas, es decir, las que mayor incidencia tiene dentro del sistema de
la cuenca río Cali son:

, Pobreza de la población y falta de opciones laborales en la zona.

" Falta de implementación de planes de manejo y uso del recurso minero.

lncremento de la población en la cuenca.

Ausencia de sistemas productivos alternativos con el bosque.

Estas últimas variables, aunque mantienen relación con la institucionalidad reflejan la manera
cómo asuntos del orden estructural, vinculados a las dinámicas económicas, se convierten en
factores generadores de presión sobre los recursos existentes en la cuenca.

En tal sentido, las acciones del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Cali, deben estar
dirigidas a atacar estos dos grupos de variables para generar un mayor efecto dentro del conjunto
de las situaciones ambientales que hoy ejercen presión sobre los recursos de la cuenca. Esta

priorización constituye un insumo fundamental para la elaboración de los escenarios de futuro.

4.2. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

Teniendo como marco de referencia los resultados del diagnóstico, construido con los actores de
cada uno de los sectores de la cuenca del río Cali y luego de identificary priorizar las situaciones
que ejercen mayor presión sobre los recursos naturales, se estableció el panorama de solución
para cada una de las citadas situaciones, en un horizonte de tiempo de 15 años.

4.2.1 . Escenario tendencial.

A partir del análisis de las cuatro situaciones ambientales priorizadas mediante al matriz deVESTER:
(i) deficiente educación y cultura ambiental, (ii) manejo inadecuado de los recursos mineros, (iii)
asentamientos humanos en zonas de riesgo y (iv) disminución y pérdida del bosque. Se prevé
que en un plazo de 'l 5 años, si no se desarrollan acciones para neutralizar los posibles impactos
tendenciales que generan estas cuatro situaciones, el escenario futuro de la cuenca hidrográfica
del río Cali, será bastante crítico, tanto desde el punto de vista ambiental, como social.

La ausencia de procesos eficaces de gestión articulada entre las instituciones que llevan a cabo
acciones en la cuenca, implica que, año tras año se pierdan grandes cantidades de recursos
económicos en el desarrollo de proyectos desarticulados que generan similitudes en la gestión
ambiental municipal, cuyos resultados son inciertos para la comunidad. Se suma, la baja
gobernabilidad de las instituciones, que se evidencia en el debilitamiento del podergubernamental
para gestionar acciones efectivas para la conservación y recuperación de la cuenca, así como en la
baja capacidad para ejercer la autoridad ambiental en el control sobre los aspectos que generan
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presión sobre los recursos naturales de cuenca y para aplicar sus decisiones.

Por ello, a pesar de la multiplicidad de intervenciones -varias de ellas orientadas a brindar
educación ambiental a la comunidad-, se evidencia una alteración importante del ambiente, como
consecuencia de las diversas acciones antrópicas relacionadas con la expansión de la frontera
agropecuaria y urbana, con la sobreexplotación ilegal de los recursos forestales, la minería ilegal,
las actividades de la caza de subsistencia, la tala de especies forestales en el Parque Natural
Nacional Farallones y en la Reserva Forestal de Santiago de Cali. Estas acciones, reflejan el nivel de
desconocimiento del valor que representa la biodiversidad, para los habitantes de la cuenca, pero
sobre todo para los provienen de la zona urbana

El creciente deterioro ambiental que presenta la cuenca, es un aspecto que además ha contribuido
a debilitar el sentido de pertenencia que podría llevar a comprometer a la comunidad local en
las labores de protección y conservación de la misma (en particular al Parque Natural Nacional
Farallones y la Reserva Forestal de Santiago de Cali). Ello como consecuencia de la deficiente
cultura ambiental, esto es, la débil percepción y relación de las comunidades con la cuenca,
que conlleva a comportamientos que degradan, destruyen y ejercen presión sobre su recursos
naturales, en contraposición con actitudes y comportamientos ecológicos y con las practicas
amigables para el desarrollo sostenible de la misma.

Una comunidad que no logra construir elementos de identificación entre sí y con su entorno, se
ve afectada por los embates de los intereses de actores foráneos, pero también se encuentra
expuesta a la imposibilidad de generar sinergías de trabajo para la defensa de los recursos
naturales presentes en el territorio, que sirven de soporte a sus dinámicas económicas y sociales.
Este desinterés se ve reflejado en el desarrollo -con más frecuencia- de act¡tudes conflictivas tanto
en la población adulta como en los jóvenes, que deterioran, degradan o destruyen los recursos
naturales.

La falta de sensibilidad y educación ambiental, en parte de los actores sociales, comunitarios e
institucionales que hacen presencia en la cuenca, también genera precariedad económica en la
población, que se ve cada vez más empobrecida frente a la creciente imposibilidad de satisfacer
sus necesidades básicas.

A lo anterior se suma la pérdida de ecosistemas estratégicos (como los páramos y los relictos
de bosques tropicales andinos) tt, y d" las características de ruralidad principalmente por dos
fenómenos: primero por la presencia en la cuenca de una significativa población de Santiago de
Cali; de hecho, según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de
Cali, para el año 2005 la cuenca albergaba alrededorde 51ó.000 hab., la mayoría de los cuales,
491 .506, (95,2%) eran urbanos, con una tasa de crecimiento demográfico anual superior al 2,4%;
esto significa que para el año 2O25 la cuenca tendrá 849.080 hab., es decir, casi el doble.

El auge de población urbana en la cuenca, ha propiciado la valorización de los espacios rurales
para actividades recreativas y lúdicas, debido a que muchos habitantes de la ciudad buscan
disfrutar una porción de tierra rural para construir una vivienda campestre de fin de semana. En
segundo lugar, el crecimiento natural de las familias nativas rurales propicia la subdivisión de los
predios por efecto de la herencia del patrimonioao, lo que contribuye a reducir la oferta de servicios

re Segun dotcr de lo C-uporoción httrinomo Regronol delWe del C-ouco,lo atenco del io Coli prer;elru uno c&ruro boscoso en estodo

nourol de 7.57i,3 ho (CVC,2000 -SlG 2002),que corrspúden opra<imodomante ol 40,62% de lo superficietonLDe ellor 6.577,0 ho
se encuentron en el furque Nocionol Nawrol Forollote de Coli (Univolle,2007).Adicionolmente,lo CVC registro 6.921,0 ho de bosgues

frogmentodos por gonoderío extensivo y rostrojos con cerco de un 37,1 3% del óreo totoL Estos óreos se encuentron locolizodos
en la porte olto y medio de lo cuenco, coincidiendo con lo zono montoñoso de los Forollones de Coli y en lo tronsición o lo llonuro
del río Couco.

& Fuent¡:UNlVAUE2)17
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ambientales (como agua, aire, suelo, bosques y paisaje) por la creciente contaminación derivada
del manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos en estas propiedades, pero también
por la fragmentación que sufre el bosque; este último aspecto destruye los corredores biológicos
en la cuenca. La ausencia de corredores biológicos que conformen una estructura ambiental a lo
largo de la cuenca, desde los Farallones de Santiago de Cali hata el río Cauca, afectan de manera
directa los hábitats y comportamientos de las especies migratorias, situación que se acentúa en la
parte baja por la presencia de la ciudad de Santiago de Calial.

En2025 el conjunto de todos estos elementos, pero especialmente la reducción de las coberturas
forestales, que de mantenerse la actual tendencia, se podrían extinguir, generaran efectos
importantes en el cambio del clima, transformando las dinámicas de los eco-sistémicas de la cuenca
e incrementando la probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales como: deslizamientos,
inundaciones, hundimiento de predios, en épocas de lluvias, y de escases del recurso hídrico en
épocas de baja pluviosidad, así como la pérdida de la biodiversidad.

La disminución del recurso hídrico generará una reducción significativa de las actividades
económicas, cuyo efecto será un mayor empobrecimiento de la población en general, en contraste
con el aumento en las tarifas de servicios públicos, acompañada de restricciones en el consumo y
un aumento en los conflictos sociales por acceso, uso o posesión de las fuentes de agua.

El problema de abastecimientotendrá importantes impactos en la calidad de vida de los habitantes
en los grandes centros urbanos, con problemas de salud pública. En un horizonte de 15 años estas
transformaciones se traducirán en un deterioro de la calidad de vida del conjunto de los habitantes
de la cuenca como efecto del incremento de los riesgos a la salud pública (por el aumento de la
mortalidad por virosis, EDA e IRA como resultado de la contaminación y escases del agua y el
aire), presión social por la exacerbación de los conflictos sociales derivados por el uso del suelo
y los servicios ambientales, y deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana
para quienes se hará cada vez más costoso y difícil el acceso a los bienes y servicios ambientales
de la cuenca, prioritarios como el agua.

La ausencia de control, coordínación interinstitucional y de sistemas productivos alternativos a

prácticas económicas como la minería ilegal y la extracción de especies forestales que permitan a

la población de la cuenca el acceso a unos recursos económicos que les permitan llevar una vida
digna, se traducirá en el incremento en los niveles de pobreza, frustración e inconformidad social
de la población campesina.

La falta de oportunidades para la realización de sus proyectos de vida, especialmente en la
población joven, podría tener una incidencia importante en el desempleo, el aumento del
consumo de sustancias psicoactivas (drogadicción), la delincuencia y la inseguridad en la cuenca.

4.2.2. Escenario de futuro deseado.

El escenario de futuro deseado por parte de la Mesa de Concertación, en el marco del proceso
de formulación del POMCH río Cali, es un escenario que abarca tres aspectos básicos. Primero,
se trata del deseo enfocado hacia situaciones oositivas concretas relacionadas con el estado que
deberían tener los recursos naturales.

En segundo lugar, se enfoca hacia la existencia o consolidación de condiciones que propendan
por el desarrollo humano sostenible de la cuenca, especialmente en la parte alta y media de ésta.
En tercer lugar, se desea que la cuenca en su conjunto, presente buena oferta de bienes y servicios
ambientales.

a t Fuente: UNIVAIJE 2007
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A continuación se transcribe elfuturo deseado, expresado por los actores sociales de la cuenca,
en la fase de aprestamiento, e integrado posteriormente por el equipo facilitador, en el propósito
de armonizar la zona alta, media y baja o urbana.

"La necesidad de tener educación ambiental o bien conciencia ciudadana o
conciencia ambiental. Se desea tener bosques gue permitan disfrutar la excelente
biodiversidad propia de estas áreas, al igual que Ia conseruación y/o recuperación
de quebradas, ríos y todos /os riachuelos existentes.

Unido a esto se estab/ece que las instituciones realicen el mantenimiento y manejo
adecuado del río, para el logro de un río caudaloso, descontaminado y/o limpio
-limpieza de basuras y escombros- para que el agua pueda ser usada para el consumo
humanoy para la recreación atravésde proyectospaisajís'ticosyturísticos,con arborización
pa ra so mb río, fruta I es y g u ad u a les.

Se plantea la necesidad de lograr usos del suelo agícol¿ solenib/e y una zona eco
turística, que /es permita generar ingresos para el logro de unas condiciones de vida
dignas y para garantizar la seguridad alimentaria de /as comunidades asentadas en la
cuenca.

Se espera contar y gozar de una infraestructura de seruicios básicos adecuados a sus
n ece si d a d e s y v ía s e i nf ra e st ru du ra d e t ra n s p o rte."

4.2.3. Escenarioapuesta.

En el 2025 se ha logrado avanzar en la recuperación de la biodiversidad en el PNN Farallones de Calia2 y
en la Reserva Forestal de Calia3, lo que redunda en un mejoramiento de la oferta de servicios ambientales.
Adicionalmente, en estas doszonas de conservación, que representan el 70,54% del área total de la
cuenca río Cali,a se llevan a cabo actividades de investigación, monitoreo y educación ambiental, al igual
gue se generan otras actividades como:

,' 5e tiene control, desde una perspediva de articulación interinstitucional (entidades del
Estado, privadas y organizaciones comunitarias y civiles) efediva, sobre /os procesos de
aprovechamiento sostenible de /os recursos naturales, de ocupación en la cuenca y estrido
control sobre /os procesos de la explotación minera.

,, La comunidad foftalecida, pafticipa activamente en la protección de los recursos eco-
sistémicos de la cuenca.

,. Exisfe compromiso y participación de los medios de comunicación, los gremios económicos,
el sector educativo y salud en el proceso de formación de esti/os de vida ambientalmente
sostenib/es, que permitan en el largo plazo reducir la presión sobre /os recursos exr'lentes
en la cuenca.

En un horizonte de 1 5 años, se ha logrado recuperar el 40% de las 4.1 78 ha que constituyen toda el área
de la zona forestal protectora de las fuentes superficiales (permanentes o estacionales) existentes en la
cuenca río Caliy sus afluentes.as Adicionalmente, se ha reforestado, con participación de la comunidad, el
sector privado y las instituciones del Estado, el 50%, esto es, 3.990,75 de las 7.981,5 ha que actualmente
se encuentran deforestadas.

a2 C¡sdo en I 968 o t¡we de lo Rsoluóón No.92.

ar Resolucjón No 9 del 3 de diciembre,de l9j? pw el Ministuio deAgrialúro.
# Esto equiwle o I 5.164 heaárqs.
a5 Btos represenun d 19,43% del órq tonl de lo atenco dd río Qli.
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Se han aumentado, con participación de la comunidad, el sector privado y las instituciones del Estado
las coberturas en la prestación de servicios básicos como educación, salud, energía, acueducto y
alcantarillado, en las áreas que fueron sustraídas de la reserva forestal de Cali, y en todas las cabeceras
corregimentales, como estrategia paft¡ contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la cuenca.

El mejoramiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional permite que se llevan a cabo
accrones para:

., Control y uso adecuado del suelo.

' Declamción de áreas protegidas y reseruas de la suiedad civil.

. lmplementación de estímulos a la conseruación de recursos n atunles

Dennollo de iniciativas xonómicas altemativas y sostenib/es encaminada a mejonr las

condiciones de vida de la pblación que ejerce presión sobre recursos estratégicos e n la cuenca.

' Estímulo y foftalecimiena del desanollo de las aaividades ecetun'sü'cas

Reducción de los índices de contaminación hídrica.

Se ha desarrollado la zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa,

inundaciones y crecientestorrenciales, en las cabeceras de los corregimientos, en las comunas existentes
en la cuenca y en las áreas de expansión urbana definidas por el POT.

Además se están realizando los programas de vivienda para la reubicación de lasfamilias localizadas
en zonas de amenazas y riesgos, y las viviendas calificadas por la administración municipal como
en "riesgo inminente" e igualmente, se está haciendo el manejo de la infraestructura vial, de
servicios públicos básicos y equipamientos colectivos, localizadas en estas áreas. En 15 años se ha
mejorado la calidad del agua. Se han disminuido los vertimientos contaminantes al río Cali y a su
principal afluente el río Aguacatal. Se ha reglamentado el uso del agua y se realiza el ordenamiento
del recurso hídrico.

4.2.4. Análisis de los escenarios acorde a las variables motrices del sistema cuenca.

En la tabla 4-ó, se consigna el análisis comparativo de los escenarios acordes con las variables críticas que
mayor influencia generan en el sistema de la cuenca río Cali.

Tabla 4-ó. Análisis comparativo de escenarios

Deficiente gestión
y control del
Estado.

Las ¡nstituciones
realicen el
manten¡m¡ento y
manejo adecuado
del río.

Pérdida de recursos
económicos en el desarrollo
de proyectos desarticulados.

Se tiene control, desde una
perspectiva de articulación
interinstitucional (entidades
del Estado, privadas y
organizaciones comunitarias
y civiles) efectiva, sobre los
procesos de aprovechamiento
sosten¡ble de los recursos
naturales, de ocupación en la
cuenca y estr¡cto control sobre
los orocesos de minería.
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Deficiencias en
la coordinación
interinstitucio na l.

Déficit en la cobertura
escolar y en programas
de educación ambiental,
además los Proyectos
Educativos I nstitucionales
(P.E.l)y los proyectos
ambientales escolares
(PRAES) no se desarrollan
consultando los intereses de
la comunidad, ni teniendo
en cuenta los ecosistemas
presentes en la cuenca.

Existe compromiso y
participación de los medios
de comunicación, los gremios
económicos, el sector
educativo y salud en el proceso
de formación de estilos de vida
ambientalmente sostenibles,
que permitan en el largo
plazo reducir la presión sobre
los recursos existentes en la
cuenca.

Deficiente control
por parte de
las autoridades
ambientales.

La ausencia de
control, coordinación
interinstitucional y de
sistemas productivos
alternativos a prácticas
económicas como la minería
ilegal y la extracción de
especies forestales que
permitan a la población de
la cuenca el acceso a unos
recursos económicos-

El mejoramiento en
el establecimiento de
mecanismos de coordinación
interinstitucional permite que
se llevan a cabo acciones
para: control y uso adecuado
del suelo; declaración de
áreas protegidas y reservas
de la sociedad civil.;
implementación de estímulos
a la conservación de recursos
naturales; en las cabeceras de
los corregimientos, al igual
que en las áreas definidas
por el plan de ordenamiento
territorial como áreas de
expansión y en las comunas
1,2,3,5 y ó del área urbana,
se realiza la zonificación y
caracterización de cada zona.
por amenazas, vulnerabilidad
y riesgo por movimientos
en masa, inundaciones,
precipitaciones torrenciales
y movimientos en masa
asociados a fallas geológicas.

Carencia de
incent¡vos para
el fomento y
protección de la

cuenca Por pafte
del Estado

Recuperación de
los nac¡mientos,
quebradas y otros
afluentes del río.
Recuperación
de los bosques
para preservar ra

biodiversidad (flora
y fauna)y la oferta
hídrica.
Río con
abundante caudal,
descontaminado
y limpio (libre
de vertimientos
industriales y
domésticos).

Falta de sensibilidad y
educación ambiental, en
parte de los actores sociales,
comunitarios e institucionales
que hacen presencia en la
cuenca, genera precariedad
económica en la población,
que se ve cada vez más
empobrecida frente a la
creciente imposibilidad de
satisfacer sus necesidades
básicas.

En 15 años se ha logrado la
conservación, protección,
restauración y aumento de la
cobertura boscosa en la cuenca
del río Cali, lo que redunda
en un mejoramiento de la
oferta de bienes y servicios
ambientales, con participación
de la comunidad, el sector
privado y las instituciones del
Estado.
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5 Pobreza de la

población y falta
de opciones
laborales en la

zona.

Deterioro de la calidad de
vida del conjunto de los
habitantes de la cuenca
como efecto del incremenro
de los riesgos a la salud
pública (por el aumento de la

mortalidad por virosis, EDA
e IRA como resultado de la

contaminación y escases del
agua y el aire)

Se han establecido
mecanismos de coordinación
interinstitucional que permiten
oue se lleven a cabo acciones
oara controlar el incremento
poblacional de la cuenca y
asignar los usos adecuados y/o
sostenibles del suelo
Se llevan a cabo actividades
de investigación, monitoreo y

educación ambiental.

6. Falta de
implementación
de planes de
manejo del
recurso mtnero-

Se tiene control, desde una
perspectiva de articulación
interinstitucional (entidades
del Estado, privadas y
organizaciones comunitarias
y civiles) efectiva, ejerciendo
estricto control sobre los
procesos de minería

Se ha racionalizado el proceso
de ocupación en la cuenca por
parte de la población urbana,
controlando la población
general en la cuenca.

7. lncremento de la

población en la
cuenca

Población urbana en la
cuenca ha propiciado la
valorización de los esoacios
rurales oara actividades
recreativas y lúdicas, debi¿o
a que muchos habitantes de
la ciudad buscan disfrutar
una oorción de tierra rural
para constru¡r una vivienda
de fin de semana; y de otra
parte, el crecimiento natural
de las familias nativas rurales
propicia la subdivisión de
los predios por efecto de la

herencia del patrimonio.

Pérdida de ecosistemas
estratégicos
Perdida de la biodiversidao
(flora y fauna).Pérdida de
servicios ambientales (agua,
aire, suelo, bosques y paisaje)
por contaminación o por
disminución.

8. Ausencia
de sistemas
productivos
alternativos con el
bosque.

Definir las zonas
eco turisticas y
agro - ecológicas
Uso del suelo
agrícola sostenible
Definir los Usos
agrícolas del suelo.

Estímulo y fortalecimiento del
desarrollo de las actividades
eco-turíst¡cas

Fuente: Elaboración Fundación Pachamama- 20 1 0

El análisis comparativo del escenario futuro deseado, tendencial y apuesta permite definir los
siguientes asuntos:

El escenario de futuro deseado, no ¡ncorpora o mejor aún no tiene en cuenta cinco de las variables
claves ex¡stentes en la cuenca, ellas son:

91



PLAN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CALI

Defici e nte coo rdi n ación i nte ri nstitucio n al (va ri able 2).

Deficiencia en el control de las autoridades ambientales (variable 3).

Pobreza de la población y la falta de opciones laborales en la zona (variable 5).

Falta de implementación de planes de manejo del recurso minero (variable ó).

lncremento de la población en la cuenca (variable 7).

En el escenario tendencial, sólo se ignora o mejor aún no se incorpora la variable relacionada con:
Falta de implementación de planes de manejo del recurso minero.

En el escenario apuesta, se realiza la definición de acciones específicas sobre todas las variables
críticas, con el fin de modificar las situaciones ambientales neqativas existentes en la cuenca río
Cali.

Dicha modificación, es decir, la actuación sobre las variables estudiadas y definidas permiten
iniciar el proceso de recuperación de los recursos naturales y de los servicios ambientales que se
generan en la cuenca, lo cual influye directamente sobre la calidad de vida de los habitantes, al
igual que permite la generación de recursos económicos acorde con los criterios de sostenibilidad
ambiental y socioeconómica de la cuenca.

4.2.5. Modelo de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Cali.

La zonificación ambiental permite mediante la designación y reserva de usos de los espacios
de la cuenca construidos a partir de un conocimiento de las características biofísicas (eco
sistémicas) y socioeconómicas de las zonas, especialmente de las ofertas y limitaciones o de
sus potencialidades y fragilidades que ocurren en su estructura y funcionamiento, con énfasis
en el manejo integral del recurso hídrico, evidenciar conflictos de uso y de manejo y encontrar
concertadamente con los actores que la habitan, los aprovechamientos que ofrezcanaó bienestar
calidad de vida para sus habitantes y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad,
para las generaciones futuras. Por ello se considera que la "zonificación ambiental es una actividad
inmersa dentro del proceso de la ordenación de cuencas hidrográficas que, con el énfasis puesto
en mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus
recursos hídricosa7", atiende á la necesidad de establecer unas subdivisiones del territorio de
la cuenca, representadas en zonas de conservación, preservación, recuperación, restauración y
usos sostenibles, categorías que han sido establecidas por la normativa existente garantizando la
sostenibilidad en lo ecológico, económico y social.

4.2.6. Zonificaciónambientallegal.

Acorde con los aspectos legalesas se define la siguiente zonificación:

4.2.6.1. Áreas de especial significancia ambiental. Son las áreas definidas geográficamenre que
han sido designadas, reguladas y administradas con el fin de alcanzar objetivos específicos de
conservación. Comprenden las siguientes áreas: parques nacionales naturales, reservas naturales,
parque nacional, santuario de fauna y flora, área natural única, vía parque.

'6 Couto, I 994. Citodo por Minombiente- ICAC, 2000. Zonificoción ecológico de lo región pocífico colombiono. 365pp. Bogotó.

47 lDEAlvl. Cojo de herromientos sobre zonificoción ombientol en lo ordenoción y monejo de anencas hidrogróficos.2006. W. I -2.

aB Dec¡eto 1729 de 2002. @ío del IDEAM. Cojo de herromientos sobre zonificodón ombientol en lo ordenoción y monejo de cuencos.
Decreto 2372 de 2010.

))
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4.2.6.2. Áreas protegidas. Reservas forestales (productora, protectora, productora-protectora),
territorio fáunico, reserva de caza, distrito de conservación de suelos, distrito de manejo integrado,
resguardos indígenas, áreas de propiedad colectiva de comunidades negras, bosques municipal,
parque ecológico recreativo, refugio de vida silvestre.

4.2.6.3.Áreas de conservación. Parques arqueológicos, zonas de desarrollo y reserva turística,
Parques forestales recreacionales, áreas de recreación urbana y rurales, zonas amortiguadoras de
las áreas de sistema de parques nacionales. Sistema de ciénagas, lagos y lagunas naturales.

4.2.6.4. Áreas de alta fragilidad ecológica. Páramos, humedales, relictos boscosos, enclaves de
flora y fauna en zonas áridas y semiáridas.

4.2.6.5.Areas o ecosistemas estratégicos. Áreas para la regulación hídrica, climática, conservación
de suelos, depuración de la atmósfera y mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos, áreas
para el abastecimiento continuo de agua, tanto para consumo para generar hidroenergía, riego y
una oferta adecuada de alimentos.

4.2.6.6.Áreas susceptibles a fenómenos naturales. Son aquellas áreas que representan riesgo por
actividad sísmica, volcánica y/o estabilidad de suelos. Los siguientes tipos de riesgos se clasifican
además, por nivel de amenazas, probabilidad de ocurrencia y frecuencia del evento.

. Riesgo sísmico.

Riesgo hid ro lógico -i n u nd acio n es-.

,, Riesgo por remoción en masa -deslizamientos-.

4.2.6.7.Áreas de recuperación y/o mejoramiento ambiental. Son áreas que han sufrido deterioro
y presentan diferentes tipos de degradación, bien sea porfactores antrópicos y/o naturales o por
ser causa de procesos indeseables que requieren intervención.

4.2.6.8.Áreas de producción económica. Son aquellas áreas de destinación para la producción
minera, agrícola, pecuaria, forestal, e industrial.

4.2.6.9.Áreas urbanas. Se determina esta clase de suelo para aquellas áreas donde se presenta
mayor concentración poblacional, donde convergen las distintas actividades propias y
características de la ciudad, presenta alto grado de desarrollo urbanístico y es abastecida por
los servicios públicos básicos domiciliarios, cuya demanda, por ley, es atendida por el Estado
municipaly la empresa privada. Se definen igualmente, las áreas de expansión urbana, establecidas
por el plan de ordenamiento territorial.

4.2.7. Categorías de uso.

Para propiciar la adecuada utilización y explotación de los suelos se establecen las categorías de
uso que sirven de base para la reglamentación de las zonas definidas en el plan de ordenación.
Estos se clasifican en principales, complementarios, condicionados o restringidos y prohibidos.

4.2.7.1. Uso principal. El uso principal es aquel uso deseable que coincide con la función específica
del área, la vocación del suelo, y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista del
desarrollo sostenible. Este uso puede entenderse como aquel cuya actividad principal ofrece las
mejores ventajas o la mayor eficiencia desde el punto de vista ecológico, económico, social y/o
político, en un área y momento dado, garantizando un equilibrio entre las actividades productivas
o de ocuoación del suelo v la oferta ambiental.
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4.2.7.2. Usos compatibles. Los usos compatibles y/o complementarios son aquellos usos
secundarios, que no se oponen al principal y concuerdan con la potencialidad, productividad
y protección del suelo y los recursos conexos. Es decir, son aquellos usos cuyas actividades
garantizan la seguridad ecológica del suelo y demás recursos naturales presentes en el área. Se
puede establecer o practicar sin permiso previo de la autoridad ambiental.

4.2.7.3. Usos condicionados. También llamados restringidos son aquellos usos secundarios, que
presentan algún grado de incompatibilidad con el uso principal, y ciertos riesgos previsibles y
controlables para la protección del suelo y demás recursos naturales conexos. Requieren el
cumplimiento de requisitos específicos de prevención, control, mitigación y compensación
de riesgos. Son aquellos cuyas actividades no corresponden completamente con la aptitud y
capacidad de uso de la zona pero son relativamente compatibles con las actividades del uso
principal y complementario. Estas actividades solo se pueden establecer con permisos o
autorizaciones previas por parte de la autoridad competente.

4.2.7.4. Usos prohibidos. Son aquellos incompatibles con el uso principal de un área con las
características ecológicas de los suelos, con los propósitos de preservación ambiental, de
planificación, o que entrañan graves riesgos de tipo ecológico y/o social. Estos usos no serán
permitidos, ni de manera parcial ni transitoria.

4.2.8. Definición de las categorías de uso.

Posteriormente y acorde al decreto 2372 de julio 1 de 2010, se adoptan los siguientes enunciados,
relacionados con los usos de las categorías definidas para la ordenación de la cuenca del río Cali:ae

4.2.8.1 . Conservación. Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadasr en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración,
uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad.

4.2.8.2. Preservación. Mantener la composición, estructura yfunción de la biodiversidad, conforme
su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

4.2.8.3. Restauración. Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la
biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados.

4.2.8.4. Uso sostenible. Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo
que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de
composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer
las necesidades y las aspiraciones de las generaciones aqtuales y futuras.

4.2.8.5. Conocimiento. Son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales
o cualquier otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad.

4.2.8.6. Ecosistema. Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viv¡ente que interactúan
como una unidad funcional.

aeArticulo2.Decreto2372de20l1."Por el cuolse reglomento elDecreto Ley2Sllde l?74,loLeyggde 1993,loLey l65de
I 994 y el Decreto Ley 21 6 de 2003, en reloción con el Sistemo Nocionol de Areos f tegidos, los cotegoríos de monejo que lo
conformon y se diaon oüos disposiciones."
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4.2.8.7. Paisaje. Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores
(biofísicos) de un territorio.

4.2.8.8.Categoría de manejo. Unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna
a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus características específicas, con el fin de lograr
objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos
permitidos.

4.3. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES EN I.A CUENCA DEL RÍO CALI

En el proceso de definición del modelo de ordenación, se tienen presentes las debilidades y

oportunidades existentes en la cuenca establecida en el diagnóstico y trabajada en la definición
del escenario apuesta. Para lograr un manejo más claro se dividen en dimensiones, siendo ellas la

ambiental y la socioeconómica.

4.3.1. Dimensiónambiental.

Debilidades:

Bajo conocimiento por parte de /os agentes locales del funcionamiento del Sistema
Nacional Ambiental (SINA).

,, Permanente fragmentación de la propiedad en el área ruralque dificulta la protección
y conservación del suelo.

' Baja cultura ambiental en buena pane de la población, gue se evidenciada en:

- Explotación inadecuada de /os bosques.

- Vertimiento de aguas residuales notratadas a las corrientes de agua superficiales.

- Disposición indiscriminada de /os residuos sólidos y escombros.

Oportunidades

' El estatus de Parque Nacional Natural que tiene la parte más valiosa de la cuenca, en
términos ambientales.

,, Creciente interés en la región por la implementación de formas alternativas de turismo
(rural, ecoturismo, de aventura, entre otros).

, Fxistencia de programa del Ministerio de Educación Nacional, denominado "Proyecto
Ambiental Escolar (PRAES)': que contribuye a generar cultura ambiental en la
población escolar.

4.3.2. Dimensión socio económica.

Debilidades:

' Explotación no tecnificada e insostenib le de los recursos geológicos (minería).

Expansión de la frontera agrícola en áreas restringidas (Parque Nacional Farallones de
Santiago de Cali, reserva forestal, rondas de ríos, entre otras).

,' Efectos nocivos para el suelo por la presencia de agricultura y ganadería en zonas de
ladera.
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YO

, Carencia de redes de comercialización de productos agropecuarios gestionada por
los prod uctores /ocales.

', Procesos productivos industriales con efectos nociyos sobre el ambiente.

,, Localización indiscriminada de actividades comerciales que dificultan la ordenación
urbana en general.

Oportunidades:

" Existencia de una infraestructura de comunicaciones y servicios públicos que sirve de
soporte a la producción local y la afticulan regional, nacional e internacionalmente,
re prese nta ndo u n a ventaj a co m pa rativa.

,, Demanda regional y nacional de la producción industrial local.

, Presencia en la región de cadenas productivas consolidadas que afticulan la producción
local.

Con la información de potencialidades y restricciones ex¡stentes en la cuenca, se generan los
principales criterios que permiten definir el modelo de ordenación. Estos criterios se especifican
acorde a las dimensiones biofísica y socioeconómrca.

4.4. CARTOGRAFíATEMÁTICA PARA DEFINIR MODELO DE ORDENACIÓN

La cartografía temática se retoma del diagnóstico técnico, para visualizar las potencialidades y/o
las restricciones biofísicas existentes en la cuenca.

Esta cartografía (mapas 4-1 a 4-61es del año 2000, la que es suministrada por la CVC. Es de aclarar
como los mapas 4-7 y 4-8, se retoman del POT de Santiago de Cali, y sólo se ocupan de la amenaza,
siendo necesario el avance hata el riesgoso.

50 CONCEPTOS FUNDA/I4ENIAIES: SUSCEPTIBIUDAD,M,IIENA7A,VULNEME,UDADy R,ESGO.

Suscepübilidod: Lo suscepübilidod generolmente, expreso lo focilidod con que un fenómeno puede ocurri sobre lo bose de los

condiciones locoles del terreno (Suórez, I 998).
Anenozo: Evento omenozonte o probobilidod de ocurrencio de un fenómeno noturol potenciolmente perjudidol en un óreo dodo
en un período específico (UNDRO, 1979).
Yulnerobilidod: Grodo de pérdido de un elemento o conjunto de elementos bojo riesgo como resuhodo de lo oanencio de un

fenómeno noturol de uno mognitud dodo y expresodo en uno escolo de 0 (ningun doño) o I (pérdido totol),o como el porcentoje
de pérdido esperodo (UNDRO, 1979).
Riesgo: Riesgo es el número esperodo de vidos humonos perdidos, personos heridos, doño o lo prop¡edod, y pérdidos económicos
relocionodos con lo oorrencio de un determinodofenómeno (Vornes l984,en Suórez 1998).
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4.4.1. Modelo de ordenación.
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PLAN DE ORDEIVACIOT\¡ Y MANUO DE LA CUE}.¡CA HIDROGRAFICA D€L Rb CALI

Color: Conservación:
Restauración ecológica.
Aislamiento para favorecer sucesiones vegetales y
oermitir la restauración natural del ecosistema.
Enriquecimiento: plantaciones de especies nativas para
acelerar procesos de regeneración natural.

Investigación científica:
Investigación básica en flora y fauna.

Área (ha): 3.332,04

Zonas de
manejo:

Zona primitiva.

Usos
generales:

Conservación e
investigación.

Color: Preservación:
Mantener en su estado natural ecosistemas
representativos.
O-^+^^^iÁ^,.J^ LÁl-;+-+- -.a+l-^- ^--^ ^^^^^:^

Area (ha): 26,62 extinción.

Zonas de
manejo:

Zona intangible. especies para colecciones.

Usos
generales:

Preservación, i nvesti gación
(con mayores
restricciones).

Color: Conservación:
Programas de restauración ecológica.
Aislamiento para favorecer sucesiones vegetales y
permitir la restauración natural del ecosisterna.
Enriquecimiento: plantaciones de especies nativas paraArea (ha): 3.972,52

Zonas de
manejo:

Zona de recuperación
natural

acelerar procesos de regeneración natural.

lnvestigación científi ca:
Investigación básica en flora y fauna.

Educación técnica y ambiental:
Salidas de reconocimiento.
Desarrollo de proyectos de aula, democracia,
recuperación de la historia con adultos mayores.
Desarrollo de proyectos de recuperación de la memoria
colectiva e identidad local.
Interpretación ambiental de senderos.

Divulgación:
Fotografía y filmaciones con restricciones para su
oublicación.

Recuperación:
Rehabilitación de predios con grado de deterioro.
Reintroducción de esoecies focales.

Usos
generales:

Recuperación,
investigación, educación y
cu ltu ra.

Tabla 4-8. Zonas de manejo del PNN Farallones de Calien la cuenca río Cali
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PI-AN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

Recuperación:
Rehabilitación de predios con grado de deterioro.
Reintroducción de especies focales.

Educación y cultura:
Salidas de reconocimiento.
Desarrollo de proyectos de aula, democracia,
recuperación de la historia con adultos mayores.
Desarrollo de proyectos de recuperación de la memoria
colectiva e identidad local.
Guianza e ¡nterpretación ambiental.
Formación ambiental-

Divulgación:
Fotografía y filmaciones con restricciones para su
publicación.

Mgilancia y monitoreo:
Recorridos de vigilancia y seguimiento de actividades
permitidas.

Recreación:
Contemplación y esparcimiento en áreas con bellezas
escénicas (caminatas, camping, baño).

Investigación:
Investigación básica y aplicada.

Zona de recreación
general exterior.

Recuoeración
investigación educación
y cultura recreación
investigación.

Recuperación:
Rehabilitación de predios con grado de deterioro.
Reintroducción de especies focales.
Restauración ecológica.

Educación y cuhura:
Salidas de reconocimiento.
Desarrollo de proyectos de aula, democracia,
recuperación de la historia con adultos mayores.
Desarrollo de proyectos de recuperación de la memona
colectiva e identidad local.
Guianza e ¡nteroretación ambiental.
Formación ambiental.

Divulgación:
Fotografía y filmaciones con restricciones para su
oublicación.

Vigilancia y monitoreo:
Recorridos de vigilancia y seguimiento de actividades
oermitidas.

Recreación:
Contemplación y esparcimiento en áreas con bellezas
escénicas (caminatas, camping, baño).

Investigación:
Investigación básica y aplicada.

Zonas de I Zona de alta densidad
manejo: j de uso.

Recuperación,
investigación, educación
y cultura, recreación e
investioación.
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Oap'ltulo
Fase de Forr-rrulación

5. FAsE DE FoRMuncróru

En esta fase, se realizó el trabajo participativo a través de la Mesa de Concertación, puesto
que en esta, los participantes toman decisiones, se realizan acuerdos y consensos y donde las
comunidades adquieren conocimiento de lo que se pretende hacer y los compromisos de su

participación.

5.1. PLAN DE ACC]ON

A continuación se presentan los resultados del trabajo técnico y comunitario de la esta fase que se
conjugan en términos de objetivos, estrategias, programas y proyectos.

5.1.1. Objetivos y metas.

El objetivo general y los objetivos específicos se plantean de acuerdo con el escenario apuesta o
escenario futuro deseado y posible; es el resultado del trabajo con la comunidad en las fases de
a presta miento, diagnóstico y prospectiva.

5.'1.2. Objetivogeneral.

Promover la recuperación, protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales
de la cuenca del río Cali, a través del fortalecimiento y el fomento de la cultura, la participación
comunitaria, la educación ambiental y con ello el mej-oramiento de la calidad de vida de la

población de la cuenca.

5.1.3. Objetivosespecíficos.

5.1.3.1. Promoción de la educación y la cultura ambiental en la cuenca del río Cali.

Meta: Se logra el proceso de educación y promoción de la cultura ambiental desarrollado en la
cuenca.

Cobertura poblacional con cultura ambiental: B0% de la población adulta presente en la
cuenca y 100"/" en la población infantily juvenil.

5.1.3.2. Estudio y caracterización de la actividad minera en la cuenca del río Cali.

Meta: La actividad minera en la cuenca del río Cali, tiene definido el escenario futuro deseado
y posible o escenario apuesta, al año 2027 -15 años- acorde con los lineamientos de las

illt.,
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PLAN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CALI

autoridades ambientales y del Ingeominas.
Cumplida la normatividad ambiental en la actividad minera legal en un 100%.

5.1.3.3. ldentificación de amenazas y riesgos en la cuenca del río Cali.

Meta: Realizada la zonificación y la caracterización de zonas con amenazas, vulnerabilidad y
riesgo por movimientos en masa, inundaciones, precipitaciones torrenciales en las zonas
urbana y rural de la cuenca del río Cali. Ningún asentamiento en zonas de riesgo no
mitigable.

5.1.3.4. Recuperación y protección del bosque de la cuenca del rio Cali y sus servicios
ambientales asociados.

Meta: Alcanzada la protección y la conservación del área boscosa en la cuenca del río Cali en un
100%.

Restauración y aumento de la cobertura boscosa de un 75"/o.s1

5.1.3.5. Plan de ordenación del recurso hídrico en la cuenca del río Cali.

Meta: Elaborado el plan de ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca del río Cali y la sub-
cuenca del río Aguacatal

Realizado el plan de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV- en la zona urbana de
la cuenca del río Cali.

Elaborado el plan de saneamiento básico de la zona rural de la cuenca del río Cali.

En tres años se tendrá la reglamentación del uso del recurso hídrico de la cuenca del río
Cali y la sub-cuenca del río Aguacatal.

En 15 años se tendrán niveles "aceptables"s2 de calidad de agua en la cuenca.

5.1.4. Estrategias del plan.

Se realizó el análisis de las variables críticas y activas asociadas a las situaciones ambientales más
influyentes en la cuenca del río Cali, con lo cual se definen las estrategias, las que abarcan varios
programas. En consecuencia se establecen dos tipos de estrategias: la que se refiere a la parte
institucionaly la que comprende los aspectos socioeconómicos.

5.',.4.1. Estrategia institucional. Las variables comunes o asociadas que se refieren a la gestión y
coordinación interinstitucional y al control de las autoridades ambientales, son determinantes en
las afectaciones sobre la cuenca del río Cali; por esto es que se plantea el ejercicio de la autoridad
desde las instituciones implicadas en la cuenca y al mejoramiento de la gestión de las entidades
con competencias ambientales, al igual que de todas aquellas instituciones que de una u otra
forma pueden aportar a la protección y conservación de la cuenca.

Si bien es cierto que la ejecución de estrategias de forma conjunta entre instituciones permite un

st E déficitde coberturo boscoso en lo cuenco del río Coli es de 6.000 ho.Se plonteo un incremento de coberturo boscoso de 300
ho onuoles.

32 El Decreto 3930 de 20 l 0 que modifico ef Decreto I 594 de I 984, define colidod de oguo poro diferentes usos.
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ahorro significativo de recursos, es importante destacar la importancia de la coordinación, con
las instituciones de orden nacional e incluso de orden internacional, para la gestión de recursos
económicos y/o financieros para la ejecución proyectos complementarios que aporten al logro de
los objetivos del plan de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Cali.

5.1.4.2. Estrategiasocio-económica.Alrealizarlasactividadesen lascuales participó la comunidad,
se identificó la importancia de plantear estrategias que permitan la sostenibilidad económica de
las familias que habitan y dependen de los recursos que ofrece la cuenca del río Cali; también
para el mejoramiento de sus condiciones de vida en aspectos tales como: la educación, el acceso
a los servicios de salud, adecuación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y recolección y
tratamiento de basuras.

Luego se formula esta estrategia, con la cual se busca fomentar incentivos por parte del Estado
para la protección de la cuenca, la utilización de sistemas productivos amigables con el ambiente
y la estabilización o reubicación de la población localizada actualmente en zonas de riesgo; todo
ello para el logro del mejoramiento general de las condiciones de vida de sus habitantes, al igual
que la reducción de la presión que estos ejercen sobre los recursos naturales existentes en la
cuenca.

5.1.5. Programas.

En concordancia con las situaciones ambientales priorizadas con la comunidad y considerando
la importancia de éstas, se definen los programas del POMCH. Los programas son coherentes
con el programa de gestión de la CVC reflejado en instrumentos de planificacíón como el plan
de gestión ambiental regional (PGAR) y el plan de acción, cuya versión ajustada fue aprobada
mediante acuerdo de CVC número 107 de diciembre 1 de 2009.

También, es importante mencionar que otros instrumentos de planificación del orden nacional,
departamental y local se articulan al POMCH, como el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- del
municipio de Santiago de Cali, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- de Yumbo, Plan
Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan de Manejo del PNN Farallones,
Planes de Desarrollo Municipal de los Municipios de Santiago de Cali y Yumbo y Plan de
Ordenamiento General Forestal -PGOF-.

Tabla 5-1. Programas del plan de acción - CVC 2OO7-2011

Fuente: CVC. Plan de acción aiustado. 2OO7 -201 1. PP. ó7-ó8.

Programa 1. Planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del sistema nacional
ambiental (SINA)en elValle del Cauca.

Programa 2. Sostenibilidad ambiental de centros poblados.

Programa 3. Gestión integral para la conservación y recuperación de áreas de interés ambiental.

Programa 4. Sostenibilidad ambiental de actividades productivas de alto impacto.

Programa 5. Educación y cultura ambiental ciudadana.

Programa

Programa 7. lnversiones zona urbana de Santíago de Cali.
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Los siguientes son los programas que resultaron deltrabajo realizado durante la fase de formulación
del POMCH río Cali:

Programa 1: Promoción de la educación y la cultura ambiental en la cuenca del río Cali.

Este programa busca concientizar a la comunidad e instituciones acerca de la protección y
conservación del ambiente. Se da importancia a la educación desde lo escolar, pero no se
desconoce la importancia del aprendizaje de buenas prácticas en el hogar y la cultura de la
comunidad en general, acerca de la protección y conservación del ambiente.

El programa 1 está enmarcado en el Programa 5: Educación y cultura ambiental ciudadana, del
Plan deAcción de la Corporación Autónoma Regional delValle del Cauca 2007 -2011y se espera
que sea tenido en cuenta en los futuros planes de acción de la Corporación, dada la imperante
necesidad de educar y sensibilizar a la comunidad para la apropiación y adecuada utilización de
los recursos naturales provistos por la cuenca del río Cali.

Programa 2: Estudio y caracterización de la actividad minera en la cuenca del río Cali.

Este programa tiene como objetivo la obtención del escenario futuro deseado posible de las
diversas actividades mineras existentes en la cuenca del río Cali, a 15 años como mínimo. Este
programa es generado por la alta significancia e impacto de las actividades mineras que se
desarrollan en la cuenca del río Cali.

En la actualidad existen algunas explotaciones mineras legales que cuentan con la licencia
ambiental a las cuales se les ha dado una concesión de 20 o más anos.

Estas explotaciones mineras deben cumplir un Plan de Manejo Ambiental presentado para
obtener su licencia y cuyo objetivo es reducir al máximo los impactos negativos en el ambiente y
la recuperación de aquellos recursos que han sido afectados (extracción excesiva de recursos no
renovables, contaminación química de suelos y fuentes de agua, entre otros).

Programa 3: ldentificación de amenazas y riesgos en la cuenca del río Cali.

Este programa se encuentra referido a los programas 1, 2 y 7 del plan de acción de la CVC que
son: Programa 1. Planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del sistema nacional
ambiental (SINA)en elValle del Cauca; Programa 2. Sostenibilidad ambiental de centros poblados
y Programa 7. Inversiones zona urbana de Santiago de Cali.

Respecto a la incorporación de amenazas y riesgos, se incluyen los asentamientos humanos, los
equipamientos colectivos y la infraestructura vial y de servicios públicos básicos de acueducto
y alcantarillado, localizados en zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, por movimientos
en masa, inundaciones, y crecientes torrenciales, en las cabeceras de los corregimientos, en las
comunas 1,2,3,5 y ó del municipio de Santiago de Cali y en las áreas definidas como áreas de
expansión urbana en la zona de piedemonte.

Las rondas o la zona de protección forestal de los ríos CaliyAguacataly el corregimiento de Montebello,
son los sitios de la cuenca en donde se presentan la mayoría de asentamientos en situación de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, por movimientos en masa, inundaciones y crecientes torrenciales.

A través de este programa se busca el mejoramiento de las condiciones de vida general de la
población, para lograr la sostenibilidad ambiental de los centros poblados y la prevención de
situaciones que amenacen la vida y la integridad de los habitantes de estos sectores.
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Programa 4: Recuperación y protección del bosque de la cuenca del río Cali y sus servicios
ambientales asociados.

El objetivo de este programa es incrementar la cobertura boscosa en la cuenca del río Cali, en
busca del equilibrio y la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas de la cuenca y la

protección de los generadores y almacenamientos naturales de agua, para lo cual también es

indispensable realizar actividades como la prevención de incendios y el control de la erosión.

Este programa se enmarca dentro del plan de acción de la CVC denominado: Programa 3. Gestión
integral para la recuperación de áreas de interés ambiental. Es indispensable la participación
activa de la comunidad y de las instituciones, en el control para la preservación del bosque.

Respecto a la recuperación de las áreas protectoras de los ríos en el área urbana, es importante
mencionar que el POT, Acuerdo ó9 de 2000, en su artículo 208 parágrafo 3, estableció que:s3

"En el mediano plazo el municipio elaborará /os estudios técnicos para completar
el conocimiento sobre /os niyeles de marea máxima de todas las corrientes de
agua, y en consecuencia definirá el trazado de las respectivas áreas forestales
protectoras marginales y acometerá las acciones jurídicas y técnicas a que haya
lugar para solucionar |os conflictos de la ocupación actual de estas zonas. Sin
embargo y mientras estos estudios se e/abo ran, para el desarrollo y emplazamiento
de obras de infraestructura, urbanizaciones o adividades económicas en cercanía
de corrientes o depósitos naturales de agua, el interesado deberá adelantar los
análisis hidrológicos e hidráulicos necesarios para definir las zonas de reserva, de
acuerdo con los términos de referencia que expida la autoridad ambiental".

Lo anterior indica la necesidad de acometer este estudio por parte de la administración municipal
de Santiago de Cali. Se define que el POMCH del rio Cali, debe velar por el cumplimiento de las
autoridades competentes en cada una de sus responsabilidades.

Programa 5: Ordenación del recurso hídrico en la cuenca del río Cali.

El equipo técnico del POMCH río Cali, retomó el concepto general de cuenca hidrográfica, en el
cual se define "el reconocimiento del ciclo hidrológico como referente conceptual del proceso
de gestión integrada y, en este sentido, la noción de cuenca desde su concepción física que
abarca la dinámica de las aguas en sus diferentes-estados y espacios: atmosférico, superficial y
subterráneosa". En otras palabras la cuenca es una consecuencia de la existencia del recurso hídrico
en un territorio. Con esta claridad se aborda el presente programa, en el cual la situación ambiental
se define como: conflicto en el uso del agua.

Realmente no ouede definirse la disminución del recurso hídrico como una de las problemáticas
actuales de la cuenca, pero es preciso señalar que es una situación que puede presentarse en
los próximos años, no solamente porque continuará aumentando la demanda de agua para los

sr Articulo 208: oncho de los rireos forestofes protectoros morginoles de corrientes y depósitos de oguo. H oncho mínimo de estos

fronjos poro los ríos,quebrodos,orroyos,logunos,cíénogos y logos existentes en el terrttorio municipol,es de t¡einto (30) m medidos

en ombos mórgenes de los corrientes y en el borde de los depósitos noturoles o parür de lo líneo de móxímo inundoción poro

crecientes con probobilidod de ocurrencio de uno (l) vez codo cien (100) oños.

Porógrdo l: H oncho mínimo de protección en lo morgen izguierdo del río Couco, desde lo desembocoduro del conol ¡nterceptor
secundorio CVC. sur y el río Jomundi, es de 500 m o porür de los primeros 200 m medidos desde lo orillo del río, no se podró

reolizor obros de protección cont¡o inundociones poro odecuodón de üerros ogícolos.

il GUíATÉCNICO CTENTíF'CA PARA tA ORDENAC'óN DE LqS CUENCAS HTDROGPd,FTCAS EN COLOME\A. Segundo versión.

Sepüembre 2007. Pógino I 0.
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diferentes usos humanos y económicos, sino también porque la oferta aprovechable del recurso
puede reducirse aceleradamente de continuar las tendencias actuales de deforestación, la
variabilidad y el cambio climático, entre otras situacrones.

Es necesario señalar también, el aumento en el conflicto de uso del suelo, como otro de los
argumentos que influye sobre el recurso hídrico. Es así, como la zona oriental se encuentra en
conflicto alto, relacionado con la ganadería extensiva, donde el uso potencial es de recuperación,
foresta I de p rod u cción-protecció n y protecci ón.

También existen algunos conflictos altos y moderados al occidente de la cuenca, en menor
proporción y puntuales, relacionados con los cultivos transitorios de café y plátano, en áreas
potenciales para usos de potencial forestal de producción-protección, protección y en PNN
Farallones de Santiago de Cali.

En este punto y en relación con la disminución del caudal del río, es pertinente mencionar como
la Empresa Municipal de Santiago de Cali -- desarrolla actualmente el estudio de factibilidad de
un reservorio en la zona rural -reserya forestal de Santiago de Cali-. Teniendo en cuenta que el
volumen de la presa es mayor a 200 millones de m3, su trámite se da ante la CVC, por lo que el
POMCH no lo incorpora como proyecto a desarrollar.

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 3930 de octubre 2010, que establece las
disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico: "Ordenamiento del recurso hídrico."

La autoridad ambiental competente deberá realizar el ordenamiento del recurso hídrico con el
fin de realizar la clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma
genérica su destinación a los diferentes usos de que trata el artículo 9 del presente decreto y sus
posibilidades de aprovecha miento."

Para el proceso de planificación del recurso hídrico, el mencionado Decreto establece los
siguientes pasos:

Establecer la clasificación de las aguas.

Fijar la destinación y las posibilidades de uso - acorde a la priorización definida para
tales efectos en e/ artículo 41 del Decreto 1 541 de 1978 -.

Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.

Establecer las normas de preseruación de la calidad del recurso para asegurar la
conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.

Determinar /os casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la
pesca, el deporte y otras simílares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera
temporalo definitiva.

Fijar las zonas en las que se prohíba o condiciona, la descarga de aguas residuales
o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas,
urbanas o rurales, en las aguas superticiales o subterráneas.

Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la
eficiencia y efeaividad del ordenamiento del recurso.

Acorde con la legislación actual se elabora el programa de ordenamiento del recurso hídrico en
la cuenca del río Cali, y se incorpora en el POMCH del río Cali, dentro de este la lmplementación
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del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMVSS acorde con la legislación vigente.só

El PSMV lo realizó EMCALI E.l.C.E ESP y lo aprobó el DAGMA. Es preciso además implementar el
plan de aguas del área rural de la cuenca, proyecto que se incorpora al POMCH río Caliy el PSMV
para la zona de ACOPI.

5.1.ó. Proyectos.

En la tabla 5-2 se presentan los proyectos formulados, referidos al programa al que pertenecen,
según el plan de acción ajustado 2007 -2011 de la CVC.

Es necesario tener en cuenta que las estrategias institucionales y socio-económicas son
transversales a algunos de estos programas y proyectos. Conviene aclarar que hay proyectos que
pueden pertenecer a las dos estrategias.

Estos proyectos han sido organizados de acuerdo a su fin principal aunque éste contribuya a otro
programa o estrategia, teniendo en cuenta que las variables asociadas fueron definidas y escogidas
aunque algunas de ellas incidían en una o varías de las situaciones ambientales identificadas.

Para mayor claridad se incorporan dos mapas: el primero de ellos contiene la localización en las
diversas zonas de la cuenca -zonas altas, media o urbana- de las situaciones ambientales más
influyentes dentro del sistema cuenca.

El otro mapa, contiene la localización en las zonas de la cuenca de los proyectos propuestos en el
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de río Cali. (Ver mapas 5-1 y 5-2).

55 H PSMV es el conjunto de progromos, proyectos y oaividodes, con sus respecüvos cronogromos e inversiones necesorios poro

ovonzor en el soneomiento y trotom¡ento de los vertimientos , incluyendo lo recolección, tronsporte, üotomiento y disposición finol
de los oguos residuoles descorgodos ol siste¡'no público de olcontorillodo, tonto sonitorio como pluviol.

5óDecreto l594del914.Decreto3l00de2003.Decreto3440de2004,Resoluciónl433de2004,Resolución2145de2005.
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Fuente: Elaboración Fundación Pachamama. 201 1

Proyecto 1.1
Mejoramiento de
la educación y
cultura ambiental
de los habitantes de
cuenca del río Cali

Proyeclo 2.1
Estudio y
caracterizac¡ón de la
minería en la cuenca
del rio Cali

Proyecto 3.1
Zonificación de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos,
oor movimientos en masa,
inundaciones y crecientes
torrenciales en la cuenca
del río Cali.

Proyecto 4.1
Recuperación,
reforestación y
protección del bosque
en la cuenca del río Cali.

Proyecto 3.2
Diseño del dique de
protecc¡ón contra
inundaciones del río Cauca,
en la zona de oroducción
agrícola plana.

Proyedo 4.2
Compra y/o manelo y
mantenimiento de áreas
de interés estratég¡co
oara acueductos
iurales de los oredios
de propiedad del
DAGMA (El Danubio,
La Yolanda, y Piedra
Grande).

Proyecto 5.2
lmplementación del
plan de saneamiento y
manejo de vertimiento$_-
PSMV en la zona urbana '

de la cuenca del rio Cali.

Proyecto 4.3
Restauración ecológica
participativa en la zona
de recuoeración natural
de la cuenca del río Cali
PNN Farallones

Proyecto 5.3
Formulación del olan de
saneam¡ento y manejo .-
de vertimientos de
la zona industrial de
ACOPt.

Proyecto 4.4
Declaratoria de áreas
protegidas del nivel
municipal de los
parques cerro de las
Tres Cruces y cerro de
Cristo Rey.

Proyecto 5.4
Formular e implementar
el olan de saneamiento
básico del área rural de
la cuenca del rÍo e Cali.

Proyecto 4.5
Delimitación,
zonificación.
reglamentación y
gestión de la zona con
función amortiguadora
del PNN Farallones en la
cuenca del río de Cali.

Proyecto 1.2
Asistencia técnica
en la recuperación
y aprovechamiento
de residuos sólidos
en los centros
poblados rurales
de la cuenca del
río Cali.

Proyecto 4.ó Promoción
del potencial turístico y
recreat¡vo en la cuenca
del río Cali.

Proyecto 1.3
Apoyo a
comunidades
campesrnas para
la reconversión
ambiental hacia el
manejo sostenible
de los sistemas
productivos en las
áreas permitidas.

Proyecto 4.7
Compensación por
servic¡os amb¡entales
hidrológicos en la
cuenca del río de Cali

Tabla 5-2. Relación entre formulados

Proyecto 5.1
Formulación del olan
de ordenamiento del
recurso hídrico en la
cuenca del río Cali.
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Tabla 5-3. Relación entre las variables asociadas y los proyectos formulados

Manejo y explotación
inadecuada de los
recursos mineros.

Ausencia de sistemas
productivos alternativos
con el oosque.

Carencia de incentivos
I para el fomento de la

protección de la cuenca
por parte del Estado.

Incremento de la
población en la cuenca

Deficiencia en la cultura y Pobreza de la población y

educación ambiental. falta de opciones laborales
en tas zonas

Proyecto 1.1: Mejoramiento de la educación y cultura
ambiental de los habitantes de cuenca del río Cali.
Proyecto 1.2: As¡stencia técnica en la recuperación y

aprovechamiento de residuos sólidos en los centros
ooblados rurales de la cuenca del río Cali
Proyecto 4.ó: Promoción del potencial turístico y recreativo
en la cuenca del río Cali.
Proyecto 4.7: Compensación por servicios ambientales
hidrológicos en la cuenca del río Cali.
Proyecto 4.4: Declaratoria de áreas protegidas del nivel
municipal de los parques cerro de las Tres Cruces y cerro

, de Cristo Rey.

Proyecto 1.3: Reconversión tecnológica de sistemas
productivos hacia un manejo sostenible de la cuenca del
rio Cali

Proyecto 3.'l : Zonificación de amenazas, vulnerabilidad
y riesgo, por remoción en mas¿, inundaciones y
prec¡pitaciones torrenciales en la cuenca del río Cali.

I Proyecto 3.2: Diseño del dique de protección contra
r inundaciones del río Cauca. en la zona de oroducción
1 agrícola plana.

, Proyecto 4.1: Recuperación, reforestación y protección del
bosoue en la cuenca del río Cali.
Proyecto 4.2: Compra y/o manejo y mantenimiento de
áreas de interés estratégico para acueductos rurales de
los predios de propiedad del DAGMA(El Danubio, La

Yolanda,y Piedra Grande).
Proyecto 4.3: Restauración ecológica participativa en la

zona de recuperación natural de la cuenca del río Cali PNN
Fa rallones.

. Proyecto 2.1: Estudio y caracterización de la minería en la

r cu€ocá del rio Cali.
Proyecto 4 5: Deli mitación, zon ificación, reglamentación
y gestión de la zona con función amortiguadora del PNN
Farallones en la cuenca del río Cali.

Asentamientos humanos
en zonas de riesgo,

Degradación y pérdida
del bosque.

Deficiente coordinacrón
interinstitucional.

Deficiencias en el
control por parte de las
autoridades ambientales
Deficiente gestión y
control del Estado.

Falta de implementación
de planes de manejo y uso
del recurso minero.

Conflicto de uso
del agua.

Disminución de la oferta
h ídrica.

Uso inadecuado del
recurso hídrico

Proyecto 5.4: Formular e implementar el plan de
saneam¡ento básico del área rural de la cuenca del río Cali
Proyecto 5.3: Formulación del plan de saneamiento y
manejo de vertim¡entos - PSMV - de la zona industrial de
ACOPt.

Proyecto 5.1: Formulación e implementación del plan de
ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Cali.

Proyecto 5.2: lmplementación del plan de saneamiento y
manejo de vertimientos - PSMV- de la zona urbana de la

cuenca rio Cali.
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5.1.7. Ficha de proyectos.

Localización: Cuenca del río Cali

Responsables: Sector educativo (Ministerio de Educación, universidades, institutos técnicos, colegios, escuelas, etc.),
i entidades municipales (Planeación, Secretaria de Cultura y Turismo, EMCALI, Secretaria de Educación, Gobierno,

Salud, DAGMA, UMATA, autoridades ambientales (Parques Nacionales, C.VC, DAGMA, Policía Ambiental), medios de
comunicación, ONGs y comités ambientales, organizaciones comunitarias (JAC, JAL. CDMR).
Actores: La familia, organizaciones comunitarias (JAC, JAL. CDMR), gremios económicos, sector
(universidades, institutos técnicos, colegios, escuelas, etc.), vis¡tantes, turistas y sociedad en general.

Duración: 15 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué ená pasando? -

Mucha de las afectaciones ambientales sobre la cuenca del río Cali son el resultado de acciones antróp¡cas poco
amigables con el ambiente, por parte de las personas que habitan en esta zona del municipio; tales acciones como la
expansión de la frontera agropecuaria y urbana y la sobreexplotación del recurso bosque, provienen principalmente
de una débil cultura o conciencia ambiental, originada tal vez en una deficiente educación ambiental de aquellas
personas que hoy realizan sus actividades productivas en la cuenca y que no son consientes o que no les interesa el i

daño que se genera frente al ecosistema al realizar prácticas inadecuadas de explotación de los recursos ambientales 
I

de la cuenca. Además de lo anteriol la educación ambiental que se brinda desde las instituciones educativas, no I

orienta debidamente hacia la apropiación de prácticas amigables y responsables con el ambiente.

En mucha instituciones educativas de las zonas cercanas a la cuenca no se cuenta con una cátedra ambiental, los
proyectos ambientales escolares (PRAES) no se enfocan en las problemáticas de la cuenca del río Cali y los temas
abordados respecto a protección del ambiente se limitan a la enseñanza de la biología y no se educa al aprendiente
a asumir con responsabilidad la conservación, el manejo adecuado de residuos sólidos, las practicas productivas
sostenibles, entre otros. Es precisamente por lo anterior que la comunidad identifica la importancia de educar a las
nuevas generaciones en la protección de sus recursos naturales, a través de las instituciones educativas, haciendo un
mejoramiento de los PRAES, orientándolos hacia las situaciones ambientales gue los conciernen directamente y hacia
su entorno como es la cuenca del río Cali.

Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo med¡mos lo que está pasando?

La déb¡l cultura ambiental se evidencia en el mal manejo general en cuanto a la contaminación hÍdrica, contaminación
de suelos, la deforestación, explotaciones no sostenibles, y los comportam¡entos que no reflejan la apropiación y
sentido de pertenencia con el medio ambiente; Y esto es una práctica generalizada en la cuenca, sin embargo no
podría decirse que obedece directamente a la débil cultura ambiental, sino que obedece a múltiples causas y se
requiere de mayor información y estudios para plantear una medición sobre la cultura ambiental de los habitantes de la
cuenca del río Cali. Lo que si podemos decir es que en ninguna de las ¡nst¡tuciones educativas oficiales, se implementa
un PRAES que se atempere a las necesidades de la cuenca del río Cali y tampoco se realiza una cátedra ambiental o
estrategia educativa que de forma práctica yteórica enseñe a los niños, niñas y adolescentes acerca de la protección
del ambiente, el manejo adecuado de residuos sólidos, las practicas productivas sostenibles, entre otros.

Es importante promover en la comunidad en general una adecuada cultura ambiental, para que las acciones que se
realicen, sean más amigables con el ambiente a través de un mayor compromiso institucional y voluntad polÍtica en el
manejo del área, de manera coordinada con las comunidades. Así mismo, debe existir un eluerzo mayor para que los
niños, niñas y jóvenes tengan conoc¡miento y cultura ambiental hacia la protección de la cuenca, porque serán ellos
quienes puedan en el futuro defender las acciones que hoy se realizan; serán quienes disfruten o padezcan lo que hoy
se realice en la cuenca.

educativo

Justificación - ¿Por qué es ¡mportante cambiar lo que está pasando?
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Metodología

Las actividades deben desarrollarse de forma conjunta entre d¡ferentes actores, procurando la participación y unión
de esfuerzos como convenios y gestión para el máximo aprovechamiento de recursos, también se deben realizar
actividades lúdicas desde las instituciones educativas para la educación de niños, niñas y jóvenes, donde además 

,

se involucre a todos los miembros de la familia en la protección y conservación del ambiente. La implementación
de campañas de sensibilización debe realizarse involucrando a la comunidad directamente y no solo realizando
talleres sino procesos formativos constantes, lúdicos y con experiencias práct¡cas, dónde los habitantes de la zona

sean protagon¡stas en las piezas comunicativas, no solo para mostrar las vivencias y avances con dicha población, sino
también para mot¡var a la participación y el interés en los productos comunicacionales, los cuales deben evidenciar el

cambio en los comportamientos y actitudes para la protección y conservación ambiental de la cuenca del río Cali-

Los procesos culturales deben ser constantes y tener un enfoque educativo hacia la protección ambiental, tomando
como herramienta la enseñanza del teatro, baile y música, donde los partic¡pantes sean personas propias de
los corregimientos, se plantea además, un evento de tipo familiar, para que los niños, niñas y jóvenes realicen sus

presentaciones y apoyen en la sensibilización ambiental.

I

Sostenibilidad

La sostenibilidad de la estrategia se fundamenta en la apropiación del ciudadano para la protección y conservación del
amb¡ente, tomando actitudes amigables con el ambiente que evidencien la reducción de acciones contaminantes en la

cuenca, sin importar la zona en la cual habite. La sostenibilidad estará garantizada en la medida en que los estudiantes
participen actrvamente en las actividades propuestas y se adueñen de este proyecto.

Propósito Medios de verificación

Promover la cultura y la educación
ambiental en los habitantes de la
cuenca del rio Cali.

Resultado

1. Se han implementado estrategias
pedagógicas para que los niños,
niñas y jóvenes en edad escolar
de las instituciones educativas de
la cuenca del rio Cali mejoren su
educación y cultura ambiental.

Durante los 15 años de ejecución
del POMCH, por lo menos el 70%
de los habitantes de la cuenca
del río Cali han sido informados
y sensibilizados sobre temas
ambientales propios de la cuenca,
principalmente aquellos en edad
escolar,

Para el año 2013, en el 100% de las
instituciones educativas del rio Cali,
se han actualizado e imolementado
estrategias de educación y
protección ambiental por parte
de los niños, niñas y jóvenes de la

cuenca del río Cali.

Medios imoresos en los cuales
se distribuye la información de
sensibilización.
Resultados de encuestas de percepción
y sensibil¡zac¡ón en protección de la
cuenca del río Cali.

Medios de verificación

Fotografías e informes de los proyectos
y actividades desarrolladas por los niños,
niñas y jóvenes de las Instituciones
educativas.
Documento en medio magnét¡co e
impreso de la estrategia.

2. Se ha imolementado una
campaña de cultura ambiental para
la preservación y conservación de
los recursos naturales de la cuenca
del rio Cali.

Actividades

1.1 Apoyo en elaboración del documento de actualización y seguimiento
de los PRAES que se desarrollan v a desarrollarse en las l.E. de la

cuenca del rio Cali, conforme a las necesidades propias de la cuenca

1.2 lmpulso de cátedra ambiental con enfoque de responsabilidad hacia
la conservación, el manejo adecuado de residuos sólidos, prácticas
productivas sostenibles, uso eficiente del agua, con ejercicios
prácticos y teóricos. (Gestión)

Registro de impactos publicitarios en
medios de comunicación regional
y local, registro fotográfico de la

participación de la comunidad en las
actividades programadas.

Presupuesto

92',000.000

Cada año se real¡za por lo menos
1 actividad de sensibilización
a través de manifestaciones
culturales, medios masivos y grupos
localizados en diferentes zonas de
la cuenca del río Cali.

2ó4',o00.000
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1.3 Elaboración de material didáaico y multimedios educativas sobre la
realidad de la cuenca del río Cali

2.1 Elaboración de piezas comunicativas de sensibilización para la
protección ambiental de la cuenca del río Cali (documental del
estado actual de la cuenca y documentales cada 3 años de los
avances en la implementación del POMCH).

190',000.000

1.140',000.000

2.2 Difusión oer¡ód¡ca en medios masivos de comunicación local
alusiva a la protección de la cuenca del río Cali. (lnvolucrando
a la comunidad y fortaleciendo los medios de comunicación
comunitarios).

4.s00'000.000

2.3 Manifestaciones culturales localizadas, que eduquen y sensibilicen
sobre la protección de la cuenca (festividad del día de la cuenca +
procesos culturales).

I

2.4 Ejecución de procesos formativos y de consolidación hacia
lo ambiental (prácticas y dinámicas ambientales, procesos de
sensibilización ambiental).

2.5 Monitoreo y evaluación de la experiencia cada tres años para medir
-.-..|a percepción y el grado de sensibilización y apropiación que tienen

los habitantes de la cuenca en temas de protección y conservación.

9.225',000.000

3.ó00'000.000

1.050'000.000

I TOTAL | 20.0ól'000.000

Locaf ización: Cuenca del rÍo Cali. Zona rural

Responsables: Autoridades ambientales (PNN, Cy.C, DAGMA, policía ambiental) autoridades del municipio
Actores: La familia, organizaciones comunitarias (JAC, JAL. CDMR), sector educativo (universidades, institutos técnicos,

municipio (planeación, EMCALI, Sec. Educación, Gobierno, Salud,

Duración: 7 años

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué esUá pasando?

La alta generación de residuos sólidos y el desaprovechamiento de estos, implican un factor de contaminación
significativo en la medida que no se realiza un manejo adecuado para la disposición de los residuos sólidos. La generación
de residuos sólidos domésticos orgánicos e inorgánicos, el incremento en la población, la creciente influencia de las
actividades turísticas y recreativas, el incremento de las aaividades comerciales a lo largo de la vía al mar, aportan
niveles relativamente altos de residuos sólidos a la cuenca del río C¿li, de los cuales muchos podrían ser aprovechados.

Línea de base o indicadores ¡níciales - ¿Cómo medimos lo gue está pasando?

Según estimaciones realizadas por el grupo de geografía de Univalle, se estiman al año 2005 un total de 3.ó40,0
ton/año de residuos sólidos producidos en la zona rural de la cuenca y en el área urbana de la misma se generan
aproximadamente 9.3ó9,0 ton/año de residuos sólidos domésticos, de los cuales tiene potencial para ser reciclados
5.900,0 ton/año de residuos orgánicos y 2.530,0 ton/año de residuos inorgánicos. En la zona rural de la cuenca del
río Caf i, se tiene una población de 24.234 hab. en diez corregimientos - Los Andes, Pichindé, La Leonera, El Saladito,
La Paz, Montebello, La Castilla, La Elvira, Felidia y Golondrinas. Este proyecto se dirige especialmente a la zona rural,
que si bien tiene mucha menor población que el área urbana (491.50ó hab.) de la cuenca, no tiene los servicios de
recolección y disposición final de estos residuos sólidos.

En la zona rural algunos de los residuos sólidos orgánicos son aprovechados como alimento para animales o abono, es
común que los excedentes se dispongan en el suelo, se quemen, se entierren o se dispongan en las riberas de los ríos.
Entre otras causas de la problemática se tiene la inexistencia de un reciclaje formal de residuos sólidos y la carencia de
infraestructura de saneamiento ambiental. Se estima que el mayor porcentaje de los residuos sólidos domésticos de
la cuenca rural son potencialmente reciclables, los residuos orgánicos pueden ser utilizados en alternativas de manejo
biológico para producción de compost, m¡entras que los residuos inorgánicos, como papel, plástico, metales, etc.
pueden ser objeto de recuperación o reciclaje.
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Justificación - ¿For qué 
"s 

importJte cambiar lo que está pasando? 
|

Además de reducir la contaminación, genera ingresos económicos a quienes se dan a la tarea de separar los residuos
o transformarlos en nuevos oroductos.

Es ¡mportante dar un manejo adecuado a los residuos sólidos, para disminuir las afectaciones como son la contaminación
del aire con malos olores, la prolileración de organismos vectores de generación de enfermedades, la contaminación
del suelo, la contaminación del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo, entre otras consecuencias.

Metodología

Es necesario tomar como punto de partida el estado actual de los residuos que son generados en la cuenca del río 
'

Cali, principalmente para identificar el potenc¡al y plantear soluciones estructurales para el manejo y aprovechamiento
de estos residuos, además, y dadas las caracterÍsticas de la zona rural, se plantea la construcción de puntos limpios
e ¡nfraestructuras que sirvan para el almacenam¡ento temporal de los residuos inorgánicos y faciliten su recolección
por parte del operador de recolección de residuos sólidos, el cual debe garantizar la debida prestación del servicio.

Un componente fundamental en la cultura de separación en la fuente es la capacitación y la sensibilización para el
reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos sólidos, es por esto que incluso, las comunidades deben aprender
acerca de la importancia de adquirir productos biodegradables, reciclables y toda una cultura de consumo amigable
con el ambiente. Es por esto que se plantean talleres vivenciales, prácticos, apoyados en multimedia educativas y otros
instrumentos lúdicos que faciliten la apropiación de la cuhura de separación y protección ambiental.

Sostenibilidad

Se garantiza la sostenibilidad, con la inclusión social en la divulgación, concertación y participación de la comunidad y

de las instituciones públ¡cas locales.

Propósho Medios de verificación

Mejorar el aprovechamiento de
residuos sólidos en la zona rural de
la cuenca del río Cali.

Al 2018, en la cuenca
se ha reducido del
residuos Sólidos que
en el sector rural.

Informe impreso y en medio magnético
de los avances en la implementación de

del río Cali,
20% de los
se generan la estrategia.

Informes de reducción de residuos en la
zona rural.

Resultados

1. Se han identificado estrateg¡as
para la implementación de
un sistema de separación y

aprovechamiento de residuo
sólidos en el área rural.

2. Los habitantes de la cuenca
del rio Cali, han implementado
las técnicas de recuperación y

aprovechamiento de residuos
sólidos inorgánicos.

lndicadores de resultado

Durante el 1er año, se realiza el
100% de los estudios necesarios
para la implementación de
estrategias del sistema de
aprovechamiento de residuos
sólidos en la cuenca del río Cali.

Al2017 año de iniciado el
proyecto, por lo menos el 20%
de los habitantes de la cuenca
del río Cali, pract¡can técnicas de
recuperación y aprovechamiento
de residuos sólidos inorgánicos.

Medios de verificación

Documento impreso y en medio
magnético de cada uno de los estudios
realizados para la implementación
del sistema de separación y
aprovecham iento.

Resultados de estudio en medio
magnético e impreso.

I

¡l
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Actividades 5t

Estudio de caracterización de la población y de los residuos sólidos
que se generan en la zona rural.

Diseño participativo de alternativas de manejo de residuos sólidos
y definición de sistema de recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos (enfocado a la separación de RS reciclables y
compostaje de RS orgánicos).

1.3. Diseño técnico de unidades "puntos limpios" de clasificación y
almacenamiento de RS reciclables.

Presupuesto

100'800.000

100'400.000

19',200.000

1.4. Diseño de programa de sensibilización y educación ambiental para la
selección de RS en la fuente.

1.5. Diseño de piezas comun¡cativas sobre clasificación de residuos
I sólidos reciclables y residuos sólidos orgánicos con participación

comun¡tar¡a.

19'200.000

2ó0'400.000

1.ó. lmplementación de programa de sensibilización y educación
ambiental para la selección de residuos sólidos en la fuente.

1.7. Co\strucción de unidades "puntos limpios" de clasificación y
almacenamiento de RS reciclables.

1.8. lmplementación del s¡stema de recuperación y aprovechamiento
de RS seleccionado (enfocado a la separación de residuos sólidos
reciclables y compostaie de RS orqánicos).

t-
Articulación de la recolección selectiva v comercialización de RS

recuperados.

1.10. Seguimiento y evaluación al proyecto. 33s',ó24.000

TOTAT 3-985',ó24.000

Localización: Cuenca del río C¿li. Zona rural, excepto el PNN Farallones.

Responsables: CVC, DAGMA.
Actores: Los campesinosy productores agropecuarios en general. Organizaciones comunitarias(JAC, JAL. CDMR), sector

r.000'000.000

800'000.000

1-200'000.000

19 150',000.000

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando? -

La actividad agrícola y ganadera en zonas de ladera han traído consigo la deforestación y el deterioro de los suelos,
los cuales presentan diferentes estados de erosión, desde el más severo expresado en carcavamiento y remoción
en masa, hata el más ligero propio de las fases de transformación natural del paisaje. Adicionalmente, la agricultura
tradicional con procesos de tecnificación mal adaptados, como el riego por aspersión y la aplicación de pesticidas, ha
generado la pérdida de los suelos de ladera.

En cuanto a la ganadería, los sistemas extensivos se caracterizan por una baja eficiencia en el uso del suelo, un alto
deterioro ambiental generado por la deforestación, las quemas, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la inequidad
social, lo cual evidencia la poca sostenibilidad ambiental de la ganaderÍa bovina, no obstante, no puede descartarse
drásticamente estas actividades productivas ya que mucha familias sustentan sus ingresos y alimentos de estas.

s' Se recomiendo ejecutor lo propuesto en formo groduol (por correg¡m¡entos, uno o uno), con el f,n de ir ojustondo en los procesos,

oaividodes en el tiempo y se puedon obtener mejores resultodos.

i
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Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

En el diagnóstico técnico de este plan, se define que e| 39,87%, es decir 7.433,1 ha, de la superficie de la cuenca
presenta erosión entre ligera y muy severa; 3,34%, esto es5.842,4 ha, está en las categorías de moderada y severa; el
92,5y"(1 .049,2 ha) de las áreas utilizadas para ganaderÍa extens¡va presentan estados de erosión del suelo de severo
a muy severo.

Esto debido a que dich¿ actividad - la agropecuaria - se realiza en áreas de pendientes pronunciadas a muy pronunciadas,
generando terracetas, compactación del suelo y movimientos masales, e igualmente con cultivos limpios como las

plantaciones de aromáticas. Se deben recoger datos precisos sobre las actividades agrícolas y ganaderas realizadas
en la cuenca tanto en áreas permitidas como no permitidas. En la reserva forestal de Santiago de Cali, según las

normas legales actuales estas actividades agropecuarias, no son permitidas, pero lo cierto es que estas actividades
están presentes en esta zona al igual que en el área entre el lindero de la reserva y la línea del perímetro urbano.

Justificación - ¿Por qué es importante camb¡ar !o que está pasando? I

El incremento de la agricultura tradicional y la ganadería extens¡va, en algunas zonas de la cuenca está llevando a la
pérdida del bosque, la pérdida paulatina de la capa orgánica y de suelos productivos, la compactac¡ón de suelos y
disminución de la capacidad de infiltración del agua e incluso a la disminución de la calidad del agua en las corr¡entes
superficiales por arrastre de sedimentos y subproductos; precisamente por esto, deben implementarse Práct¡cas
sostenibles.

En cuanto a la importancia de la reconversión tecnológica de los sistemas product¡vos, se debe tener en cuenta el

beneficio que genera aspectos tales como el componente arbóreo sobre las actividades ganadera y agrícola y sobre el

ambiente de la cuenca, preservando la estructura del bosque y aportando ingresos económicos a quienes los pongan
en práctica.

Metodología

Se debe involucrar a la comunidad en el proceso de reconversión de forma paulatina, brindando el acompañamiento
necesario para que se logren beneficios ambientales, económicos, sociales y de sostenibilidad alimentaria que las

comunidades de la parte media requieren para aceptar y apropiarse del cambio de las actividades agropecuarias
tradicionales. La metodología contiene: diagnóstico de la problemática; este punto no sólo debe hacerse a través
de trabajo de campo sino también con talleres con partic¡pación de las comunidades, que realizan actividades
agropecuarias. Prospectiva en la cual se defina con las comunidades, cual es el futuro deseado y posible.

Definición de proyectos que deberán manejarse para lograr unas actividades product¡vas más amigables con los
recursos de la cuenca. lmplementación de los proyectos definidos según la reconversión tecnológica de los sistemas
productivos. Monitoreo y seguimiento a los proyectos, para permitir realizar los ajustes requeridos en el período de
t¡empo que se defina.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de la estrateg¡a se fundamenta en la apropiacion a.t ..-a-"a"no p"-, r;;;;;;"t conservación del
ambiente, tomando actitudes amigables con los ecosistemas naturales. Se debe entender que no se puede proteger
el medio ambiente si no se garantizan a la población los medios y recursos necesarios para su subsistencia. En este
sentido, la sostenibilidad de este proyecto está dada por la capacidad de generación de ingresos de estas actividades
realizadas de manera sosten¡ble, pero al m¡smo tiempo se debe tener en cuenta que en este tipo de sistemas lo más

¡mportante es garantizar la autonomía alimentar¡a. En muchos casos, las actividades orgánicas representan menores
ingresos monetarios para los productores pero las ganancias seven reflejadas en los menores costos de producción
y de gasto alimentario. Si esto está garant¡zado, se logrará la sostenibilidad de este proyecto. Al mismo tiempo se

debe tener en cuenta que estas actividades tienen un período de reconversión en la que la producción se disminuye.
Es esencial apoyar a los productores para que puedan vivir durante este período de transición. Por otra parte, la
sostenibilidad también está dada por el grado de concientización de los consumidores, sensibilizados hacia este tipo
de oroducción.
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hopósito

lmplementar sistemas productivos
sostenibles en la cuenca del río Cali

Indicado¡es de propósito Medios de verificación

1 .329 ha sometidas a reconversión ' Informes periódicos de monitoreo y
tecnológica de sistemas productivos : seguimiento a los nuevos sistemas
al2026. productivos, acorde a la reconversión

tecnológica.

Indicadorcs de producto Medios de verificación lResultados

Al 2013, se ha realizado el '1 00%
del estudio de identificación y
caracterización productiva de la
cuenca del río Cali.

Documento impreso, en medio
magnético y publicación.

j Se han implementado procesos de
reconversión tecnológica aplicados
a sistemas product¡vos sostenibles
en la cuenca del río Cali.

1 .329 ha de sistemas oroductivos
reconvertidas tecnológicamente al
2026.

Informes de monitoreo de impacto en
la cuenca (niveles de contaminación del
agua, eutroficación del agua, coliformes
fecales entre otros), registro fotográfico.

Se han promovido los proyectos
y las iniciativas comunitarias para
la reconversión tecnológica en
comunidad¡:s campesinas de la
cuenca del río Cali.

100% de avance en la
implementación de la estrategia
reconversión tecnológica de
actividades productivas en
comunidades campesinas de la
cuenca del río Cali. en las áreas

Registro de hectáreas en las cuales se
implementa la ganadería silvo-pastoril
intensiva o sem¡-¡ntens¡va.

Presupuesto

1 .1 Diagnóstrco part¡cipat¡vo de las actividades productivas que se realrzan

¡- 9f larcuenca del río Cali.

2.1 Asistencia técnica en reconversión tecnológica de actividades
i productivas a comunid a cuenca del río Cali

I lbion.gocios, ganader iva o semi-intensiva,
I agricultura orgánica so ia, entre otros)

| 3.1 Apoyar las iniciativas comunitarias amigables con el ambiente en la
zona rural de la cuenca del río Cali

120'000.000

1.993',890.000

ó.500'000.000

4.094',400.000

Localización: Cuenca del río Cali.

Responsables: Autoridades ambientales (PNN, CVC, DAGMA, Policía Ambiental) autor¡dades nacionales relacionadas i

(lngeominas, Minambiente), Secretaría de Gobierno, propietarios de las minas, asociaciones de mineros.
Actores: Comunidad de la cuenca; consumidores e industriales que deben estimular unas mejores prácticas ambientales.

Duración: 1 5 años.

ldentificación descripción del problema - ¿Oué está pasando? -

El desconocimiento del estado actual de la minería en el municipio de Santiago de Cali, ha limitado la implementación ,

de políticas de intervención y control sobre la actividad minera que se realiza en la cuenca del río Cali por parte de
los diferentes actores institucionales que deben ejercer gobierno sobre este territorio. Por esto se ha incrementado
la problemática asociada a la inadecuada explotación del recurso minero, la cual tiene como causas, la forma anti
técn¡ca de explotación, la no implementación de planes de manejo y uso del recurso minero y la carencia de estímulos
para la utilización de tecnologías limpias, han desencadenado una explotación irresponsable y desordenada que
impacta negativamente los recursos naturales. Entre las afectaciones más relevantes se encuentra: la contaminación
de corrientes naturales de agua por el aporte de aguas residuales con contenidos de ácidos sulfúricos y sedimentos
de escombros de la minería, la pérdida de la biodiversidad debido a la siembra de especies arbóreas foráneas, la

erosión del suelo causada por la deforestación y apertura de carreteras y la contaminación del suelo por la disposición

, inadecuada de material estéril.

I

I

I

I

_l

122



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

Actualmente según la CVC, la minería ocupa solo
sobre el ecosistemas son de alto imoacto. dada la

por la maquinaria y los explosivos usados en dicha

el 0,34% del suelo, es decir, 72,9 ha, sin embargo las afectaciones
producción de sedimentos y material contaminante incluso el ruido
actividad, que tamb¡én afectan la calidad ambiental.

Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando?

De continuar con la explotación mrnera de forma desorganizada, además de ir en contravía de las disposiciones legales,

se seguiría afectando directamente el recurso hídrico, el suelo y el aire Los ¡mpactos pueden ser devastadores para la
cuenca y para sus habitantes en términos de las afectaciones sobre los servicios ambientales ¡mpactados.

Este es uno de los proyectos con más afectación a la cuenca pues la minería que se encuentra actualmente en la cuenca,

sin control y sin cumplir los requerimientos de ley puede tener impactos devastadores para la cuenca en términos
ambientales y para sus habitantes en térm¡nos de salud.

Metodología

Como principio ét¡co rectortodo proyecto, política u obra de intervención que genere un impacto en la cuenca, debe
contar con sus respectivos estudios socioeconómicos y ambientales. Es por esto que se plantea la importancia de realizar
la caracterización socioeconómica y ambiental de la minería en la cuenca del río Cali, la cual permita tomar decisiones
respecto a las acciones a desarrollar en relación al control y aprovechamiento del recurso minero en esta zona; además
de la información técnica para la elaboración del d¡agnóstico y caracterización de la actividad m¡nera, debe contarse
con la participación de la comunidad, como apoyo en la identificación de las explotaciones ilegales que se realizan en

los diferentes sectores de la cuenca del río Cali

Este tipo de empoderamientos debe llevarse a cabo, mediante la conformación de veedurías donde además de
preparar a la comunidad en este tipo de prácticas, se pueda empoderar y sensibilizar acerca de los ¡mpactos que causa

la minería cuando se realiza sin los debidos orocedimientos.

Sostenibilidad

La participación activa de todos los actores es fundamental en la elaboración del estudio, pero más allá de la formulación,
esta su implementación para lo cual la coordinación institucional, el compromiso de los empresarios de la minería y la
veeduría ciudadana juegan un papel excepcional

Propósito

ldentificar el estado actual oe ra

mineria en la cuenca del río Cali.

Indicadores de propósito i Medios de verificación

Al 2014, se cuenta con el 100% Documento en medio magnético e

del estudio y caracterización de la impreso, registro fílmico y fotográfico,
minería en la cuenca del río Cali, otras oiezas comunicativas tioo web
el cual ha sido construido con la
participación de la mayoría de los
actores involucrados.

Resultados lndicadores de resultado Medios de verificación

1. Se cuenta con informacion
para la elaboración del estudio y
caracterización de la minería en la
cuenca del río Cali

2 Se ha conformado un comité
para la veeduría, evaluación y
seguimiento de la actividad minera
en la cuenca del río Cali.

Se cuenta con el 1 00% de la
información oara la elaboración
del estudio y caracterización de la
minería en el municipio de Santiago
de Cali, procesada y sistematizada a

diciembre de 2013.

Al 2012 se crea un comité para la
veeduría, evaluación y seguimiento
de la actividad minera en la

cuenca del río Cali, que se reúne
mensualmente a capacitación,
evaluación y seguimiento de la

mrnería en sus zonas.

Documentos comolementarios en medio
magnético e impreso, con reg¡stro
fílmico y fotográfico de la experiencia de
concertación y participación comunitaria
en la elaboración del documento

Listado de asistencra, actas de la reunión,
reg¡stro fotográfico
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Actividades Presupuesto

1.1 Levantamiento y procesamiento de información del
caracterizac¡ón de la minería en la cuenca del río Cali.

2.1 Capacitación y puesta en marcha de estrategia de veeduría y
actualización de información de la minería en la cuenca del río Cali. 

I

estudio 500'000.000

1.78ó',200.000

TOTAL 2.286',200.OOO

j Localización: Cuenca del río Cali. Asentamientos humanos, los equipamientos colectivos y la infraestructura vial y de
servicios públicos básicos de acueducto y alcantarillado de las cabeceras de lo corregimientos: Los Andes, Pichindé, La
Leonera, El Saladito, La Castilla, Montebello, La Elvira, Felidia, La Paz y Golondrinas, en las comunas 1,2,3,5 y ó de la zona
urbana de la cuenca y en las zonas de ocupación del suelo en el piedemonte de la cuenca del río Cali.

Responsables: Autoridades ambientales (Parques Naturales, CVC., DAGMA), El municipio (Planeación, Secretaria de
Vivienda).
Actores: Residentes en la cuenca, organizaciones comunitarias (JAC, JAL. CDMR), comunidad en general.

Duración: 4 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué esüá pasando? -

La cuenca hidrográfica del río Cali es la más poblada del departamento, debido a la significación que tiene la ciudad de
Santiago de Cali como polo de desarrollo, no solo para el Valle del Cauca sino para el país. Alberga aproximadamente
51ó.000 hab., f a mayoría de los cuales,491.50ó, son urbanos, con una tasa de crecimiento demográfico superior al2,41/o,,

según proyecciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, para el año 2005.

En los asentamientos subnormales, denominados actualmente como asentamientos humanos de desarrollo incompleto,
producto del crecimiento demográfico de Santiago de Cali sumado a las distintas formas de migración que ha traído
la desproporcionada e improvisada ocupación de los terrenos "libres" del municipio. Es así como se han poblado
las laderas de la cordillera occidental, y las riberas de los ríos Cali, Aguacatal y Cauca, dando lugar a asentam¡entos
humanos, equipamientos colectivos e infraestructuras tanto viales como de servicios públicos localizados en zonas de
amenaza¡ vulnerabilidad y riesgo, por movimientos en masa, inundaciones, crecientes torrenciales.

Ese alto crec¡m¡ento de la población, sumado a precarias condiciones socioeconómicas de la mayor parte de los
habitantes, desplazamientos forzados producto del conflicto armado, carencia de programas de vivienda accesibles
para la población de escasos recursos y deficiencias en la planificación urbana, ha incidido en la aparición de vivienda
y actividades productivas espontáneas en sitios no aptos para ello, como son las áreas de protección de las corrientes
hídricas, susceptibles de inundación y áreas de altas pendientes, que por sus características geomolológicas están
expuestas a fenómenos de movimientos en masa, crecientes torrenciales. Es fundamental para la administración
municipal y para las autoridades ambientales presentes en la cuenca, hacer coherente la ocupación del territorio y su
uso, de acuerdo con sus limitaciones o bondades e incluir la las amenazas y el riesgo y conjuntamente con ello realizar
los proyectos que permitan solucionar esta problemática.

Línea de base o indicadores iníciales. ¿Cómo medimos lo que está pasando? |

Hata el momento no se tiene información de cuantos y cuales asentam¡entos rurales o bien cuantos barrios de las
comunas urbanas se encuentran en esta situación. Se debe definir cuál es la situación. El municipio en el POT y poster¡or
tiene zonificaciones de amenaza por movimientos en masas en el área municipal y por consiguiente aborda parte de la
cuenca del río Cali y debe consultarse para que al menos en lo que se define como línea base se haga referencia a estas.
La zonificación de amenazas en una cuenca no está limitado a que se realice en donde haya asentam¡entos humanos
sino en la totalidad de la cuenca. Es importante destacar que ya se cuenta con zonificación por movimiento en masa en
algunas zonas de la cuenca y también se han elaborado evaluaciones de inundaciones por avenidastorrenciales.
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Justificación - ¿Por qué es ¡mportante cambiar lo que está pasando?

El POMCH, define la ordenación ambiental y socioeconómica del territorio de la cuenca del rio Cali, y por lo tanto se

tienen en cuenta tanto las restricciones como las potencialidades que presenta el mismo. Una de las restricciones que
se manejan es precisamente las amenazas y riesgos, que se generan tanto por las características biofísicas como por
las actividades antrópicas que se implantan en la cuenca Por ello el POMCH, propone a las instituciones se tomen
medidas inmediatas frente a las graves problemática asociadas a los asentamientos humanos en zonas de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo, por movimientos en masa¡ inundaciones, crecientes torrenciales

Metodología

Si bien existen metodologías apropiadas para cada evento y para cada escala de trabajo, bien puede Ponerse a

consideración la pertinencia de optar por la metodología heurística para amenazas por movimientos en masa en toda la
cuenca De todas formas, es indispensable la coordinación interinstitucional para acordar dicha metodología.

Sostenibilidad

Este proyecto es sostenible en la medida que se elabore completamente y se desarrollen los proyectos que se delinan,
como resultados del mismo como: población a reubicar, proyectos de mitigación a constru¡r, reconversión o restauración
de usos del suelo, entre otros. Así mismo se garantizará la sostenibilidad en la medida en que la población afectada sea

involucrada en la realización de la zonificación y comprenda las consecuencias y alcances de ésta.

Propósito

ldentificar las zonas
de amenazas, vulnerabilidades
y riesgos, por movimientos en
masa, inundaciones y avenidas
torrenciales en las cabeceras
corregrmentales y en los barrios
de las comunas, localizados en la

cuenca del río Cali.

Resultado

Se cuenta con la zonificación
de amenazas, vulnerabilidades
y riesgos, por mov¡mrentos en
masa y crecientes, la cual se
ha incorporado en el plan de
ordenación y manejo de la cuenca
del río Cali.

Se cuenta con el plan de
rntervención de las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos por
movrmrentos en masa y crectentes
en la cuenca del río Cali

| , lndicadores de pro¡gl't"

Al 2015 se han identificado
las zonas de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos,
oor mov¡mientos en masa,
i nundaciones y crecientes
torrenciales en el 100% del
terratorio de la cuenca del río Cali

lndicadores de resultado

i _ Medios de y9r!n9a¡i!1

Documentos en medio magnético e
imoreso de cada uno de los estudios
que permiten identificar las zonas de
amenazas, vulnerabilidades y riesgos.

Medios de verificación

Para e!2014 se ha realizado
la zonificación de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos por
movimientos en masa y crecientes
en 22.808 ha de la cuenca del río
Cali.

Al 2015, se ha realizado el .l 
00%

del olan de intervención de las
amenazas, vulnerabilidades y
riesgos por movimientos en masa y
crecientes en la cuenca del río Cali,
con sus respect¡vos presupuestos.

Documentos finales en medio
magnético e impreso.
Soportes de la información en medio
magnético e impreso - registro
fotográfico y videos.

Documento impreso y en medio
magnético, registro fotográfico y
fílmico del proceso de construcción
participativa del plan.

Actividades

1 lZonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, por remoción en
masa, inundac¡ones, prec¡pitaciones torrenciales y movimientos
en masa asociados a fallas geológicas, en las cabeceras de lo
corregimientos: Los Andes, Pichindé, La Leonera, El Saladito, La Castilla,
Montebello, La Elvira, Felidia, La Paz y Golondrinas, y en las comunas 1,

2,3,5y ó de la zona urbana de la cuenca

1.2 Estudio de escenarros de afectación y daños por sismos (incluyendo
análisis general de vulnerabilidad de las construcciones) en las
comunas 1,2,3,5 y 6.

2.1 Elaboración del plan de rntervenc¡ón y los presupuestos de las obras
necesarias para la reducción de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos
por movim¡entos en masa y crecientes en la cuenca del río Cali.

Presupuesto

ó00'000.000

300'000 000

15o',000,000

1.050'000.000TOTAL
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Localízación: Cuenca del rio Cali. Zona plana agrícola del municipio de Yumbo

Responsables: Municipio de Yumbo. Empresa de servicios públicos de Yumbo - ESPY en coordinación con EMCALI y
cvc.

Duración: 2 años.

ldentificación y descripción del Problema - ¿Oué está pasando? -

La única zona agrícola localizada en la llanura aluvial del río Cauca, se encuentra en riesgo de inundación, por las
crecientes del rio Cauca v del río Cali.

Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

Es preciso conseguir en la CVC, los registros fotográficos y datos estadísticos de estas inundaciones, para conocer no
sólo los períodos de inundación sino también las áreas afectadas en la creciente

Justificación - ¿Por qué es importante camb¡ar Io que está pasando?

Porque afecta población localizada en las áreas anexas a los ríos Caliy Cauca y se debe proteger la vida, la integridad y
los bienes de las'personas, además de las infraestructuras viales y equipamiento comunitario existente en dicha áreas.

Metodología

La metodología la define los ingenieros civiles especialistas en estos temas.

Sostenibilidad

En el diseño serásostenible siempre y cuando se realicen las obras definidas y por lo tanto se destinen los recursos
económicos y financieros necesar¡os.

Propósito lndicadores de propósito Medios de verificación

Documentos finales en medio
magnét¡co e impreso.

Soportes de la información en medio
magnét¡co e impreso - reg¡stro
fotográfico y videos.

Diseñar el dique de protección
contra inundaciones del río Cauca.

Resultado

Al finalizar el año 2013, se ha
diseñado el dique de protección de
la zona agrícola en la zona plana de
la cuenca del río Cali.

lndicadores de resultado Medios de verificación

1. Se cuenta con el diseño del
dique de protección construido al
año2014.

Al año 2013, se ha elaborado en
su totalidad el diseño del dique de
protección contra inundaciones de
los ríos Cauca y Cali.

Documentos finales en medio maoné-
tico e impreso

Soportes de la información en medio
magnético e impreso - registro
fotográfico y videos.

Actividades

1.1 Consecución de información de los antecedentes de la inundación, que
perm¡ta trabajar o diseñar con parámetros ciertos o verdaderos.

1.1

1.2 Diseñar el dique, acorde a los nuevos parámetros de inundación y
teniendo en cuenta el mantenimiento v el monitoreo de la estructura
a construtr.

1.5

i 320'000.000

Presupuesto

20'000.000

300'000.000

iTOTAL
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Responsables: Autor¡dades ambientales (CVC - DAGMA - PNN). Sociedad civil, comunidad en general
Actores: Residentes de la cuenca, v¡s¡tantes a la cuenca, productores en general (agricultores, ganaderos, aserraoores,
mineros, sector turístico), consumidores.

Localización: Cuenca del rÍo Cali.

Duración: I5 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando? -
la cuenca hidrográfica del río Cali es la más poblada del departamento, debido a la significación que tiene la ciudad
de Santiago de Cali como polo de la sobreexplotación del bosque, expresada en extácción de maderas y especies
animales y vegetales, la caza de subsistencia, la ampliación de la frontera agrícola para cultivos de hortalizas o pan
coger, la baja cultura ambiental, el poco estímulo a actividades productivas compatibles con el bosque y la ausencia de
corredores biológicos que conformen una estructura ambiental a lo largo de la cuenca; lo cual, propicia la alteración y
pérdida de la biodiversidad, afectando de manera directa los hábitats y comportamientos de las especies migratorias.

Línea de base o indicadores inlciales - ¿Cómo med¡mos lo que está pasando?

526,42 ha de la superficie total de la cuenca del río Cali, la cobertura boscosa en estado natural es de
7.573,3ha,(40,62%); De ellas, 6.577,O ha se encuentran en el Parque Nacional Natural Farallones de Santiago de Cali.
Adicionalmente la CVC registra 6.921,0 ha de bosques fragmentados por ganadería extensiva y rastrojos con cerca de
un 37,'13% del área total, las cuales se encuentran localizadas en la parte alta y media de la cuenca. En el bosque de
niebla suceden los nacimientos de los ríos más importantes tributarios del río Cali como lo son los ríos Felidia y Pichindé,
en donde cada uno aporta aproximadamente un caudal promedio mensual de 1,ó3 m3/sy 1,57 m3/s respectivamente.

Justificación - ¿Por qué es ¡mportante cambiar lo que está pasando?

La recuperación del bosque es de gran importancia para mantener la regulación y almacenamiento natural del agua,
incrementar el área que sirve como sumidero de bióxido de carbono y producción de oxígeno, evitar la reducción y
pérdida de germoplasma tanto de flora como de fauna, minimizar la generación oe procesos erostvos, entre otras tantas
situaciones que afectarían la sostenibilidad de la cuenca en el mediano plazo de no tomar decisiones acertadas que
mitiguen lo que hata el momento afecta la cobertura ooscosa.

Metodologfa

Las actividades de reforestación deben llevarse a cabo organizadamente, identificando las especies propias a sembrar
y en las áreas específicas donde se llevara a cabo la reforestación, abordado desde un punto de vista técnico el dónde y l

cuándo realizar la reforestación; además, el proceso debe sr r incluyente con las comunidades del sector¡ para que sean
ellos quienes realicen las obras de siembra, mantenimiento, recuperación entre otros, como un método de generación
de ingresos y de apropiación en la recuperación, reforestación y protección del bosque de la cuenca del río Cali. Existen
documentos propios de la CVC, que orientan acerca del uso de la bioingeniería para el control de la erosión, los cuales
deben servir de guía Para una mejor apropiación de esta herramienta por parte de los actores que desarrollaran la
estrategia de control a la erosión.

Sostenibilidad

En ia med¡da qr" ," inuotr.r" 
" 
1"..o. o, "rbó*nrib¡l¡." "."r." I

de la importancia de su protección, las empo.

Realizar la recuperación y protec- Durante 15 años, se r
ción del bosque de la cuenca del recuperación y protección a 2.181 protección del bosque.
río Cali. ha de bosoue en la cuenca del río

Cali.
IResuftados I Indicadores de resuhado I Medios de verificaciónngfltt"o¡'t 

-[ 
Indicadores de resuhado I Medios de verificación

1. El bosque de la cuenca del Se realiza reforestación y Informe de acciones de recuperación
rio_ Cali, ha sido recuperado y recuperación a 2.181 ha de bosque del bosque, con su respectivo regrstro
reforestado. con su respectivo mantenimiento y fílmico y fotográfico de las hectáreas

uso de bioingeniería para el control reforestadas y revegetalizadas en la
a la erosión, durante 15 años. cuenca del río Cali.
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2. El bosque de la cuenca del rio
Cali, se encuentra protegido.

Durante 15 años del POMCH, se
realizan 4 estrategias de protección
del bosque (corredores biológicos,
recuperación ríos, reservas de
la sociedad civil e investigación
comunitaria).

Informe de acciones de protección del
bosque, con su respectivo registro fílmico
y fotográfico de las hectáreas protegidas.

Presupuesto

4.921'222.O00

Actiüdades

1.1 Reforestación del bosque en la parte alta y media de la cuenca del rio
Cali, con participación de la comunidad.

1.2 Mantenimiento a la reforestación realizada. 7.'t52'175.973

. 1.3 lmplementación de estrategia de control de la erosión a través del
uso social de la bioingeniería

3.ó34',ó13.010

) 
,.ee0'000.000lmplementación de corredores biológicos especiales para la

conectividad entre el área urbana y el área rural.

Recuperación de las áreas protectoras de los ríos en el área rural. s.393',400.000

t 2.3 Promoción de la creación de reservas de la sociedad civil

2.4 Conservación propagación e investigación comunitaria de especies
' en peligro de extinción, fuentes semilleras y establecimiento de
i bosques multiusos en la cuenca media-alta del río Cali.

ó02'800.000

I1.078',o00.000

25.77z',210-983

Localización: Cuenca del río Cali. Zonas altas y media de la cuenca.

Responsables: Municipio de Santiago de Cali, con ( Planeación, EMCALI, Gobierno, DAGMA,
Parques.
Actores: Organizaciones comunitarias (JAC, JAL CDMR), y ocupantes en general

UMATA, CVC, Unidad de

Duración: 1 5 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando?

Sobre la parte media alta y alta de la cuenca del rio Cali se han evidenciado afectaciones de gran impacto sobre
el recurso bosque que colateralmente están incidiendo negativamente en la conservación de los recursos naturales
necesarios para la protección y oferta de los servicios ambientales que se generan en esta parte del territor¡o y que
tienen como beneficiarios de primer orden las mismas comunidades asentadas en dicha áreas y la población que se
f ocaf iza sobre el piedemonte de la cordillera occidental y en especial las comunas "l ,2,3,5,6 de Santiago de Cali.

Una de las afectaciones tiene que ver con la disminución en el suministro en la cantidad y calidad de agua disponible
para el consumo humano generadas por las malas prácticas adelantadas por los pobladores de la cuenca, situación
que debe ser analizada desde el punto de vista institucional para adelantar acciones conducentes hacia el manejo y
control de esta situación; además ex¡ste normatividad oue ordena a las entidades territoriales la adouisición de áreas
de interés estratégico para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales,
las cuales deben recibir el respectivo manejo y mantenimiento para su conservación.

-___,1
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Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

Con motivo de la aplicacrón de la Ley 99 de 1993, modificada por la Ley 1151 de2OO7, el municipio de Santiago de
Cali adquirió en el año 2000 tres predios estratég¡cos, localizados en la cuenca del rio Cali, que buscaban básicamente
contribuir alfortalecimrento de la oferta hídrica, mediante la declaración de estas áreas como de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductcs municipales.

La Ley 1151 de 2007, facultó al municipio de Santiago de Cali para ejercer las actividades de manejo y mantenimrento
de los predios adquiridos, en los cuales, solo se ha realizado parcialmente manejo y manten¡miento en el predio el
Danubro, y sin ningún ejercicio para los predios la Yolanda y Piedra grande. Esta situación ha tenido repercusiones muy
grandes en el quebrantamiento de las normas ambrentales por parte de los moradores y vecinos de la zona, que se han
aprovechado de la oportunidad de abandono y desidia con que el munrcipio ha ejercido su papel como propietario de
tales orooiedades.

Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando?

Es importante que este proyecto se dimensiones en toda su extensión, y se procure que el mismo cuente con toda
la dinámrca de ejecución anual, por lo cual, se deben fortalecer todas las etapas del proceso, con miras a lograr la
interacción y compromiso de las dependencias inst¡tucionales que tienen asiento en el comité de adquisición de predios

Es importante que esta situación se rev¡erta positivamente mediante la adopción de un plan de trabalo que involucre la
inclusión de los predros que no han sido objeto de ninguna acción desde el año 2000 hasta lo corrido del 2O11,c,ara
tratar de aplicar el mandato normativo y atemperar los predios al manejo y manten¡miento que es el apropiado para
cada una de las áreas donde se encuentran localizaoos

Metodologra

Se debe convocar al comité de adquisición de predios para lograr proyectar las actividades accrones a corto, mediano
y largo plazo mediante una agenda para evacuar las peticiones de los oferentes

La metodología trene que ver las etapas que deben surt¡rse de una manera concatenada, evacuando las fases de la
elaboración de un plan de manejo y mantenimiento para cada predio,con la participacrón activa de la comunidad
en todo el proceso, con la apropiación de talleres dinámicos que orienten y proyecten acciones tendientes hacia la
realización de actividades que conciten e integren el manejo integral de los recursos naturales, que propendan por el
desarrollo sosten¡ble de las áreas comorometidas

Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se garantiza con la apropiación presupuestalde la renta del municrpio porcuanto la norma
establece que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes del
munrcroro

Propósito

Contribuir a la conservación de
los recursos naturales necesanos
para la protección y oferta de
los servicios ambientales que se
generan en la cuenca del río Cali

Resultados

1 Se han adquirido áreas con una
vocación conservacron¡sta por
parte de municipio.

2 Se realiza mantenimiento y
protección de áreas estratégicas
para la conservacrón y protección
de la oferta hídrica en la cuenca del
río Cali

Indicadores de propósito

Para el año 201 5, se han adquirido
300 ha en estado de conservacrón y
protección de la oferta hídrica en la
cuenca del río Cali.

Indicadores de resultado

Para el año 201 5, se han
adquirido 300 ha con vocación
conservacionista por parte del
munrcrpro

Cada año, se realiza mane;o
y manten¡m¡ento al 100 % de
los predios adquiridos por el
munrcrpro.

Medios de verificación

TÍtulos de propiedad de las áreas
adqurridas
Planes de manejo y mantenimiento de
predios.

Medios de verificación

Estudios sobre las bondades de las
4-^^- ^!^.,:-:f ^-orsoJ ouL,iuil rud5.

Verificación institucional y verificación
comunitar¡a de los avances logrados

Documentos seguimiento al
mantenimiento realizado, registro
fotográfico e informes de actividades
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Actividades

1.2 Realización de estudios técnicos y jurídicos de los predios ofertados en
la cuenca del río Calr.

1.3 Compra, administración y mantenimiento de predios e inscripción de los i

inmuebles en la oficina de registro de instrumentos. i

Presupuesto

18',000.000

750',000.000

30.000'000.000

2.2 lmplementación de los planes de
comunidades en el Danubio.

manejo y mantenimiento con las 1.000'000.000

1.000'000.000

1.000'000.000

2.3 lmplementación de los planes de manejo y mantenimiento con las
comunidades en la Yolanda.

2.4 lmplementación de los planes de manejo y mantenimiento con las
comunidades en Pj.e-dra Grande.

-i e1".u..n, ,"gr¡r¡"n- v "u"lr".i¿n 
J" 1", --; t ,J¡Jo.¿* ]

proyectadas en los planes de manelo.
80'000.000

I

- DAGMA - PNN), sociedad civil, comunidad en general

Duración: 2 años.
I

ldentificación y descripción del problema - ¿Clué estiá pasando? -

-El p"tq,r" *.io"tl 
"-t,rt"l 

F"r"ll...r de Cali tiene jurisdicción en el municipio de Cali, con 7 .464ha correspondientes al
35% de la cuenca del río Cali. El desarrollo económico de los pobladores y usuarios del parque, se realiza generalmente
sin un enfoque de sostenibilidad ambiental, lo cualgenera efectos ambientales negativos, principalmente poractividades
económicas campesinas de subsistencia y economía de servicios, entre ellos se tiene la contaminación por vertimientos
domésticos, erosión, desestabilización de cauces, pérdida de cobertura boscosa y biodiversidad, ocupación de zonas de
riesgo e invasión del espacio público, aprovechamiento maderero, sistemas productivos agrÍcolas, ganadería extensiva
con manejos inapropiados, expansión de la frontera agrícola, expansión de potreros, sobre suelos no aptos, incendios
forestales, tur¡smo incontrolado, sumado a esto, bosques plantados de especies vegetales introducidas, extracción de
recursos del bosque (flora y fauna), corta selectiva, quema, tala, rocería y zocola.

i__-_-_-_flg"f9!ryAicadores inlciales - ¿Cómo medimos lo gue está pasando? I

I Según el análisis multitemporal de 1999, en los últimos 10 años ha aumentado los usos diferentes a bosque en áreas ]

destinadas para la conservación, en aproximadamente 10.100.9 ha, las cuales han sido sometidas a usos agrícolas y 
]

ganaderas principalmente, en zonas con vocación forestal. El deterioro de la flora ha generado desequilibrios en los
ecosistemas, ampliación de la frontera productiva, que conlleva a perturbaciones causadas por técnicas inapropiadas
de cultivos; fragmentación progresiva de las zonas boscosas, perdida de habitad y por ende el desplazamiento de la
fauna nativa. En la cuenca la zona de recuperao 8 s y
pastos a pesar que en la n egislación creada det d os
de ocupación y los destin I meramente forestal, d ue
bajo los lineamientos de articipación social en o la

I unidad de parques nacionales, ha implementado la estrategia restauración ecológica participativa - REP. Con la creación

I del equipo en restauración de la unidad de parques y el equipo de ordenamiento ambiental del territorio del parque se

I ha logrado incidir en más de 2.5'l 5 ha en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua.
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Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando? _l
El desarrollo del proyecto es viable debido a que se realiza al ¡nterior de un área protegida que posee condiciones r

y restricciones especiales para los usos de la tierra y en donde se adelantan diferentes procesos de conservación
direccionados por un plan de manejo, y a estrateg¡as de restauración ecológica participativa - REP - lo que garantiza
que los compromisos establecidos con la comunidad se sostengan a lo largo del tiempo con un respaldo ¡nstituc¡onal
fu nda me nta l.

El proyecto permitirá m¡tigar el ¡ncremento progresivo de áreas degradadas, siendo necesaria la implementación de
procesos de recuperación, conservación y preservación de los recursos naturales que son ¡mportantes como bienes y
servicios ambientales para el desarrollo socio ambiental de los pobladores y usuarios de la zona de influencia del área
protegida.

Metodologfa l
En la resolución No.0247 del 07 de noviembre de2OO7, del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo ]

Territorial, se establece el protocolo para el desarrollo de la estrateg¡a de restauración ecológica participativa al inter¡or
de las áreas que ¡ntesran elsistema de parques n".l.ol"j,"^t_1":T",|e¡,_d:^:i:_".111r^"^:l1.ll"-tj^::ás¿ctividades de
restauración del proyecto seguirán dicho protocolo atendiendo a los lineamientos de parques nacionales.

Sostenibilidad

La ejecución del presente proyecto deberá propender por la articulación de las comunidades locales e instituciones i

públicas o privadas de carácter municipal, departamental, nacional e internacional que permitan la sostenibilidad del
mismo en el tiemoo establecido.

ftopósito Indicadores de propósho Medios de verif¡cac¡ón

I mplementar tratamientos de
restauración ecológica participativa
- REP en la zona de recuoeración
natural del Parque Farallones -

cuenca del río Cali.

A diciembre de 2013, se implementó
el 1OO7o de la estrateg¡a restaurac¡ón
ecológica part¡cipativa - REP en la
zona de recuperación natural del
parque Farallones - cuenca del río
Cali.

Registro de monitoreo y seguimiento
a procesos de rehabilitación y
recuperación de coberturas vegetales
naturales.

Registro de monitoreo y seguimiento a

procesos rehabilitación y recuperación
de coberturas vegetales naturales en la

cuenca del rio Cali.

I
Resultados

1. Se han amoliado los núcleos de
bosque natural con tratam¡entos
de restauración ecológica activa
y pasiva en los sectores con
mayor grado de afectación en
la cuenca del rÍo Cali en la zona
de recuoeración natural del PNN
Fara llones.

2. Se han disminuido las áreas en
conflicto por usos productivos con
maneios insostenibles.

lndicadores de resuhado

Para el año 201 3 se cuenta con
255 ha con procesos iníciales de
rehabilitación y recuperación de
coberturas vegetales naturales
del municipio de Cal¡, en la zona
de recuperación natural de PNN
Farallones.

Al 201 3, 1 00 ha que se encuentran
en usos no permitidos, son
destinadas exclusivamente a la
conservación en la cuenca del rio
Cali, zona de recuperación natural
del Parque.

Registro de monitoreo y seguimiento
a hectáreas que son destinadas a

conservacrón.

3. Se han generado espacros
de intercambio y recuperación
de saberes tradicionales oara la
conservación.

Al finalizar el2012. el 100% de las
familias participantes del proyecto
de restauración, conocen la

importancia de conservar los bienes
y servicios que se generan en el PNN
Farallones.

Registro de familias participantes del
proceso de conservación.
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I
Presupuestor_ __ __ Aaividadg

I .1 Caracterización y diagnóstico de la licación de la
ficha de evaluación rápida para res ERRE: visitas
de campo, talleres, intercambio de revisión de
documentos, socialización.

1.2 Elaboración de la ficha para formulación de proyectos de restauración 30'000.000

40'000.000

13

ecoloorca - FKEr.

Concertación de alternativas de restauración, modelos y diseños a
implementar (talleres).

1.4 lmplementación de los tratamientos de restauración

25',000.000

s0'000.000

1.5 Sistematización y monitoreo de las experiencias aplicadas.

1.6 Seleccionar predios con mayores potenciales de conectividad para
restauración (visitas prediales).

1.7 Caraderización de sistemas productivos, aplicación de planificación
predial participativa - PPB captura de información y registró en
el aplicativo diseñado para la cuenca (talleres, salidas de campo,

1.8 Concertación de alternativas de restauración, modelos y diseños a
implementar (talleres).

recorridos).

1.9 lmplementación de los tratamientos de restauración.

I . 1 0 Sistematización y monitoreo de las experiencias aplicadas

3',o00.000

10'000.000

10'000.000

10'000.000

100'000.000

5',000.000

1 .1 1 Convocatoria y socialización del proyecto.

1. 1 2 Nivelación y contextuahzación sobre los temas, normatividad
ambiental, áreas protegidas, sistema áreas naturales protegidas,
lineamientos de conservación a nivel nacional, objetivos de
conservación del parque, estrategias de manejo del parque
(restauración ecológica part¡c¡pat¡va REP)- Desarrollo e
implementación de mecanismos de construcción y fortalecimiento de
identidad frente a los valores objetos de conservación.

. 1.13 Sistematización y monitoreo de las experiencias aplicadas.

ITOTAI I sc8'ooo.ooo 
I

10'000.000

50'000.000

s.000.000

Localización: Zona de piedemonte de la cuenca del río Cali. Cerros de las Tres Cruces y de Cristo Rey.

Responsables: Municipio de Cali y autoridades ambientales.

Duración: 5 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando?

Es conocido como estos cerros y con ello la vegetación y los recursos de flora y fauna se ven afectados constantemente
por diversas actividades humanas,
misma de los cerros sino también

tal como la construcción de viviendas de todo tipo, los cuales no sólo afe
la diversidad biológica y el recurso paisajístico que ellos significan para C:

Llnea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo med¡mos lo que está pasando? I
I

I A través de investigaciones documentales y fotográficas definir en diversos períodos de tiempo, el tamaño y los recursos 
I

I naturales existentes en estos dos c"rror ____
A través de investigaciones documentales y fotográficas definir en diversos períodos de tiempo, el tamaño y los recursos
naturales existentes en estos dos cerros

I Justificación - ¿For qué es ¡mportante camb¡ar lo que está pasando?

I Porque se está deteriorando el hito urbano de los cerros como zonas de paisaje de toda la ciudad. Además los cerros de
i Cali, son parte de la estructura ecológica municipal.
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Metodotogía 
i

El Decreto 2372 de 2010, artículo 38. Criterios para la designación de áreas protegidas señala los estudios técnicos,
sociales y ambientales, aplicables para este tema, los cuales pueden seguirse para la declaratoria de áreas protegidas
del cerro de las Tres Cruces y del cerro de Cristo Rey.

Sosten¡b¡l¡dad

Es importante generar no sólo conciencia en los habitantes cercanos a los cerros sobre su protección sino conformar
conjuntamente con la comunidad organizada y el municipio, una red de monitoreo y seguim¡ento sobre las actividades
que en ellos se realizan.

P..pó.¡t" Indicadores de propósito Medios de verificación

Declarar los cerros de las Tres
Cruces y Cristo Rey como áreas
protegidas del orden municipal

Resuhado

1. Se ha logrado que los cerros de
las Tres Cruces y Cristo Rey sean
declarados zonas protegidas del
orden municipal y con ello se han
definido las acciones a desarrollar
para que ello sea un hecho real en
el municipio

Al2016 los cerros tutelares han sido
declarados como áreas protegidas.

Indicadores de resultado

Al 2013 tener conoc¡m¡ento pleno de
los ecosistemas a proteger, restaurar
y conservar en los cerros tutelares de
Cali y con ello definidas las acciones
a desarrollar.

Actividades

Resolución de la declaratoria y registro
fotográfico y videos sobre el estado
actual de los mismos

Medios de verificación

lnformes de avance escritos
I conjuntamente con registro fotográfico

y videos.

Presupuesto

20'000.000'1 .1 Gestión con el ministerio de ambiente.

l.2lrabajo investigativo tanto documental como trabajo de campo

1.3 Solicitud al ministerio en coordinación con la CVC.

250',000.000

20'000.000

1.4 Definición de actividades para el logro del objetivo propuesto cual es
preservar y/o restaurar y/o conservar la vegetación arbórea y los otros
recursos ex¡stentes y ecosistemas

TOTAL

350'000.000

ó40'ooo.oo0

Ubicación: Cuenca del río Cali.

Responsables: PNN Farallones, CVC, DAGMA.
Actores: Representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con el territorio.

Duración: 13 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando?

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali tiene jurisdicción en los municipios de Cal¡, Jamundí, Dagua y '

Buenaventura. Su extensión es de 206.266 ha, de las cuales el 35% (7.464 ha) se encuentran dentro de la cuenca del I

río Cali. En la actualidad el PNN los Farallones reporta una fuerte presión a los objetos de conservación definidos en su .

plan de manejo, en un área aproximada de 1.800 ha, que corresponden a la cuenca Cali, generando algunos aspectos
como la contaminación por vertimientos, domésticos, erosión, desestabilización de cauces, ocupación de zonas de
riesgo e invasión del espacio público, sistemas productivos agrícolas transitorios y permanentes, ganadería extensiva
con manejos no apropiados, bosques plantados de especies vegetales introducidas (pino y eucalipto), extracción
de recursos del bosque (flora y fauna), corta selectiva, quema, tala, rocería y zocola. Estas prácticas están asociadas
al desarrollo económico de los pobladores y usuarios del parque, en su mayoría implementadas sin un enfoque de
sostenibilidad ambiental, evidenciándose en la pérdida de la cobertura vegetal de los bosques naturales y en los
listados de amenaza de riesgo de especies de fauna y flora. En la actualidad el PNN los Farallones de Cali, no cuenta con
una zona que cumpla la función amortiguadora que permita atenuar las presiones antrópicas que afectan directamente
la conservación de los ecosistemas estratégicos del área protegida importantes para mantener la oferta de los bienes y

servicios ambientales en la cuenca del río Cali.
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Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo med¡mos lo que está pasando?

Durante ef periodo de los años 1995-1997,la administración del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, de forma
activa, lideró el proceso de construir una propuesta técnica de zona amortiguadora con visiones ecológicas. sociales y
culturales, logrando la participación de los cuatro municipios de su jurisdicción con instituciones estatales (Planeación
Departamental, Planeación Municipal de los cuatro municipios, CVC, INCORA, Gerencia de Proyectos del Litoral Pacífico,
Procuraduría Ambiental Agraria del Valle del Cauca, Personería Municipal Cali, oficina del medio ambiente Cali y
Buenaventura)y organizaciones no gubernamentales (Fundación Farallones, Fundación Procuencas, Brigada Ambiental
de Pance, Fundación El Pato, Fundación Vida Verde, FUNDECOSS, Fundación Génesis, CINARA, CORDESAL, Fundación
El Pilar Verde, Fundación Herencia Verde y Proceso de Comunidades Negras-PCN). Con el acuerdo 0ó9 del 2000 (POT
del municipio de Cali) se propuso que la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, para la
cuenca del rio Cali corresponde a la franja de la reserva forestal. El PNN Farallones debe concertar la delimitación
específica de la zona con función amortiguadora con las demás autoridades ambientales del municipio teniendo en
cuenta la delimitación oroouesta en el POT de Cali.

Justificación - ¿Por qué es ¡mportante cambiar lo que está pasando?

La zona amortiguadora es considera como el área en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad
humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales- SPNN, con el fin
de impedir gue llegue a cariai disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas (Decreto
622 de 1977). En relación a lo anterior, el PNN Los Farallones está adyacente, en su mayor parte, a la zona de reserva
forestal, del municipio de Cali con una extensión de 8.ó89 ha, conformando un anillo de bosque natural mezclado con
áreas de intervenc¡ón que posibilitan la atenuación de presrones y perturbaciones causadas por la actividad humana
en el perímetro, y la disminución de conflictos por uso inadecuado de los recursos naturales renovables. En la zona
amortiguadora las categorías de uso pueden ser las mismas establecidas en la Ley 388/97 y reglamentarios. Se debe
garantizar a través de esta definición de usos, la mitigación de impactos hacia el área protegida (algunos usos pueden
ser: recuperación, educación y-gultura, recreación, investigación y producción sostenible) Debido a que esta zona está
ubicada por fuera de la jurisdicción del parque, las actividades deben estar consideradas o ser incluidas poster¡ormente
en los planes de ordenamiento territorial (POT), planes de acción de la CVC, planes de ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas (POMCH), entre otros, procurando la armonía en el manejo de los recursos naturales y con la
perspectiva de mitigar los ¡mpactos generados hacia el área protegida. Con este proyecto se pretende que las acciones
en zonas aledañas al PNN los Farallones, se puedan prevenir, mitigar. corregir y compensar los efectos de las presiones y
los problemas de configuración de las mismas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos
del Parque y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los bienes y
servicios ambientales, aumentar en el mediano y largo plazo la conectividad ecológica entre el parque y la zona de
reserva forestal para mantener los procesos ecológicos relacionados con el parque, ¡mportantes para el desarrollo
socio ambiental de los pobladores y usuarios de la cuenca del río Cali. De igual forma, esto se sustenta en un proceso
social que vincula a las comunidades (instituciones públicas o privadas del orden municipal, departamental, nacional e
internacional) con actividades de manejo y conservación de ecosistemas, desarrollando estrategias que por medio del
PNN Los Farallones consoliden mecanismos de orotección de la biodiversidad del Municioio de Cali

Metodología

Para el proceso de delimitar, zonificar , reglamentar y de gestión de la zona con función amortiguadora del PNN Los
Farallones para a la cuenca del río Cali con sustento técnico, jurídico y viabilidad social, se aplicará la siguiente ruta
metodológica;

Estudio previo: (aprestamiento - diagnóstico - definición de objetivos).
Aprestam¡ento: Conformación del comité técnico: Acuerdo inicial entre la CVC, PNN Farallones, administración
municipal, organizaciones públicas y privadas para llegar a consensos en lo conceptual y metodológico
Diagnóstico: Análisis del plan de manejo del PNN Farallones, análisis 5lDAP, revisión de información cartográfica,
definición del área de estudio, priorización de sectores.
Delimitación y zonificación: Definición conjunta de principios y criterios para la delimitación, zon¡ficación, de la zona
con función amortiguadora. Aplicación de los principios y criterios a los sectores priorizados para formular un plan de
trabajo para delimitación y zonificación de la zona con función amortiguadora
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I

La sostenibilidad del proyecto dependerá de la articulación de Jas comunidades locales e instih,rciones priblicas o
privadas de caécter municipal, departamental, nacional e internacional.

Delimitar, zonifi car. reglamenta¿
y gestión de la zona confunción
amortiguadora del PNN Farallones
en la cuenc¿ del rio Cali, con el
fin de atenuar las pertrrbaciones
causadae por la acividad humana
en las zonas circunvecinas al área
protegida.

Al2O27 se ha delirnitado y
zonificado la zona con funcién
amortiguadora del PNN Farallones
en lacuenca Cáli.

Documento técn¡co con la delimitación
y zonificación de la zona con función
amortiguadora con fines de m€nejo.

Com¡tétécn¡cci consolidado y con
plan de trabajo coneertado y en
ejecución para la delimitación,
zonificación, reglamentación y
gestión de la zona con función
amortiguadora del PNN Farallones
en la cuenca del rio Cali.

Al 2013 se cuenta con la
suscripción del convenio marco
que confgrna el comitÉtécnico y la
elaboración del plan detrabajo.

Acuerdo, actas de reunión, listados
de asistencia, doormentoS, registro
fotognáfico.

Delimitacjón yzonifieción de la
zona con funeión amortiguadora
del PNN Farallones en la cuenca del
rio Cali.

Al 2015 se üene delimitada y
zonificada la zona con función
amoñiguadora del PNN Farallones
en la q¡enca del rio Cali.

InÍormes técnicos, registro fotográfico y
audiovisual, cartograffa.

Sistema de seguimiento y
evaluacién a la implementación de
la zona con función amortiguadora y
del plan de acción conjunto.

N 2425 sé implomenta el 1 00%
del sistema de seguimiento y
evaluac¡ón de la zona con función
amortiguadora del PNN F¿rallones
en la cuene del rio Call y del plan
de acción conjunb.

Matriz para el análisis de
función con zona amortiguadora.

1 . Estudio prwio (conformar el comité técnico, caracierización de adores,
análisis del plan de manejo del PNN Faralloneq análisis SIDAP, revisión
de informacíén cartográfica, definir el área de estudio, priorizar
sectores).

2. Delim'rtar y zonificar (caracterizar los predios de los sectores priorizado,
con base en los criterios y principios definidos conjuntamente, ejecutar
plan de acción).

Ji,.'
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Localización: Cuenca del río Cali. Área rural.

t Responsables: Autoridades Ambientales (CVC - DAGMA - Parques Nacionales), sociedad civil, comunidad en general.
Actores: Residentes de la cuenca, v¡s¡tantes a la cuenca, productores en general (agricultores, ganaderos, aserradores,
mineros, sector turíst¡co), turistas.

I Duración: 15 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando? -

Las comunidades campesinas en la parte alta y media de la cuenca del rio Cali, carecen de los recursos económicos para
i su supervivencia, y desconocen las posibilidades para la implementación de estrateg¡as que incrementen sus recursos

económicos de forma sustentable y sostenible. También se puede evidenciar que a pesar de tener la intención de
implementar otro t¡po de estrategias, estas demandan una fuerte inversión inicial y la asistencia técnica permanente para
el buen desarrollo de la misma.

I

Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

La población residente en la zona-rural de la cuenca tiene tres ocupaciones fundamentales: La producción agropecuaria,
la atención al turismo y el cuidado de casas de veraneo junto con la prestación de servicios domésticos. Una parte
también labora en Cali en actividades eventuales o independientes, para lo cual se desplazan a la ciudad y regresan en
la noche. Algunos servicios comerciales, educativos y de transporte también brindan empleos formales pero en pequeña
escala esoecialmente en las cabeceras.

Existe alguna actividad minera que representa únicamente el 0,1"/" de los predios de la zona. Las actividades agrícolas
en pequeños cultivos de laderas, sobre todo de hortalizas, frutales y aromáticas, se efectúan casi en su totalidad con
tecnologías no sostenibles ambie¡talmente. Existe alguna actividad turística sin censar y aunque existen algunas
actividades eco turíst¡cas, no existen registros oficiales- Es necesario tener datos claros de esta actividad para poder
realizar la fase de seguimiento

Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando? 
|

El ecoturismo puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo sustentable de las comunidades campesinas de la
parte alta y media de la cuenca del rio Cali. La sustitución de prácticas no amigables con el ambiente, debe ser realizada

i progres¡vamente con actividades que favorezcan la cuenca, pero que brinden buen margen de utilidad a los hogares 
]

campesinos, siendo el ecotur¡smo una opción bastante favorable ante la problemática económica descrita. La cuenca
: del rÍo Cali cuenta con una gran variedad de potencialidades asociadas a su ubicación estratégica, sus c¿racteríst¡cas

biofísicas, ecológicas y culturales. En la cuenca, se encuentran los ecosistemas estratégicos que propician diversidad de
flora y fauna. Además, cuenta con un clima agradable, variedad de paisajes y zonas de fácil acceso. Con este proyecto se
busca potenciar el sector del ecoturismo que no solo perm¡tan tener unas actividad lúdica a quienes allí asistan, sino que

' impliquen actividades educativas que enseñen a valorar los recursos ambientales allí existentes.

Metodología

Un aspecto que debe estimular la discusión en el ámbito de las decisiones que los actores involucrados en el proceso
de consolidar la oferta turística que tiene el país, es que los beneficiarios directos de cualquier acción encaminada a
integrar los atractivos naturales y culturales que posee el país son sus propios residentes. Es importante dejar claro que t

el ecoturismo debe ser aprovechado por las comunidades, para que no se pierda su identidad, y no bajo el esquema de
las grandes empresas u hoteles turísticos que limitan el acceso a la belleza natural de la cuenca del río Cali.

Sostenibilidad

Las expectativas e intereses de los turistas nacionales, que hoy buscan incorporar en su horizonte de esparcimiento, el
contacto con la naturaleza y la participación en actividades que rescaten los valores histórico - culturales de los lugares
visitados.

Propósito
I

lndicadores de propósito I Medios de verificación

Promover el ecoturismo como
actividad complementaria en fincas
sostenibles.

Se implementa el ecoturismo como
I actividad comolementaria a la

generación de ingresos en por lo
menos en 100 fincas de la cuenca
del río Cali, durante los 15 años del
POMCH.

Informe de fincas que implementan
estrategias de agro-ecoturismo.
Registro fotográfico y fílmico de las
fincas que han implementado el eco
tunsmo.
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Resultados

1. Se ha brindado apoyo técnico
y logístico al grupo de fincas
campesinas ecos turísticos de la
cuenca del rio Cali.

2. Se ha realizado un plan de medios
y mercadeo para la promoción del
ecoturismo en la zona rural de la
cuenca del río Cali.

Indicadores de resultado [, Medios de verificación

Cada año se realiza una
capacitación del grupo de fincas
que implementan el ecotur¡smo
como actividad complementaria a la
generación de ingresos.

Al 2013, se cuenta con el 100%
del diseño del plan de medios y
mercadeo del ecoturismo de la zona
rural del municipio de Cali. I

Informe de las fincas en las cua¡es se
implementan las iniciativas eco turísticas

Documento del plan de medios y
de mercadeo elaborado en medio
magnético e impreso.

3. La gestión y seguimiento al
desarrollo del ecoturismo en la
cuenca del río Cali, se ha realizado
de manera exitosa

A partir del año 20'14, se realiza
segu¡miento y apoyo a la gestión
al 100% de las estrategias de
ecoturismo en la cuenca del río Cali.

Informes de seguimiento y gestión,
publicaciones de resuhados, informes a

diferentes entidades interesadas-

Actividades

1.1 Talleres y foros de capacitación y seguimiento en ecoturismo a familias
campesrnas.

Presupuesto

72o',000.000

1.2 Apoyo en la adecuación de fincas campesinas y en estrategias de
promoción del ecoturismo.

2.1 Diseño del plan de medios y apoyo en merc¿deo para promoción de las
fincas eco turísticas.

3.1 Talleres y foros de seguimiento, evaluación y aprendizaje de
exoeriencias exitosas en ecotur¡smo.

3.500'000.000

500'000.000

¿so'oóó.ooo

3.2 Apoyo en la gestión ante empresas privadas, cajas de compensación,
empresas de turismo y otras instituciones para el apoyo y oferta de los
servicios ecoturísticos.

TOTAL

1 ó77',000.000

I 7.087',o00.000

localización: Cuenca del río Cali. Tona alta v media de la cuenca.

Responsables: Autoridades ambientales (CVC - DAGMA - Parques Nacionales), sociedad civil, comunidad en general
Actores: Residentes de la cuenca, visitantes a la cuenca, productores agropecuarios en general, turísticas).

Duración: 5 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando? -

Debido a falta de cultura ambiental de un amplio sector de la población habitante en la parte alta y media de la cuenca,
al desconocimiento e incumplimiento de la normatividad y al inadecuado uso de los recursos naturales (agua, suelo y
bosque) en Procesos productivos restring¡dos, dada la categoría de reserva forestal, se generan en la cuenca problemas
asociados a la calidad de los servicios ambientales hídricos relacionados con la calidad, producción de sedimentos y
regulación.
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Unea de base o indicadoes iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando? 
i

Los resultados del modelamiento hidrológico, la información de cobertura en la cuenca, el conflicto por uso, la calidad
del agua, entre otros aspectos, permiten conocer información inicial del estado de los bienes y servicios ambientales en i

la cuenca, la implementación de acciones y propuestas de cambio una vez real¡zadas pueden develar el mejoramiento '

de los bienes ambientales y la calidad de los servicios amb¡entales asociados si se realiza un proceso de seguimiento
y monitoreo anual constante durante los 15 años propuestos. lnicialmente se propone considerar el monitoreo de
los siguientes indicadores asumiendo que el cambio en ellos evidencia el beneficio de la cuenca en otros aspectos :

ambientales y sociales.

- Cambio en la cantidad de sedimentos en la cuenca (ton/año).

- Cambio en los niveles de contaminación microbiológica en los acueductos locales (und.).

- Cambio en la cobertura de la cuenca.

- Cambios en los procesos de regulación hídrica.

- Cambio en las áreas de corredores ribereños.
- Cambios en las áreas con procesos erosivos.

Recursos institucionales vinculados al esquema de compensación por servicios ambientales.
Número de participantes vinculados contractualmente al esquema de compensación por servicios ambientales.

--_--___..-
I Justificación - ¿For qué es importante camb¡ar lo que estiá pasando? i

Los procesos de comando y control no han sido suficientes en el tiempo para generar procesos de cultura ambiental y
detener procesos de degradación, incluirotros instrumentos complementarios a las acciones y programas institucionales

' H"""OJ 
disminuir la problemática y asegurar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios ambientales en la

I

La compensación por servicios ambientales hidrológicos debe realizarse, a través de un acuerdo voluntar¡o o una i

transacción entre los gestores de los servicios ambientales y quienes son usuarios o beneficiarios de estos servicios,
definiendo y cuantificando la problemática a solucionar para negociar con los actores implicados en la solución del
problema y definir un operador, para que realice la implementación del esquema de compensaciones por servicios i

ambientales desde la convocatoria, hata la verificación y la compensación por los servicios ambientales.

Sostenibilidad

Vinculación directa entre gestores de los servicios ambientales (proveedores aguas arriba de la bocatoma de la cuenca
y beneficiarios de los servicios ambientales (usuarios del acueducto en la ciudad de Santiago de Cali), con aportes de

; los programas inst¡tuc¡onales en la cuenca en cumplimiento de sus funciones misionales y dentro de la normatividad
i vigente para inversión en las zonas abastecedoras de acueductos.

Medios de verificación
I

Número de productores recibiendo
contractualmente compensaciones por
servicios ambientales.
Hectáreas de cobertura incrementada
en la cuenca.
Hectáreas implementadas en
corredores ribereños de protección.

I nesultados I Indicadores de resultado Medios de verificación I

_l

Metodología

compensacron por servrcros
ambientales hidrológicos en la
cuenca río Cali

'1 . Se han realizado los estudios y
análisis para la implementación del
esquema de compensación por
servicios ambientales en la cuenca
del río Cali.

compensación por servicios
ambientales en la cuenca del río
Cali.

Al2014 se ha culminado el 100%
de los análisis y estudios requeridos
para la implementación del esquema
de compensación por servicios
ambientales.

Documentos técnicos que soportan I

la implementación de un esquema de
compensación por servicios ambientales.
Mecanismo de operación del :

esquema de compensación por
servicios ambientales diseñado v con
procedimientos administrativos y
ooerativos definidos en un manual de| ..

I 
operacron.
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2. Se realiza monitoreo a las
actividades que se desarrollan bajo
el esquema de compensación por
servicios ambientales en la cuenca
del río Cali.

' Cada año se realizan por lo
menos cuatro visitas de monitoreo
y evaluac¡ón a las hectáreas
recuperadas con la aplicación del
esquema de compensación por
servicios ambientales.

Informes de monitoreo y evaluación,
fotografías y registros de las visitas.
Monitoreo anual el cumplimiento
de los contratos establecioos oara
compensación por servicios ambientales
a través de indicadores, como requisito
para recibir la compensación.
Monitoreo de programas ó proyectos
de inversión en restauración ecológica,
realizados por las instituciones
en el desarrollo del esquema de
compensación por servicios ambientales.

Actividades _l Presupuesto
'l .1 Arreglos institucionales para la implementación del esquema de

compensación por servicios ambientales (alianzas para consecución de
recursos, manejo de recursos, operación del esquemas entre otros)

1.2 Proceso de selección de proveedores del servicio ambiental
(convocatoria, elegibilidad jurídica, elegibilidad técnica, contrato o
acuerdo).

1.3 Act¡vidades de conservación (implementación del menú técnico).

1.4 Compensación a los proveedores del servicio ambiental

180',000.000

50'000.000

2.000'000.000

500'000.000

2.1 Monitoreo del esguema de compensación por servicios ambientales en
la cuenca del río Cali.

250',000.000

TOTAL
I 2.980',000.000

Responsables: Autoridades ambientales (CVC - DAGMA - Parques Nacionales), EMCALI, administración municipal.
Actores: Residentes de la cuenca.

Duración: 3 años.

Localización: Cuenca del río Cali.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué está pasando? -

La cuenca del río Cali no presenta déficit en ninguno de los meses del año, ya que esta cuenca no cuenta con
demanda agrícola por satisfacer. Pero esta cuenca a través del acueducto dé río Cali, abastece algo más de 491.50ó
habitantes.

5i bien la zona urbana de Cali, tiene una población aproximada de 2'423.381 hab. y una de las principales fuentes
de abastecimiento es el río Cauca, es preciso que las autoridades ambientales de li cuenca en coordinación con la
Administración Municipal, avancen en buscar y evaluar las alternativas de fuentes hÍdricas para el abastecimiento,
incorporando las aguas subterráneas y los riegos que estas alternativas puedan presentar. igualmente e3s preciso
actualizar la reglamentación del recurso hídrico.

ürt .
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Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?

En el área del Parque Nacional Natural Ios Farallones de Cali, se encuentran los nacimientos de los ríos más ¡mportantes,
tributarios del río Cali como lo son el Río Felidia y Pichindé, en donde cada uno aporta aproximadamente un caudal
promedio mensual de 1,ó3 m3/sy 1,57 m3/s respectivamente. Se presenta una precipitación media anual de 2.071mm/
año a 1 .448 mm/año, con distribución de tipo bimodal bien definida y zonas de vida que van desde el bosque perhúmedo
montano (bph M) hata el bosque húmedo premontano (bh PM). lgualmente concurre el volumen de precipitación que
cae sobre el área y que aporta a la formación de volúmenes considerables de escorrentía, el bosque nativo presente, y a
la poca intervención antrópica se puede considerar que existe abundancia del recurso hídrico, en esta área de la cuenca.

En el balance hídrico se indica que la cuenca del río Cali no presenta déficit en ninguno de los meses del año, ya que esta
cuenca no cuenta con demanda agrícola por satisfacer. Además se especifica como la cuenca tiene su valor más bajo
de excesos en el mes de agosto, ya que la oferta se ve afectada por la temporada seca que se presenta en ese mes, en
general se aprecian los valores más bajos en el trimestre correspondiente a uno de los dos períodos secos en la cuenca.

Aunque específicamente no hay un problema de oferta hídrica, es preciso retomar nuevamente el diagnóstico, en el cual
se sintetizo concretando, como los principales conflictos de uso del agua en la cuenca son debidos a la contaminación
y el uso ineficiente del agua (cultura del desperdicio o falta de una cultura hídrica), crecimiento demográfico, drenaje
urbano superf¡cial y subsupelicial colapsado y el divorcio que existe entre las instituciones encargadas de su control y
adm¡nistrac¡ón tanto en las zonas de laderas como en el centro urbano (manejo sectorial del agua que conlleva a la falta
de gobernabilidad del agua).

Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando?

Teniendo en cuenta la línea base es preciso que la cuenca del rio Cali, defina todos los aspectos concernientes con el
plan de ordenamiento del recurso hídrico el cual sustenta no sólo la población s¡no también las diversas actividades
económicas que se localizan en ella. Santiago de Cali es la capital del departamento y concentra la mayor población del
departamento del Valle, generando un liderazgo en no sólo en el mismo departamento sino también en el eje cafetero
y en los departamentos del Cauca y Nariño, respectivamente

Metodología

La metodología se define acorde al Decreto 3930 de octubre 2011 en el cual se establecen los pasos metodológicos:
para la definición del plan de ordenamiento del recurso hídrrco

Sostenibilidad

Es importante la participación técnica de las autoridades ambientales en todo el proceso al rgual que la constante
veeduría de la comunidad.

Propósito

Definir el plan de ordenamiento
del recurso hídrico en la cuenca
río Cali.

Resultados

Se ha elaborado el plan de
ordenamiento del recurso hídrico
en la cuenca del río Cali

1.1

12

IJ

14

1.5

lndicadores de resultado

A diciembre de 2014, se ha
terminado el 100% del olan de
ordenamiento del recurso hídrico en
la cuenca del río Cali.

Indicadores de producto

A diciembre de 2014, se ha
elaborado el Plan de ordenamiento
del recurso hídrico

Aaividades

Actualización de la reglamentación de corrientes.

Establecer la clasificación de las aguas

Evaluación y análisis de otras fuentes potenciales de agua.

Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo
otazo.

Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de
verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso

Medios de verificación

Información digital e irnpresa sobre el
avance del proyecto

Medios de verificación

lnformación digital e impresa del plan de
ordenamiento del recurso hídrico.

Presupuesto

50'000.000

30'000.000

30'000.000

50'000 000

40'000.000
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16 Fijar las zonas en las que se prohíba o condiciona, la descarga de
aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de
fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas
superficiales o subterráneas.

40'000.000

17 Elaboración del plan de gestión del riesgo - ldentificación y
caracterización del riesgo hídrico (Debe incluir la ocupación del
área forestal protectora de la zona urbana con viviendas e incluso
con algún grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, tanto por
inundación como por inestabilidad de orillas del río)

1 10',000.000

TOTAL 350',000.000

Localización: Cuenca del río Cali. Zona urbana.

Responsables: Autoridades ambientales (CVC,
Actores: Res¡dentes de la cuenca.

DAGMA, PNN), EMCALI, administración municipal.

Duración: 15 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Qué estiá pasando? -

Acorde al diagnóstico técnico del POMCH río Cali, la carga orgánica contaminante presente en el río Cali, es aportada
en su mayoría por los vertimientos de agua residual de la zona urbana, entre estos, los vertimientos que más 

"po.t"nmateria orgánica al río Cali son los que realizan: el río Aguacatal con 980 K9 DBO5/día y 7.245,0 f9 Sildia en época
seca, el canal ACOPI con 2.272,0 Kg DBOS/día y 2.396,0 Kg SST/día en época lluviosa, el colectoi margen izquierda
con 1ó.óóó,0 Kg DBOS/día y 16.585,0 K9 SST/día en época lluviosa y el canal de aguas residuales ináustriaies del
sector industrial Cali-Yumbo con 255,0 K9 DBOS/día y 51 1,0 Kg SST/día en época lluviosa. Los vert¡mientos dispersos
de los habitantes de toda la zona rural aportan aproximadamente una carga orgánica de 15.228,0 Kg DBOi/día y
'l 5.340,0 Kg SST/día.

El impacto de la contaminación por los vertimientos al río Cali, a lo largo de la cuenca en las épocas secas y lluviosas, se
puede valorar con el índice de calidad de agua, el cual presentó valoies promedios de 82,2 án época de sequía y 70,ó
en época de lluvia en la primer estación de monitoreo localizada en la zona rural del rÍo, mostranáo una contaminac¡ón
leve (buena calidad de agua), dado que los vertimientos en esta zona son dispersos y las condiciones hidráulicas del río
perm¡ten su autodepuración, la tendencia lo largo del rÍo es a ¡ncrementar su contaminación hacia la desembocadura
donde se encontraron en promedio Índices de calidad del agua de 21 ,1 en época seca y de 25,5 en época de lluvia
(mala calidad) mostrando un grave detrimento del río, el cual limita su uso y causa un efeáo negativo en el río Cauca.

Línea de base o indicadores inlciales - ¿Cómo medimos lo que está pasando?
Las mediciones que realiza actualmente el DAGMA y que señalan el alto proceso oe
"Monitoreo y caracterización de los vertim¡entos puntuales y calidad de agua del
Santiago de Cali en los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Cañaveralejo, y Cauca; 2009.

.¡l{,tigl:'óIlPotqué es importante cambiar lo que está pasando? I

El PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias
Para avanzar en vertim¡entos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluviai.
EMCALI, lo reali encia hata el año 201ó y se requiere su implementación para el
mejoram¡ento d río Cali.

Ten¡endo en cr"nt" que 
"t 

psMV to formutu ,ro* ffii=a "l 
*""^; ,.qr;;J;pt"-.nt".¡ó;. por to tanto

el DAGMA es la autoridad ambiental encargada de realizar el seguimiento para su ejecución.

contam¡nación por aguas servidas.
recurso hídrico del municipio de

141



PLAN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGMFKA DEL RfO CALI

I I

Es importante que exista la veeduría ciudadana, y el monitoreo de las autoridades ambientales ex¡stentes en la cuenca
para que se logren construir las obras que permitan la descontaminación del río Cali. De mayor importancia es la i

existencia de los recursos económicos y/o financieros para la construcción de las obras

Propósito | ¡nd¡."dores de propósho i 
""dios 

de verificación

f mplementar el plan de Para el 2016 se han terminado y Información digital e impresa sobre la
saneamiento y manejo de se encuentran en funcionamiento evaluación y el avance del proyecto.
vertimientos (PSMV - período 2009 las obras del plan de saneamiento l

a 2Q19 - Municipio de Cali) y manejo de vertimientos en la
, cuenca del río Cali. i . _ _

Resultados i Indicadones de resultado I Medios de verificación i

Sostenibilidad

1. Se han construido los colectores
marginales del río Cali, que recogen
los vertimientos de aguas residuales
e industriales que se vertían al río
Cali-

Al año 201 ó se han construido
los tres colectores del plan
de saneamiento y manejo de
vertim¡entos en la cuenca del río
Cali.

Información digital e impresa sobre la
evaluación y el avance del proyecto.
Registro de las obras realizadas.

2. Se cuenta con las redes
de alcantarillado y obras

I complementarias construidas y en
I funcionamiento.

Al año 20 1 ó, se han construido el
'100%¡Ce las redes de alcantarillado
y obras complementarias para dar
cumplimiento al PSMV en la cuenca
del río Cali.

Soportes de la información en medio
magnético e impreso.
Registro de las obras realizadas.

' Act¡vidades I Presupuesto 
I

1.1 Colector Alto Palermo y sector La Fortuna Terrón 1.9ó0',000.000

1.2 Control vertimientos sistema río Cali sec(rrTerrón Colorado.

I 1.3 ColectorVista Hermosa Patio Bonito.

400'000.000

500'000.000

2. 1 Redes alcantarillado Normandía. 470',000.000

t 2.2 Control vert¡mientos: Construcción redes alcantarillado margen dere- ;

cho río Aguacatal.

2.3 Construcción Trasvase.

1.000'000.000

1óó.000.000

2.4 Prolongación canal calle S2-cabezales de entrega al canal.

2.5 Reposición redes secundarias B/Calima.

1.3ó8',000.000

4ós'000.000
,TOTAL ó.329',000.000 _l

Localización: Cuenca del río Cali. Zona olana. Municioio deYumbo.

Responsables: Municipio de Yumbo - Empresa de Servicios Públicos de Yumbo - ESPY - en coordinación con la EM-
CALI. Actores: Actores privados localizados en ACOPI, gremios, ONGs.

Duración:3 años.

ldentificación y descripción del problema. ¿Qué está pasando? -

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha expedido una nueva reglamentación a través de la
Resolución 1433 de diciembre 13 de 2004, derivada del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales
(CONPES 3177/02) y del Decreto 3100/03, con el fin de avanzar en el saneamiento ytratamiento de los vertimientos,
a través de la presentación de un ¡nstrumento de planificación correspondiente a los planes de saneamiento y manejo
de vertimientos, los cuales se aplicaran para el cumplimiento de los diferentes compromisos encaminados al control
de los vertimientos y de la contaminación hídrica. Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) han
sido reglamentados por el MAVDT como la herramienta clave de planificación de las empresas de servicios públicos,
orientada a garantizar un mayor grado de responsabilidad con las fuentes receptoras de las descargas líquidas de los alcantarillados,
responsabilidad que debe material¡zarse en la definición de los proyectos, planes, programas y actividades relacionadas con el
saneamiento y el manejo de vertim¡entos líquidos generados por la administración y la operación de los sistemas de alcantarillado
comunateS.
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RfO CAU

Línea de base o indicadores iníciales - ¿Cómo med¡mos lo que está pasando?

El canal ACOPI con 2272,0 K9 DBO5/día y 2.396,0 Kg SST/día en época lluviosa, al igual que el monitoreo realizado
actualmente por el DAGMA, el cual enseña el nivel de contaminación del agua del canal ACOPI, cuando vierte sus aguas
al río Cali, antes de la entrega al río Cauca.

Justificación - ¿Por qué es importante cambiar lo que está pasando?

Prevenir, elimrnar o mitrgar los rmpactos ambientales negativos que causen el desarrollo del proyecto Además mejorar
o ev¡tar las problemáticas de salud, que estas aguas residuales de origen industrial, generan en la población localizada
en el contexto del área - barrios de la zona urbana - y de la población que labora en estas industrias.

Metodología

El Plan de saneamiento y manejo de los vertimientos de la zona industrial de ACOPI, debe formularse de manera
armonizada con otros ¡nstrumentos de planificación, como el PBOT de Yumbo, el POT de Cali y los Planes de Desarrollo
Municipales - Yumbo y Cali - Así mismo debe considerar los planes de inversión de los municipios de Yumbo y Cali,
de manera que su formulación y las metas que se rmponga sean viables, realizables y verificables, con el propósito
de trabajar en función del control de la contaminación del respectivo cuerpo receptor de vertimientos Este plan se

constituirá en la carta de navegación sobre la cual se va a concertar la gestión de saneamiento básico del municipio de
Yumbo esoecialmente en el sector ACOPI.

Para la formulación del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de ACOPI, se deberán tener en cuenta los
lineamientos definidos en la Resolución 1433 de 2004,|a Resolución 2145 de 2005 y la Resolucrón CVC No. DG óBó DE
200ó de noviembre 30 de 200ó por la cual se establecen los objetivos de calidad y se consulta la propuesta de metas
de reducción para la cuenca del rio Cauca" El PSMV deberá contener los programas, proyectos y actividades, con sus

respectivos cronogramas e Inversrones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vert¡mientos,
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de este proyecto está ligada a los recursos económicos y/o financieros necesarios para su formulación
en primera instancja y para la implementación posterior

Propósito Indicadores de propósito Medios de verificación

ldentificar las acciones necesarias Se cuenta con el plan de manejo Documento impreso y en medro
para el saneamiento, recolección, de aguas residuales industriales de magnético.
transporte y tratamiento de aguas ACOPI, vertidas al río Cali, terminado
residuales industriales de ACOPi, a diciembre de 2014
vertidas al río Cali

Resultados

1. Realizar los estudios técnrcos
de contexto e identificación oe ra

contaminación generada por los
vertimientos de las aguas residuales
industriales de ACOPI al río Cali y al

Cauca

2. Establecer compromisos entre
los diferentes actores para la
evaluación técnica y mitigación de
los efectos directos e indirectos de
las aguas residuales rndustriales de
ACOPI vertidas al río Cali

lndicadores de resultado

Al finalizar el año 2014, se cuenta con
el 'l 00% del plan de saneamiento y
manejo de los vertimientos de la zona
industrial de ACOPI

Al finalizar la formulación, se cuenta
con el compromiso de por lo menos
el 80% de los involucrados, para
el logro de los resultados del plan
de saneamiento y manejo de los
vert¡mientos de la zona industrial de
ACOPI

Medios de verificación

Estudios insumo del olan. en med¡o
magnétrco e impreso

Actas de compromiso, planes de
accrón que incorooran las accrones
a desarrollar para el logro de los
objetivos del plan.

Presupuesto

s0'000 000

ó0'000 000

75',000.000

Actividades

1 1 Diagnostico del alcantarillado existente

1.2 ldentificacrón de la totalidad de vertimientos en las áreas
urbanas y rurales

1 3 Caracterización de las descargas y de los cuerpos receptores antes y
desoués de cada vertimiento.
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i 1.4 Proyecciones a corto, mediano y largo plazo de la carga contaminante. 30'000.000

i 1.5 Documentación de elado de la corriente, tramo o cuerpo 
30,000.000receotor en términos de calidad.

1.ó Proyeccionesde carga contaminante: generada, recolectada, tratada, 
30,000.000

l.ó rroyeccrones oe carga contamtnante: generada, recolectada, tratada, 
3O'0O0.OOOpor vert¡mi1n!9 l¡lgIgtriente o cuerpo receptor.

2.1 Objetivos de reducción de vertimientos y cumplimiento de metas de ,^,^nn nn^2.1 Objetivos de reducción de vertimientos y cumplimiento de metas de
calidad. 4o'ooo ooo

-2:-o.r.,ip.i¿" Jarri"J"l;-p'.;,".;;-v"oo. r*iulo^*:l^::: :l:-^ ¡o,ooo.ooorespectivos cronogramas) las inversiones a corto, mediano y largo plazo.

2.3 Formulación de indicadores de seguimiento.

Localización: Cuenca del río Cali. Zonas alta v .}d¡"-rrrrl.
Responsables: Secretaría de Salud Pública Municipal.
Actores: Todos los actores sociales rurales organizados, Secretaría de Salud municipal.

Duración: 1 5 años.

ldentificación y descripción del problema - ¿Oué estiá pasando? -

I La zona rural de la cuenca del rio Cali, presenta variados sistemas casi todos incompletos p"., 
"l "U"rr..-*"4 a"-

r aqua, lo cual qeneralmente se realiza directaméhte desde los nacimientos de lgua y con mangueras se lleva hata las 
1

viviendas. lgual sucede con el alcantarillado cuyas aguas residuales domésticas, se drenan directamente a las fuentes
, de agua ex¡stentes.

El panorama, de las aguas agrícolas o ganaderas es también bastante crítico, puesto que estas aguas con la carga de
pesticidas, fertilizantes etc., drenan a campo abierto hacia las fuentes hídricas existentes. S¡ bien se conoce de las mucha

, inversiones realizadas por el municipio de Cali, casi todas a través de la secretaría de salud, no ex¡ste actualmente una
, visión global y planificada ni de lo existente y las problemáticas, y mucho menos de lo requerido a mediano y largo

plazo para que estas situaciones negativas, permitan no sólo mejorar la calidad de vida de los residentes s¡no también
el manejo adecuado, planificado y eficiente de los recursos económicos y fínancieros que se requieren.

Línea de base o indicadores ¡níc¡ales - ¿Cólmo medimos lo que está pasando?

Chequeo de las inversiones y los resultados de las mismas, que ha realizado el municipio de Cali, en los últimos cinco
años y la realización del diagnóstico que permita identificar las problemáticas en este tema, que se presenta actual-
mente en la zona rural de la cuenca. Con esta lÍnea base se podrá proyec.ar a futuro las soluciones integradas de la 

;

problemática y los recursos regueridos

Justificación - ¿Por qué es ¡mportante camb¡ar lo que está pasando?

Porque actualmente la calidad de vida de los habitantes del área rural de la cuenca del rio Cali, se afecta por esta i

problemática de saneamiento básico y además se están invirtiendo recursos económicos que no se reflejan directamente
en la calidad de vida de los habitantes rurales de la cuenca. Además el recurso hídrico está siendo afectado por el
vertimiento de aguas residuales doméficas, y agropecuarias especialmente. Es importante igualmente conocer y
solucionar o como mínimo generar las compensaciones de los impactos que hace la minería en las fuentes hídricas que
usan y necesitan algunas cabeceras corregimentales como Montebello.

It__ MetodologÍa

--!

Es un proceso de planificación de la cuenca en el área rural, con intervención de los profesionales ingenieros sanitarios
especialmente y los profesionales en el área social, para el trabajo con la comunidad a través de talleres.
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En :o9 Proyecto es imPortante y necesa¡ia la participación dé la comunidad como pade del proceso de conocimiento
de-la situación actual y de su capacitación como veedores del prooeso de manejo ie este tema en el tiempo. Se hace
énÉsis en la capacitación del fontanero y/o de la junta de aguai de las cabeceras corregimentales.

lmplementar el plan de saneamiento
básico del área rural de la cr¡enca
rfo Cali.

Al año 2O23 se han construido el
1ü)96 de las obrás de agua potable
y saneamlento básico para el
coreg¡m¡€nto de la cuenca del rfo Cali.

Fotograffas de las obras
construídas,lnformes de las vishas
impreso y en medio magnético, mas
informe de la experiencia con los
actores en registro fotográfico y fflmico.

1. Se han constru¡do las obras de
agua potable y saneamie¡rto básico
de cada uno de los corregimientos
de la cuenca del río Cali.

Alaíto2023 se han realhado el
1ü)% de las obras de agua potable
y saneamiento básico del área rural
de la o¡enca del rúo Cali.

lnformes de las obras construidaq
reportes del mejoramiento en el
tratamiento del agua, fotograffas.

2. Se realiza el mantenimiento
de las obras construidas y de los
sistemas actuales.

Cada año, se realiza manten¡m¡Erito,
control, y soporte técnico a obras de
agrua potable y saneamiento Msico
de cada uno de los corregimientos
de la o,¡enca del rfo Cali.

Informes de funcionamiento y
manten¡miento de las obras construidas.

1 'l Obras agua pobble y saneamiento bástco [a Eh¡ra. 10.470',330.377

1.2 Obras agua potable y saneam¡ento bás¡co La paz. 7.O39522.s14
,|.3 Obras agua potable y saneamiento bás¡co Golondrinas r0.520'3ó8.002
1.4 Obras agua potable y saneam¡erúo bás¡co Montebello. 8,ó30000.000
1.5 Obos agua potable y saneamierto bástco Elgladlto. 7.5¡f4'855.178
'1.ó Obras agua potable y saneamiento bffco pichinde. 13.505',800.000

1.7 Obras agua potable y saneam¡ento bá61@ Fel¡d¡a. 11.958',772.64
1-B Obras agua potable y saneam¡erito básico La Casülla. 10.8¡t0'799.ó89
1.9 Obos agua potable y saneamiento bálco La l€onera. 11.274'.698.209

1.10 Obras agua potable y saneamiento básico ts Andes. ró.355'300.000
1 11 Reparación y manten¡miento acueductos y alcanbrillados área rural, 453',3ó3.454

1.12 ftevención riesgos ambientales agua potable y saneamiento básico
área rural. 390'788.723

1.13 C,ontrol y soporte técnico.administrativo de proyectos acueducto-
alcantarillado. 265'370.789

--
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Tabla 5-4. Resumen de costos por programas y proyectos

5.2. RESUMEN DE COSTOS POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA 1: PROMOOÓN DE IA EDUCAOÓN Y |.A
CULTURA AMBIENTAL EN I.A CUENCA
DEL RIO CALI

Proyecto 1 1

Proyecto 1 2

Melorarniento de la educacrón y cultura am-
brental de los habrtantes de cuenca del rio
Calr

Asrstencra tecnrca en la recuperación y

aprovechamrento de resrduos sól¡dos en
los centros poblados rurales de la cuenca
del río Calr

Reconversión tecnológrca de s¡stemas
productivos hacra un manejo sostenible de
la cuenca del rio C.¡lr

20 0ó1'000 000

3 985',ó24 000

B 613',890.000

2.286',200 000

1 050'000 000

320'000 000

24 400'689 .t 03

33 948',000 000

348',000 000

ó40'000 000

900'000 000

32.óó0',514.000

2.286',200.OOO

1.370',000.000

70.303'ó89.703

Prnrro¡tn'1 ?

PROGRAMA 2: ESTUDIO Y CARACTERIZAOÓN DE I.A
ACTIVIDAD MINERA EN I.A CUENCA DEL
RíO CAtl

Proyecto 2 1 Estudio y caracter¡zac¡ón de la mrnería en la
cuenca del rro Cali

PROGRAMA 3: IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y
RIESGOS EN IÁ CUENCADELRíOCATI

Proyecto 3 1 Zonrficación de amenazas, vulnerabilidad y
riesgo, por remocrón en nrase, rnundacrones
y precipitacror-res torrencrales en la cuenca
del río Calr

Proyecto 3 2 Diseño del drque de protección contra
inundaciones del río Cauca, en la zona de
producción agrícola plana, en la cuenca del
río Cali

PROGRAMA 4: RECUPERACIÓ¡I V PNOTECOÓru OCI
BOSOUE DE Iá CUENCA DEL RIO
CALI YSUS SERVICIOS AMBIENTALES
ASOCTADOS

Proyecto 4 1: Recuperacion, reforestacrón y proteccrón
del bosoue en la cuenca del río Calr

Proyecto 4 2 Compra y/o rranejo y nrantenimtento
de áreas de interés estratégico para
acueductos rurales de los predros de
propredad ciel DAGMA(El Danubro, La

Yoland¿, y Predra Grande)

Proyecto 4 3 Restauración ecológrca partrcipativa en la
zona de recuperacrón natural cle la cuenca
del rio Cali PNN Farallones

Proyecto 4.4 Declaratoria de áreas protegidas del nivel
nrunicipal de los parques cerro de las Tres
Cruces y cerro de Cnsto Rey

Delimitación, zonrficación, reglamentación
y gestron de la zona con luncrón
amortrguadora del PNN farallones en la

cuenca del río Cali
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Proyecto 4 ó: Prorrocron del potencial tur ístrco y
recreatrvo en la cuenca del río Calr

Proyecto 4 7: Cornpensacrón por servrcios ambientales
hrdrológrcos en la cuenca del río Calr

PROGRAMA 5:ORDEI,IAOÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE
I.A CUENCA DEL RfO CALI

Formulaclon e rmplenrentación del plan
de ordenarnrento del recurso hídrico en la
cr:enca cJel r Ío Calr

Inrplementacrón del plan de saneamrento
y nrane1o de veftrmientos área urbana de la
cl¡enca Cali

Formr¡lacron del plan de saneamiento y
mane1o de verttmlentos del área lndustrial
de ACOPI, en la cuenca del río Cali

Formufar e rnrplerrentar el plan de
saneanrrento basrco del area rural de la
cuenca del rio Calr

5 PROGRAMAS - 17 PROYECTOS

5.3.

Prnvo¡tn ( 1

Pravodo \ 2

Prn',o¡tn ('l

Proyecto 5 4

TOTAL

7.087'000 000

2 980',000 000

3s0'000 000

ó 329'000 000

37s',000 000

109 236'969 581

11ó.290'9ó9.581

222.911'373.284

RESPONSABLES POR PROYECTO

Tabla 5-5.Responsables por proyectos

PROGMMA 1: PROMOOÓN DE I.AEDUCACIóNYLA
CULTURA AMBIENTAI EN I.A CUENCA
DEL RIO CALI

Proyecto 'l 1 Mejoramrento de la educaclón y cultura
ambrental de los habrt¿ntes de cuenca del
río Cali

Proyecto 1 2 Asrstencla técnlca en la recuperación y

aprovechamrento de resrduos sólrdos en los
centros poblados rurales de la cuenca del río
Calr

Proyecto 1 3 Reconversrón tecnológrca de srstemas
productrvos hacia un manejo sostenrble de la
cuenca Calr

PROGRAMA 2: ESTUDIO Y CARACTERIZAqÓN DE I.A
ACTIV¡DAD MINERA EN I.A CUENCA

P¡avaa¡ ) 1

DEL RfO CALI

Estudro y caractenzacrón de la mrneria en la

cuenca del ro Calr

P ROG RAMA 3: I DENTI FICAOÓ¡I OC AU E¡¡AZAS Y RI ESGOS
EN I.A CUENCA DEL RfO CALI

Proyecto 3 1 Zonrfrcacrón de arnenazas, vulnerabrlroao
y |esgo, por movtmtentos en masa/
Inundactones y crectentes torrenclales en la
cuenca del rio Cal¡

Proyecto 3 2: Drseño del cJrque de protecctón contra
rnundacrones del rio Cauca, en la zona de
produccron agricola plana

20 0ó1'000 000

3 9ó5',ó24 000

B ó1 3',890 000

2,28ó'200 000

1 050'000 000

Autor¡dades anrbrentales

Autorid¿des arnbrentales y
munrcipro de Calr

Municrpio de Cali, CVC,
gremro empresarial

CVC, INGEOMINAS y

Minrsterio Ambrente

Munrcrpro de Calr en
coordrnación ar.¡toridades
ambrentales

Municipro de Yumbo en
coordrnación con CVC

320',000 000
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Froyecto 4.1 Recuperación, reforestación y proteccién del
bosque en la cu¡enca del rís Cali.

24.400'.689.703
Autoridades ambientales
y municipiodeC,ati.

Proyeeto 4.2 Conrpra y/o manejo y mantenimiento
de áreas de intErés eütratég¡co para
aeueductos ruráles de los predios de
propiedad del DAGMA(EI Danubio, La
Yolande, y Pl.edra Grande).

33.9481000.000

Municipio de Calr,

Proyecto 4.3 Re stáqración ecológ¡ca participativa en la
zoná de reeupemción naturaf de Ja,cuenea

del r{o Cal¡ PNN Farallones.

348',000.000

PNN Farallones

hoyecto 44 Decfaratoria de áÍeas protegidas del nivgl
rnunicipal de fos parques ce¡ro de las Tres
Cruces y Cerro de Cristo Rey.

ó40'000.000
Municipio de Cali
én coord¡nac¡ón con
autoridadsi ambientales.

Proyecto 4.5 Delimitación, ¡onlfi caeión, reglementación
y gestión de la zona con funcién
amortiguadora del PNN Farallones en,Q
cu€nea del río Calir

900'000.000

PNN Faallones.

ftoyecto 4,6 Promoción del potencial turíst¡co y recreativo
en la cuen'a¡ del rfo Cali.

7.087'000.000
Autoridades ambientales y
Municipio de C¿lii

fto)¡ecto 4"7 Compensacién por servicios ambientales
hidrológicos,en la'cuEnca del río Glli,

2.980',000.000
Autoridades ambientáles y
municipio de Cali.

Proye+o 5.1 Formulaeión del plan de qrdenación del
récui$o hldrico en la cuenca de| rfo Cali.

350',000.000
cvc.

Froyecto 5.2 lmplementación del Fl¿n deSaneamiento
y fvfanejo de Vertimientos - PSMV- Zona
url¡ana de la cuenca del río Cali.

ó.329',000.000

EMCAII y rnunicipio de C-ali.

PÍoyecto 5.3 Formulación del plan de saneamiento y
rnanejo de vertimientos - PSMV- de la zona
industrial de ACOPI.

375',000 000
Municipio de Yumbo en
coordinación con C]y'C.

ftoyecto 5.4 lhplerientar el plan de saneañiérfto básico
del área rural de la Euenca del río Cali-

109.23ó'.9ó9.581
Municipio de C¡li en
coordinación con CVC

!
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5.4. RESUMEN DE COSTOS POR PROGRAMA

Tabla 5-ó.Resumen de costos por programa

PROGMMA 1:

PROGMMA 2:

PROGMMA3:

PROMOCION DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA AMBIENTAL EN LA
CUENCA DEL RíO CALI

ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA
CUENCA DEL RíO CALI.

32.óóO',5 1 4.000

2.286'200.000

IDENTIFICACIÓN DE AMENMAS Y RIESGOS EN LA CUENCA DEL
Rto cALt. 1.370'000.000

PROGRAMA 4: RECUPERACION Y PROTECCIÓN DEL BOSOUE DE LA CUENCA RíO
CALI Y SUS SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS. /U.303'ó89.703

PROGRAMA 5: ORDENACION DEL RECURSO HíDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO
cALt. I I ó.290'9ó9.581

| 222.911'373.284

5.5. CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Tabla 5-7. Cronograma de inversiones a corto, mediano y largo plazo

PROGMMAl:
PROMOG|óNDEIA
EDUCÁqóNY[A
CUITURAAMBIEñ¡TAI
EN TACUENCA DEt RIO

596 I 5%

Proyecto 1.1:
Mejoramiento de la
educación y cultura
ambiental de los
habitantes de cuenca del
ilo Lalr-

Proyecto 1.2: Asistencia
técnica en la recuperación
y aprovechamiento de
residuos sólidos en los
centros poblados rurales
de la cuenca del río Cali

Proyecto 1.3:
Reconversión tecnológica
de sistemas productivos
hacia un manejo
sostenible de la cuenca
Latl

67" 0% O% 07" O% 07" 0y" Oy" 0%

07" 0% 0% 0"a 07" o% o"a 0"a 0"a 0%

'i
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119L 11!o 6% 6%

i

51% 16% 16y. 16lo 0%

6% 6%16% 6% 6%6Yo6% 61$6%6% 6%

Proyecto 2.1: Estudio
y caracterización de la

minería en la cuenca del
no Latl

PROGRAMA3:
IDENTIFICACIÓN DE
AMENAZAS Y RIESGOS
EN t-ACUENCADEL RfO
CALI

Proyecto 3.'l : Zon¡ficación
oe amenazas¡
vulnerabilidad y riesgo,
por movim¡entos en
masa, inundaciones y
crecientes torrenc¡ales en
la cuenca del rÍo Cali

Proyecto 3.2: Diseño
del dique de protección
contra inundaciones del
río Cauca, en la zona
de producción agrícola
plana

PROGRAMA4:
RECUPERAqÓNY
PROTECCIÓN DEL
BOSOUE DE I.A
CUENCA DEL RIO
cAU Y SUS SER\rtCtOS
AMBIENTALES
ASOOADOS

Proyecto 4.1:
Recuperación,
reforest¿ción y protección
del bosque en la cuenca
del río Cali.

Proyecto 4.2: Compra y/o
manejo y mantenimiento
de áreas de interés
estratég¡co para
acueductos rurales de
los predios de propiedad
del DAGMA (El Danubio,
La Yolanda, y Piedra
Grande)-

Proyecto 4.3:
Restauración ecológica
part¡c¡pativa en la zona de
recuperación natural de
la cuenca del río Cali PNN
Faral lones

Proyecto 4.4: Declaratoria
de áreas protegidas del
nivel municipal de los
parques cerro de las Tres
Cruces y cerro de Cristo
R.y

o%

0%0%

o% 0%

0%0%o%

0% o%

0%

0% 0%
I

i

4% 4tr

I

I

0% 0% o%

o% o% o%

07" o% o%o%o%o"/"o%0%

4U. 3% 3% 4%4% 20% 20% 19% 4% 3% 3% 3% 3%
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Proyeqto 4.5:
Delimitación. zonificación,
reglamentac¡ón y gestión
de la zona con función
amortiguadora del PNN
Farallones en la cuenca
del río Cali.

Proyecto 4.ó: Promoción
del potencial turístico y
recreativo en la cuenca
del rÍo Cali

Proyecto 4.7:
Compensación por
seruicios ambientales
hidrológicos en la cuenca
del río Cali

20% 18% 18% o% ov"

0% 0%

07" o% o% 0%

696 ó*

3"/"

0"4o%

3"/"

0%

996

0%

89677. 9%

3v"

0"/" 0% 0"a

PROGMMA5:
ORDENAOÓN DEt
RECURI'O HÍDR|GO DE
I.ACUENCADETRIO
cAu

Proyecto 5.1:
Formulación del plan de
ordenación del recurso
hídrico en la cuenca del
rÍo Cali

Proyecto5.2:
lmplementación del plan
de saneamiento y manejo
de vertimientos - PSMV-
zona urbana de la cuenca
del río Cali.

Proyecto 5.3:
Formulación del plan de
saneam¡ento y mane¡o
de vert¡mientos - PSMV
- de la zona industrial de
ACOPI

Proyecto 5.4:
lmplementar el plan de
saneamiento básico del
área rural de la cuenca
del río Cali

TOTAL

nb

^a ^d

o% 0%

o%

I

I

I0%r0% 0%

0v"

0%

0%0%o%0%
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5.5.1. Inversionesprimerquinquenio.

Tabla 5-S.lnversiones a corto plazo

PROGRAMA 1: PROMOqÓN DE 2s(/J,ffi.o@ 2.7ó0'1oo.ooo 3.29s's8o.oo0 3.0ó4'óoo.00o
I.A EDUCAqóN Y LA CULTURA
AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL
RIO CALI

Proyecto 1.1: Mejoramiento de la 1531'000000 | 38y000.000 1389'000000 133ó000000
educación y cultura ambiental de los
habitantes de cuenca del río Calr

Proyecto 1.2: Asistencia técn¡c¿ en 32?'óó4 000 522'500 000 1 057'980 000 880 ij{-,O 000
la recuperaoón y aprovechamrento
de residuos sólidos en los cenrros
poblados rurales de la cuenca del
río Cal¡.

Proyecto '1 .3: Reconversión 70ü000 000 tj4B'60O 000 848 óO0 000 8/8'é{10.000

tecnológica de srstemas productivos
hacia un manejo sostenrble de la
cuenca Calr

PROGRAMA2: ESTUDIOY 2ssooo.ooo 2s()rü)o-o00 137'¿loo.0(n 137'¿too.00o
CARACTERIZAqóN DE IA
ACTIVÍDAD MINERA EN LA
CUENCA DEL RfO CATI

Proyecto 2.1: Estudro y 250'000 000 250'000 0{0 137'400 mC 1374C0 000
caracterización de la mrnería en la
cuenca del rio Calr

PROGRAMA3: IDENTIFICAOÓN 470'ü)O.OO0 lsO',OOo.oOO 15O'Oü).0O0 lsO'O{n.OOo
DE AMENAZAS Y RIESGOS EN I.A
CUENCA DEL RíO CII-I.

Proyecto 3.1: Zonrficación de '150'000000 150'00C000 150'0rJ0000 150'0()0000

arrlenazas, vulnerabilidad y
ne59o, por movrmrentos en
masa, rnundacrones y crecrentes
torrenciales en la cuenca del río Cali

Proyecto 3.2: Drseño del drque de J10'()00000
protección contra inundaciones del
rio Cauca, en la zona de producción
agrícola plana

PROGRAMA4: RECUPERACTÓN 626A2Ícfr,¡fr¡^ ó2ó424m0.0m seaOoOmO-OoO 53á4OüOOoTOOO

YPROTECqÓN DELBOSOUE
DE I.A CUENCA DEL RIO CALI Y
SUS SERVICIOS AMBIENTALES
ASOCTADOS

Proyecto 4.5: Delrmitación, 450'000 000 450 000 000

zonrficación, reglamentacron y
gestrón de la zona con funcrón
amortiguadora del PNN Farallones
en la cuenca del río Cali

Proyecto 4.3: Restauración 1 74 000 000 1 74'000 000

ecológica participativa en la zona de
recuoeración natural de la cuenca
del rio Cali PNN Faralloner

Proyecto 4.7: Compensaciórr por ó25800'000000 ó304.14'200000 59ó000000000 5364(ü0Cr0000

servicios ambientales hidrolóoicos
en la cuenca del río Cali

TOTAL 962.81'ffi.ú0 962481'ffi.Oú ó03.1ó59ó0.000 543.104',000.m0

2.ó85',080.000

1 301'000 000

535'480 0f0

848',600 000

137'¿¡00.(n0

i37'400 c/]0

53ó',4m000000

536 400',000 000

542O44',9@.000
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5.5.2. Inversionessegundoquinquenio.

PROGRAMA 1: PROMOCIÓN DE
I.A EDUCACIÓN Y LA CULTURA
AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL
RIO CALI

Proyecto 1.1: Mejoranrrento de la

educacrón y cr-:ltura ambrental de los
habrtantes de cuenca clel río Calr

Proyecto 1.2: Asistencra técnrca en
la recuperacron y apr ovechanrrento
de residuos sólidos en los centros
poblados rurales de la cuenc¿ del
rÍo Calr

Proyecto 1.3: Apoyo a conrunidades
carnDesrnas Dara la recorrversrolr
anrbrental hacra el manelo sostenrble
de los srstemas productrvos en las

áreas perrrrrtrdas

PROGMMA 2: ESTUDIOY
CARACTER|ZAC|Ó¡r Oe U
ACTIVIDAD MINERAEN LA
CUENCA DEL RíO C¡I-I

Proyecto 2.1: Estudro y

caracterzacrón de la r¡rneria en la
cuer¡c¿ del ro Calr

PROGRAIVIA 4: RECUPERAqÓN
YPROTECqóN DELBOSOUE
DE IA CUENCA DEL RIO CALI Y
SUS SEM/ICIOS AMBIENTATES
ASOCTADOS

Proyecto 4.1: Recuperacrón, 1 ó45'045 034

refo¡estacrón y protección del
bosc¡ue en la cuenc¿ del río Calr

Proyecto 4.2: Corttpra y/o marrelo y 220'000 t-t{)0

nrantenrnrento de áreas de interés
estratégrco para acuerJuctos rurales
de los n¡prlros de nrnnredad del
DAGIVA (El Danubro, La Yolanda, y

Piedra Grande)

Tabla 5-9. Inversiones a mediano plazo

137'400 000 'r3/'400 000

130]'000000 1 33ó000000 1 301000000 r 301'000 000 'r 33ó'000 000

440',000 000 220'000 000

642'420714 642'420/1A 642'420/14

2383',420.714 2.198'420.7'14 1.943'420.714 1.943'420.714 1.974'420.714

642',420 / 1 4 642'420 / 1 4

137',400.000 137',400.000 1 s7'400.000 137',400.000 137',400.000

1 37',400 000 I 37'400 000

1 5.11) 7ó9 781 33ó581 ó48 1 t¿62094'-:)8

1 3 /'.100 0llL)

2.350',545.034 2.193',107.408 2.251'269.781 2.479'581.&8 2.305',094.528

{__

1 48/ ó0/ 408

220'000 000 220'000 000 220 000 000 220'000 00i)

Proyecto 4.ó: Pronrocron del ó35'500 000 ó35'500 000

potencral turistrco y recreatr,ro en la

cuenca del rio Calr

ó35 5(10 000 ')7'3'000 U00 5/3'000 000
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PROGRAMA 5r ORDENACIÓN DEL e]60'568407 s.612'40s.s27

RECURSO HIDRICO DE I.ACUENCA
DEL RíO CALI

Proyecto 5.4: lmplementar el plan de 9 760568 407 9 612'405 327

saneam¡ento básrco del área rural de
la cuenca del río Cali.

TOTAL 13.989',513.¿141 13.498'.912.734

9.542'975.U7 8.95s',2ó9.409 10.537',8ó4.450

9542'975847 895\'269 409 1053/"8ó4 450

13.232'&5.628 12.873'251.057 1431ó'358.978

5.5.3. Inversionestercerqu¡nquenio

Tabla 5-10. Inversiones a largo plazo

PROGMMAl: PROMOCIÓN DE
I.A EDUCAqÓN Y LA CULTURA
AMBIENTAL EN [A CUENCA DEL
Rfo cALl

Proyecto 1.1: Meloramrento de la

educacrón y cultura ambiental de los
habitantes de cuenca del río Cali.

Proyecto '1 .3: Apoyo a comunrdades
campesinas para la reconversión
ambiental hacia el manejo
sostenible de los sistemas
productivos en las áreas permitidas

PROGRAMA2: ESTUDIOY
CARACTERZACIÓN DE I.A
ACTIVIDAD MINERA EN LA
CUENCA DEt RíO CALI

Proyecto 2.1: Estudio y
caracter¡zaoon de la mrnería en la
cuenca del rro Cali

PROGRAMA4: RECUPERACIÓN
Y PROTECqÓN DEL BOSOUE
DE I.A CUENCA DEL RIO CALI Y
SUS SERVICIOS AMBIENTALES
ASOCIADOS

Proyecto 4.1 : Recuperacrón,
reforestacrón y protección del
bosque en la cuenca del rio Cali

Proyecto 4.2: Conpra y/o
maneJo y mantenimiento de
áreas de interés estratégico para
acueductos rur¿les de los predios
de propiedad del DAGMA(El
Danubio, La Yolanda, y Piedra
Grande)

Proyecto 4.ó: Promoción del
potencral turístrco y recreatrvo en la
cuenca del r ío Cali

1.943'420-714 1.943'420.714 1.978'420.714 't -943'420.714 1.943'42c'.71T>

137',400.000 137',¡r00.000 137'400.000 137400.000 137',400-OO0

13 /',400 000

1 301',000 000

642',120 7 i4

1 120'256 901

22()',000 000

1 301'000.000 1 33ó'0c0 000

642'420 /14 642'4207i4

1 3ó[J'157 973

220 000 000

1 37',400 000 137'400 000 1-17'400 000

1 301 iico 000

642'4)D 714

1 418',320 347 1 476'482 72O

220'000 {100 220'0f)0 000

1 301',000 000

642'4?_A 7 

" 

4

1 534',ó45 093

220 000 000

r 37 400 0L)0

2.3ó3'25ó.901 2.OO3'157.973 1.861'320.347 1.918482.720 1.977'&5.093

15,4

573',000 000 573',000 0r)0 223'000 000 223'0i)0 000 22i',000 000
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6. FAsE DE EJEcuclórrl

Esta fase recoge los programas y proyectos resultantes de la formulación y los organiza en un
plan operativo, denominado en la Guía Técnica del IDEAM plan de acción multianualdel pOMCH
río Cali. Se enseña también la plataforma organizativa, económica y financiera necesaria para su
implementación.

6.1. ESTRATEGIAS PARA tA EJECUCIÓN DEL POMCH RíO CALI

El plan debe ser integrado con los instrumentos de planificación de todas las autoridades
presentes en la cuenca, que conforman la comisión conjunta, es decir, DAGMA, Parques Nacionales
Naturales (PNN) y la CVC. Así mismo, la comisión conjunta deberá asegurar que la Alcaldía de
Santiago de Cali, EMCALI E.l.C.E ESP, y ESPYy demás instituciones concernientes con la ejecución
del plan, articulen sus respectivos planes (POT) e instrumentos de planificación propios con el
POMCH río Cali. Se deberá dar vida a la estructura administrativa que se propone, garantizando
una verdadera participación social de los distintos actores sociales como cogestores, facilitadores
y/o veedores para la implementación de los programas señalados en el poMCH.

El desarrollo del plan operativo deberá ser realizado por el grupo de apoyo técnico propuesto
en la estructura administrativa (detallada más adelante) para lo cual se recomienda una amplia
socialización no sólo a la población perteneciente a la cuenca sino también a la opinión pública
general del municipio de Santiago de Cali. El proceso de ejecución de cualquiera de los proyectos
consignados en el plan deberá seguir un_proceso similar al que se presenta en la figura ó-1.

Figura ó-1. Proceso de ejecución de proyectos

¡x'b. el¡ú...4ñr
ñr,.1{,.r&.r'Ú|dñ 6
úd.*r{o&brdül

fv&&CqoFñl.. r

i.I¡i6ólFfto
.ñ.{r.1¡óo.ffi
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En el cuadrante superior izquierdo se inicia el proceso que dará lugar a la realización del proyecto,
esta primera etapa es la preparación, en ella se debe formular con detalle el proyecto en el
marco de la metodología de marco lógico, para esto se retomará la información consignada en
formulación donde se ha presentado la ficha del perfil de cada uno de los proyectos propuestos,
se ajustarán las actividades, duración y presupuesto y se determinará cuál debe ser el perfil
profesional requerido para adelantar el proyecto al igual que quienes son los veedores idóneos
para su supervisión y quienes deben asesorar al ejecutante cuando se haya contratado.

La negociación incluye lo referente a la evaluación de las propuestas recibidas sobre lo cual se debe
ser muy analítico en las actividades, tiempo y profesionales o técnicos adscritos a la propuesta. En
la ejecución se desarrolla la propuesta, es decir se ejecuta el proyecto acuerde con la propuesta y
en cuya ejecución se debe hacer la respectiva veeduría o Interventoría, teniendo siempre presente
la sostenibilidad del proyecto. Finalmente durante la aceptación se recibe el proyecto, el cual en
todo momento debe contar con los procesos de socialización y participación de la comunidad a

través de la organización y se buscan y desarrollan los mecanismos de sostenibilidad del proyecto.

6.1 .1 . Estructura administrativa y financiera.

Como recomendación general para la ejecución del plan para la cuenca del río Cali, se propone
una estructura administrativa, que garantice la participación efectiva de la comunidad en el
proceso de implementación, seguimiento y evaluación del plan, con la posibilidad de presentar
propuestas y correcciones al mismo.

Teniendo en cuenta las fases anteriores de elaboración del plan, se debe garantizar la continuidad
de los actores que participaron en é1. Para ello en este plan se acoge la recomendación del IDEAM
en el sentido de gue: "Se debe establecer y reglamentar una estructura administrativa bajo una
eficiente organización que permita el ordenamiento ambiental territorial e institucional para
apoyar las acciones del plan, la cual debe ser concertada con los actores sociales.

El mejor de los casos es considerar la estructura organizativa creada desde la fase de aprestamiento
del proceso de ordenación de la cuenca u otros sistemas acordes a la realidad de la cuenca en
análisis".s8

Así mismo se debe garantizar la articulación institucional a partir del análisis de roles y
responsabilidades de cada una de las instituciones ambientales, municipales, departamentales y
nacionales presentes en la cuenca.

6.1 .2. Funciones de la administración de cuencas hidrográficas.

En general, las tareas de una gerencia de cuencas, cualquiera sea su estruqtura orgánica,
deben permitir el otorgamiento de servicios a los usuarios de la cuenca así como velar por el
cumplimiento de los acuerdos tomados por los mismos en beneficio de todos (veedurías y
controles institucionales).

La tarea inicial de la organización puede ser simplemente la de facilitar la coordinación de acciones
en la cuenca teniendo claridad para definir cuáles son los papeles del sector público y cuales
los del sector privado. Estas acciones podrán estar vinculadas por programas y por proyectos.
Por ejemplo en el manejo del agua, los usuarios de acueductos veredales y sus juntas de agua
deberán proponer acciones para trabajar conjuntamente con la entidad que administre la cuenca

sa Guío técnico científico poro lo Ordenoción de los cuencos Hidrogróficos en Colombio - ,nsütuto de Hidrologío, Meteorologío y
Estudios Ambientoles - IDEAM
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y el plan de acción generado a partir del POMCH río Cali. Referente al bosque, la entidad debe
conocer las explotaciones forestales sobre el territorio y el manejo que de ellas se realice.

Con lo anterior se podrá realizar acciones sobre las afectaciones a las especies de flora y fauna en
la cuenca y construir las bases de la gestión de la entidad, de cara a un futuro estable y permanenre
sobre la cuenca.

Serán temas a tratar de manera permanente por parte de la estructura administrativa de la cuenca:

' La creciente competencia por el uso del recurso agua.
La expansión de la ocupación del territorio por parte del hombre.
La coordinación sectorial para íntegrar políticas ambientales y de desarrollo.
El impado de los fenómenos naturales extremos.

La estructura administrativa de la cuenca5e deberá tener funciones administrativas, coordinadoras,
de asesoría y de seguimiento. El tipo de decisiones que debe tomar una gerencia participativa,
encargada de la gestión integrada de todos los recursos naturales a nivel de cuenca hidrográfica
son:

' Decidir sobre el sistema de financiamiento de las acciones de interés común y las
formas de cobro y asignaciones de beneficiosy costos.

Decidir en principio sobre cómo adaptar las políticas nacionales y los acuerdos
locales.

Decidir sobre la forma de relacionarse con las instituciones gue existen a nivel nacional,
regional y local, con el fin de distribuir responsabilidades, tareas y presupuestos.

Pro p o n e r sistemas d e co o rd i n a ci ó n i nte ri n st itu ci o n a l.

Formular en detalle los-perfiles de proyec-tos del plan de ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del río Cali.

Proponer reglamentos que mejoren el control del uso del agua y del suelo.

En general el control y acatamiento de /as decisiones coledivas.

Fomentar negociacioneJ o transacciones entre /os acÍores que afectan y se ven
afectados por sus accionés en el medio.

ó.1.3. Aspectos organizacionales.

Los usuarios dentro de las cuencas que influyen en la situación de los recursos naturales o
estudian los cambios de la situación de estos, deben sertenidos en cuenta como participes en la
gestión. Estos usuarios pueden ser entre otros; municipios, ciudadanos individuales, asociaciones
de usuarios de recursos naturales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, juntas de
aguas, juntas de acción comunal, productores, gremios, etc.

La complejidad de las tareas de una organización es de tal magnitud, que no pueoen ser
desempeñadas por un solo individuo. Por lo tanto, es necesario dividir esas tareas de una manera
ordenada para facilitar su adecuada ejecución. De este modo la filosofía de la entidad se refleja
en el hecho de que la estructura de ejecución de la cuenca está compuesta por un grupo de

5e Decreto 1729 de 2002
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personas que individualmente no serían capaces de lograr las metas propuestas para poder
realizar una gestión integrada de los recursos de la cuenca. Es por tanto necesario disponer de
una metodología administrativa que garantice la coordinación de los esfuerzos individuales.

La organización que se conforme deberá tener representantes de los diversos sectores de la
cuenca, definir sus normas y procedimientos, así mismo es necesario definir el desarrollo de las

capacidades requeridas y de la operatividad deltrabajo.60

Debido a la tendencia actual de descentralización política en América Latina y el Caribe, que
va de la mano con una tendencia a administrar mucha cuestiones de forma participativa ha
sido conveniente aprovechar a los usuarios cuando están motivados para hacer funcionar una
estructura de cuenca. En general es poco recomendable que se cree una estructura de la cuenca
que no cuente con el compromiso previo de algunos de los principales usuarios. Ello implica que
se creen en forma escalonada y sola cuando sean necesarias. Para esto se propone que como
punto de partida, se ratifique la participación de los conformantes de la mesa de concertación.

Para proponer una estructura conformada por los usuarios de diferentes sectores que convergen
en un territorio común, llamado cuenca hidrográfica y que trabaje en la gestión de cuencas se
hace necesario responder a las siguientes reflexiones:

Dominio: (¿Qué queremos que se permita gestionar y qué no queremos que se
permita, cuales son /os aspectos vinculados al uso de los recursos naturales?).

Gestión: (¿Cómo se gestiona?), se necesita definir rnetas de corto, mediano y largo
plazo, debe pretenderse de elaborar, aprobar, ejecutar, seguir y ajustar instrumentos
de coordinación y de ejecución.

Referencias y Política: (¿Sobre qué "temas" rige la ley y qué finalidades perseguimos
mediante ella?).

Entidades: QAuién coordina lo que se gestiona?).

lnstrumentos: (¿Oué bases de trabajo se utilizan para poder gestionar?).

Pa rti ci pa nte s : ( ¿Qui é ne s pa ftici pa n? ).

Financiamiento: (¿Cómo se financia tanto lo que se quiere gestionar como la
mitigación de /os efectos adversos gue surgen de la gestión?).

De acuerdo con los lineamiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con lo consignado en
las leyes ambientales de Colombia, específicamente en eldecreto2Bll/74 Art.1ó1 ,337 y 338,la
participación de los usuarios en la gestión de sus espacios es necesaria, pero la tarea de diseñar y
crear una estructura que se encargue de hacer realidad lo plasmado en la fase de formulación del
POMCH del rio Cali es un reto complejo y de larga duración.

Sin embargo
la existencia

es claro que para poder ejecutar acciones de desarrollo de la cuenca es necesaria
de una entidad de gestión con funciones de coordinador y ente administrativo, que

60 Decreto 1729 DE 2002
Articulo I 6. Contenido del plon de ordenoción y monejo de lo cuenco. El plon incluiró, enüe otros, los siguientes ospectos.'

l. Diognósüco de lo cuenco hidrogrófico.
2. Fscenorios de ordenoción de lo cuenco hidrogrófico.
3. Objedvos poro el monejo y odministroción de lo cuenco hidrogrófico con cr¡tenos de sostenibilidod.
4. Priorizoción y compotibili&d del uso de los recursos noturols renwobles de lo atenco espesbrmente del r<urso hidrico.
5. Progromos y proqctos que permiton lo implementoción del Plon.
ó. Btrotegios (institucionoles, odminist¡oüvos,ftnoncieros y económicos,entre ovos) poro el desorrollo del Plon.

7. Meconismos e instrumentos de seguimiento y evoluoción del Plon, e indicodores ombientoles y de gestlón.
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sea económicamente eficiente, auto sostenida y competitiva, que favorezca la equidad y que sea
ambientalmente responsable; que actúe en forma descentralizada y participativa y que tienda
poco a poco a un fortalecimiento de sus acctones.

Una de las condiciones que exige el medio ambiente es una continuidad en las acciones. Es decir
que un sistema de gestión ambiental debe perdurar más allá de la duración de un gobierno tal
como el alcalde del municipio, el director de la CVC, el encargado del DAGMA, etc. Los enfoques
de esta entidad deben visionarse hacia la construcción de las siguientes bases:

Bases político-legales: (expresión de la voluntad política y acuerdos legales que lo
respalden).

Eases econó mico-financieras; (suste ntabilidad económica y formas de financiamiento
de la entidad o elforo coordinador).

Eases socia les: (identificación de /os actores comprometidos con el proceso de
de sa rro I lo p ropu esto).

' Bases organizacionales: (integración y responsabilidad de /os actores en /os procesos
de toma de decisiones).

La función de la organización será la correspondiente a un proceso gerencial permanente del plan
de manejo y ordenamiento de la cuenca. En él se realizarán gestiones previas que comprenden
los estudios, formulación de planes y proyectos; acciones intermedias donde se dan las etapas de
inversión para la habilitación de la cuenca con fines de aprovechamiento y manejo de sus recursos
naturales para desarrollo del hombre y acciones permanentes, que corresponde a la etapa de
operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados.

Las acciones tanto para aprovechar como para manejar una cuenca se dividen también en dos
grupos: grupo de acciones técnicas o directas, también conocidas como acciones o medidas
estructurales (estudios, proyectoi obras, operación, manejo) y grupo de acciones gerenciales
o indirectas, también conocidas como medidas no-estructurales (financiamienro, normas,
organización).

6.1.4. Estructura administrativa propuesta para la ejecución del POMCH río Cali.

Se propone que para la ejecución del POMCH río Cali se adopte una estructura matricial que
conceptualmente indica que existe una doble cadena de mando, una que surge de la organización
funcional(jefe de proyecto)y otro de la línea (gerente del POMCH río Cali). Su principal característica
es su dinamismo que le permite la rápida adaptación a los cambios del contexto.

Para alcanzar una solución ventajosa se requiere de una clara definición de funciones,
responsabilidades y autoridad, unida a eficientes procesos de coordinación. Como desventaja se
tiene que puede haber aparición de conflictos por la doble autoridad entre gerentes funcionales
y de línea, hay una mayor necesidad de un perfil profesional del administrador elevado dominio
de las relaciones humanas y poder de negociación, y se requiere un mayor uso de mecanismos
de coordinación que implican una mayor demanda de tiempo para reuniones y la búsqueda de
acuerdos.

En la figura 6-2 se diferencian esquemáticamente las organizaciones matriciales de las jerárquicas
(funcional y divisional), aunque en la organización matricial, existe un jerarquía, en cabeza de un o
unos responsables de la organización, el desarrollo de los trabajo se basa en el concepto de redes
de proyectos que alcanzan el fin del plan de ordenación.
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Figura ó-2. Estructura jerárquica y matricial
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Para establecer un responsable por la obtención de los resultados del plan de ordenación,
se recomienda una estructura que facilite la identificación de dichos resultados siendo más
aconsejable la estructura matricial en lugar de la funcional. Es conveniente que esta estructura
matricial no se sobredimensione con organizaciones demasiadas complejas, de muchos niveles
jerárquicos y operativos. En ese orden de ideas, la estructura orgánica de la cuenca propuesta se
aprecia en la ilustración ó.3.

ó.1.5. Responsabilidades y funciones de la organización.

ó.1.5.1. Coordinación general. Lo conforma la comísión conjunta -CVC. Parques y DAGMA- tendrá
como función el liderazgo al interior de la organización; se encargará de mantener la cohesión
entre los distintos miembros de la organización y de realizar seguimiento a los diferentes roles
que asuma cada uno de los anteriores. Su responsabilidad será la de procurar la materialización
de las estrategias, políticas y programas establecidos y de realizar el respectivo seguimiento a las
mismas.

Figura ó-3. Estructura administrativa de ejecución del POMCH río Cali
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Programa 1. Promoción de la educación y la
cultura ambiental en la cuenca del rio Cali.

Prcgrma 2. Estudio y caracterización de la
actividad minera en la cuenca del rfo Cali.

Programa 3. ldentificación de amenazas y
riesgos en la cuenca del rfo Cali

Prcgrama 4. Recuperación y protección del
bosque en la cuenca del rfo Cali y sus
servic¡os ambientales asociados.

Programa 5. Ordenación del recurso hfdrico
en la cuenca del rfo Cali.
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6.1.5.2. Grupo de apoyo técnico. Conformado por la comisión técnica de comisión conjunta, la

secretaría técnica y grupos técnicos temáticos. La comisión técnica será el ente que apoyará las
actividades que promueva y adelante la comisión conjunta, sus funciones son las de orientar los
aspectos técnicos de los proyectos a ejecutar en el plan y de los proyectos que se gestionen
dentro del proceso de ejecución del POMCH río Cali.

Es una instancia de apoyo técnico y científico conformado por los profesionales especializados,
expertos independientes y/o funcionarios que designen las entidades públicas o privadas con
incidencia en la cuenca para atender temas específicos que demanden de un conocimiento
técnico o científico.

ó.1 .5.3. Mesa de concertación. Es preciso resaltar, la importancia que tiene en este esquema el
grupo de actores que hacen parte de la mesa de concertación, pues indudablemente son los que
conocen la cuenca y son impactados positiva o negativamente por lo que en ella se realiza. Por ello
cumplen con la visibilización en todos los niveles de organización. Lo anterior es necesario y suma
al gran propósito que tienen estos procesos partic¡pativos que básicamente buscan mejorar el
nivel de apropiación y sentido de pertenencia de las comunidades en relación al plan, generando
espacios de construcción colectiva durante los procesos de socialización, gestión, monitoreo y
seguimiento, ajustes y evolución del mismo. En últimas, se pretende que participen activamente
en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).

Entre las funciones están:

, Pafticipar de los procesos de concertación entre la coordinación general, el grupo de
apoyo técnico y Ia gerencia del POMCH río Cali.

Acompañamiento en los diferentes procesos de socialización de la implementación
del plan.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos estab/ecidos en
elplan.

Proponer al comité /os alustes gue considere necesarios para el efeaivo cumplimiento
delplan.

La mesa de concertación escogerá en asamblea general, como mínimo dos representantes por
corregimiento y por comuna, par€ estas labores.

ó.1.5.4. Gerente de la cuenca río Cali. El Gerente tiene la función de guiar a los demás, lograr que
las cosas se hagan, dar y ejecutar órdenes. El gerente existe para ejecutar el objetivo o misión
de la organización. De allí que se pueda afirmar que la gerencia es un proceso y el gerente es un
individuo que realiza acciones inherentes a ese proceso.

Además permitirá el otorgamiento de servicios a los usuarios de la cuenca así como velar por
el cumplimiento de los acuerdos tomados por los mismos en beneficio de todos (veedurías y
controles i nstitucionales).

ó.1.5.5. Jefes de proyectos. Tendrán como función velar por la ejecución de lo establecido por
gerencia. Su responsabilidad será la de ejecutar lo planificado e informar de manera oportuna a
la coordinación cualguier novedad presentada.

ó.1.5.ó. Administración y finanzas. Su función es tramitar y administrar los recursos y activos que
den vida al POMCH río Cali.
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6.1.5.7. Comunicaciones. Deberá mantener constantes canales que permitan la divulgación de
las acciones que se proyecten e implementen en la cuenca y generará espacios para recibir las
observaciones desde el interior de la cuenca y permitir la retroalimentación con las entidades e
instituciones relacionadas con la gestión ambiental.

6.2. RECURSOS FINANCIEROS

La normatividad colombiana fue previsiva en cuanto al financiamiento que un plan de esta índole
debe contemplar y en esa medida, existen dos decretos, en los que de manera explícita se hace
alusión a este aspecto:

Decreto 1729 de 2002. Artículo 23. Las fuentes de financiación del plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica se harán con cargo a los siguientes recursos:

Con el producto de las tasas de compensación de /os gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables.ól

Con el producto de las tasas retributivas compensatorias y por utilización de aguas.

Los recursos provenientes de /a tasa por uso del agua se invertirán en la formulación
y ejecución del programa de ahorro y uso eficiente del agua que es parte integral del
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.ó2

Con el produdo de las contribuciones por valorización que la entidad administradora
de los recursos naturales renovables recaudeó3. en desarrollo de los recursos del
presupuesto nacional y los propios de las entidades administradoras que se destinen
para tal fin.

Con el producto de /os empréstitos internos o externos que el gobierno o la entidad
administradora de los recursos naturales renovables contraten.

Con el producto de los aportes que realicen tas entidades oficiales usuarias de la
cuenca.

Con los recursos provenientes del 1/" de que trata el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99 de 1993. (Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada
diredamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego
o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de
un 17"del total de la inversión para la recuperación, preseruación yvigilancia de la
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica).

Con las donaciones y auxilios que hagan a la entidad administradora de los recursos
naturales, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

Con el producto de las multas impuestas a los usuarios de la cuenca por contravenir
I a s p roh i biciones previstas.

Y demás fuentes económicas y financieras que se identifiquen en el componente financiero del
POMCH. Entre estas las fuentes adicionales se contemplan:

6t Articulos del inciso 2 y I 59 y del Decreto - ley 28 I I de I 974

62 Porógrofo l" del orticulo 2i del Decreto 1729 del 2002
é3 Articulos 46, 128, l52y 322 del Decreto - ley 28ll de lg74 y conforme o lostérminos previstos en lo ley.
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Recursos provenientes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

': Recurso s provenientes de /os p/anes de desarrollo municipal y departamental.

, Fondo Nacionalde Regalías.

,, Fondo para la acción ambiental.

), Aportes del sedor empresarial presente en la cuenca y que estén realizando o que
puedan realizar inversión ambiental en la cuenca ya sea porque hace parte de su
proceso productivo o porque estén sensib ilizados por el tema, como:

- ACOPI.

- Federación Nacional de Cafeteros.

- Organismos de cooperación internacional.

- ONGs.

- Empresas prestadoras de servicios públicos. (EMCALI y ESPY).

6.2.2. Creación de un fondo común.

Se creará un fondo común para la ejecución del POMCH río Cali. La coordinación general, definirá
posteriormente cuales recursos y las proporciones especÍficas, que entrarán a conformar este
fondo.

Vale la pena resaltar que los recursos se gestionarán y se invertirán bajo la coordinación de la
organización conformada para la ejecución del POMCH río Cali.
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r. SEGU¡MIENTo y evR¡-unclórrl

Esta propuesta es una adaptación de la Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas
Hidrográficas en Colombia del IDEAM, 2008. Se presenta el instrumento técnico básico para
realizar este seguimiento y evaluación por proyectos.

7.1. EL SEGUIMIENTO

Las funciones de seguimiento y evaluación tienen que estar claramente definidas,
independientemente de si la entidad que las realiza está encarqada de hacer otras tareas. La tarea
básica del seguimiento es "medir y analizar el desempeño, a fii de gestionar con más eficacia los
efectos y productos que son los resultador,oa que se esperan obtener con la implementación del
POMCH río Cali.

7.1 .1 . Bases conceptuales.

7.1.1.1.Monitoreo y evaiuación. El Seguimiento o monitoreo, se efectúa durante la etapa de
ejecución de un proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia
y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto, para identificar los logros y debilidades y
recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados.

El seguimiento implica identificar logros y debilidades del proyecto a tiempo, para tomar las
acciones correctívas recótnendadas. Y la evaluación es una valoración y reflexión sistemática
sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados del plan en
ejecución o completado.

La evaluación se pregunta si un proyecto está "funcionando" y si está funcionando en vista de los
resultados obtenidos. Nótese que el énfasis en esta definición está en el proyecto en su conjunto,
tanto a nivel de proceso como de resultado.

7.1.2. Contenido del plan de seguimiento y evaluación.

El plan de seguimiento y evaluación, debe incluir al menos los siguientes aspectosos.

7.1.2.1. Políticas y reglas de procedimiento. Este primer
realizará el seguimiento y evaluación del plan, a partir de
61 IDEAM, 2008, pó9. I I

6s IDEr'./.{|,2009

aspecto ayuda a detallar "cómo" se
reglas de procedimiento generales y
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específ¡cas. Las reglas generales definen el seguimiento y evaluación para el plan en general y las

reglas específicas, definen las técnicas que serán utilizadas en el seguimiento y evaluación.

7.1.2.2. Estructura. La asignación de las funciones para el seguimiento y evaluación del plan debe
ser considerada inicialmente en la fase de aprestamiento. Dado que el seguimiento y evaluación
es considerado como una función principal de gestión, es necesario localizar las funciones en
algún lugar dentro de la estructura organizacional del plan.

7.1 .2.3. Recursos humanos. Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación se requieren recursos
humanos capacitados, ya sea para realizar los trabajos o para supervisar. La capacitación puede
requerir que el propio proyecto tenga recursos para el entrenamiento del personal de seguimiento
y evaluación.

7.1 .2.4. Determinación de incentivos. El incentivo es una actividad o acción de seguimiento y
evaluación que promueve apoyo o reduce resistencia por parte de los involucrados en el proceso.
Es importante, identificar los intereses de los involucrados y crear incentivos para el plan de
seguimiento y evaluación. El interés es la razón por la cual un involucrado apoyaría o resistiría un
proceso efectivo de monitoreo y evaluación de un proyecto.

7.1.2.5. Difusión. La difusión de los resultados del plan de seguimiento y evaluación es esencial
para el mejoramiento del plan así como para futuros proyectos. Por lo tanto, es importante que el
plan de seguimiento y evaluación contemple mecanismos para la difusión de los resultados, así
como, recursos para efectuar dicha difusión. En general, se difunden las "lecciones aprendidas" o
"mejores prácticas". Una lección aprendida es "una hipótesis que resulta de una o más evaluaciones
sobre algo que funciona bien o no funciona bien, que podría aplicarse a otras situaciones". I
una mejor práctica se define como "el medio más efectivo y eficiente para realizar algo en una
variedad de situaciones".

7.1.2.6. Presupuesto. Por último, es indispensable asignar recursos financieros del plan para
el seguimiento y evaluación, no se puede llevar a cabo un buen seguimiento y evaluación sin
recursos financieros.

7 .1.3. Indicadores.

En el sistema de seguimiento y evaluación
indicadores sobre los cuales se fundamenta

del POMCH, se recomiendan tres tipos básicos de
la estructura de planificación

7.1 .3.1. Indicadores de logro y desempeño. Son los indicadores de la matriz de marco lógico,
que permiten conocer el logro de los objetivos trazados y el desempeño en términos de eficiencia
y efectividad. Para cada uno de estos indicadores, se definen los medios de verificación. Son
indicadores que deben tener características de cantidad, calidad y tiempo. Este tipo de indicadores
miden el cumplimiento de lo programado en el plan.

7.'1 .3.2. lndicadores de comando y control. Son indicadores de estado o efecto, determinan si

se alcanzan los resultados o impactos esperados con la aplicación del plan. Estos indicadores
se orientan a medir variables ambientales que permiten determinar el impacto del plan sobre el
restablecimiento de equilibrio eco sistémico y mejoramiento de la calidad de vida de los actores
involucrados en la ordenación de cuencas.

7.'1 .3.3. lndicadores de evaluación de proyectos. Estos indicadores permiten evaluar la ejecución,
avance e impacto de los proyectos diseñados en la formulación del POMCH.
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7.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCH RíO SANTIAGO DE CALI

Para el sistema de seguimiento y evaluación del plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del río Cali se propone que se incluya esta tarea dentro de la estructura administrativa
del plan. Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado referente a la estructura administrativa,
la coordinación general será la primera instancia encargada del seguimiento y evaluación. El

seguimiento propuesto anteriormente habla de reuniones con una periodicidad mínima de tres
meses y será la coordinación general el que se encargue de realizarla, con la participación de
instancias: jefes de proyectos, área de administración y finanzas, la división de comunicaciones y
la participación activa de la mesa de concertación quien a su vez podrá realizar el monitoreo en
cualquier momento del proceso si así lo determinan conjuntamente y el gerente de la cuenca.

7.2.1. Indicadores de seguimiento y evaluación.

A continuación se presentan las matrices de objetivos de cada uno de los perfiles de proyectos
diseñados en la fase de formulación, acorde con los programas establecidos. Cada matriz contiene
los resultados a obtener, los indicadores definidos para el logro de dichos resultados, las metas y
el cronograma para el cumplimiento de los objetivos.

Parque Nacional Natural Farallones de Santiago de Cali - una pafte del mismo -.

Reserya Forestal de Santiago de Cali - una parte de la misma -.
Los parques naturales recreativos del orden municipal.
Parque de las lres Cruces.
Parque de Bataclán.ó6
Parque de los Cristalesó7 - una pafte del mismo -.

Losfragmentosdebosgueó8 dominadosporcosmibuenagrandifloraymyrciaacuminata,
en /os afloramientos inclinados de roca diabásica, en el alto Aguacatal.
Áreas cubiertas con bosgues naturales o sembrados. Son /os terrenos ocupados por
la totalidad de bosques naturales o sembrados y /as matas de guadua.óe
Las franjaede protección de las fuentes de agua - ríos Cali, Aguacatal, Pichindé y otros
de menor caudal.

66 Artiatlo 199: Eco porque Botoclón. Ubicodo en lo porte bojo del Cerro de los lres Cruces, limito ol ocódente con lo coto 1250,
ol Oriente con el conol colector de oguos lluvios Centenorio, ol norte limito con lo quebrodo Sonto Mónico y ol oríente con líneo

imoginorio ubicodo o cincuento (50) met¡os de lo morgen descendendente derecho del Sendero de Deporüstos

¿' Articulo 212: Cerros tutelores. Declórense como suelo de protección poisojMco los terrenos correspondientes ol Cerro de los
Ires Cruces ubicodos por encimo de lo coto mil doscientos c¡ncuento (1.250) mevos sobre el nivel del mor y los terrenos
correspondientes ol Cerro de Los Cristo/es o Cerro de Cnsto Rey ubicodos por encimo de lo coto mil trescientos cincuento (l .350)
metros sobre el nivel del mor.

68 Articulo 203 del ocuerdo 069 de 2000 POT

6e Articulo 203: Los óreos cubiertos con bosgues noturoles o sembrodos. Son los terrenos ocupodos por lo totolidod de bosgues
noturoles o sembrodos y los motos de guoduo gue se representon en el plono oerofotogromét¡co d¡gtol del municipio de Soniogo
de Coli eloborodo en 1996 o porür de fotogrofios oéreos tomodos en el oño l99i,los cuoles deberón conservorse de monero
estrictd.
Porógrofo l: tombién pertenecerón o esto cotegorío de suelos de protección todos los terrenos donde en el futuro se siembren
bosques, motos de guoduo y órboles dent¡o de progromos de reforestodón y recuperoción de suelos.

Porógrofo 2: El munidpio en el corto plozo reolizoró el inventorio detollodo de condiciones ombientoles de los moncho boscosos,

entend¡dos como óreos de founo y floro silvestre,con el propósito de reftnor su ubicoción y reglomentoción o porür de foctores
como:Tomoño de los porches boscosos, estodo de conservoción, estodo legol de los predios, posibilidodes soooles de conservoción,
etc.
Porógrdo 3: út el inventorio y onólisis detollodo de los óreos de founo y floro silvestre deberó consideror de monero priorrtorio,
mos no exclusivo,los moncho de bosgue gue merecen un especiol esfuerzo de cuidodo y conservoción yo seo porque olbergon

espec,es vegetoles gue son cosi únicos en el municipio o porque dodo su densidod ofrecen excelente refugio poro lo founo silvestre.

169



--
., O

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
O

B
JE

T
IV

O
S

G
E

N
E

R
A

L

P
ro

m
ov

er
 

la
 c

ul
tu

ra

y 
la

 e
du

ca
ci

ón
am

bi
en

t¿
le

n 
lo

s

ha
bi

ta
nt

es
 

de
 l¿

cu
en

ca
 d

el
 r

io
 C

al
i,

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
N

iñ
os

, 
ni

ña
s

yJ
ov

en
es

 e
n

ed
ad

 e
sc

ol
ar

 d
e

la
s 

ln
lit

uc
io

ne
s

E
du

ca
tiv

as
 d

e 
la

cu
en

ca
 d

el
 r

io
 C

al
i

qu
e 

ha
n 

m
ej

or
ad

o 
su

ed
uc

ac
ió

n 
y 

cu
hu

ra

am
bi

en
ta

l,

2.
 S

e 
ha

im
pl

em
en

ta
do

 
un

a

ca
m

pa
ña

 d
e 

oh
ur

a
am

bi
en

ta
l 

pa
ra

la
 p

re
se

ru
ac

ió
n 

y

co
ns

er
ua

ci
ón

 
de

 lo
s

re
cu

re
os

 n
at

ur
al

es
 d

e
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rio
 G

li

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

D
ur

an
te

 lo
s 

1 
5 

añ
os

 d
e

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
P

O
M

C
H

,

po
r 

lo
 m

en
os

 
el

 7
0%

 d
e

lo
s 

ha
bi

ta
nt

es
 

de
 la

 z
on

a

ru
ra

l 
de

 la
 c

ue
nc

a 
de

l 
rÍ

o

C
al

i 
ha

n 
si

do
 i

nf
or

m
ad

os
y 

se
ns

ib
ili

za
do

s 
so

br
e

te
m

as
 a

m
bi

en
ta

le
s

pr
op

io
s 

de
 la

 c
ue

nc
a,

pr
in

ci
pa

lm
en

te
 a

qu
el

lo
s

en
 e

da
d 

es
co

la
r

P
ar

a 
el

 ¿
ño

 2
01

 3
,

el
 1

 0
0%

 d
e 

l¿
s

in
st

¡t
uc

io
ne

s 
ed

uc
at

¡v
as

de
 la

 c
ue

nc
¿

 d
el

 r
io

G
li,

 h
an

 a
ct

ua
liz

ad
o

e 
im

pl
em

en
ta

do
es

tr
at

eg
ia

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
am

bi
en

ta
l 

pa
ra

 l
a

pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
la

 c
ue

nc
a

G
da

 a
ño

 s
e 

re
al

iz
a 

po
r

lo
 m

en
os

 1
 a

ct
iv

id
ad

 d
e

se
ns

ib
ili

za
ci

ón
 

a 
tr

av
és

de
 m

an
ife

st
¿

ci
on

es

cu
ltu

ra
le

s,
 

m
ed

io
s

m
as

rv
os

 y
 9

ru
po

s
lo

ca
liz

ad
os

 
en

 d
i{e

re
nt

es

zo
na

s 
de

 la
 c

ue
nc

a 
de

l
no

 L
at

l

F z ñ o ! ñ z t^
| d z = z tr o o m F t.l m z = -t cl ¡ m - -l o ñ tr

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

12
A

ño
 A

ño
 A

ño
 A

ño
 I 

A
ño

 1
 a

ño
 n

ño
 A

ño
 A

ño
 A

ño
3 

4 
5 

ó 
7 

8 
9 

16
 r 

11
 1

2

"E
|i#

i:,
D

o'
".

 su
P

U
E

S
ro

s

20
12

 2
01

3 
20

14

10
%

20
15

 2
01

6 
20

17

20
%

20
18

 2
01

9 
20

20
 2

02
1 

20
22

 2
02

3

30
%

20
24

 2
02

5 
) 

20
26

40
oA

 
50

%
 

60
4A

 
70

%
 7

0%
 lr

le
di

os
im

pr
es

os
en

 l
os

 c
ua

le
s

se
 d

is
tr

ib
uy

e 
la

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
se

ns
ib

ili
za

ci
ón

,

R
es

ul
ta

do
s 

de
la

 e
nc

ue
st

a 
de

pe
rc

ep
ci

ón
 y

se
ns

ib
ili

za
ci

ón
 

en
pr

ot
ec

c¡
ón

 d
e 

la

cu
en

ca
 d

el
 r

io
 G

li

10
0%

 D
oc

um
en

to
 e

n
m

ed
io

 m
ag

né
tic

o
e 

im
pr

es
o 

de
 la

es
tr

at
eg

ia

R
eg

is
tr

o 
de

rm
 p

ac
to

s

pu
bl

ic
ita

rio
s

en
 m

ed
io

s 
de

co
m

un
ic

ac
ió

n
re

gi
on

al
 y

 lo
ca

l,

re
gi

st
ro

 
fo

to
gr

áf
ic

o
de

 la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n

de
 l

a 
co

m
un

id
ad

en
 la

s 
ac

tiv
id

ad
es

pr
og

ra
m

ad
as

La
 c

om
un

id
ad

pa
rt

ic
ip

a 
de

 la
s

ac
tiv

id
ad

es
 d

e
se

ns
ib

ili
za

ci
ón

y 
ed

uc
ac

ió
n

am
bi

en
ta

l 
pa

ra
 l

a

pr
ot

ec
c¡

ón
 d

e 
la

cu
en

ca
 

de
l 

no
 C

al
i,

Lo
s 

pa
dr

es
 

de
fu

m
ili

a 
de

 lo
s

es
tu

di
an

te
s,

 
ap

oy
an

la
s 

es
tr

at
eg

¡a
s

pe
da

gó
gi

cs
de

 e
du

ca
ci

ón
am

bi
en

ta
l 

y
|-

^ 
-^

t:-
-^

co
ns

ta
nt

em
en

te

S
e 

m
an

tie
ne

 e
l

ap
oy

o 
de

 lo
s

ac
to

re
s 

de
 la

 c
ue

nc
a

de
l 

rio
 C

al
i, 

en
 la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

 la
 c

am
pa

ña
de

 s
en

si
bi

liz
ac

ió
n

am
bi

en
ta

l, 
pa

ra
 l

a

pr
ot

ec
ci

ón
 d

el
 r

io

La
tl

I I

1,
00

 r
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1,
00

 1
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1,
00

 r
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1,
00

 1
,0

0 
1,

00
 1

5,
0

M
A

T
R

IZ
 D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

 Y
 R

E
S

U
LT

A
D

O
S

M
E

T
A

S



A
ño

 A
ño

12

I

20
12

 2
01

3

6"
/"

A
ño

 A
ño

 A
ño

 A
ño

 A
ño

4 
5 

6í
 

7 
I

A
ño 3 I 2'
01

4

9%

A
ño t)

T
ot

al

20
26

20
v"

10
0"

/"

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 D

E
O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

B
rin

da
r 

as
is

te
nc

ia
té

cn
ic

a 
pa

ra
 e

l
m

an
ej

o 
ad

ec
ua

do
de

 R
S

 e
n 

la
 z

on
a

ru
ra

l R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

'1
 S

e 
ha

n
id

en
tif

ic
ad

o
es

tr
at

eg
ia

s 
pa

ra
 la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

 u
n 

s¡
st

em
a

de
 s

ep
ar

ac
ió

n 
y

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o

de
 r

es
id

uo
 s

ól
id

os
en

 e
l 

ár
ea

 r
ur

al

2 
Lo

s 
ha

bi
ta

nt
es

oe
 t

a 
cu

en
ca

de
l 

rio
 C

al
i, 

ha
n

im
pl

em
en

ta
do

la
s 

té
cn

¡c
as

 d
e

re
cu

pe
ra

cr
on

 y
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o
de

 r
es

id
uo

s 
só

lid
os

In
or

ga
nr

co
s

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

A
l 

20
1 

8,
 e

n 
la

 c
ue

nc
a

de
l 

rí
o 

C
al

i, 
se

 h
a

re
du

ci
do

 d
el

 2
0%

 d
e

lo
s 

re
si

du
os

 s
ól

id
os

qu
e 

se
 g

en
er

an
 e

n 
el

se
ct

or
 r

ur
al

A
ño

 A
ño

 A
ño

 A
ño

'1
 1

 
12

 
13

 
14

20
22

 2
02

3 
20

24
 2

02
5

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

In
fo

rm
e 

im
pr

es
o

y 
en

 m
ed

io
m

ag
né

tic
o 

de
lo

s 
av

an
ce

s 
en

 la
im

pl
em

en
ta

c¡
ón

de
 l

a 
es

tr
at

eg
ia

 y
de

 l
as

 e
nc

ue
st

as
re

al
iz

ad
as

D
oc

um
en

to
rm

pr
es

o 
y 

en
m

ed
io

 m
ag

né
tic

o
de

 c
ad

a 
un

o
de

 l
os

 e
st

ud
io

s
re

al
iz

ad
os

 p
ar

a 
la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

l 
si

st
em

a 
de

se
pa

ra
cr

on
 y

ap
fo

ve
ch

am
re

nt
o

R
es

ul
ta

do
s 

de
es

tu
di

o 
en

 m
ed

io
m

ag
ne

tr
co

 e
rm

pr
es

o

S
U

P
U

E
S

T
O

S

E
l 
pr

oc
es

o 
de

re
cu

pe
ra

cr
on

 y
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o
de

 r
es

id
uo

s

La
s 

un
id

ad
es

de
 s

ep
ar

ac
ió

n 
y

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o

de
 r

es
id

uo
s

só
lid

os
 s

on
ut

ili
za

do
s

ef
ic

¡e
nt

em
en

te

Lo
s 

ci
ud

ad
an

os
--

¡:
--

- 
l^

-

m
et

od
ol

og
ía

s 
de

re
cu

pe
ra

cl
on

 y
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o
de

 r
es

id
uo

s
só

lid
os

 s
ug

er
id

os
en

 e
l P

G
IR

S

D
ur

an
te

 e
l 
pr

im
er

 
10

0%
añ

n 
ce

 r
pa

liz
¡ 

el

10
0"

/"
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

os
-^

^^
--

-:
^-

^^
-^

l^

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

l 
si

st
em

a 
de

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

de
re

si
du

os
 s

ól
id

os
 e

n
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rí
o 

C
al

i

A
l s

ép
tim

o 
añ

o 
de

in
ic

ia
do

 e
l 

pr
oy

ec
to

,
po

r 
lo

 m
en

os
 e

l 
20

%
de

 l
os

 h
ab

ita
nt

es
 d

e
la

 c
ue

nc
¿

 
de

l 
rí

o 
C

al
i,

pr
ac

t¡
c¿

n 
té

cn
ic

as
de

 re
cu

pe
ra

ci
ón

 y
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o
de

 r
es

id
uo

s 
só

lid
os

In
o1

9a
nr

co
s

A
no

 
A

no
9 

10

20
15

 2
01

6 
20

17
 2

01
8 

20
19

 2
02

0 
20

21

12
%

 1
5%

 1
8%

 2
0%

12
%

 1
5%

 1
8%

 2
0%

20
%

6%

--
l

M
E

T
A

S

F z - m u r z ñ z = z e - m F a\ m z ñ 7 ü F o C
l I n n ñ - d E



\l N
J

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

lm
pl

em
en

ta
r

si
st

e 
m

as
pr

od
 u

ct
iv

os
so

st
en

ib
le

s 
en

 la
cu

en
ca

 d
el

 r
ío

C
al

i

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

I 
JZ

l 
na

s
so

m
et

¡d
as

 
a

re
co

nv
e 

rs
r 
on

te
cn

ol
óg

¡c
a 

de
sr

st
e 

m
 a

s
pr

od
 u

 c
t 
iv

os
al

 2
01

 6

F
U

E
N

T
E

S
 O

E

T
ot

al
 V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

1 
32

9 
In

fo
rm

es
na

riÁ
¡li

¡¡
c 

A
a

m
on

¡t
or

eo
 y

se
gu

¡m
re

nt
o

a 
lo

s 
nu

ev
os

sr
st

em
¿

s
pr

od
uc

tiv
os

,
ac

or
oe

 a
 t

a

re
co

nv
er

S
r 

on
ta

¡n
¡lÁ

¡i¡
r

66
4 

In
fo

rm
es

 d
e

m
on

 i
to

re
o

de
 im

pa
ct

o
en

 t
a 

cu
en

ca
(n

¡v
el

es
 d

e
co

nt
am

in
¿

c¡
ón

oe
r 

ag
ua

,
eu

tr
of

ic
ac

ió
n 

de
l

ag
ua

, 
co

lif
or

m
es

fe
ca

le
s 

en
tr

e
ñt

ró
<

l 
rE

di
<

tr
^

fo
to

gr
áI

ic
o

10
0%

 R
eg

is
tr

o 
de

he
ct

á 
re

as
 e

n
ra

s 
cu

at
es

 s
e

im
pl

em
en

ta
la

 g
an

ad
er

ía
si

 lv
o-

pa
st

or
i 

I

¡n
te

ns
iv

a 
o

se
m

i-i
nt

e 
n 

si
va

S
U

P
U

E
S

T
O

S

A
N

O
1

20
12

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

 A
Ñ

O
 A

Ñ
O

 A
Ñ

O
 A

Ñ
O

 A
Ñ

O
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15

20
13

 2
01

4 
20

15
 2

01
6 

20
17

 2
01

8 
20

19
 2

02
0 

20
21

 2
02

2 
20

23
 2

02
4 

20
25

 2
02

6

óó
5 

1 
32

9

F z r n ñ z o o z = z m m F m̂ z ñ T t o n ñ ñ - u a) =

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o
23

45
67

8

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

Lo
gr

ar
 l

a

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

 p
ro

ce
so

s 
de

re
co

nv
er

sr
on

te
cn

ol
óg

ic
a

pr
od

uc
t¡

vo
s

so
st

en
ib

le
s 

en
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rÍ
o

La
lt.

P
ro

m
ov

er
 

en
co

m
un

id
ad

es
ca

m
pe

s¡
na

s 
la

re
co

nv
e 

rs
r 
on

de
 g

an
ad

er
ía

ex
te

ns
rv

a 
a

ga
na

de
ria

 s
ilv

o-
pa

st
or

il 
in

te
ns

iv
a

o 
se

m
¡'i

nt
en

si
va

en
 l

a 
cu

en
ca

 d
el

ío
 L

at
l

óó
4 

ha
s 

de
 

33
2

si
st

em
as

pr
od

 u
ct

iv
os

re
co

 n
ve

rt
id

a 
s

te
cn

ol
óg

ic
a 

m
e 

nt
e

al
 2

01
 6

10
0%

 d
e 

10
0%

av
an

ce
 e

n 
la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

 la
 e

st
ra

te
gi

a
ga

na
de

ria
 s

ilv
o

pa
st

or
¡l 

in
te

ns
iv

a 
o

se
m

t 
In

te
ns

tv
a 

en
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rio
C

al
i, 

en
 l

as
 á

re
as

ap
ta

s 
pa

ra
 e

llo



A
N

O
9

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15

20
21

 2
02

2 
20

23
 2

02
4 

20
25

 2
02

6

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

ld
en

til
ic

ar
 e

l
es

ta
do

 a
ct

ua
l

de
 la

 m
in

er
ía

 e
n

la
 c

ue
nc

a 
de

l
rio

 C
al

i

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1S
e

cu
en

ta
 c

on
in

lo
rm

ac
ió

n
pa

ra
 l

a

el
a 

bo
 r

ac
ió

n
de

l e
st

ud
io

 y
ca

ra
ct

e 
riz

ac
ió

n
de

 la
 m

in
er

ia
 e

n
la

 c
ue

nc
a 

de
l

rio
 C

al
i

2,
 S

e 
ha

co
n[

or
m

ad
o

un
 c

om
ité

 p
ar

a
la

 v
ee

du
rí

a,
ev

al
ua

ci
ón

 
y

se
gu

rm
re

nr
o

de
 la

 a
ct

iv
id

ad
m

in
er

a 
en

 l
a

cu
en

ca
 d

el
 r

Ío
La

tl

A
N

O
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

 1 20
12

A
l 

20
14

. 
se

 c
ue

nt
a

co
n 

el
 1

 0
07

"
de

l 
es

tu
di

o 
y

ca
ra

ct
e 

r¡
za

ci
ón

de
 l

a 
m

in
er

ía
 

en
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rí
o

C
al

i, 
el

 c
ua

l 
ha

si
do

 c
on

st
ru

id
o

co
n 

la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n

de
 l

a 
m

ay
or

ia
de

 lo
s 

ac
to

re
s

¡n
vo

lu
cr

ad
os

, 
y

se
 d

a 
in

ic
io

 a
 s

u
im

pl
em

en
ta

ci
ón

S
e 

cu
en

ta
 c

on
el

 1
00

%
 d

e 
la

in
fo

rm
ac

ió
n

pr
oc

es
ad

a 
y

s¡
st

em
at

¡z
ad

a 
pa

ra
la

 e
la

bo
ra

ci
ón

de
l 

es
tu

di
o 

y

ca
ra

ct
en

za
ct

on
de

 la
 m

in
er

ia
 e

n
el

 m
un

ic
ip

io
 d

e
S

an
tia

go
 

de
 C

al
i 

a

di
ci

em
br

e 
de

 2
01

3

C
ad

a 
añ

o 
se

re
al

iz
an

 1
2

re
un

io
ne

s 
de

ca
pa

ci
ta

ci
ón

,
ev

al
ua

ci
ón

 y
<

o¡
,,i

m
io

nt
n 

¡ 
l¡

ac
tlv

id
ad

 m
in

er
a

en
 la

 C
ue

nc
a 

de
l

Ío
 L

at
l

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

23
45

t'
20

13
 2

01
4í

 2
01

5 
20

16

10
0%

1 
00

%

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
67

8 1

20
17

 2
41

8 
20

19
 2

02
0

F
U

E
N

T
E

S
 D

E

T
ot

al
 

vE
R

lF
lc

A
cl

oN

1 
D

oc
um

en
to

en
 m

ed
ro

m
ag

né
t¡

co
e 

rm
P

re
so

,
re

gi
st

ro
 f

ílm
ic

o
y 

lo
to

gr
áf

ic
o,

co
m

u 
n¡

ca
t¡

va
s

tip
o 

w
eb

S
U

P
U

E
S

T
O

S

S
e 

cu
m

pl
en

lo
s 

tie
m

po
s 

de
av

an
ce

 y
 lo

s
co

m
P

ro
m

rs
os

pa
ra

 l
a

el
ab

or
ac

ió
n

de
l 

pl
an

m
 I 
ne

fo

12
12

12
12

12
12

12
tz

12
12

12

1O
O

%
 D

oc
um

en
to

s
co

m
pl

em
en

ta
rio

s
en

 m
ed

io
m

¿
gn

ét
ic

o 
e

rm
pf

es
o,

 c
on

re
gi

st
ro

 f
Ílm

ic
o

y 
fo

to
gr

ál
ic

o 
de

la
 e

xp
er

ie
nc

ia
de

 c
on

ce
rt

ac
ió

n
y 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n
co

m
un

ita
ria

 e
n 

la
el

ab
or

ac
ió

n 
de

l
do

cu
m

en
to

12
 

15
ó 

Li
st

ad
o 

de
 a

si
st

.
en

ci
a,

 a
ct

as
 d

e 
la

re
un

ió
n,

 r
eg

ls
tr

o
fo

to
gr

áf
ic

o

Lo
s 

ac
to

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

en
 la

e 
la

 b
or

ac
ió

n
de

l 
pl

an
m

rn
er

o,
pa

rt
ic

ip
an

 d
e

fo
rm

a 
ac

tiv
a

Lo
s 

ac
to

re
s 

In

vo
tu

cf
¿

oo
s 

en
la

 e
la

bo
ra

ci
ón

de
l 

pl
an

 m
in

'
er

o,
 p

ar
tr

cr
pa

n
de

 f
or

m
a 

ac
'

tr
v 

a

- C,

M
E

T
A

S

! t z m r z al z z m o m F ñ z ñ f = t! l.) a ñ - - ñ -



! 5

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

ld
en

tif
ic

ar
 l

as
ca

be
ce

ra
 s

co
rr

eg
¡m

en
ta

le
s

y 
de

 lo
s 

ba
rr

io
s

de
 la

s 
co

m
un

as
,

lo
ca

liz
ad

as
 

en
Z

on
as

 d
e 

am
en

¿
za

,
vu

ln
er

ab
ili

da
d

y 
fle

sg
o,

 P
or

m
ov

im
ie

nt
os

en
 m

as
a,

in
un

da
ci

on
es

to
rr

en
ci

al
es

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

S
e 

cu
en

ta
 c

on
la

 z
on

ifi
ca

ci
ón

de
 a

m
en

az
as

 y
rie

sg
os

 la
 c

ua
l 

se

ha
 in

co
rp

or
ad

o
a^

 
at

 ñ
t2

ñ 
¡a

or
de

na
ci

ón
 y

m
an

ej
o 

de
 la

cu
en

ca
 d

el
 r

ío
 C

al
i

y 
se

 h
a 

re
al

iz
ad

o 
el

at
em

pe
ra

m
re

nt
o

oe
 u

so
s 

y
as

en
ta

 m
ie

nt
os

hu
m

an
os

 
de

ac
ue

ro
o 

co
n 

ta
s

lim
ita

ci
on

es
 o

bo
nd

ad
es

 d
el

te
 r

rit
or

¡o

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

 1
 

2 
3

20
12

 2
01

3 
20

14

A
l 2

0'
15

 s
e

cu
en

ta
 c

on
el

 '1
00

%
 de

la
s 

he
ct

ár
ea

s
zo

n 
ifi

ca
da

s
y 

he
ct

ár
ea

s
re

co
nv

er
tid

as
o 

re
st

au
ra

da
s

en
 s

u 
us

o 
o

lib
er

ad
as

 d
e

oc
uP

ac
ro

ne
5

in
de

 b
id

as

P
¿

ra
 e

l 
20

14
 s

e 
10

0%
cu

en
ta

 e
l 1

 0
0%

de
 la

s 
he

ct
ár

ea
s

zo
ni

fic
ad

as
 

y
re

co
nv

e 
rt

rd
 a

s

o 
re

st
au

ra
da

s
en

 s
u 

us
o 

o
lib

er
ad

as
 d

e
oc

up
ac

ro
ne

s
in

de
bi

da
s

10
0%

 D
oc

um
en

to
s

fin
al

es
 e

n
m

ed
io

m
¡n

nÁ
ti¡

n 
a

tm
pr

es
o

S
nn

n¿
oc

.la

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
en

 m
ed

io
m

ag
né

t¡
co

e 
rm

pr
es

o
re

gr
st

fo
fo

to
gr

ál
ic

o 
y

vi
de

os

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

45
67

20
15

 2
01

 6
 

20
17

 2
0 

1 
I

1 
00

%

M
E

T
A

S

A
Ñ

O
 A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o

8 
9 

10
 

11

20
19

 2
02

0 
20

21
 2

02
2

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

12
 

13
 

14
 

15

20
23

 2
02

4 
20

25
 2

02
6

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

D
oc

um
en

to
s

en
 m

ed
io

m
ag

né
tic

o 
e

im
pr

es
o 

de
ca

oa
 u

no
 o

e
lo

s 
es

tu
di

os
qu

e 
pe

rm
ite

n
id

en
tif

ic
ar

la
s 

zo
na

s 
de

am
en

az
a,

vu
ln

er
ab

ili
da

d
y 

f 
re

sg
o

T
ot

al
S

U
P

U
E

S
T

O
S

S
e 

as
ig

na
n

lo
s 

re
cu

rs
os

fi 
na

 n
ci

er
os

P
ar

a 
ra

eJ
ec

uc
ro

n
de

l 
es

tu
di

o

S
e 

as
ig

na
n

lo
s 

re
cu

rs
os

fi 
na

 n
ci

e 
ro

s
^-

--
 

t-

eJ
ec

uc
ro

n
de

l 
es

tu
di

o

€ - z. m ! I ñ z o o z z m o ñ F m z a) f ó 6| F I a| 0 m - ó l.) -

¡: I il



M
E

T
A

S
D

E
S

C
R

IP
C

T
Ó

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

D
is

eñ
ar

 y
co

ns
tr

ur
r

po
st

er
¡o

rm
en

te
el

 d
iq

ue
 d

e
P

ro
le

cc
ro

 n
co

ní
a

i 
n 

u 
nd

ac
io

ne
s

de
l 

rí
o 

C
au

ca
.

tN
D

tc
A

oo
R

E
s 

ol
o

20
12

A
l 

fin
al

iz
ar

 e
l

añ
o 

20
1 

3,
 s

e 
ha

di
se

ña
do

 e
l 
di

qu
e

¡ó
 

^.
^l

o.
-;

Á
ñ 

¡ó
t^

 -
^^

 
^ 

^^
,.'

^^
t 

-

en
 r

a 
zo

na
 p

ra
na

de
 la

 c
ue

nc
a 

de
La

tl

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

23
45

20
13

 2
01

4 
20

15
 2

01
6

10
0%

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

12
 

13
 

14
 

',r
s

20
23

 2
02

4 
20

2s
 2

02
6

F
U

E
N

T
E

S
 D

E

T
ot

al
 v

E
R

tF
tc

A
ct

oN

10
0%

 D
oc

um
en

to
s

fin
al

es
 e

n 
m

ed
io

m
ag

né
t¡

co
 e

rm
pr

es
o

(n
nn

tp
<

 
¡lo

l¿
 in

fo
rm

ac
ió

n
en

 m
ed

io
m

ag
né

t¡
co

e 
rm

P
re

so
- 

re
gr

st
ro

fo
to

gr
áf

¡c
o 

y

vi
de

os

10
0%

 D
oc

um
en

to
s

iin
al

es
 e

n 
m

ed
io

m
ag

né
tic

o
e 

rm
pr

es
o

S
op

or
te

s 
de

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
en

 m
ed

io
m

ag
né

tic
o

e 
rm

P
re

so
- 

re
gr

st
ro

lo
to

gr
ál

ic
o 

y
vi

de
os

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

6 
7 

I 
9 

10
 

11

20
17

 2
01

8 
20

19
 2

02
0 

20
21

 2
02

2

S
U

P
U

E
S

T
O

S

F z a ñ m z ñ z = z m ñ F ñ m z T ü o I ñ a m - fr ñ c
\ ,-

l

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
S

e 
cu

en
ta

co
n 

el
 d

is
eñ

o
de

l 
di

qu
e 

de
pr

ot
ec

ci
ó 

n

co
ns

tr
ui

do
 a

l

¿
no

 2
01

 4

A
l a

ño
 2

01
 3

 s
e 

10
0%

ha
 e

la
bo

ra
do

en
 s

u 
to

ta
lid

ad
el

 d
is

eñ
o

de
l d

iq
ue

 d
e

pr
ot

ec
cr

ón
 c

on
tr

a
in

un
da

ci
on

es
 d

e
lo

s 
rí

os
 C

au
ca

 y
C

al
i



! c)
- D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

R
ea

liz
ar

 la
 r

ec
u-

y 
P

ro
le

cc
ro

n
de

l 
bo

sq
ue

oe
 t

a 
cu

en
ca

de
l 

rio
 C

al
i.

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
E

l b
os

qu
e

oe
 r

a 
cu

en
ca

de
l 

rio
 C

al
i,

ha
 s

id
o

re
cu

pe
ra

do
y 

re
fo

re
st

ad
o

2 
E

l b
os

qu
e

oe
 t

a 
cu

en
ca

de
l 

rio
 C

al
i,

se
 e

nc
ue

nt
ra

pr
ot

eg
id

o

A
N

O
 

A
N

O
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

 1
 

2

20
12

 
20

13

D
ur

an
te

lS
 

16
4 

16
4

añ
os

, 
se

 r
ea

liz
a

fe
cu

 P
er

ac
ro

 n
y 

pr
ot

ec
ci

ón
a 

2.
18

1 
ha

 d
e

oo
sq

ue
 e

n 
ra

cu
en

ca
 d

el
 r

ío
C

al
i

20
15

 2
01

6 
20

11

16
4 

1 
ó4

 
16

4

A
N

O
 

A
N

O
 

A
N

O
 

A
N

O
11

 
12

 
13

 
14

20
22

 
20

23
 2

02
4 

20
25

1 
ó4

 
16

4 
16

4 
16

4

20
26 1¿

,4
 2

 4
60

 I
nf

or
m

e 
de

ac
ci

on
es

 d
e

re
cu

 p
er

ac
to

n
y 

pr
ot

ec
cr

on
de

l 
bo

so
ue

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

In
fo

rm
e 

de
ac

ci
on

es
 d

e
re

cu
pe

fa
cr

on
de

l 
bo

sq
ue

, 
co

n
su

 r
es

pe
ct

iv
o

re
gi

st
ro

 
lil

m
ic

o
y 

fo
to

gr
á{

ic
o

de
 la

s 
he

ct
ár

ea
s

re
fo

re
st

ad
as

 
y

re
ve

ge
ta

 I 
iz

ad
as

en
 l

a 
cu

en
ca

de
l 

rí
o 

C
al

i

In
lo

rm
e 

de
ac

ci
on

es
 d

e
pr

ot
ec

ci
ón

 d
el

bo
sq

ue
, 

co
n

su
 r

es
pe

ct
¡v

o
re

gi
st

ro
 

fíl
m

 i
co

y 
fo

to
gr

áf
ic

o 
de

la
s 

he
ct

ár
ea

s
pr

ot
eg

id
as

.

S
U

P
U

E
S

T
O

S

La
s

in
te

ry
en

ci
on

es
de

 r
ec

up
er

ac
ió

n
y 

m
an

te
nr

m
re

nt
o

rlo
l 

hn
cn

' 
'a

 "
-

m
an

tie
ne

n
La

 c
om

un
id

ad
cu

en
ta

 c
on

al
te

rn
at

iv
a 

de
su

 b
si

st
en

ci
a

co
ns

id
er

a 
bl

e 
m

en
te

la
 p

re
si

ón
 s

ob
re

 e
l

bo
sq

ue

La
s 

in
st

itu
ci

on
es

co
nt

¡n
 ú

a 
n

re
al

iz
an

do
 la

s
in

ve
rs

io
ne

s 
pa

ra
 l

a
re

cu
pe

ra
ci

ón
 d

el
bo

sq
ue

20
1 

4

16
4

F z m - m z o z z ñ ñ F ñ m z n I - C
t I al - m - ñ r̂

A
Ñ

O

64
64

64

M
E

T
A

S

A
Ñ

o 
A

Ñ
O

 
A

Ñ
O

 
A

Ñ
o 

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
 

A
Ñ

o
3 

4 
5 

ó 
7 

I 
9 

10 16
4

16
4

16
4

64
64

64
16

4

20
18

 
20

19

1ó
4 

16
4

20
20

 2
02

1

16
4 

16
4

S
e 

re
al

iz
a 

16
4 

16
4

re
fo

re
st

ac
ió

n
y 

re
cu

pe
ra

cr
on

a 
2 

'1
81

 h
¿

 d
e

bo
sq

ue
 c

on
su

 r
es

pe
ct

rv
o

m
an

te
ni

m
ie

nt
o

y 
us

o 
de

bi
oi

ng
en

ie
rí

a
pa

ra
 e

l c
on

tr
ol

a 
la

 e
ro

si
ó 

n,

du
ra

nt
e 

1 
5

an
os

D
ur

an
te

 1
5 

10
0%

 1
00

%

añ
os

 s
e 

re
al

iz
a

el
 1

00
%

 d
e 

la

es
tr

at
eg

¡a
 d

e
pr

ot
ec

ci
ón

 d
el

bo
sq

 u
e

16
4 

16
4 

2 
46

0

10
0%

 1
00

%
 1

00
%

 1
00

%
1 
00

%
 1

 0
0%

 1
00

"Á
 I

 0
0%

10
0%

 1
00

%
 r

00
%

 1
00

%
 1

00
%

 
4



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RIO CAU .'

B E !i B B -Eáfil;sfsu uiEHfre;ós;9 9;3
s E! Éñ€É* ! E! ÉatÉ€

ü+e*EE.EÉ:, É;E :**
Éiliü;!Eig É it+eÉ¡É

@I ..bg EEo- o;
q -ñ

r6
oUuJ< ;{ ñ

'H ;EHE : +É9 E É

EH N

ñoo

ñ

ñ

¡S

¡e

ñ
o

ñ

ñ

oo

i: l E

!: H H

'i=*s
!: n E

,2=No< ñ3
'Z=HH

N
N¡á

6

N¡á

@

N

Nó

€
=P
4

N

$
o
N

tZ6

tZ@

'Z*

'Ze

,zn

'Z$

FU

=

N

N

N

c^.

6O

3f;mo

.)J 3 -áS ":Et--tr : H

Hñ ¡;Ó9 E É

-o
cic

:.P ó
o U.>

;-E* -E Eu - ^ =¡," - o 9:.;ía=qqÉX
",:6 0 0 ".! d ot tr!

ño

N

ñ

ñ

tZñ

-iiÉl ,de b

ta¡rgi+ ri:;;É,9sá*s¡a: ütÉ:Ég;

ocO>; o'-
I - =-oñ:9P n
¿ tir ¿oxoo
EÉ53;
U AEJÜ

zN

ze
1

6u
É

o
úoz

¡, [;r :É e't= Eg ,r s s EE a tf g, [;Ei'=
ÉEEÉq¡t[*r Éft ¡€Hqsi: ¡ÉltE¡it;r

69Utr
o- hl
gB
HH 177

I i'



'\l

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

2 
S

e 
ha

n
di

sm
in

ui
do

la
s 

ár
ea

s 
en

co
nf

lic
to

po
r 

us
os

pr
od

 u
ct

iv
os

co
n 

m
an

eJ
os

i 
ns

os
te

ni
bl

es
.

3,
 S

e 
ha

n
ge

ne
fa

oo
es

pa
ci

os
 d

e
in

te
rc

am
bi

o 
y

re
cu

P
er

ac
ro

n
oe

 s
ao

er
es

tr
ad

¡c
¡o

na
le

s
pa

fa
 ra

co
ns

er
ua

ct
on

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
A

Ñ
o 

'A
Ñ

o 
A

Ñ
O

 ]
 A

Ñ
o 

A
Ñ

O
 A

Ñ
o

1'
23

45
6

M
E

T
A

S

añ
o 

nñ
b'

Á
no

 ¡
¡o

 n
Ñ

o
7 

I 
9 

'1
0 

11

20
18

 2
01

9 
20

20
20

21
 2

02
2

A
ño

 lA
ño

 A
ño

 Ñ
ó

12
 

13
 I 

14
 

15

20
23

 2
02

4 
20

25
,,2

02
6

T
ot

a 
I

1 
00

 
R

eg
is

tr
o 

de
m

on
¡t

or
eo

 y
se

gu
¡m

ie
nt

o 
a

he
ct

ár
ea

s 
qu

e
so

n 
de

st
in

ad
as

 a
co

ns
er

ua
ct

on

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

R
eg

is
tr

o 
de

 f
am

ili
as

pa
rt

ic
ip

an
te

s
de

l 
pr

oc
es

o 
de

co
ns

er
ua

cr
ón

S
U

P
U

E
S

T
O

S

F z ñ ! o m z o z 3 z m o m F f-
) m z ñ T t T
) I' T ^ ñ r ñ tr

20
12

 2
01

3 
20

14
",

,r
0,

' 
'O

rU
" 

rO
fi

10
0

1 
00

%

A
l 2

01
3.

 1
00

en
cu

e 
nt

ra
n

en
 u

so
s 

no
pe

rm
iti

do
s,

so
n 

de
st

in
ad

as
ex

cl
us

iv
¿

m
en

te
ar

a
co

ns
er

va
cr

ón
en

 t
a 

cu
en

ca
de

l 
rio

 C
al

i
zo

na
 o

e
fe

cu
pe

 r
ac

r 
on

na
tu

ra
l 

de
l

pa
rq

 u
e,

A
l 
fin

al
iz

ar
 e

l
20

12
 e

l 1
00

0/
"

de
 la

s 
la

m
ili

as
pa

 r
tic

i 
pa

 n
te

s
de

l
pr

oy
ec

to
 d

e
re

st
a 

u 
ra

c¡
ón

,
co

no
ce

n 
la

rm
po

na
nc

ra
de

 c
on

se
ru

ar
lo

s 
bi

en
es

 y
se

ry
rc

ro
s 

qu
e

se
 9

en
er

an
en

 e
l P

N
N

F
ar

al
lo

ne
s

10
0



M
E

T
A

S
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

D
E

 O
B

JE
T

IV
O

S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

D
ec

la
ra

ci
ón

 
de

lo
s 

ce
rr

os
 d

e
la

s 
T

re
s 

C
ru

ce
s

y 
C

ris
to

 R
ey

co
m

o 
ar

ea
s

pr
ot

eg
¡d

as
de

l o
rd

en
m

un
ic

ip
al

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

Lo
gr

o 
de

 la
d 

ec
la

ra
ci

ón
co

m
o 

zo
na

S
pr

ot
eg

id
as

de
l 

or
de

n
m

un
ic

ip
al

 y
co

n 
el

lo
 d

ef
in

ir
la

s 
ac

cr
on

es
 a

de
sa

rr
ol

la
r 

pa
ra

qu
e 

el
lo

 s
ea

 u
n

he
ch

o 
re

al
 e

n 
el

m
un

rc
rp

ro

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

A
l 
20

'ló
 lo

s
ce

rr
os

 t
ut

el
ar

es
na

n 
sr

oo
de

cl
 a

 r
ad

os
co

m
o 

ar
ea

s
pr

ot
eg

id
as

A
N

O
 

A
N

O
 

A
N

O
 

A
N

O
45

67

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

'1
8

10
00

a

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
10

 
11

 
12

A
N

O
13

20
21

 2
02

2 
20

23
 2

02
4

A
N

O
 

A
N

O
14

 
15

' 
T

O
fA

r
20

25
 

20
26

F
U

E
N

T
E

S
 

D
E

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N

R
es

ol
uc

ió
n 

de
la

 d
ec

la
ra

to
ria

y 
re

gi
st

ro
fo

to
gr

ál
ic

o 
y

vi
de

os
 s

ob
re

 e
l

es
ta

do
 a

ct
ua

l
de

 lo
s 

m
is

m
os

In
fo

rm
es

 
de

av
an

ce
 e

sc
rit

os
co

nJ
U

nt
a 

m
en

te
co

n 
re

gi
st

ro
fo

to
gr

ái
ic

o 
y

vi
 d

 e
os

A
Ñ

O
 A

Ñ
o 

A
Ñ

o
12

3
A

N
O

8

20
19

A
Ñ

O 9
S

U
P

U
E

S
T

O
S

20
t2

 2
01

3 
20

14

F z ñ o m z r.
\ ó z z. e ñ F al c m z T̂ - o ¡ ñ ñ r - D o al -

\J

A
l 2

01
3 

te
ne

r 
10

0%
co

no
ct

m
re

nt
o

pl
en

o 
de

 lo
s

ec
os

is
te

m
as

a 
pr

ot
eg

er
,

re
st

au
ra

r 
y

co
ns

et
va

 r
en

 l
os

 c
er

ro
s

tu
te

la
re

s 
de

S
an

tia
go

 
de

C
al

i 
y 

co
n 

el
lo

de
lin

id
¿

s 
la

s
ac

cr
on

eS
 

¿

de
sa

rr
ol

 l
ar



cc C

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

D
el

im
ita

r,
zo

 n
ifi

ca
r,

re
gl

am
en

ta
r

y 
ge

sr
on

de
 la

 z
on

a
co

n 
fu

nc
ió

n
am

or
tig

ua
do

ra
de

l 
P

N
N

F
ar

al
lo

ne
s 

en
 la

cu
en

ca
 d

el
 r

io
C

al
i, 

co
n 

el
 {

in
de

 a
te

nu
ar

 l
as

pe
rt

ur
ba

ci
on

es
ca

us
ad

as
 p

or
la

 a
ct

iv
id

ad
hu

m
an

a 
en

la
s 

zo
na

s
ci

rc
un

ve
ci

na
s 

al

ár
ea

 p
ro

te
gi

da

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

C
om

¡t
é 

té
cn

ic
o

co
ns

ol
id

ad
o

y 
co

n 
pr

an
de

 t
ra

ba
jo

co
nc

en
ao

o 
y 

en
eJ

ec
uc

ro
n 

pa
fa

la
 d

el
im

ita
ci

ón
,

zo
n 

ifi
ca

ci
ó 

n,
re

gl
am

en
ta

ci
ón

y 
ge

st
ro

n
oe

 r
a 

zo
na

co
n 

fu
nc

ió
n

am
or

t¡
gu

ad
or

a
de

l 
P

N
N

F
ar

al
lo

ne
s 

en
 la

cu
en

ca
 d

el
 r

io
C

al
i.

20
14

 2
01

5 
20

16
 2

01
1

20
1 
8 

20
19

 2
02

0
20

22
 2

02
3 

20
24

tN
D

tc
A

D
oR

E
s 

ol
o 

ol
o

20
12

 2
01

3

A
l 2

02
7 

se
 h

a 
1 
00

de
lim

ita
do

 
y

zo
ni

fic
ad

o 
la

zo
na

 c
on

 f
un

ci
ón

am
or

tig
ua

do
ra

 d
el

P
N

N
 F

ar
al

lo
ne

s 
en

la
 c

ue
nc

a 
de

l r
io

C
al

i

A
l 2

01
 3

 s
e 
cu

en
ta

 
1 
00

%
-^

^ 
t-

 
-,

.-
^.

t^
^:

:-

de
l 

co
nv

en
io

 m
ar

co
qu

e 
co

nf
or

m
a 

el
C

om
ité

 T
éc

ni
co

 y
la

 e
la

bo
ra

ci
ón

 d
el

pl
an

 d
e 

tr
ab

aj
o

F z 0 m I m z n ó z 3 z m o m g c m z a) ? = 6| fr n o m - d ñ -

M
E

T
A

S

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o
34

5ó
78

91
01

11
21

3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
21

10
0

10
0 

10
0 

10
0

A
N

O
 A

N
O

14
 

15
I 
ot

al

20
25

 2
02

6

10
0 

10
0 

1 
40

0

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

D
oc

um
en

to
té

cn
ic

o 
co

n 
la

de
lim

ita
ci

ón
 y

zo
ni

fic
ac

ió
n 

de
 la

zo
na

 c
on

 f
un

ci
ón

am
or

tig
 u

ad
or

a
co

n 
lin

es
 d

e
m

an
el

o.

S
U

P
U

E
S

T
O

S

'1
 ,0

0 
A

cu
er

do
, 

ac
ta

s
de

 r
eu

ni
ón

,
lis

ta
do

s 
de

as
rs

te
nc

i 
a,

do
cu

m
en

to
s,

re
gt

sr
ro

fo
to

g 
rá

fic
o



M
E

T
A

S
oE

sc
R

rP
cr

Ó
N

D
E

 O
B

JE
T

IV
O

S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

T

P
ro

m
ov

er
 e

l
ec

ot
ur

is
m

o
co

m
o 

ac
tiv

id
ad

co
m

pl
em

en
ta

na
en

 f
in

ca
s

so
st

en
 i

 b
l 
es

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
S

eh
a

br
in

da
do

ap
oy

o 
té

cn
ic

o
y 

lo
gi

st
ic

o 
al

gr
up

o 
de

 f
in

ca
s

ca
m

pe
sr

na
s

ec
os

 t
ur

ís
tic

os
de

 la
 c

ue
nc

a 
de

l
rio

 C
al

i

2 
S

eh
a

re
al

iz
ad

o
un

 p
la

n 
de

m
ed

io
s 

y 
de

m
ef

 c
ad

eo
 P

ar
a

la
 p

ro
m

oc
ió

n
de

l 
ec

ot
ur

is
m

o
en

 l
a 

zo
na

 t
ur

al
de

 la
 c

ue
nc

a 
de

l
rlo

 C
al

i

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
A

N
O

 A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
10

 
11

 
12

 
13

20
21

 2
02

2 
20

23
 2

02
4

'1
 0

0 
10

0 
10

0 
10

0

A
N

O
 A

N
O

14
 

15
 

T
ol

a|

20
25

 2
02

6

10
0 

',1
00

 1
 4

00

F
U

E
N

T
E

S
 O

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

ln
to

rm
e 

de

im
p¡

em
en

ta
n

es
tr

at
e9

 | 
as

de
 A

gr
o-

ec
ot

ur
is

m
o

R
eg

is
tr

o
fo

to
gr

áf
ic

o 
y

fíl
m

ic
o 

de
 la

s
fin

ca
s 

qu
e 

ha
n

im
pl

em
en

ta
do

 
el

ec
o 

tu
ris

m
o

In
fo

rm
e 

de
la

s 
fin

ca
s 

en
l¿

5 
cu

al
es

 5
e

im
pl

em
en

ta
n 

la
s

in
ic

ia
tiv

as
 

ec
o

tu
rí

st
ic

as

D
oc

um
en

to
 d

el
pl

an
 d

e 
m

ed
io

s
y 

oe
 m

er
ca

oe
o

el
ab

or
ad

o
en

 m
ed

¡o
m

ag
né

tic
o 

e
rm

pr
eS

o

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
 

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

12
34

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
O

 A
Ñ

O
5ó

78
9

20
1 

i 
20

14
 2

01
 5

 
20

16
 2

01
7 

20
18

 2
01

9 
20

20

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0

S
U

P
U

E
S

T
O

S

20
12

S
e 

im
pl

em
en

ta
el

 e
co

tu
fts

m
o

co
m

o 
ac

tiv
id

ad
co

m
pt

em
en

T
an

a 
a

l¡ 
no

na
ra

¡iÁ
n 

rlo

in
gr

es
os

 e
n 

'1
00

fin
ca

s 
de

 l¿
 c

ue
nc

a
de

l r
io

 C
al

i, 
du

ra
nt

e
lo

s1
5a

ño
sd

el
P

O
M

C
H

C
ad

a 
añ

o 
se

 r
ea

liz
a 

1,
00

un
a 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

de
l 

gr
up

o 
de

 li
nc

as
qu

e 
im

pl
em

en
ta

n
el

 e
co

tu
ris

m
o

co
m

o 
ac

tiv
rd

ad
co

m
pl

em
en

ta
ria

 
a

la
 ¡

aa
c¡

ar
'Á

n 
¡lp

I 
ng

fe
so

s

A
l 

20
1 

3,
 s

e 
cu

en
ta

co
n 

el
 1

 0
0%

 d
el

di
se

ño
 d

el
 p

la
n 

de
m

ed
¡o

s 
y 

m
er

ca
de

o
de

l 
ec

ot
ur

is
m

o
de

 l
a 

zo
na

 r
ur

al
de

l 
m

un
ic

ip
io

 d
e

Q
¡n

ri:
n¡

 
¡la

 l
-¡

li

1,
00

 1
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1.
00

 1
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1,
00

 1
,0

0 
1,

00
 1

,0
0 

1,
00

 1
,0

0 
15

,0
0

F z ñ o ! m z z = z r n F ñ ñ z n = o u ! ñ - m - - ñ

1 
00

%
10

0%



co N
J

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

lm
pl

em
en

ta
 r

un
 e

sq
ue

m
a 

de
co

m
pe

ns
ac

ro
n

po
r 

se
ru

rc
ro

s
am

b¡
en

ta
le

s 
en

la
 c

ue
nc

a 
de

l 
rio

C
a 

li.

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

20
12

 2
01

3 
20

14
 2

01
s 

20
1ó

A
l 2

01
ó 

se
 

10
0%

ha
 r

ea
liz

ad
o

co
m

pe
ns

ac
ro

n
po

r 
se

rv
rc

ro
S

am
bi

en
ta

le
s 

en
la

 c
ue

nc
a 

de
l

rí
o 

C
al

i.

A
N

O 9

20
17

 2
01

8 
20

19
 2

02
0 

20
21

 2
02

2 
20

23

! F z a m t a m z ñ z = z e o ñ g c n z ñ i = D o ¡ ¡ - m - ! d ñ -

A
Ñ

O
 A

Ñ
o 

A
Ñ

o
r0

 
11

 
12

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o

12
34

5ó
78

A
N

O
 A

N
O

 A
N

O
13

 
14

 
15

20
24

 2
02

5 
20

26

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

N
úm

er
o 

de
pr

od
 u

ct
or

es
re

ci
bi

en
do

co
nt

ra
ct

ua
lm

en
te

co
m

pe
ns

ac
ro

ne
s

po
f 

se
M

cr
os

am
bi

en
ta

le
s

H
 e

ct
ár

ea
s

de
 c

ob
er

tu
ta

¡n
cr

em
en

ta
da

 e
n

ta
 c

ue
nc

a
H

 e
ct

ár
ea

 
s

im
pl

en
re

nt
ad

as
en

 c
or

re
do

re
s

rib
er

eñ
os

 d
e

D
oc

um
en

to
s

té
cn

ic
os

 q
ue

so
po

rt
an

 l
a

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

 u
n 

es
qu

em
a

de
 c

om
pe

ns
ac

ió
n

po
r 

se
fv

rc
ro

s
am

bi
en

ta
le

s
M

ec
an

is
m

o 
de

op
er

ac
ió

n 
de

l
es

qu
em

a 
oe

co
m

pe
ns

¿
cr

on
po

r 
se

rv
rc

ro
S

a 
r,

b¡
en

ta
le

s
di

se
ña

do
 y

 c
on

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
a 

dm
¡n

 i
st

ra
t¡

vo
s

y 
op

er
at

iv
os

de
fin

id
os

 e
n

un
 m

an
ua

t 
oe

op
er

ac
ro

 n
-

S
U

P
U

E
S

T
O

S
T

O
T

A
L

1 
00

?;

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
S

e 
ha

n
re

al
iz

ad
o 

lo
s

es
tu

di
os

 y
an

ál
is

is
 p

ar
a 

la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

l 
es

qu
em

a 
de

co
m

pe
ns

¿
cr

on

P
O

f 
S

er
vr

cr
os

a 
m

bi
en

ta
 l

es
 e

 n
la

 c
ue

nc
a 

de
l 

rí
o

C
al

i

A
l 

20
14

 h
as

 
10

0¿
 

10
07

,,

cu
lm

in
ad

o
el

 1
00

%
 d

e
lo

s 
an

ál
is

is
y 

es
tu

di
os

re
qu

er
id

os
pa

ra
 t

a

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

l 
es

qu
em

a 
de

co
m

pe
ns

ac
ro

n
po

f 
se

rv
rc

ro
s

am
bi

en
ta

le
s



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CAU

ñ€ = > 5.s

:*¡*Eg; HE+t,e$
E:süit-;¡€Él*E"!i
t;aÉ5! É!¡; iü gs¡

- ; >o

ú !*:0 c oauxu:ii
tsoó:oo:.: ó= > >a mo o o O

=: 
E >- \

!T aO O a

N

:

n ^ i.s -:-E9ñ ÉsEs*H ti Ési¡!
Éti¡*;¡ÉÉg-üi€*¡

É:9j €.:=e Ea¡ 2

rn sÉ;i€iit- ;g¡i€:;

mc

O o;Y

tr)n3É
9 r.e ¡ br
: >; u 

=;,X. ó9.Eó

'ó ¡ g¡

XooXu;
t6OoGO:-=¡::¡

: ur-v - v
c6.E ó6 á

¡e
O
O

oF
u
lc
l

r6
n?
,\¿
qH
Et-

O^ {
a- R

Po Ra- R

O- q
<ñ

<ñ

9=

ota 'Zdaf<
F
ul>o

ñ
O

N

N

;e

N

o.zr

o
'Z-

o,26

o
'2s

o,2ñ

'ZN

o,z-

183



PLAN DE ORD€MCIÓN Y MANUO DE LA CUE}.ICA HIDROGRAFICA DEL Rb CALI

,¡€r$+ri; ,¡€rt+si;
o> -..9¡ t,Fe e ¡;9, eg, I E 3B ó r* r g FH ó n+e"EiE3;-bE EE:i;-hE

€sFI*gsiE ;"€EieiE

o>
c -o.¡ J.o O:u'ü-.1tSio
t- q= c ocooodo:.t i > > >

ü o=o o o
:¡.:J o O

d'9

?. F

q rF ^ E o 'H i!É+;"t-gi i:i-e*g¡ ÉÉ.*Ét;;;q ;slEixgEE ;É;s:*;E RE;úEeE+á=EÉ 3i EII* i¡t¡ +E¡rH it¡¡ f;?iiqgis*¿¡
66^-'6 :¡*üBa ig,,;Ég**ü;H;¡EH ñÉ;rÉÉÉt:la Éfi rrHil;Ep;E ::=.FEp
EE B* Étg[t¿p:; En ¡e!eEilt i;lu 

=ÉiáÉE!

FÉÉ-¡sg¡u
s-E:8.*T**E

oo
F
6
t¡¡
l
L
l

rEoUru<

EEtrE

a
P

O.^ o,z- c:\
<X

N

o

N

1

i'á' H

o^ -,z: 9!<{ñ

N
3g-t¡t <

=_
tZt

i<

tZe

É
tZ6

o,z*

otZñ

'zN
N

o
rt

>ao:
óO_t_.-
N

a

184



--
--

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
D

E
 O

B
JE

T
IV

O
S

 
T

N
D

T
C

A
D

O
R

E
S

 
I 
A

ry
O

M
E

T
A

S
-I

:I-
--

-|
-:

-
A

ño
 A

ño
 A

ño
 A

ño
 A

ño
 i

 A
ño

 I
 n

ño
 n

ño
 A

ño
 A

ño
 I

 A
ño

 A
ño

3 
4 

5 
ó 

7 
I 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

20
14

 2
01

5 
20

16
 2

01
7 

20
18

 |
 2

01
9 

20
20

 2
02

1 
20

22
 2

02
3 

20
24

 |
 2

02
5

80
%

A
N

O )
A

N
O

 .

lo
ta

l

20
26

"l'
-t

,#
i¿

,'o
t-

 su
P

uE
sr

os

A
ct

as
 d

e
co

m
pr

om
rs

o,
pl

an
es

 d
e

ac
cr

on
 q

ue
I 
nc

or
po

ra
 n

la
s 

ac
ci

on
es

 
a

de
sa

rr
ol

la
r 

pa
ra

el
 lo

gr
o 

de
 lo

s
ob

je
tiv

os
 d

el
pl

a 
n

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

2-
 E

st
ab

le
ce

r
co

m
pr

om
rs

os
en

tr
e 

lo
s

di
fe

re
nt

es
 a

ct
or

es
pa

ra
 l

a 
ev

al
ua

ci
ón

té
cn

ic
a 

y
m

iti
ga

ci
ón

 d
e 

lo
s

ef
ec

to
s 

di
re

ct
os

e 
in

di
re

ct
os

oe
 r

¿
s 

¿
gu

as
re

si
du

a 
le

s
in

du
st

ria
le

s 
de

A
C

O
P

I 
ve

rt
id

as
 a

l
rí

o 
C

al
i

20
12

 2
01

3

A
l 
fin

al
iz

ar
 la

fo
rm

ul
ac

ió
n,

 s
e

cu
en

ta
 c

on
 e

l
co

m
pr

om
is

o 
de

po
r 

lo
 m

en
os

el
 8

0%
 d

e 
lo

s
in

vo
lu

cr
ad

os
,

pa
ra

 e
l l

og
ro

 d
e

lo
s 

re
su

lta
do

s
de

l 
pl

an
 d

e
m

an
ej

o 
de

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

in
du

st
ria

le
s 

de
A

C
O

P
I

@ u-
l

E F z fr u m z n z = z e ñ m F ñ m z ñ T = t ¡ l.\ m - u o -
.'i



of
,

o-
- z m ! m z n z = z e m F m z ñ T = C

l

:3 ñ a ñ - ! ñ =

A
Ñ

o 
A

Ñ
O

7g

M
E

T
A

S
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

D
E

 O
B

JE
T

IV
O

S

O
B

JE
T

IV
O

G
E

N
E

R
A

L

lm
pl

em
en

ta
r 

el

P
ra

n 
oe

 a
gu

as
de

l á
re

a 
ru

ra
l

de
 la

 c
ue

nc
a

de
l 

rio
 C

al
i

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
E

S
P

E
R

A
D

O
S

1 
S

e 
ha

n
co

ns
tr

ui
do

la
s 

ob
ra

s 
de

ag
ua

 p
ot

ab
le

y 
sa

ne
am

ie
nt

o
bá

si
co

 d
e 

ca
da

un
o 

de
 lo

s 
co

r-
re

gi
m

ie
nt

os
 d

e
la

 c
ue

nc
a 

de
l

rí
o 

C
al

i.

2 
S

e 
re

al
iz

a 
el

m
an

te
n¡

m
¡e

nt
o

de
 la

s 
ob

ra
s

co
ns

tr
u¡

da
s 

y
de

 lo
s 

si
st

em
as

ac
tu

¿
 | 

es
.

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o 

A
Ñ

o 
A

Ñ
o

IN
D

|C
A

D
O

R
E

S
12

34
5ó

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

 A
Ñ

O
 A

Ñ
o

9 
10

 
11

 
12

20
20

 2
02

1 
20

22
 2

02
3

A
Ñ

O
 A

Ñ
O

 A
Ñ

O
'1

3 
14

 
15

T
ot

¿
l

20
24

 2
02

5 
20

26

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

S
U

P
U

E
S

T
O

S

A
l 

añ
o 

20
23

 s
e

ha
n 

co
ns

tr
ui

cl
o

el
 1

 0
0%

 d
e

la
s 

ob
ra

s 
de

ag
ua

 p
ot

ab
le

y 
sa

ne
am

re
nt

o
bá

si
co

 p
ar

a 
lo

s
co

rr
eg

rm
re

nt
os

oe
 t

a 
cu

en
ca

de
l 

rí
o 

C
al

i

A
l 

añ
o 

20
23

 s
e

ha
n 

re
al

iz
ad

o
el

 1
00

%
 d

e
la

s 
ob

ra
s 

de
ag

u¿
 p

ot
¿

bl
e

y 
sa

ne
am

ie
nt

o
bá

si
co

 d
el

ár
ea

 r
ur

al
 d

e 
la

cu
en

ca
 
de

l 
rí

o
La

tl

C
ad

a 
añ

o,
-^

 
-^

-l:
-^

m
an

te
n¡

m
ae

nt
o,

co
nt

ro
l, 

y

so
po

ne
 r

ec
nr

co
a 

oo
ra

s 
oe

ag
ua

 p
ot

ab
le

y 
sa

ne
am

ie
nt

o
bá

si
co

 d
e 

ca
da

un
o 

oe
 t

os
co

rr
eg

tm
re

nt
os

oe
 l

a 
cu

en
ca

de
l 

rio
 C

al
i

20
12

 2
01

3 
20

14
 2

01
5 

20
16

 2
01

1 
20

18
 2

01
9

10
0%

10
0%

10
0%

1 
00

%
 F

ot
og

ra
lía

s
de

 l¿
s 

ob
ra

s
co

ns
tr

ui
 d

as
,

In
fo

rm
es

 d
e 

la
s

v¡
s¡

ta
s 

¡m
pr

es
o

y 
en

 m
ed

¡o
m

ag
né

tic
o,

 m
as

in
fo

rm
e 

de
 la

ex
pe

ne
nc

ta
co

n 
lo

s 
ac

to
re

s
en

 r
eg

rs
tr

o
fo

to
gr

áf
¡c

o
y 

fíl
m

ic
o

In
fo

rm
es

 d
e

t¿
s 

oo
ra

s
co

ns
lru

ro
as

,
re

po
rt

es
 d

el
m

eJ
or

am
re

nt
o

en
 e

l
tr

at
am

 r
en

to
de

l 
ag

ua
,

fo
to

gr
a{

ía
s

In
fo

rm
es

 d
e

fu
nc

io
na

m
ie

nt
o

v m
an

te
ni

m
ie

nt
o

de
 l

as
 o

br
as

co
ns

tr
ui

 d
as

I



ry.ÉtttL
--+-

Qm



Oapítulo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL
POMCH RIO CALI

Los parques definidos como de las Tres Cruces y de Cristo Rey o de Los Cristales,
Iocalizados en /os cerros de los mismos nombres se proponen en el POMCH rio Cali,
como áreas protegidas del orden municipal.

Los "fragmentos de bosgue en el alto aguacatal", y "las mancha de bosques -
naturales o sembrados - localizadas específicamente en el área urbana" de la cuenca,
se consideran como pafte de la estructura ecológica principal del municipío, pero
debido a la escala que maneja el POMCH (1:50.000) no se logran distinguir las
m a n ch a co r re s p o ndientes.

En la cuenca del río Cali, no se presenta n humedales.

Las franjas de protección de las fuentes de agua, no se seña/an en el modelo de
ordenación del POMCH, debido a la falta de precisión en el ancho específico, por
cuanto el POT según el Acuerdo 069, artículo 205 parágrafo 2, quedó pendiente de
esta declsión.

Además como refuerzo a la estructura ecológica principal se plantea el diseño del
corredor ecológico, especial para la conectividad entre el área urbana y e! área rural,
el cualse conecta directamente con una mega obra del plan de desarrollo municipal,
en cuanto al corredor ecológico que avanza desde la unión de los ríos de Cali v
Aguacatal hata el río Cauca.

TEMA: ZONA DE PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA

8.

8.1. TEMA: EsrRucruRA EcoLÓGtcA PRtNctpAL DEL MUNtctpto DE sANTtAGo DE cALl

La.estructura ecológica principal del municipio de Santiago de Cali, presente en ta cuenca
hidrográfica del río Cali está conformada por:

El POMCH río Cali, recomienda, tener en cuenta que:

8.2.

Teniendo en cuenta que el POT 2000, define en el Acuerdo 0ó9 de 2000, artículos 203 y 2OS, el
ancho de las áreas forestales protectoras marginales de corrientes y depósitos de agua y además
define que "la administración municipal deberá tener el inventario detallado de loi nacimientos
de agua de la red hídrica del municipio y la delimitación precisa de sus áreas de protección, en
un plazo máximo de un (1)año después de adoptado el POT" y ello a la fecha no se realizado, es
preciso recomendar:

187



PI-AN DE ORDEMCIÓN Y MANUO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CALI

El POMCH rio Cali, recomienda que la administración municipal en el proceso de
actualización del POT,tenga en cuenta el Decreto 141 de 201170, en lo relacionado
con el conocimiento y la incorporación de los nuevos parámetros de inundación para
con ello definir el ancho de las áreas forestales protectoras marginales de corrientes
y depósitos de agua.

lgualmente acorde al decreto ley 2811 de 1974, tener en cuenta el artículo 8371

relacionado con la franja de protección de las fuentes de agua.

Acorde al Decreto Ley 2811 de 1974, anículo 3572 Las áreas de amenazas y riesgo
no mitigable para Ia localización de asentamientos humanos, tiene restringida la

posibilidad de urbanizarse. Ello indica que las áreas liberadas de asentamientos
humanos, equipamientos, e infraestructuras viales o de servicios públicos, son áreas
de protección.

8.3. TEMA: ZONA DE PROTECCION DEL RIO CAUCA

Es preciso aclararque el POTde Santiago de Cali, define esta área como "CORREDOR BlÓLOGlCO",
artículo 1 13.73

70 Decreto I 4l de 201 I - Artículo I 3.-Modíftcor el orticulo 6ó de lo Ley gg de I 993, de lo siguiente monero:
Articulo 66.4ompetencios de Gondes Centros Urbonos
Los munidpios,distritos o óreos metropolitonos cuyo pobloción urbono fuere iguol o superior o un millón de hobitontes (1.004.000)
ejercerón dent¡o del perímetro urbono los mismos funciones otribuidos o los corporociones outónomos re$onoles en lo que

respecto o lo protección y conservoción del medio ombiente en los óreos urbonos.A excepdón de lo eloboroción de plones de
ordenoción y monejo de cuencos hidrogróficos y lo gesüón integrol del recurso hídrico.
Articulo 9.Adiciónese o los funciones de los Corporociones Autónomos Regionoles estoblecidos en el orticulo 3 I de lo Ley 99 de
I 993,los siguientes;
o. lncorporor, en los procesos de ordenomiento y monejo de cuencos hidrqróficos, lo gesüón def ríesgo.

b. Porúcipor octivomente y prestor el opoyo téaico reguerido por los Comités Regionoles poro lo Prevendón y Atención de
Desostres (REPAD y los Comités locoles de Prevención y Atención de Desostres ILOPAD, poro lo idenüficoción, priorizodón y
ejecución de obros tendientes o miügor lo vulnerobilidod del riesgo por desostres noturoles.

e. lmplementor los modelos de gestlón integrol poro otender y gest¡onor los riesgos ombientoles osociodos o los zonos inundobles,
con bose en los cnterios que poro tol fin expido el Ministerio de Ambiente,Viviendo y DesorrolloTerritorioL
Adelontor estudios permonentes sobre los dinómicos y comportomientos noturores y socioles que generon riesgos en los zonos
inundobles, incluyendo los escenorios de Combio Climóüco gue proveo el gobíerno nocionol.
g.Definir los determinontes ombientoles poro los Plones de OrdenomientoTerritoriol de conformidod con los lineomientos defnidos
por el Ministerio de Ambiente,Viviendo y DesorrolloTerritoriol.
PorógrdoTronsitorio: Los Corporociones Autónomos Reponoles odicionolmente deberón:
o.Formulor dent¡o de,os üeinto díos siguientes o lo expedición delpresente decreto,en concordoncio con los direct¡ices queporc
el efeao expido el gobierno nocionol, un Plon de Acción poro lo Atención de lo Emergencio y lo Miügoción de sus efectos.
b. lnicior dentto de los treinto díos sl'guientes o lo expedición del presente decreto los procesos odminist¡otivos de corócter
prevenüvo y soncionotorio tendientes o lo recuperodón de los zonos de protección, humedoles, rondos y ployones odpodos o
intervenidos ilegolmente con el propósito de recuperor el normol funcionomiento hídrico de los dinómicos de estos zonos

TtDecreto Ley 281 | de 1974 orticulo 83:Solvo derechos odquiridos por porüatlores, son bienes inolienobles e imprescripübles del
Estodo: Uno fojo porolelo o lo líneo de moreos móximos o o lo del couce permonente de ríos y logos, hoto de veinto metros de
oncho.

72 Articulo 35. Suelo de protección. Consütuido por los zonos y óreos de terenos locolizodos dent¡o de aolquiero de los onteriores
closes, gue por sus corocterisücos geogróficos, poisojísücos o ombientoles, o pot formor porte de los zonos de uülidod público
poro lo ubicoción de infroestruauros poro lo proisión de seryicios públicos domiciliorios o de los óreos de omenozos y riesgo no
miügoble poro lo locolizoción de osentomientos humonos,üene restringido lo posibilidod de urbonizorse.

7t Arúculo I I 3: Corresponde o uno porte de los quinientos 500 me¿ros contodos desde el borde del río, estobfecidos en el presente

Plon.

Esto óreo seró monejodo de lo siguiente formo:
l. Los primeros doscientos 200 metros contodos o porür del borde del río, definidos como corredor biológico, por regeneroc¡ón

noturol o sucesión poro lo recuperoción de lo founo y de lo floro propio de ésto zono de vido.Como uso complementorio sólo se

permiürón obros con corócter de uülidod público,y poro lo infroestructuro de los servicios públicos domiciliorios.
2. Areo poro lo consttucción de obros de protección de inundociones poro usos ogrícolos.

1BB
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8.4.

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RfO CAU

En la cartografía del POT, se define como suelo de protección, la franja de 500 metros a lo largo
del río. - plano No 8 - 0ó Suelos de protección por amenaza.

En el PBOT de Yumbo se define como de protección ambiental sobre el río CaucaTa, parágrafo
1, señalando lo siguiente: ó0 metros sobre la margen izquierda se destinan a la franja de
bosque protector de la ribera del río Cauca. Por las condiciones de uso del suelo y limitaciones
espaciales existentes sobre la margen oriental de la autopista Santiago de CaliYumbo desde el río
Arroyohondo hata la calle 15, sector de Las Américas y Puerto lsaacs, la franja de los 500 metros se
ajustará reduciéndose hata los bordes artificiales y/o naturales de la actual ocupación industrial.
Además en el artículo 1307s parágrafo 1, se indica un plan a cumplir por parte de las industrias de
bajo impacto ambiental, con bajo y mediano consumo de agua.

Teniendo en cuenta estos aspectos, las áreas correspondientes tanto a Yumbo como a Santiago de
Cali, en el POMCH río Cali, se asume la denominación de "ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL RíO CAUCA' con un ancho total de 500 metros.

TEMA: AREAS DE EXPANSION URBANA EN I.A CUENCA?ó

En el área de la cuenca rio Cali, existen las siguientes áreas de expansión:

Sue/o de expansión Zaratoga.

Suelo de expansión Normandía - área de expansión de régimen diferido.
Suelo de expansión la Morelia - Área de expansión de réqimen diferido.

lgualmente, en el artículo 874 se señala: Desarrollo en suelo a" 
""p""nriOn 

urbana. Las áreas de
actividad en el suelo de expansión urbana son los requeridos para cubrir los déficit de vivienda
actual y proyectada, así como la requerida para incrementar las áreas verdes y la necesaria para
servicios públicos y amoblamiento urbano y otros uso urbanos, el POT propone siete (7) áreas de

3. H óreo restonte hoto completor los guinientos (500) mettos de oncho, contodos o portir del borde del No Couco, puede ser
uülizodo poro usos ogrícolos.

7' Articulo I 28.- zono seis (ó).Uso Principol:Agricuhuro,gonoderío I forestol productor,forestol protector. Uso Compotible:Ecoturismo
cont¡olodo,const¡ucción plontos de trotom¡ento común de los oguos residuoles de lo zono indust¡iol y residenciol,infroestructuros
de servicios públicos y obros de cont¡ol o reguloción hídrico. Uso Restríngido: Recreotivo con bojo índice de construcción como
óreos deporüvos, concho, zonos verde, etc. Uso Prohibido:Viviendo, ¡ndutrio, insthucionol, comerciol. PAMGMFO I: Esto zono
corresponde o lo fronjo de los 500 metros de protección ombientol sobre río Couco, de los cuoles 60 met¡os sobre lo morgen
izquierdo se destrno o lo fronjo de bosgue protector de lo ribero del río Couco. Por los condiciones de uso del suelo y limitociones
espocioles existentes sobre lo morgen orientol de lo outopisto ColiYumbo desde el río Arroyohondo hoto lo colle / 5, sector de Los
Américas y Puerto lsoocs, lo fronjo de los 500 metros se ojustoró reduciéndose hoto los bordes orüftcioles ylo noturoles de lo
oauol oanpoción indust¡iol. Uer mopo FORCOMRU-0í A). PAPI/IGFI|,FO 2:Sobre el río Coli,se destinoró uno fronjo de protección
ombientol de 250 met¡os, de los cuoles 30 met¡os sobre lo morgen izquierdo se desüno o lo fronjo de bosgue protector de lo
ribero del río Coli.

75 PBOT Yumbo - Articulo 130.-- Zono ocho (8). Uso Principol: lndust¡io bojo impoao ombientol, con bojo y mediono consumo
de oguo, bodegoje, tolleres, porqueoderos. Uso Compotible: lnsütucionol, recreoción, comerciol, de seryicios, Uso Restringido:
lnfroestruduros poro lo prestoción de seryicios públicos, instolociones poro el servicio energéüco, indust¡io existente de oho
¡mpoclo ombientol y olto y mediono consumo de oguo.UsoTronsitorio:Agricuhuro y gonoderío.Uso Prohibido:Viviendo,insütucionol.
Porógrofol: Los industrios existentes que se locolizon sobre lo morgen izquierdo del río Couco, deberón en un periodo de seis
meses, uno vez odoptodo e, presente Acuerdo,presentor onte lo odminist¡oción municipol deYumbo y lo outoridod ombiental CVC,
el plon de ret¡ro de los infroestructuros fisicos existentes sobre lo fronjo probaoro de los 60 met¡os del río Couco. lguolmente
deben presentor los plones correspondientes de monejo o ¡mpocto ombientol gue se reguieron poro el despge, conseruoción,
protección y miügoción, como mínimo, sobre los ó0 met¡os de lo fronjo protectoto y cuyo ejecución deberó contemplorse dent¡o
del horizonte temporol de mediono plozo del plon bosico de ordenomiento terntoriol.

'6 Copítulo 2.Suelo de exponsión urbonoArticulo 23

[][1il,,|

189



PLAN DE ORDE]üCIÓN Y MANEJO DE I.A CUENCA HIDROGRAF]CA DEL RfO CALI

expansión urbana, cinco de ellas localizadas en el piedemonte y dos en el valle geográfico. De éstas
áreas, cinco se encuentran localizadas en zonas de mínima amenaza u óptima urbanización y dos
de ellas, el área de expansión Navarro y el área de expansiónZaratoga se encuentran porfuera de
la óptima urbanización. Son zonas de expansión condicionadas a exigencias técnicas y financieras.

Suelo de Expansión Zaratoga. Utiliza áreas de protección forestal y requiere que se realice la

resta uración morfológica antes de desa rrol larla.

Navarro yZaratoga, no han sidotenidas en cuenta para el balance de demanda de sueloy áreas
de expansión ofrecidas en razón a que tienen condicionado su desarrollo.

En este ounto el POMCH río Cali, recomienda:

8.5.

,, Al incorporar la identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las cabeceras
corregimentales y en /as comunas 'l , 2, 3, 5 y ó e igualmente las áreas en las cuales
están definidas /as áreas de expansión - Zaratoga, Normandía, y La Morelia, el POMCH
río Cali.

,, 5e recomienda también adoptar el estudio de microzonificación sísmica, ya elaborado,
buscando con ello definir específicamente /as afectaciones que implica el desarrollo
urbanístico, de cada una de las áreas de expansión.

,' Es preciso además tener en cuenta que hace once años se definieron estás áreas, y
ellas no se han requerido para el desarrollo de la ciudad, y no se han resuelto algunos
asuntos tale s como: La recuperación morfológica en áreas afectadas por la explotación
minera, definición e implementación de la protección de bosques - reliclos boscosos
-, definición de las áreas de sue/os a recuperar, entre otros.

, Por ello se considera conveniente analizar estas áreas de expansión, localizadas todas
en el piedemonte de la cuenca río Cali, y definir su exclusión como áreas de posible
d e sa rro I I o u rb a n ísri co.

TEMA: MINERíA EN I.A CUENCA DEL RíO CALI.

En la fase de Formulación del POMCH río Cali, se define el proyecto: Estudio y caracterización
de la minería en la cuenca del rio Cali, el cual pretende conocer cómo se lleva a cabo la actividad
minera en la cuenca del río Cali y como se han deteriorado los recursos naturales como son suelo,
agua, bosques, fauna y flora entre otros y los procesos de contaminación que se generan. Este
conocimiento permitirá en un mediano plazo definir cuál es el escenario futuro de esta actividad
en lo relacionado con los aspectos ambientales y socioeconómicos.

8.ó. TEMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA - DE I-A RESERVA FORESTAL DE
SANTIAGO DE CALI

El plan de manejo ambiental de la reserva forestal de Santiago de Cali, está actualmente -febrero
2011 - en proceso de ejecución por parte de la CVC.

Cuando se haya realizado se debe incorporar en el POMCH, como parte esencial del mismo.
Además se precisan algunos asuntos tales como
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usos actuales tales como agr¡cultura de aromáticas y hortalizas, ganadería, y usos
residenciales de viviendas carnpestres, entre otros, sin dejar de lado la subdivisión
predial en las viviendas campesinas, usos estos que están afectando gravemente la
reserva pero que existen.

El POMCH río Cali, propone el proyecto 1.3 denominado Reconversión tecnológica
de sistemas productivos hacia un manejo sostenib/e de la cuenca del río Cali, con el
cual se busca la sostenibilidad económica de /os actores residentes en la cuenca con
el fin de disminuir la presión sobre /os recursos naturales y los servicios ambienta/es
de la cuenca del río Cali.

Definir el área con función amoftiguadora del PNN Farallones, acorde con la situación
actual,la metodología y los lineamientos generales que maneja la DirecciónTerritorial
Pacífico de Parques Nacion¿/es

Es preciso estudiar en terreno, la situación actual de las áreas sustra ídas de la
reserva forestal, en cuanto a /os usos actuales, densidades de ocupación, índices de
construcción, espacios públicos, entre otros asuntos y la permanencia de los linderos
definidos en la resolución de sustracción. Es conocido que el POT 2000, definió normas
específicas, las cuales no se conoce si se cumplieron o bien se ha hecho seguimiento
a ellas, y como su falta de cumplimiento ha afectado estas áreas.

TEMA: PROYECTOS

Algunos de los proyectos que se formularon inicialmente como parte del POMCH de Cali, fueron
retirados o integrados a otros proyectos más globales. Los que fueron retirados, se incluyen aquí
como una recomendación especial, teniendo en cuenta que su implementación está legalmente
a cargo de la Administración Municipal de Santiago de Cali y/o a la autoridad ambiental CVC. El

papel de la mesa de concertación y de la CVC, entidad que administrará el POMCH rio Cali, será
el de insistir por todos los medios para que estos proyectos sean realizados, teniendo en cuenta
que son una parte primord0uenca del río Cali, se deben ejecutar algunos proyectos adicionales
como son los siguientes:

. Construcción de proyectos de vivienda - área urbana y rural - que permitan la
reubicación de la población localizada en las áreas identificadas. Se deben incluir los
proyectos de vivienda, necesarios para lo que actualmente la Secretaría de Vivienda
Municipal de Santiago de Cali, definida como "viviendas en riesgo inminente"

Diseño y aplicación de una estrategia interinstftucional y pafticipativa, para realizar los
controles, de las áreas liberadas ante nuevos procesos de ocupación.

Adopción e implementación el estudio de Microzonificación sísmica para el área
urbana y las áreas de expansión urbana, que realizó la Administración Municipal de
Santiago de Cali.

, Mejoramiento y adecuación de viviendas, equipamientos, infraestructura vial y de
servicios públicos, acorde a las normas definidas en el código de construcciones
Sismo Resistentes en las cabeceras de los corregimientos, con pafticipación de la
comunidad

Recuperación de las áreas protectoras de los ríos Cali, Aguacatal y Cauca en primera
instancia.
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8.8.

Otros Proyectos son:

,, Municipio deYumbo y ESPY.

, Dique de protección del río Cauca, en la zona agrícola plana.

,, Plan de saneamiento y manejo de veftimientos de la zona industrial de ACOPI, en la
cuenca río Cali.

', Proyectos de EMCALI E.I.C.E EsP

,' Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV - zona urbana.

TEMA: FONDO COMÚN PARA tA EJECUCIÓN DEL POMCH RíO CALI

En reunión de la comisión conjunta y de la comisión técnica, se dilucidó la necesidad de generar
un fondo común que permita tener recursos económicos para implementar los proyectos
formulados - perfiles - en el POMCH río Cali.

Este fondo común, puede iniciar con porcentajes de los siguientes recursos económicos, según lo
señala el Decreto 1729 de 2002 Artículo 23. Las fuentes de financiación del Plan de Ordenación y

Manejo de la cuenca hidrográfica se harán con cargo a los siguientes recursos:

,' Con el producto de lastasas retributivas compensatorias y por utilización de aguas.

,' Los recursos provenientes de /a tasa por uso de/ agua se invertirán en la formulación
y ejecución del programa de ahorro y uso eficiente del agua gue es parte integral del
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica."77

,, Con el producto de las contribuciones por valorización que la entidad administradora
de los recursos naturales renovables recaudeTs en desarrollo de los recursos del
presupuesto nacional y los propios de /as entidades administradoras que se destinen
para tal fin.

,' Con el producto de los apoftes que realicen las entidades oficiales usuarias de la
cuenca.

,, Con /os recursos provenientes del 17" de gue trata el parágrafo del anículo 43 de la
Ley 99 de 1993. (Todo proyecto que involucre en su ejecución e/ uso delagua,tomada
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego
o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria , deberá des'tinar no menos de
un 1%o del total de la inversión para la recuperación, preseruación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica que alimenta la respectíva fuente hídrica).

,, Con las donaciones y auxilios que hagan a la entidad administradora de /os recursos
naturales, la persona natural o jurídica, nacional o extraniera.

,' Con el producto de las multas impuestas a los usuarios de la cuenca por contravenir
I as p roh i bi cio n es p revi sta s.

En reunión de la comisión conjunta, coordinadora general en la estructura de ejecución del
POMCH río Cali, se definirán los porcentajes de estas fuentes financieras.

7t Porógrofo l" del orticulo 23 del Decreto 1729 del 2002
TsArticulos 46, 128, 152 y 322 del Decreto-ley 28ll de l?74y conforme o los térmínos prewstos en lo ley.
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CorDoroción Autónotno

Regionol del Volle del Couco

ACUERDO No. 305 DE 2o11

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL R¡O CALIY SE TOMAN OTRAS

DETERM¡NACIONES.

La Comisión Conjunta para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio
Cali, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo
31 y elparágrafo 3" delartículo 33 de la Ley 99 de 1993, el numeral 2" del artículo 3"
del Decreto 1604 de 2OO2, el artículo 8" del Decreto 1729 de 2OO2, y demás normas
concordantes.

CONSIDERANDO:

Que en el inciso segundo delArtículo 79 de la Constitución Política se establece que.
"Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines".

Que en el Artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia se estableoe que: "El

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución'.

Que en el parágrafo 3" del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, se prevé que en
aquellos "casos en que dos o más corporaciones autónomas regionales tengan
jurisdicción sobre una cuenca hidrográfica, constituirán de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada
de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente."

Que el Decreto 1604 de 2002, reglamenta elparágrafo 3'delarticulo 33 de la Ley 99
de 1993, y en su articulo 3" dispone que, "las comisiones conjuntas cumplirán entre
otras funciones, la de aprobar el plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica y coordinar los mecanismos para su implementación.i-l

t
I
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALICorporoaón Autononta

Regrcncl del Vcile del Couco

ACUERDO No. lL5 DE 2011

Que el Decreto 1729 de 2OO2 reglamentó la parte Xll, Título ll, Capitulo lll del
Decreto - Ley 2811 de 1974, estableciendo las finalidades, principios y directrices
parala ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas, la competencia para su
declaración y aprobación, el procedimiento y las acciones e instrumentos para su
ejecución.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4' del Decreto 1729 de 2OO2, la
ordenación de una cuenca hidrogÉfica tiene por objeto principal el planeamiento del
uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamienlo
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la
cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.

Que teniendo en cuenta que la cuenca hidrográfica del río Cali es compartida entre la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y la Dirección Territorial
Pacífico de la UAESPNN del Mínisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
se adelantaron las siguientes acciones dando cumplimiento a los Decretos 1604 y
1729 de2OO2.

1 Mediante Acto Administrativo del 25 de agosto de 2OM se conformó la Comisión
Conjunta respectiva.

2. Mediante Acuerdo 003 de abril 25 de 2005; la Comisión Conjunta declaró en
Ordenación la Cuenca Hidrográfica del río Cali, lo cual se puso en conocimiento de
los actores de la cuenca a través de aviso publicado en el Diario Occidente, el 12 de
mayo de 2005.

Que la Corporación el día 24 del mes de noviembre de 2009 celebró el Convenio de
Asociación No. 170 con la Fundación PACHAMAMA, cuyo objeto consistió en "Aunar
esfuerzos y recursos humanos, técnicos y económicos para la terminación del
proceso de formulación del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica
del río Cali, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1729 de 2OO2 y con base en
la guía técnico científica del lDEAM".

Que el proceso adelantado, se llevó a cabo con la participación activa de
representantes de los diferentes sectores de la cuenca teniendo en cuenta la GuÍa .
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ACUERDO No. CC5 DE 2011

Técnico Científica del IDEAM para la formulación de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia.

Que de conformidad con lo manifestado por la Dirección de Planeación de la
Corporación Autónoma Regionaldel Valle del Cauca, mediante el memorando 0500-
39845-2011 del 29 de Junio de 2011, el equipo técnico de la Fundación
PACHAMAMA desarrolló las siguientes fases:

. Aprestamiento,

. Diagnóstico,

. Prospectiva,

. Formulación,

. Ejecución y

. Seguimiento y evaluación

Que mediante aviso de prensa publicado el día 9 de enero de 2011 en el periódico El
País, se puso en consideración de los actores sociales de la cuenca, el escenario y

el modelo de Ordenación Ambiental propuestos para la Cuenca como productos del
desarrollo de la Fase de Prospectiva, tal como lo establece el Artículo 18 del Decreto
1729 de 2OO2.

Que una vez cumplidos los requisitos establecidos en la norma, se continuó y
terminó la formulación del Plan con el acompañamiento y asesorÍa permanente de la
Comisión Técnica de la Comisión Conjunta.

Que de conformidad con lo manifestado por la Dirección de Planeación de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante el memorando 0500-
39845-2011 del 289 de junio de 2011, se tiene que concluido el proceso de
formulación del POMCH con el desarrollo de todas y cada una las fases establecidas
en la guía del IDEAM y habiéndose recibido a satisfacción, previo visto bueno de la
Comisión Técnica de la Comisión Conjunta, los informes parciales y el documento
final en el cual se integran tos resultados de todas las fases, se debe proceder con la
aprobación del POMCH por la Comisión Conjunta de la Cuenca HidrogÉfica del rÍo
Cali.

Que de conformidad con lo expuesto,! ,
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ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de ordenación y manejo de ta cuenca
hidrográfica del río Cali, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
conforme a lo expueslo en la parte considerativa.

ART¡CULO SEGUNDO.- La Comisión Conjunta de la cuenc¿¡ hidrográfica del río Cali
adoptará las medidas de conservac¡ón y protección de los recursos naturales
renovables, previstas en el Plan de ordenación y manejo aprobado mediante el
presente Acuerdo, en desarrollo de lo cual, podrá restringir o modif¡car las prácticas
de su aprovechamiento; así como establecer controles o límites a las actividades que
se lleven a cabo en la cuenca.

ART|CULO TERCERO.- Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos nalurales renovables previstas en el Plan de ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del río Cali, priman sobre las disposiciones generales dispuestas
en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan de ordenación
y manejo.

ART|CULO CUARTO.- De conformidad con el articulo 24 dd Decreto '1729 de 2OO2,
la violación de lo dispuesto en el Plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del rio Cali, acarreará para los infractores, la imposición de las medidas
preventivas y/o sancionatorias establecidas en la normatividad ambiental.

ART¡GULO QUINTO.- El Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del
río Cali, se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental de
los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Santiago de Cali y
Yumbo del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el articulo 10 de
la Ley 388 de 1997 y el artículo 17 del Decreto 1729 del2OO2.

Parágrafo Primero.- Los Planes de ordenamiento de los municipios antes
mencionados, d eberán ser ajustados a las directrices y parámetros del POMCH
aprobado mediante el presente aclo administrativo. Las normas contenidas en los
Planes de ordenamiento territorial, serán aplicables hasta tanto se realicen los,,f
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ajustes de que trata el presente articulo, s¡empre y cuando no sean contrarias a lo
dispuesto en el Plan de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Cali.

ART¡CULO SEXTO.- El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dada en Santiago de Cali, 0 I ii-' ?tt'!t

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
_ -----._'\ \ \

\

s¡rñfóHez LUIS FERNANDÓ GOMEZ LIBREROS

UAESPNN

SIERRA DELGADILLO

Erwn Jacobo Ghrt¡s H - Probsional Espec¡al¿ado Drección de Planeac¡ón

Mar¡a Vrctoria Palta F - Profesronal Esoeoalizado Olicina Asesora Juridrca

Dra Maria Elena Salazar P - Directora Planeación (C)
Lyda Carcedo Marl¡nez Jele Oficjna Asesora de Jurldica y James frega A
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